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Al lector 
La Revista C I E N C I A ha terminado de imprimir el volumen IX (1948-1949) constituido por 4 cua

dernos (dobles tres de ellos) que son en realidad 7, y constituyen un total de 862 páginas, y se dispone a 
iniciar la publicación del volumen X, en cuyo número 1-2 aparece este informe anual sobre la marcha 
de. la revista. 

Los cuantiosos aumentos en, las tarifas tipográficas y en el precio del papel han incrementado las 
dificultades que la Revista encuentra para su subsistencia, haciendo temer una vez más la posibilidad de 
tener que suspentlcr la publicación, lo que llevó, por primera vez desde 1940, a elevar la cuota, de 15 a 25 
pesos, medida que ha sido aceptada por la inmensa mayoría de. los suscriptores, conscientes de su impres
cindible adopción. 

Las personas que. constituyen el consejo editor de la Revista han procurado que ésta conserve sus 
características tipográficas, y muy especialmente su contenido selecto, basado na tan sólo en la producción 
de los científicos mexicanos y españoles residentes en Hispanoamérica, sino los de otras naciones ameri
canas, y aún ha recibido colaboraciones de algunas europeas. 

C I E N C I A se propone realizar un nuevo esfuerzo para editar el volumen X de su Revista, que señala 
un jalón destacaxlo de su erisU'ncia, y pide, de nuevo el apoyo de todos sus favorecedores —conscientes de la 
importancia de que subsista — para que la ayuden en una u otra forma, en la idea de que no perteneciendo 
a ninguna empresa editora. C I E N C I A es una revista por completo independiente, y en realidad pertenece a 
todos los aynanles del progreso pacífico de las ciencias y de su difusión en las masas. 

Está dirigida, como en años anteriores, por un patronato que preside el Iug. Evaristo Araiza, y 
que se ha vista incrementado recientemente con los nombres del Lic. Carlos Novoa, Director del Banco de 
México; del Ing. León Salinas, del Consejo directivo de Azúcar, S. A., y del Sr. Emilio Suberbie, director 
de la Cervecería Moctezuma. 

Constituye un deber agradable de la dirección de C I E N C I A el expresar la gratitud del Patronato de la 
Revista a cuantas personas han colaborado al sostenimiento de la misma enviando originales para una u 
otra de sus diversas secciones, y muy particularmente para las dos primeras, que sin duda constituyen 
lo más valioso de cuanto incluye en sus páginas. 

En la primera sección, "La Ciencia Moderna", se ha publicado un trabajo del ilustre químico suizo 
Prof. L. Ruzicka, laureado con el Premio Nobel, sobre "Constitución y síntesis de la irona"; otro de los 
Profs. R. Hoffstetter y J. Martelly, de Quito, acerca de las "Características serológicas (sistema ABO) de 
los Indios del Ecuador", y otros del Prof. Modesto Bargalló, sobre "La valencia como expresión numérica"; 
del Dr. Germán Somolinos d'Ardois, en que se exponen tas diferentes teorías y nomenclaturas del Sistema 
Rh; del Quím. Bact. Carlos Casas Campillo, sobre "Antagonismo microbiano en relación con las bacterias 
de los nodulos de las plantas leguminosas", y del Dr. José Báez Villaseñor sobre la "Púrpura trombocito-
pénica". 

Los trabajos aparecidos en la sección de "Comunicaciones originales" son muy numerosos y fueron 
redactados por los Sres. Pedro A. Pizá, de San Juan (Puerto Rico); Prof. L. Makman, de Panamá: 
Prof. M. Risco, de París; Prof. F. Fromm, de Santurce (Puerto Rico) y Prof. Paul Remy, de Nanifi 
(Francia), y los Sres. Dres. José Giral, Federico K. G. Mullerried, M. Bachstet, Galo Soberón, José 
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Erdos, Eduardo Vergara Solo, Francisco Giral; Quims. Bacls. Alfredo Sánchez-Marroquin, Rene O. Cra-
vioto, Guillermo Massieu, L. Flores Barroeta, J. Guzmán G., Eulalio González R.. E. Mcdrano, y José 
Calvo de la Torre; Dr. Germán Somolinos d'Ardois; Méils. Vet. Osear Valdés Órnelas y Rodolfo Ruiz 
Molerés; Prof. Dionisio Peláez; Dres. Marco A. Tapia, R. Nava Gutiérrez y Guillermo Cabrera; Químs. 
José Ignacio Bolívar, Arnulfo M. Canales Gaja, E. Sanlisteban Prieto y M. Blanca Echcgoyen, y las 
Srtas. Químs. Bacls. Ma. L. Gómez Yánez y Flor de Ma. Figucroa, residentes en México todos ellos. 

Han enviado también trabajos interesantes para la Sección de "Ciencia aplicada" los Sres. Dr. M. 
Stoll, de Ginebra (Suiza), Ing. Antonio Garda Rojas, Quím. Bacl. Alfredo Sánchez-Marroquín y Dres. 
Honorato de Castro y José Erdos, todos ellos de México. 

La Revista C I E N C I A ha continuado recibiendo el apoyo decidido de diversas entidailes, entre las que 
destacan el Banco de México, concedido por su director el Lic. Carlos Novoa y su Consejo de Gerencia, y 
la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, de cuyo consejo de administración es presidente 
el Lic. Carlos Prieto y de cuya gerencia está encargarlo el Ing. Evaristo A raiza. Ha contado asimismo 
con la ayuda de "Azúcar, S. A.", expresada por sus elementos directivos Lic. Aarón Sáenz, Lic. Julio 
Zapata e. Ing. I^eón Salinas; del Sr. Emilio Suberbie, de la Cervecería Moctezuma, y de un buen número 
de laboratorios mexicanos, a todos los cuales expresa su agradecimiento. 

Atimismo C I E N C I A ha contado con el apoyo de la Comisión Impulsora y Coordinadora de ha In
vestigación Científica, que en 1949 ha estado integrada por el Lic. Luis Rodríguez, en representación del 
Sr. Secretario de Educación, y los Sres. Dr. Manuel Sandoval Vallarla, Ing. Ezequiel Ordóñez, Dr. José 
Joaquín Izquierdo, Quím. Rafael Illescas Frisbie e Ing. León Avalas Vez. La cooperación de la CICIC 
con nuestra revista, que data ya de 7 años, ha venido haciéndose figurar en todos los cuadernos correspon
dientes al volumen IX. 

La secretaría y el depósito de C I E N C I A han continuado instala/los en el local de la calle de Viena 
núm. 6, perteneciente a la Academia Hispano Mexicana, amablemente puesto a disposición de la revista 
por el Dr. Ricardo Vinói, director de dicho centro. 

La redacción y edición de C I E N C I A ha sido posible, como en años precedentes, gracias a la colabo
ración incesante de los miembros del Comité de Redacción, Sres. Dres. Honorato de. Castro y Francisco 
Giral, tiendo de sentir que el nombramiento muy honroso del Prof. B. F. Osorio Tafall para un puesto 
en la FAO, le haya apartado de la redacción de la revista, donde ha sido sustituido por el Dr. Federico 
Bonet, biólogo del Instituto Politécnico Nacional de México. También es de señalar la ayuda prestada en 
la edición de la revista, por la Srta. Luz Coronado G. 

Fiíudmente, el P A T K O N A T O D E C I E N C I A desea hacer patente su reconocimiento a las personas y 
entidades que"en tina u otra forma la vienen favoreciemto, así como a la Gerencia y Personal de. los Talle
res Gráficos de. la Nación, que le han ayudado a mantener las características tipográficas que desde su co
mienzo se impuso. 

C . B O U V A R y P l E L T A I N 

México, D. F., 16 de febrero de 1950. 
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CIENCIA 

ha Ciencia moderna 
L O S R E G U L A D O R E S D E L P H 

por 

F . L . H A H N 

Escueta de Ciencias Químicas, 
Universidad Nacional Autónoma. 

México, D . F. 

I. L A S D E F I N I C I O N E S F U N D A M E N T A L E S 

Se l l a m a n reguladores o amortiguadores1 a que 
l l o s s i s temas que en solución acuosa es tab lecen u n 
p H d e t e r m i n a d o y l o m a n t i e n e n c o n t r a l a adición 
de c ier tas can t i dades de ácidos o bases. H u e l g a 
d i se r ta r sobre l a i m p o r t a n c i a que t i enen ta les s is
t emas en l os procesos biológicos y en química, 
p u r a e i n d u s t r i a l ; pero, a u n que ésta se conoz
ca, son poco sab idos los hechos s i gu ien tes : 

I o P a r a l a capacidad de amortiguar ex is te u n a 
expresión matemática que permi te c a rac t e r i z a r l a 
po r u n v a l o r numérico exac to ; es el cociente d i fe
renc ia l de l a variación de l p l l sobre l a c a n t i d a d 
de r eac t i vo que se agrega. 

2 " H a y so luc iones regu ladoras que, s i b ien es
tab lecen u n p H def in ido en solución acuosa , no 
son capaces de man t ene r l o c o n t r a el i m p a c t o de 
l a adición de can t idades a lgo mayores de ácidos o 
bases ; de l a c a p a c i d a d de a m o r t i g u a r matemático, 
de f in ida en e l a p a r t a d o 1", debe d i s t ingu i rse l a re
sistencia práctica contra ácidos y bases. 

3 " H a y so luc iones que man t i enen m u y bien s u 
p H , . c u a n d o se les agrega c i e r t a c a n t i d a d de ácido, 
pero l o c a m b i a n fuer temente con l a adición de 
i g u a l c a n t i d a d de base o v iceversa . Sólo en casos 
excepc ionales , l a resistencia es i gua l c on t ra ácidos 
y bases, m i e n t r a s que , d e sde luego, la rapacidad, 
coc iente d i f e r enc ia l , es independ iente de l a d i r e c 
ción en que varía el s i s t ema . 

101 es tud i o presente se; p ropone d a r u n desarro
l l o suc in t o de l os p rob l emas menc i onados , basán
dose desde el p r i n c i p i o r i gurosamente en los c o n 
ceptos ac tua l es sobre las re lac iones que ex i s t en 
entre ácidos, bases y sales en solución a c u o s a 2 ; 

1 Teniendo estos dos términos, de los que el segundo es 
la traducción literal y lógica del inglés "buffer", no existe 
razón alguna para que se use la palabra inglesa en caste
llano. 

1 8c supone generalmente que con esto se dificulte la 
comprensión del desarrollo, razón por la cual se sigue la 
pauta acostumbrada agregando finalmente: " E n efecto, 
esto» conceptos se han modificado algo en lo que concierne 
a su fundamento teórico, pero esto no afecta a los cálculos 
numéricos". T a l era, por ejemplo, el desarrollo expuesto 
en una publicación que puede considerarse como introduc
ción a l a materia: Ciencia, V I I (9-10): 335, 1946. E n rea
lidad, el desarrollo correcto es notablemente más sencillo 
que el clásico. 

estos conceptos se d i s t inguen de los l l amados clá
sicas es tab lec i endo que , 

no ex is ten iones H + libres en solución acuosa , 
s ino c o m b i n a d o s con u n a molécula de agua , for
m a n d o iones H 3 0 + l l amados h i d r o n i o ' ; 

no hay "disociación" de ácidos o bases según 

(1, a y o ) A H s a A - + H * B O H c t B + + O H -

sino hidrólisis de moteadas de ácidos o cationes de 
bases, procesos y equ i l i b r i o s t a n análogos, que se 
i m p o n e establecer p a r a éstos u n a so la fórmula es
quemática y c r ea r u n término senc i l lo p a r a "áci
dos en el sent ido a m p l i a d o según B r o e n s t e d t " (y, 
a s i m i s m o , p a r a bases). Así t enemos las fórmulas 
s iguientes que representan los equ i l i b r i os f o r m a 
dos p o r : u n ácido, d i suc l to en a g u a (2), l a sa l de 
u n a base débil, d i sue l t a en a g u a (3), y l a fórmula 
esquemática, que a b a r c a ambos procesos: 

(2) A H + HtO es A- + H.O+ 

(3) BH+ + HtO ¡=* B + H , 0 * 

(4) XH»+ + HrO !=± X(«-»>* + 11,0+ 

aridoiilo + agua t= baso! de + hidronio 

Y a h o r a t endremos en cuen ta que a g u a e h i 
d r on i o no son o t r a cosa que u n a segunda pare ja 
baso ide-ac ido ide ; con esto podemos genera l i zar 
más todavía l a fórmula (4), l l egando a 

(5) XH»+ + Yi+ i=« X(«-«)+ + YH<>*')+ 

A ' + B ' ?=t B + A 

U n a pare ja ac ido ide-baso ide , A ' - B , se ha l l a en 
equ i l i b r i o con o t r a , A - B ' , designándose c o n A ' y 
B ' los componentes or ig ina les y con A y B l o s que 
se f o rman en el e q u i l i b r i o ; las concentrac iones res
pec t i vas se representarán po r las minúsculas co
rrespondientes . 

A base de esta fórmula única pueden ca l cu la rse 
las concentrac iones en h id ron i o y las capac idades 
de a m o r t i g u a r en so luc iones de ácidos o bases l i 
bres, en las so luc iones de sus sales, en las so luc io -

1 Se usa hidroxonio e hidronio para H i O * y oxhidrilo 
e hidroxilo para O H " ; los términos en cursiva son más 
convenientes, porque no pueden confundirse. 
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nes d e sales i n t e rmed ias ( b i ca rbona to , fosfato p r i 
m a r i o o secundar io , sa l p r i m a r i a de una a m i n a 
d i va l en te , e tc . ) ; en las Miles f o rmadas por u n a base 
débil con u n ácido débil; en mezc las de ácidos o 
bases con sus sales respect i vas , etc., casos que , en 
l a representación t r a d i c i o n a l neces i taban u n des
a r ro l l o d i ferente c a d a u n o ; y l a m i s m a fórmula 
servirá p a r a e luc idar los equ i l i b r i os que ex is ten en 
so luc iones n o acuosas. 

E n t r a n d o en el es tud io de ta l lado de las so lu 
c iones acuosas , del>enios d i s t i n gu i r dos clases fun
damenta l e s d i f e rentes : 

a) . Se d isue lve en el a g u a el compuesto A ' o 
B ' , y los componentes de l a derecha, A y B , se 
f o r m a n luego estableciéndose el equ i l i b r i o . E n 
estos s istemas, l a c a p a c i d a d de amor t i gua r t iene 
u n mínimo; s u es tud io es importantísimo p a r a la 
teoría y práctica de l análisis potenciométrico. 

b) . Se d isue lve u n a m e z c l a de A ' y B o de B ' y 
A , en el caso idea l de u n a mezc la equ imo la r . E n 
es ta solución, l a capac idad de amor t i gua r t iene un 
máximo, y l a c a p a c i d a d es e l evada todavía, s iem
pre que las concentrac iones A ' y B o de B ' y A 
sean comparab les , aun que n o iguales. Es tos s is
t emas f o rman los reguladores o amor t i guadores 
eficientes. 

L l a m a r e m o s " p u n t o c e r o " del s i s tema, en el 
p r i m e r caso : a l a solución d e un compues to puro , 
y en e l segundo caso : a l a mezc la equ imo la r , y 
agregaremos e l subíndice cero a las concentrac io
nes de e q u i l i b r i o que se establecen en este punto . 

E s u n a p rop i edad característica de los s istemas 
de l a p r i m e r a clase, que las concentrac iones de los 
componen t es a l a derecha de l a ecuación son m u 
chas veces menores que las de los componentes a 
l a i z q u i e r d a ; por esta razón, estas últimas pueden 
considerarse como inva r i ab l e s , aunque varíen con
s ide rab l emente las concent rac iones de l a derecha. 
P o r e s ta razón, el estado de equ i l i b r i o en estos 
s is temas, c e r ca d e l p u n t o ce ro , es un i f o rmemente 

a.o = const . ( C o m p l e t a m e n t e : 7 r ; = cons t . , pero 
a .o 

a' y b', s iendo invar i ab l es , pueden comb inarse con 
l a cons tante ) . Y , c omo según l a fórmula 5 (F . 5), 
A y B se f o r m a n en concent rac iones equ imo lares , 
t enemos en el p u n t o ce ro : 

(6o) o» - 6 0 - c» 

l o que , c o m b i n a d o c o n a.b — comt. conduce a 

(66) o.6 - c»0. 

E s t a es l a condición de equ i l i b r i o de todos 

aque l los s is temas q u e con t i enen u n compues to 

" c a s i p u r o " , es decir , en los términos clásicos, u n a 

sal que contenga so lamente u n a c a n t i d a d m u y pe

queña de ácido o base en exceso o, v i c eve rsa , u n 
ácido o una base que contenga sólo u n p o q u i t o de 
sa l . S o n éstas las condic iones que t i e n e n s u v e r i 
ficativo cerca de l p u n t o final de saturación o d e 
desa lo jamiento de ácidos y bases, y el es tud io 
de estos s is temas f o r m a l a base teórica de los aná
l is is titulométricos, espec ia lmente c o n d e t e r m i n a 
ción potenciométrica de l p u n t o final. P o r el s i gn i 
ficado espec ia l que t iene, según F . 6 , c0 l a l l a m a 
remos l a concentración característica de l s i s t ema . 

II . C A L C U L O D I C O N C E N T R A C I O N E S E N H IDRONIO 

P E s usua l y conveniente , d esa r ro l l a r p r i m e r o las 
"fórmulas s i m p l e s " que se a p l i c a n a todos aque
l l o s casos ( que f o r m a n l a eno rme mayoría d e l os 
que t i enen i m p o r t a n c i a práctica) e n los que los 
p r oduc t o s q u e se f o r m a n según l a ecuación gene
r a l F . 5 , se p roducen en c a n t i d a d m u c h a s veces me 
nor que los p r oduc t o s de or igen. S i se d isue lve en 
a g u a u n ac ido ide en concentración centésimonor-
m a l ( 1 0 ' ! ) , dilución bastante e l e v a d a en términos 
analíticos, y s i en esta solución t enemos u n p H = 
= 4 ( h = 10" ' ) , solución bastante a c i d a , so lamente 
el uno po r c i ento del ma t e r i a l d i sue l t o h a reacc io
nado en el sent ido de i z q u i e r d a a de r echa de F . 5 . 
Po r es ta razón, s i b i en precisa t ene r en c u e n t a 
todas l a s concentrac iones que i n t e r v i e n e n e n e l 
e qu i l i b r i o , es inútil res tar l a pa r t e t r a n s f o r m a d a 
según F . 5 de l a concentración g l o b a l ; encont ra re 
mos , po r lo t an t o , s iempre l a concentración g l oba l , 
C, c omo u n a de las concentrac iones a c t i v a s en las 
fórmulas s imples . L a s fórmulas exactas , a lgo más 
comp l i cadas e interesantes, p r i n c i p a l m e n t e p o r r a 
zones teóricas, v a n a desarro l larse en el capítulo 
s iguiente . 

A . Solución de un acidoide: XH.—Los térmi
nos de F . 5 t o m a n los s i gn i f i cados : Y = H¡0; YII = 
= HíO+; a' = C. L a concentración característica 
(F.6) es c0=h0 = b0; p a r a señalar que se c a l c u l a 
l a concentración de h i d r o n i o en l a solución de u n 
acidoide pu ro , l a s igni f icaremos po r A . . 

M e d i a n t e l a constante de equilibrio universal 

h.b 
(7) K 

t enemos i n m e d i a t a m e n t e : 

(8) A . - v Z c P H » - H p - H l o g C 

E s t a s fórmulas s o n idénticas a l a s que se co
nocen para l a "disociación de u n ác ido " y , e n 
efecto, l a constante K es idéntica, numéricamente, 
a l a constante de disociación, s i e l acidoide d i sue l to 
es u n ácido; pero las m ismas fórmulas se a p l i c a n 
a h o r a a l a sa l de u n a base débil, t en i endo 
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a a.oh Kb 

ecuación en l a c u a l Kb s ign i f i ca l a c l as i ca " c o n s 
t an t e de disociación de u n a base y W e l p r o d u c t o 
de ionización d e l a g u a 1 . 

B . Solución de un basoide: Y.—Los términos 
de F . 5 t o m a n l os s i gn i f i c ados : X H = H j O ; X = 

= 0 H ~ ; b' = C. Y l a concentración característica 
es c0 = a0 = ohQ = W/h0. 

E n analogía a l desa r ro l l o an t e r i o r se cons igue : 

(10) »b - y - E S . p H b - H P + M log c + y2 p . 

En resumen: L a s cua t r o fórmulas a c o s t u m 
bradas , p a r a l a disociación de un ácido o u n a base 
y p a r a l a hidrólisis de las sales correspondientes , se 
s u s t i t u y e n po r so lamente dos, c u y o c on t en ido ló
g ico sa l t a a l a v i s t a : l a concentración de h i d r o n i o 
crece s i empre c o n l a c ons t an t e y crece con l a c o n 
centración, s i l a s u s t a n c i a d i sue l t a es u n ac ido ide , 
pero decrece con l a concentración en el caso de un 
baso ide ; h es p r o p o r c i o n a l a l a raíz c u a d r a d a . 

Y a h o r a supongamos que se m i d a , po r e jemplo 
med ian t e u n a titulación potenciométrica, e l p H 
en las so luc iones de un ácido y su sa l o de u n a base 
y su sa l , l o que es bas t an t e f a c t i b l e ; que e s ta t i 
tulación se rea l i ce en solución d i l u i d a en sus t an 
c ia , pero u s a n d o u n r ea c t i v o concen t rado , de m o d o 
que e l v o l u m e n t o t a l n o camb i e sens ib l emente ; 
entonces los va lo res i n i c i a l y final p a r a C son i g u a 
les. (Si es ta condición n o se cump l e es t r i c tamente , 
es fácil i n t r o d u c i r u n a corrección, m i d i e n d o los 
volúmenes cor respond ientes . T enemos pues según 
las fórmulas 

(10) pH„ - yt p + ¡4 log C + <i p „ 

(8) p H u - H p - ^ l o K C 

pHb + p H a = p + Yi p„ 

pHb — pHo = log C + Vi Pw 

L a s fórmulas nuevas nos h a n pe rm i t i do d e d u 
c i r s enc i l l amente que , con l a medición de p H , y 
p H b pueden de t e rm ina rse en u n a so la operación 
t a n t o l a concentración c omo l a cons tante de e q u i 
l i b r i o d e l ácido o de l a base p r o b l e m a . 

C . Sistemas binarios.—Los e jemplos que an te 
ceden, solución de u n ac ido ide o u n baso ide " s i m -

1 Para esta constante importante se usan no menos do 
ocho símbolos, a saber: K y « , con los Índices W y VI.-HIO 
y aq. Por razones de sencillez tipográfica serla de desear 
se sustituyan todos por l a simple letra W (compárese la 
sustitución de p„- por p H ) ; además, no se trata de una 
"constante de disociación" (las que se escriben usualmente 
con K y los subíndices respectivos) sino del producto de 
iones $in denominador. 

p i e " , se c a ra c t e r i z an p o r e l hecho de que u n a de 
las pare jas que p a r t i c i p a n en el e qu i l i b r i o , XH y 
X o Y e YII es a g u a y o x h i d r i l o o a g u a e h i d r o n i o 
r e spec t i v amen t e ; a h o r a pasaremos a l e s tud i o de 
aque l l os s is temas en los que in t e r v i enen dos pare 
jas, de m o d o que en e l e q u i l i b r i o f o rmu lado en 
F . 5 , n o p a r t i c i p a inmed ia tamente h id ron i o n i ox
h i d r i l o . I-a concentración en h i d r o n i o se de t e rmi 
n a en estos casos po rque , amén de l a condición de 
e q u i l i b r i o de F . 5 , el s i s t ema debe c u m p l i r con 

h.b 
(11) A'i K, 

a a' 

«le l o c u a l so deducen 

(12) h - JK,.K,— h , - J K , . K , S L 

V 6.6' * Cb 

(13) p H - '/i (pi + p, + log 6 + log 6' — log a — log a') 

pHo - H <Pi + Pt - log CH + log Cb) 

P o r o t r o l ado , nos interesa conocer l a " c o n 
centración característica" (F.7) de l a que hemos 
d i c h o que rige l a c a p a c i d a d de a m o r t i g u a r ; esta 
concentración, c0 = a0 = b„, se s a c a de F . 11 me 
d i a n t e división de las dos fórmulas: 

Kt a'.b' a'.6' l¡r 
" O — " — - V 6 V C b 

K, a.b t?0 1 K l 

N o t a m o s desde luego que , s i se han de t e rm i 
nado en u n s i s t ema de esta clase, c u y o equ i l i b r i o 
depende de dos constantes , t a n t o el v a l o r d e l p H 
como l a c a p a c i d a d de a m o r t i g u a r (y esto es f a c t i 
b le ) , se conocen las dos constantes , y a que e l p H 
depende de s u p r o d u c t o y l a c a p a c i d a d de su co
c iente . 

P a s a n d o a los casos especiales, encon t ramos en 
esta clase g ene ra l : 

1) L a s sales f o rmadas por ácidos débiles con 
bases débiles. 

2) 1 .ns anfo l i tos . 

3) I-as sales in t e rmed ias de ácidos o bases po 
l i va lentes . 

4) I.as mezc las de ácido o base l ibre débil con 
sa l de o t ro ácido o base a lgo más fuerte. T o d o s 
estos s i s temas per tenecen todavía a l g rupo de " c a 
p a c i d a d de a m o r t i g u a r mínima", pero den t ro de 
el los e l cua r t o c o n s t i t u y e u n caso espec ia l , y a que 
es va r i ab l e en l a composición de las mezc las l a 
proporción de ácido o base c o n t r a s a l ; los tres p r i 
meros s i s temas co r responden por s u n a t u r a l e z a a 
mezc las equ imolares y p e r m i t e n u n desarro l lo co
mún. L o s símbolos de F . 5 t o m a n l os s igni f icados 
s igu ientes : 

1) S a l de ácido y base débiles: 
B H + + A - fc? B + A H 
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T A B L A I 

C O N S T A N T E S D E E 9 II I L I B R I O 

Nom. Acidoide 
(àcido:) HMoidc K P Ver afmx. 

1 
2 

oxálico 
fosfórico 

oxalato (1) 
fosfato (1) 

6,5.10 • 
1,1 

1,19 
1,96 

10 
20,26 

3 
4 

glicinio 
tártrico 

glicina 
tartrato (1) 

4,5.1o- 1 

1,1 
2,35 
2,96 

38 
8 _ 

5 
6 
7 

cítrico 
fórmico 
láctico 

citrato (1) 
formiato 
lactato 

8,4.10-' 
1,76 
1,38 

3,08 
3,75 
3,86 

12, 16 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

tartrato (1) 
«uremico 
oxalato (1) 
ani linio 
citrato (1) 
acético 
quinolinio 

tartrato (2) 
succinato (1) 
oxalato (2) 
anilina 
citrato (2) 
acetato 
quinolina 

6,9.10-» 
6,6 
6,1 
4,66 
1.8 
1,75 
1,0 

4,16 
4,18 
4,22 
4,33 
4.75 
4.76 
5,00 

4 

1 

6, 16 

15 
16 
17 

i piridinio 
citrato (2) 
Buccinato (1) 

piridina 
citrato (3) 
succinato (2) 

4,4.10-" 
4,0 
2,8 

5,36 
5,40 
5,55 

fi, 12 
9 

18 carbónico carbonato (1) 3,5.10 ' 6,46 24 

19 
20 

sulfhídrico 
fosfato (1) 

sulfhidrato 
fosfato (2) 

9,1.10-" 
7,5 

7,04 
7,12 

27 
1, 26 

21 
22 
23 

Imrico 
amonio 
glicina 

borato 
amoníaco 
glicinato 

6,4.10-'° 
6,5 
1,67 

9,11 
9,26 
9,78 3 

24 
25 

carbonato (1) 
etilainonio 

carbonato (2) 
ctilmnina 

4,4.10-» 
1,8 

10,36 
10,74 

18 

26 fosfato (2) fosfato (3) 4,8.10-" 12,32 1,20 

27 sulfh idrato sulfuro 1,2.10-" 14,92 19 

\M* valores numéricos que contieno la labia se han lomado del "Handbook of Chcinistry and l 'hysics" (Tin- l tu l i -
lier l 'uhliahing ('<)., Cleveland, Obio), que, conforme a la tradición, ION proporciona en tres labia.» separadas: una de 
basca otra de ácidos, y l a tercera de aminoácidos. Ksta última (cncontradu después de desarrollar los conceptos que 
anteceden) ofrece un ejemplo parcial para su aplicación; se dan tres clam-s difcrenU'8 de consiantes: " ( 'h iss ic" (contra
rias a los hecbos, ya que la partícula "neutra" de los anfolitos seguramente no es la molécula sin carga sino el ion her-
mafrodita con dos cargas opuestas y separadas), "Zwitterionic" (Bjerrum; basados en este último concepto |>cro todavía 
con la constante de "disociación" de la función amfnica), y "Ac id i c " (Bniensteilt; sustituyendo ésla por la constante de 
hidrólisis de la sal amonio correspondiente), liste caso particular del ion glicinio: * l l iN. ( ' l l , . ( '0 ( ) I I aparece en nuestra 
tabla como consecuencia de una regla general, a saber: la de ordenar todoslos equilibrios de parejas de aeidoides y basoi-
des según l a fuerza decreciente de los primeros (con lo cual tendrá que adicionarse una tabla más amplia con un índice 
alfabético haciendo referencia a los números correspondientes). Las ventajas de esta disposición son evidentes: no era 
posible darse cuenta, hasta ahora, con un vistazo de que, para mencionar un solo ejemplo, el cloruro de piridinio y el 
citrato disódico son dos "ácidos" de fuerza prácticamente igual o, dicho al revés, la piridina y el citrato disódico dos "ba-
Bea" casi iguales. 1-os números de la última columna vertical permiten encontrar los diferentes grados de ionización de 
ácidos polivalentes, —por ejemplo fosfórico: 2, 20, 26, o glicina (glicocola): 3, 23. 

Se sugiere, por lo tanto, que las bases no se caractericen por sus "constantes de disociación", ficticias como hemos 
expuesto, sino por los constantes de hidrólisis de sus sales, que en efecto son las que se miden experimentalmente, asi 
como en el caso de los ácidos se miden las constantes de hidrólisis de las moléculas; de tal modo, sustituyendo las dos 
tablas separadas que tradicionalmente se establecen para ácidos y bases, tendremos una sola para todas las constantes 
de equilibrio entre aeidoides y basoides que forman parejas. Y , como es ya de costumbre para los sistemas de oxidantes 
y reductores (equilibrios redox) se seguirá en esta tabla el orden de aridez decreciente. Mediante una numeración co
rrida y las llamadas correspondientes es fácil seguir los diferentes grados de ionización de un ácido o una base poliva
lente*. E n la tabla I se ofrece un ejemplo de este arreglo; salta a la vista que, una tabla de esta clase ofrece tantas ven
tajas en lo que concierne a la comparación de diferentes sistemas, que éstas compensan la molestia de que, en tablas 
mis amplias, ha de necesitarse un índice alfabético que conduce a los números correspondientes. 
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2) A n f o l i t o : 
2 + H B - R - A " ±5 B - R - A " + + H B - R - A H 

3) S a l i n t e r m e d i a : 
2 X H n + z i X 1 " " ^ + X H 2

< n + 1 > + 

E n el p r i m e r caso, a' y b', las concentrac iones 
en XH e Y, son igua les po rque se t r a t a de u n a sa l 
s i n exceso do ácido n i base, y en los dos últimos 
casos XH o Y s on l a m i s m a sus tanc i a de l a cua l 
X e YII se f o r m a n po r desp ropo rc i onamien to . 
Tenemos , luego , en t odos los casos: a' = b' = C, 
con l o c u a l F . 12 y 13 se t r a n s f o r m a n en 

(16) K, - V K . . K , p H . -Hdn + Pi) 

(16) <•„ - C V K / S T 

4) E n el c u a r t o caso, de las mezc las indepen
dientes, C , co r responde a l ácido l i b r e o a l a sa l de 
l a base, y C b a l a sa l de l ácido o a l a base l ib re , y 
estos va lores deben in t roduc i r s e en l a s fórmulas 
12 a 14. 

E s u n hecho conoc ido y a que , en soluciones 
de u n a sa l f o r m a d a po r ácido (lábil con base débil, 
de u n an fo l i t o o de u n a sa l i n t e rmed ia de ácido o 
base po l i v a l en t e , el p l l no depende de l a concen
tración .(desde luego s i ésta corresponde a l con
cepto de "solución d i l u i d a " por un lado, y os no
tablemente m a y o r que 1 0 " ' por el otro ) . P e ro no 
so había dado , has ta aho ra , un desarro l lo común 
p a r a los t ros casos, n i o ra posible dec i r , por e jem
p l o : " U n a solución es neu t r a , s i los dos exponen
tes de e q u i l i b r i o , que en t ran en juego, s u m a n ca 
t o r ce ; si l a s u m a os meno r , l a solución os a c i da , 
si es m a y o r , l a solución es a l c a l i n a " . 

Ejemplos.—El exponento «le equ i l i b r i o de l áci
do acético es 4,70, y e l d e l i on amon io , 9,20; s u m a n 
14,02. U n a solución de acetato de a m o n i o , c u a l 
q u i e r a que sea s u concentración, es prácticamente 
n e u t r a . Ix>s exponentes correspondientes de l a 
g l i c i na (g l icocola ) son 2,35 y 9 ,72 ; s u m a n 12,07. 
L a solución acuosa do l a g l i c ina t iene u n p l l = 0,04. 
L o s dos p r ime ros exponentos del ácido fosfórico 
s u m a n 9 ,08 , y los dos últimos, 19,44; l a sa l p r i m a 
ria t iene u n p l l = 4 , 5 4 , y l a s e cundar i a , p l l =9 ,72 . 

Se h a suger ido usar so luciones de ta les c o m 
puestos c omo pun to s de re ferencia p a r a med i c i o 
nes de l p H ; es de a d v e r t i r que e l uso de los c o m 
puestos i n d i v i d u a l e s ofrece a lgunas ven ta jas e v i 
dentes, pero a s i m i s m o ser ios inconven ientes . E n 
efecto, v a r i o s compues tos de esta clase se p r epa 
r a n fácilmente en estado pu ro , como , p. e j . , e l 
b i t a r t r a t o potásico, y , como acabamos de exponer , 
el p H de sus so luc iones es b i e n de f in ido. P e r o , po r 
o t ro l ado , e l p H no es m u y estable, y a que nos 
h a l l a m o s e n u n p u n t o de amortiguación míni
m a . P o r esta razón se pres tan me jor p a r a el fin 

menc ionado las mezc las a c u y o es tud io pasamos 
aho ra . 

D . IJQS mezclas de acidoide y basoide.—El des
a r ro l l o t r a d i c i o n a l conduce a dos fórmulas, u n a 
para u n ácido débil con l a sa l que f o rma d i c h o 
ácido con u n a base fuerte, y l a o t r a para el caso 
correspondiente de u n a base débil con l a sa l que 
f o rma esta base con u n ácido fuerte. L a p r i m e r a 
puede ap l i carse también a mezc las de sales p r i m a 
ria y s ecundar i a o s ecundar i a y t e rc ia r i a de ácidos, 
y l a s egunda a mezc las de sales de bases p o l i v a 
lentes. A h o r a b i en , con forme a los conceptos ex
puestos en l a introducción, son parejas de a c i -
do ide-baso ide : u n ácido y s u s a l ; o, mejor d i c h o : 
s u anión; el anión de menor carga y el de m a y o r 
ca rga ; e l catión de u n a base y l a base l i b r e ; e l 
catión de m a y o r carga y el de meno r carga, etc . 
T o d a s las fórmulas posibles para tales mezc las se 
s u m a n en u n a única: 

C . 
(17) n„, - K pHm - p — l o g C + logCb 

Cb 

(18) h. - K p l l , - p 

en l a m e z c l a e qu imo l a r . 

I I I . ELECTROLITOS FUERTES. COEFICIENTES 
D E ACTIVIDAD 

E l ácido oxálico es el más fuerte entro los "áci
dos débiles" enumerados en l a t a b l a I de l capí
t u l o procedente. C o n su constante K—0,5.10 y 
h = V K.C (F .8 ) se ca l cu la p a r a u n a solución m o l a r 
de este ácido ( C = 1) l a concentración en h i d r o n i o 
de ft••2,6.10" ', l o que significaría que u n 2 5 % de 
todos las moléculas conten idas en l a solución se 
hallarían disociadas y un 7 5 % s in d isoc iar . 

C o n ésto se desp l oma una do las busos en las 
que habíamos fundado l a fórmula 8, supon iendo 
que l a par te d i soc i ada (h) sea ínfima en c o m p a r a 
ción con l a concentración t o t a l (('), de modo que 
a' p u e d a ident i f icarse con C; en el caso de un ácido 
tan fuerte y , p a r a ácidos más débiles en so luc iones 
m u y d i lu i das , l a suposición n o es exac ta . H a s t a en 
estos casos l a fórmula s imple puede usarse: según 
e l cálculo a p r o x i m a t i v o que acabamos de e fec tuar , 
l a concentración de l ac ido ide no es uno s ino 0,75, 
y con este v a l o r se c a l c u l a h = 2 ,2 .10" ' , p o r cons i 
gu ien te 0,78 como concentración d e l ac ido ide . h = 
im 2 , 25 .10 " 1 sería e l v a l o r correcto que se consigue 
en e l tercer cálculo de aproximación; exac tamente 
e l m i s m o v a l o r se obt iene ca l cu l ando h m e d i a n t e 
l a fórmula c o m p l e t a que desarro l laremos en se
g u i d a . Se encuen t ra por t a n t o y q u e d a eD pie que , 
de u n ácido m u y fuerte en t r e l os débiles, menos 
de l a c u a r t a par te está d i soc iada en solución no r -
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n i a l ; se d ice también que e l grado de disociación 
de l ácido oxálico en solución n o r m a l es 0,225. 

P o r o tro l ado , se encuen t ra en cua lqu i e r t ex to 
a n t i c u a d o la indicación, hoy día cons iderada i n 
co r r ec ta , de que el grado de disociación del ácido 
clorhídrico, a s im i smo en solución n o r m a l , es 0,80, 
o sea que so lamente l a q u i n t a par te de las molécu
l as se ha l l a s i n d i soc ia r m i e n t r a s que el 8 0 % está 
d i soc iado . 

E n t r e estos dos t ipos f a l t a n miembros in ter 
m e d i o s ; hay e lectro l i tos , los fuertes, que parecen 
disoc iarse m u c h o (sabemos h o y que se disocian 
completamente) y hay otros , los débiles, en los que 
se d isoc ia so lamente u n a pequeña |»rte de las m o 
léculas; pero n o se conoce ningún electrol i to que 
d isoc ie a p r o x i m a d a m e n t e a l . 50% en solución nor
m a l , quedando de l a m i s m a dimensión las partes 
d i s o c i a d a y n o d isoc iada . E n t r e los e lectro l i tos 
débiles y fuertes no h a y u n a d i ferenc ia de g rado 
s ino de clase. (Debemos referirnos p a r a estable
ce r es ta d i ferenc ia a so luc iones re la t i vamente con
cent radas porque resu l ta de l a s fórmulas desarro
l l adas que , a l i n c r emen ta r l a dilución a u m e n t a l a 
disociación de cua lqu i e r e l ec t ro l i to , de modo que 
e n solución suf ic ientemente d i l u i d a , cua lqu ie r elec
t r o l i t o , has ta el más débil, está disoc iado en l a 
m a y o r parte ) . 

L a d i f e renc ia se mani f i es ta además en que , 
p a r a los e lectro l i tos fuertes, no existe una cons
t an t e de equ i l i b r i o t a l como l a hemos encontrado 
p a r a los ácidos débiles en F . 7 . Basándonos en el 
concepto de l " g r a d o de disociación", que a c a b a 
mos de establecer, podemos t r ans f o rmar esta fór
m u l a c omo sigue. Sea C l a concentración de l ácido 
y a s u grado de disociación; tenemos, pues, que 
las concentrac iones de l os p roduc tos de disociación 
son h = b=a(' y l a concentración de l a par te no 
d i s o c i a d a es a = ( l - o ) C . C o n esto, l a fórmula 7 se 
t r a n s f o r m a en 

(la) K -
(I —a) C l—a 

C o m o se conocen métodos que pe rm i t en deter
m i n a r expe r imen ta lmen te el v a l o r d e l g rado de 
disociación a, l a ¡n v a r i a b i l i d a d de l a expresión for
m u l a d a en 7o se h a c o m p r o b a d o por innumerab l e s 
ensayos, demostrándose de este m o d o l a va l idez 
d e l a l e y de l a acción de las masas para l a d i s o c i a 
ción electrolítica. E m p e r o , n o menos numerosos 
s o n aque l l os ensayos e n los q u e se halló que no 
ex is te t a l cons tante de disociación p a r a los elec
t ro l i t os fuertes. L a t a b l a I I , cont iene los valores de 
a que se h a n observado m i d i e n d o l a c o n d u c t i v i d a d 
eléctrica de so luciones de l ácido monocloracético 
(ácido débil, aun que r e l a t i vamente fuerte) y d e l 
ac ido clorhídrico (ácido fuerte ) y demues t ra l a 

cons tanc i a sat is fac tor ia de los va lores de A ' que 
se c a l c u l a n según l a fórmula la p a r a el p r imero , 
(hay so lamente las var iac iones h a c i a a r r i b a y h a c i a 
a t a j o q u e corresponden a los errores inev i tab l es 
de las med i c i ones ) ; m i en t ras que en el caso de l 
H C I , " K " , lejos de aprox imarse a u n a constante , 
decrece con t inuamente a l inc rementar l a dilución. 

T A B L A I I 

L a tabla contiene: en la primera columna las diluciones, 
t/C. en las que se midió ¡n conductividad de solución.* del 
ácido monocloracético y del ácido clorhídrico; en la segun
da y terrera los grados de disociación que corresponden a 
las conductividades medidas y las constantes do disocia
ción calculadas a bases de estas disociaciones según F.7o. 
para el ácido cloracético; y en la cuarta y quinta columnas, 
los mismos valores para el ácido clorhídrico; en este caso 
no hay constante de disociación. 

A C I D O 

elcneMieo clorhídrico 

i / c a K.10» " o " " K " 

20 0,16« 1,65 0,948 0,86 
50 0,967 0,57 

100 0,976 0,41 
200 0,423 1,51 0,985 0,33 
400 0,547 1,62 
500 0,9922 0,2« 

1000 0,9400 0,17 
2 000 0,806 1,63 0,9970 0,17 
4 000 0,881 1,60 0,9984 0,16 

Nota. Para íarilitar la comparación se ha simplificado 
la primera columna; las diluciones que indica corresponden 
a las soluciones del ácido clorhídrico, mientras que en el 
caso del ácido cloracético eran: 205 408, 2060 y 4080. Con 
estos valores se han calculado los cíe la constante, conteni
dos en la tercera columna. 

E s o b v i o que , med i r l a c o n d u c t i v i d a d eléctrica 
es uno de los métodos que pueden usarse para de
t e r m i n a r el grado de disociación de u n e lec t ro l i to , 
y a que so lamente l a par te d i s oc i ada , los iones, 
t r anspo r t an l a e l e c t r i c i dad ; o t r o método consiste 
en d e t e n m n a r l a presión osmótica de l a solución, 
q u e es proporc iona l a l número de partículas que 
cont iene (moléculas más iones ) ; y c o m o de c a d a 
molécula se f o rman dos (o más) iones, l a presión 
osmótica crece a m e d i d a que a u m e n t a l a d i soc i a 
ción. Métodos convenientes p a r a m e d i r l a presión 
osmótica son l a cr ioscop ia y l a ebulloscopía. 

Además, se puede m e d i r l a concentración de 
iones o x h i d r i l o m id i endo l a v e l o c i dad de l a sapo 
nificación de esteres, en l a que éstos p a r t i c i p a n , o 
l a concentración de iones h id ron io , p o r l a ace lera
ción catalítica que ejercen en va r i a s reacc iones, o 
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po r e l po t enc i a l d e u n e l e c t r odo de hidrógeno que 
varía con l a concentración de h i d r o n i o con fo rme 
a l a c o n o c i d a fórmula de N o r n s t . 

E s in t e resante obse rva r que t odos estos méto 
dos d a n va l o r e s idénticos para el g r ado de d i so 
ciación a, tratándose de e l ec t ro l i t os débiles, y l i 
ge ramente d i f e rentes p a r a l os e lec t ro l i tos fuertes. 
E s de n o t a r que l a s d i f e renc ias observadas e n este 
último caso n o son m u y i m p o r t a n t e s , y e s ta es pre 
c i samente l a causa de l po r qué se h a m a n t e n i d o 
h a s t a no hace m u c h o l a i d ea de que también en 
los e l ec t ro l i t os fuertes d eba ex i s t i r u n a especie de 
e q u i l i b r i o r e gu l ado po r l a l e y de l a acción de l a s 
masas , y l a causa por l a que e n c o n t r a m o s todavía 
en l os t ex tos de química analítica o general v a r i o s 
va lores p a r a el g r ado de disociación de H C 1 , K C I , 
H N O j , H j S C X , e tc . P e r o sabemos a h o r a que estas 
d i ferenc ias n o se deben , c o m o se creía antes , a 
i n e x a c t i t u d e s expe r imenta l e s s ino que son rea les , 
y l a teoría a c t u a l de l os e l ec t ro l i t os fuertes e x p l i c a 
h a s t a estas d i f e renc ias . 

P o r e s ta razón ha remos g r a c i a de l a s e x p l i c a 
c iones i n t e r m e d i a s t end i en t e s a c omprende r el 
c o m p o r t a m i e n t o de l o s e l ec t ro l i t os fuertes, p a r a 
pasar i n m e d i a t a m e n t e a l concepto a c t u a l . C o n 
f o rme a éste no h a y moléculas no d i soc i adas en 
l a solución de u n e l e c t ro l i t o fuerte , y e l hecho de 
que l a s p rop i edades de estas so luc iones no c o n -
c u e r d a n c o n l a concentración de iones que r e s u l t a 
de l a disociación c o m p l e t a , se debe a que l a activi
dad de los iones d i s m i n u y e en u n a solución t a n 
l l e n a de partículas eléctricamente cargadas . C a d a 
i on que se m u e v e en c a m p o s eléctricos de esta 
clase, es f r enado po r l a acción a t r a c t i v a que sobre 
él e jercen l a s partículas de ca rga opues t a y de re
pulsión q u e t i enen las de i g u a l carga. Se ent iende 
ademas fáci lmente (por l o q u e conc ie rne a l e fecto 
c u a l i t a t i v o ; el cálculo c u a n t i t a t i v o no puede for
m a r pa r t e de e s ta exposición) que este efecto de 
f renado h a de ser d i ferente p a r a l os m o v i m i e n t o s 
t r ans l a t o r i o y o s c i l a t o r i o ; en el p r imero , c a d a i on 
que c a m i n a debe a r r a s t r a r consigo u n a " n u b e " de 
iones de c a r g a opues t a , m i en t ras que e n e l caso 
de l a oscilación t enemos u n fenómeno parec ido 
a l de c o m p r i m i r u n resorte que , a l i n ve r t i r s e l a 
dirección d e l m o v i m i e n t o , vue l v e a d is tenderse . 
Así se e x p l i c a q u e , l a relación entre concentración 
y a c t i v i d a d es o t r a en ensayos de c o n d u c t i v i d a d 
eléctrica ( m o v i m i e n t o de translación) que en l a 
presión osmótica ( m o v i m i e n t o t r ep ida to r i o ) . 

L o que se m i d e con cua l qu i e r a de l os p roced i 
m i en t o s f a c t i b l e s no es, en r e sumen , l a c o n c e n t r a 
ción sino l a a c t i v i d a d de iones, y existe l a relación: 

(18) njma.fi 

en l a que a y c s i gn i f i can l a a c t i v i d a d y concen

tración de c i e r t a c lase de iones (i), m i en t ras f¡ es 
el coef ic iente de a c t i v i d a d de d i cho i o n , número 
s i empre m e n o r que u n o . I-a ecuación de e q u i l i 
b r i o , F . 7 , se t r a n s f o r m a con esto en 

*./» X b.fh 
(19) K -

y análogamente se mod i f i c an las demás fórmulas. 

L l e g a d o a este p u n t o se en t i ende también que 
e l c o m p o r t a m i e n t o de u n ácido débil, por e jemplo 
e l ácido acético, es o t ro en solución puramente 
a cuosa que en u n a solución que además con t enga 
u n a sa l neu t ra y apa r en t emen te indi ferente , d i g a 
mos c l o r u r o de sodio . L o s campos eléctricos, p ro 
d u c i d o s po r l o s iones N a + y C l " , s on l a c a u s a d e 
que d i s m i n u y a l a m o v i l i d a d de los iones h i d r o n i o 
y ace ta to que cont iene l a solución. T)c las m o 
léculas neu t ras se supone h a s t a en cálculos m u y 
exactos que s u c o m p o r t a m i e n t o no se mod i f i que 
po r l o s c a m p o s eléctricos, de m o d o que p a r a e l las 
son idénticas l a concentración y a c t i v i d a d . T eó 
ricamente e s ta identificación no es cor rec ta , po r 
l o m e n o s tratándose de so luc iones a lgo c oncen t r a 
d a s ; l a s moléculas, aunque eléctricamente neutras , 
son b i p o l o s ; qu i e r o dec i r q u e sus centros de g ra 
v e d a d de las cargas p o s i t i v a y nega t i v a no c o i n c i 
d e n ( y a sea de po r sf o po r l a inducción que ejer
cen l a s cargas ex ternas ) . P e r o el efecto que ejercen 
l a s fuerzas eléctricas sobre l os binólos es t a n ínfi
m o , comparándolo con l a acción que su f r en los 
iones, que se permi te descu idar lo . 

E n l o que conc ierne a l efecto de f renar s u m o 
v i m i e n t o q u e su f r en los iones, es ev idente que 
depende de dos fac tores : p r imero , de los c a m p o s 
eléctricos que ex is ten en l a solución p r ob l ema , 
p roduc idos po r todos los iones que cont iene , y se
gundo , de l a carga que t iene el i o n cuyo m o v i 
m i e n t o a través de estos campos se es tud ia . 

L a s fuerzas que e jercen l os campos eléctricos 
de u n a solución sobre l os iones que en e l l a se m u e 
ven , se representan po r l a " f u e r z a iónica" de l a 
solución, noción e n c o n t r a d a empíricamente p o r 
L e w i s y R a n d a l l y c u y a expresión matemática es 

(20) p - H 2 e\ i¡« 

s i gn i f i cando c¡ l a concentración m o l a r de c a d a 
uno de los iones que cont iene l a solución y z¡ su 
carga ( pos i t i va o nega t i v a s i n distinción). 

E l coef iciente de a c t i v i d a d de u n i on que se 
m u e v e en u n a solución de fue r za iónica d a d a puede 
ser c a l c u l a d o con fo rme a l a teoría de los e l e c t r o l i 
tos fuertes, d esa r ro l l ada p o r D e b y c y H u e c k e l . 
E s t a teoría i n c l u y e también e l f u n d a m e n t o teórico 
de l a fórmula de l a fuerza iónica, an tes e n c o n t r a d a 
empíricamente. Según esta teoría se c a l c u l a e l co
ef ic iente de a c t i v i d a d de u n i o n , o sea el coc iente 
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entre s u a c t i v i d a d y BU concentración, f¡ = aje-, 
(F.18) med iante l a fórmula 

(21) — log v V 
(DBT)»/» H 1000 

E n esta fórmula s i gn i f i can : 

e = l a ca rga de u n electrón o i on monova l en te en 

un idades electrostáticas, 
2 = l a v a l enc i a o sea e l número de cargas que l l e 

v a e l i on que se e s tud i a , 
N — e l número de A v o g a d r o , 
D = l a cons tante dieléctrica de l so lvente de l a 

solución, 

R = l a cons tante un i v e r sa l d e los gases, 
T = l a t empe ra tu ra abso lu t a (grados K e l v i n ) , 
u = la fuerza iónica que a cabamos de de f in i r 

(F .20) . 

Tratándose de soluciones acuosas y fijando l a 
t empe ra tu ra , po r e jemplo a 25°C = 298°K, que
d a n c omo var iab l es so lamente l a carga de l i o n 
que se e s tud ia y l a fue r za iónica de l a solución; 
t odo l o demás son cons tantes generales que pue
den unirse , de modo que r esu l t a 

(21a) — l o g <i> - .á * W M 

e n l a que A t i ene el v a l o r de 0,5. Según esta fór
m u l a , l os coeficientes de a c t i v i d a d son idénticos 
(en so luciones de i g u a l fuerza iónica) p a t a todos 
l os iones monova l en tes ; otros , pero también idén
t icos , para todos los iones d iva lentes , etc . E s t a 
generalización se h a l l a t an to más jus t i f i cada c u a n 
t o más d i l u i das son las so luc iones que se e s t u d i a n ; 
pero y a en soluciones c u y a concentración es de l a 
dimensión de 1 0 " 2 m o l a r se h a l l a n en los estudios 
exper imenta les d i ferencias entre iones de i gua l v a 
lenc ia que pueden medi rse ( fuera de cua lqu ie r 
e r ro r e xpe r imen ta l posible) s i n que has ta a h o r a 
se conozcan l a s ca l idades i nd i v i dua l e s de los iones 
h a s t a u n grado que p e r m i t i e r a desarro l la r teórica
mente los coeficientes de a c t i v i d a d ind i v i dua l e s 
p a r a c a d a uno de el los. U n e jemplo concreto de
mostrará me jor que u n a l a r g a explicación este 
efecto. 

E n u n a solución de N a 3 P O « de l a concent ra 
ción m o l a r C = 1/6.10~ 2 , t enemos las siguientes 
concentrac iones de i ones : C O T . = 3 C y = C. 
M u l t i p l i c a n d o po r los cuadrados de las va lenc ias 
correspondientes ( l y 9 , respect i vamente ) se ca l cu 
l a : (x = H ( 3C + 9C ) = 6 C = 1 0 " 2 . 

Cons ideremos a h o r a u n a solución de fosfato 
secundar io N a s f f P Q i de l a m i s m a concentración 
m o l a r y que a l a v e z contenga N a C l en u n a c o n 
centración tres veces m a y o r ; t enemos luego 

Cm* - 2 C (del fosfato) + 3 C (del cloruro) - 5 C 
C d - - 3 C 

T o t a l de iones monova l en tes : 8 C 

Curo.- - - C í» Curo,- - - 4 C 
n - H ( 8 C + 4 C ) - 6 C - 10-» 

I-as dos soluciones t ienen, |x>r l o t an t o , l a m i s 
m a fuerza iónica, y sn ca l cu la o t r a v e z e l v a l o r 
idéntico p a r a u n a solución de igua l concentración 
de N a H j P O , que cont iene c inco veces más de 
N a C l . Nótese que las concentrac iones de los iones 
h i d r o n i o u oxh id r i l o n o ent ran en el cálculo de l a 
fuerza iónica po r ser, po r lo menos, m i l veces me
nores que las concentrac iones que se cons ideran. 

Tenemos , pues, tres so luciones de fuerza iónica 
idéntica, di ferentes t a n sólo po rque con t i enen 
iones fosfato t r i va l en tes l a p r imera , d i - y m o n o 
va lentes las o t ras dos. Y , desde luego, se pueden 
p r e p a r a r so luciones análogas a base de las sales 
correspondientes , más c lo ruro de sodio , de o t ro 
ácido tribásico, de l cítrico por e jemplo . Y , m i e n 
t ras que l a fórmula general (21a) conduce a v a l o 
res idénticos en a m b a s series, las medic iones s u 
m a m e n t e exactas de B j e r r u m y U n m a c k reve lan 
di ferencias. 

T A B L A I I I 

Coeficientes de actividad de los iones primario, secun
dario y terciario de los ácidos fosfórico y cítrico en solucio
nes de l a fuerza iónica ¡i = 10-» calculados con la fórmula 
21a y derivados de las mediciones especiales do Bjerrum y 
Unmack. 

Ion primario secunda terciario 
rio 

K.21 o (Fosfato = Citrato) 0,891 0,831 0,354 

Bjerrum: Fosfato 0,882 0,638 0,378 
„ Q t K t o 0,890 0,653 0,385 

Nótese que las di ferencias son ins igni f icantes 
p a r a cua lqu ie r cálculo de va lores de ac t i v i dades 
de h id ron io , que se haga p a r a fines prácticos. 

Ag regamos por fin l a s fórmulas m e d i a n t e las 
cuales, según las invest igaciones menc i onadas de 
B j e r r u m y U n m a c k , pueden t rans fo rmarse c o n 
centrac iones en ac t i v idades de h id r on i o , conforme 
a : A c t i v i d a d de H + - C „ + X f.. 

A 0 o 18° 25» 37° C 
— log f„ - 0,486 <fi 0,499 V Í » 0,504 V M 0,515 V~¿7 

—1,25». —l,32»i — 1,04M — 2,02M 

E s t a s fórmulas va l en p a r a so luciones que con
t i enen H C 1 , N a C l , K C 1 has ta u n a fuerza iónica 
d e n = 0,03. 

Ve r emos en el capítulo s iguiente q u e los r e g u 
ladores eficientes que establecen y m a n t i e n e n en 

14 



C I E N C Í A 

soluciono», acuosas def in idas concentrac iones o, 
m a s c o r r e c t amen t e a c t i v i d a d e s en h i d r o n i o , se 
c o m p o n e n d e mezc las de ácidos o bases c o n sus 
sales r espec t i vas o, en términos generales, mezc las 
de ac ido idos y baso ides ; según lo expuesto se en 
t i ende t iuo, p r e p a r a n d o so luc iones parc ia les que , 
mezc l adas en d e t e r m i n a d a s proporc iones f o r m a n 
reguladores p a r a va lores def inidos de l p l l , l a t e n 
d e n c i a a c t u a l es l a de p r e p a r a r estas so luc iones 
parc ia les de m o d o que todas t engan i g u a l fuerza 
iónica; de este m o d o , a l mezc l a r l a s en p roporc i o 
nes cua l e squ i e ra , las mezc las t i enen a s im i smo fuer
zas iónicas idénticas. 

I V . L A C A P A C I D A D D E A M O K T 1 G U A R 

S u p o n g a m o s que a c i e r t a solución acuosa se 
agregue u n a c a n t i d a d d e t e r m i n a d a de ácido (o de 
base), c a n t i d a d que , p a r a finos c o m p a r a t i v o s , debe 
medi rse desdo luego e n m i l i v a l |x>r c a d a m i l i l i t r o 
de solución e s t u d i a d a ( i n v a l / m l ) ; esta adición p r o 
duce u n a variación d e l p H que puede med i rse . 
C u a n t o m e n o r sea e s ta variación d e l p H o, d i c h o 
inve r samen te , c u a n t o m a y o r sea l a c a n t i d a d de 
ácido que se requ iere p a r a p r o d u c i r u n a variación 
d e t e r m i n a d a del p H , t a n t o m a y o r será l a c a p a c i 
d a d a m o r t i g u a d o r a . A h o r a b i en , después de l a 
p r i m e r a adición de ácido l a composición de l a so 
lución es y a o t r a ; p o r e s t a razón, s i a h o r a se agrega 
Otro t a n t o de ácido, n o podemos esperar q u e l a 
s egunda variación de l p H sea i gua l a l a an tes ob 
se r vada . 0, d i c h o de o t r o m o d o , las can t idades 
de ácido, r\ y r s que se r equ i e r en p a r a p r o d u c i r 
va r i ac i ones de l p H de 0,1 y 0,2 un idades , n o se 
hallarán, g ene ra lmen te , en l a relación de 1:2. P o r 
esta razón, p a r a de f in i r l a c a p a c i d a d de a m o r t i 
g u a r de u n a solución d a d a , debemos basarnos en 
ad ic iones d e r ea c t i v o in f in i t es ima les , l os que no 
a l t e r an l a composición do l a solución; a esta de f i 
nición co r r esponde l a noción, i n t r o d u c i d a po r v a n 
S l y k e ' . 

(22) B - dr/dpH 

" I - a r a p a c i d a d es e l coc iente d i f e renc ia l de a d i 
ción de r ea c t i v o sobre variación de l p H . " 

T e n i e n d o e s ta definición se p r esen tan i n m e 
d i a t a m e n t e los s i gu i en tes p r o b l e m a s : 

¿Cómo se c a l c u l a e l v a l o r de B p a r a una s o l u 
ción de composición conoc ida , basándose en los 
m i smos d a t o s q u e hemos usado en los capítulos 
anter iores p a r a c a l c u l a r los va lo res del p H ? 

¿Cómo se m i d e e xpe r imen ta lmen t e e l v a l o r de 
B en u n a solución c u a l q u i e r a , ten iendo en c u e n t a 
que podemos m e d i r t a n sólo ad ic iones de r ea c t i v o 

i D . D . van Slyke, J. Biol. Chem., L I I : 525, 1922. E l 
autor usa como símbolo la letra griega p¡ mayúscula: por 
la rajón de sencillez tipográfica se recomienda mejor la B. 

y camb ios d e l p H reales, es decir de c i e r t a m a g 
n i t u d , m i e n t r a s que l a definición d é l a r a p a c i d a d 
de a m o r t i g u a r requiero f o rmar el coc iente de v a 
lores i n f i n i t a m e n t e pequeños? 

Y después de esto t enemos un p r o b l e m a más: 
¿Cómo se c a r a c t e r i z a el c o m p o r t a m i e n t o de u n a 
solución fronte a ad ic iones de ácidos o bases que , 
a u n q u e |>equefias, n o sean in f in i tes imales? H e 
aquí l a d i f e r enc i a q u e hemos m e n c i o n a d o e n l a 
introducción de este e s t u d i o : l a c a p a c i d a d de a m o r 
t i guar , es u n v a l o r teóricamente de f in ido y m u y 
característico, pero l a res is tenc ia c o n t r a ácidos y 
bases es u n a p r o p i e d a d más impo r t an t e aún en 
m u c h o s casos prácticos. 

E l f u n d a m e n t o p a r a el cálculo de variaciones del 
pH l o c ons t i tuye l a fórmula genera l F . 5 , y l a s de
ducc iones que se d e r i v a n de e l l a acerca de las 
concentrac iones de l os componentes var iab les , A 
(2) y B ( l ) , que son a y b, en genera l , y a 0 —6„—e„ 
e n e l p u n t o cero d e l s i s t ema , c u y a característica 
es l a a u s e n c i a de u n exceso de ac ido ido o baso ide . 
S i l a solución cont i ene u n ácido o l a sa l de u n a 
base débil, A (2) es idéntica c o n H » 0 + y , en c u a l 
q u i e r o t r o caso, l a variación de h es p r opo r c i ona l 
a l a variación de a , y a que d e l a ecuación de e q u i 
l i b r i o ( F .21 ) se deduce que e l cociente h/a es i n 
v a r i a b l e (6' es i n v a r i a b l e ; compárese I b . ) . E s s u 
ficiente, po r l o t an t o , e s tud i a r l a v a r i a b i l i d a d de o 
con pequeñas ad ic iones de ácido ( la adición de 
álcali p roduce var iac iones numéricamente iguales 
e n s en t ido opuesto ) . L o s va l o r e s d e b se d e r i v a n 
de F . 7 ; 6 - c j / a . 

S u p o n g a m o s a h o r a que , a un s i s t ema represen
t a d o |x>r F . 2 5 , y en el cua l tenemos n„ - b„ — ca 

(mva l/m l ) se agreguen r m v a l / m l de árido fuer te ; 
nos in t e resa sa l i e r a que concentración en ac ido ide 
l l ega con esto el s i s t ema es tud iado . S e a a l a n u e v a 
concentración de equ i l i b r i o . E v i d e n t e m e n t e , es
t a concentración no puede ser aa + r porque, t a n 
p ron to c omo suba a se a l t e r a el e qu i l i b r i o , u n a 
par te pequeña d e l .4 con ten ido en l a solución t iene 
q u e r eacc i ona r c o n l a c a n t i d a d e q u i m o l a r de B 
f o r m a n d o l os p r oduc t o s d e l l ado i z qu i e rdo (s in 
que c o n esto varié l a concentración de aquéllos y a 
que ésta, c omo hemos d i cho , es pequeña c o n t r a a 
y desde luego, i n f i n i t amen te pequeña c o n t r a las 
va r i ac i ones que a puede s u f r i r ) ; de modo que , l a 
n u e v a concentración en A será: a « a , " r - i y 
l a n u e v a concentración en B será: b - b„ - x, s i en
do x l a c a n t i d a d pequeña de A y B que h a reacc io
nado p a r a res tab lecer el e qu i l i b r i o . C o n s i d e r a n d o 
además que aa y &„ son igua les y , por definición 
iguales a e„ (F .22 ) , t enemos 

(I) o, + r—i-Co+r—i - o 
(II) 6. — « - C — « - 6 - f j a (F.24) 
(23) restando (II) do"(I): r - a - ' e V a 
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Di f e renc iando esta ecuación se consigue 

rfr c * a s + e»* 
(24) — - 1 + - — 

rfn o» a» 

Y ahora , teniendo en c u e n t a que « es i gua l , o 
p roporc i ona l , a l v a l o r de h (F.12) , que p H es 
- l og h y el módulo de los l ogar i tmos de Bríggs en 
relación a l l oga r i tmo n a t u r a l , 0,4343, tenemos 

ipil 0,4343 

y , p o r división de (24) sobre (25), 

rfr rfr dpH «"+«». 

dpH da ' da 0,4343a 

L a sus tanc ia sin exceso de ácido o base (punto 
cero) se carac te r i za por l a i gua ldad de a y e„ 
(F .6 ) , y con esto tenemos p a r a l a capac idad de 
amort i guar en este punto 

(27) 5 „ -4 ,6 *1 , 

H e aquf l a razón po r l a cua l esta concentración 
c0 se h a l l amado "característica" de l a solución 
es tud iada : e l l a rige l a capac idad de amort iguar , 
es decir l a resistencia de l a concentración en h i -
dronio contra adiciones inf ini tes imales de ácido o 
base. F a l t a sólo ca lcu lar c D = aa = b 0 para los 
diferentes casos concretos. 

(28) Acidoide. a„ es la concentración en hidronio, VJf .C 

(2°) Bnmide. b„ es la concentración en oxhidrilo, W/h„ 

V C.W 

(30) Do» pare jan en equilibrio. c„ - C V KtlKi 

E n aquel los casos, en l os que u n a sustancia 
i n d i v i d u a l pertenece a dos parejas, C es l a con
centración en esta sus tanc i a (F.16) y , en e l caso 
de u n a mezc la var iab le , C es l a med ia geométrica 
de las das concentraciones (F .14) . 

D e las dos constantes de equ i l i b r i o que en t ran 
en l a fórmula 30, K¡ es l a menor , de modo que c„ 
y l a capac idad de a m o r t i g u a r l legan a l v a l o r má
x imo posible, s i las dos constantes son iguales, 
quiere decir s i un ácido o u n a base se mezc la con 
su prop ia sa l . H e aquí las mezc las que s i rven 
como amort iguadores . 

V . V A R I A C I Ó N D E L A CAPACIDAD C E R C A 

D E L P U N T O CERO 

E l punto de equ i va l enc ia de u n a titulación 
acidimétrica, por saturación o desplazamiento, es 
e l " p u n t o c e r o " de u n o de l os sistemas que aca
bamos de estudiar , y l a variación que sufre l a 

capac idad de amor t i guar antes de l legar a este 
punto y pasándole so mide en estas t i tu lac iones 
para encontrar el punto final con l a precisión ele
vada , característica de ellas. L a división de F .26 
sobre F .27 d a 

(31) Bm/Bo - M (ale, + eja) 

Es te cociente es igua l a uno p a r a a = o> y 
m a y o r que u n o para cualquier o t r o v a l o r de a, 
de l o cua l se deduce que l a capac idad de a m o r t i 
guar t iene s u mínimo en el punto cero. H e aquí 
el fundamento de l a determinación potenciométri-
ca de l punto final de t i tulac iones, caracter izado 
por l a equ iva lenc ia de sustanc ia y r eac t i vo ad i c i o 
nado ; en este punto l a solución t i t u l a d a corres
ponde a un s is tema que contiene u n acidoide o 
basoide puro , s in exceso a lguno de ácido o base. 
E s interesante reconsiderar bajo este punto de 
v i s t a l a fórmula 23, l igeramente t r ans f o rmada : 

(23 bis) r/co - a/c — cja 

recordando que las var iac iones de l potenc ia l 
que se miden , conforme a l a fórmula de N e r n s t : 

RT e, 
E, — Et- l n 

nF c¡ 

son proporc ionales a l l ogar i tmo de los cocientes 
a/co. Se deduce del carácter de l a fórmula, que 
las var iac iones del potenc ia l son simétricas con 
re ferencia a l punto de equiva lenc ia p a r a idénticos 
excesos o fa l tas de reac t i vo y que , t razando las 
curvas de potenc ia l en función d e l reac t i vo a d i 
c ionado antes de l legar a l punto final y pasándole, 
l a s curvas de todas las t i tu lac iones co inc iden tan 
pronto como se usa como un idad del react ivo agre
gado po r c a d a m i l i l i t r o de l a solución t i t u l a d a l a 
concentración característica de l a reacción de neu
tralización, a saber, co. M i e n t r a s se conocía, desde 
los pr inc ip ios del análisis potenciométrico, l a p r i 
mera parte de este teorema, s in haber lo compro 
bado exactamente, n o era así con l a segunda; hay 
autores, aun h o y día, que ins isten en que, t i t u l a n 
do ácidos o bases débiles se observan curvas v o 
lumen-po tenc ia l en f o rma de S suavemente encor
vadas , m ien t ras que las curvas que corresponden 
a las t i tu lac iones de ácidos o bases fuertes se ca 
rac ter i zan por una parte centra l rectilínea. H e 
aquí u n a fa lac ia ev idente : s i se t i t u l a (en ci fras 
redondas) u n ácido clorhídrico con N a O H - N / 7 0 y 
u n ácido acético con N a O H - N , de modo que, en 
el p u n t o final ambas soluciones t engan i gua l v o 
l u m e n y l a solución de acetato que se f o r m a sea 
décimonormal, las curvas de potenc ia l pueden po 
nerse l a u n a sobre l a o t ra , co inc id iendo. E n t r e 
las t i tu lac iones de ácidos o bases fuertes y débiles 
n o existe u n a di ferencia esencial, de cua l idad , s ino 
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so lamente u n a d i f e r enc ia c u a n t i t a t i v a que puede 

compensarse c o n u n a variación de las c o n c e n t r a 

c iones co r respond ien tes . 

V I . L A S S O L U C I O N E S noCLAMHl&a 

H e m o s m e n c i o n a d o y a , d i s c u t i e n d o l a fórmula 

16 que se ref iere a u n a sa l y u n ácido di ferentes 

que , si se pasa a u n a m e z c l a e q u i m o l a r de u n ácido 

con su p r o p i a s a l (o también u n a base y s u sal ) 

tenemos u n máx imo de l a c a p a c i d a d de a m o r t i 

guar . H e aquí e l desa r ro l l o exac to . 

Según F . 10 l a concentración de h i d r o n i o en u n a 

m e z c l a c u a l q u i e r a de ac ido ide y baso ide es i gua l a 

l a cons tan te de e q u i l i b r i o que m u l t i p l i c a el c oc i en 

te de c oncen t r a c i ones Ct/Cb. K n la mezc la e q u i 

m o l a r las dos concen t rac i ones son igua les : C, — 
— Cc •» C. S i ag r egamos a esta m e z c l a c i e r ta c a n 

t i d a d , f, do Ac ido , pequeña frente a (', so t rans for 

mará l a c a n t i d a d e q u i v a l e n t e de basoide y t e n 

d r e m o s : 

(32) C ' . - C + r y C b - C - r 

y de e s t o : 

(33) . C - H I C . + Cb) 

(34) 

(36) 

Ar - Aí

d a 

dr 

Cb 

2KC 

(C - r ) ' 

K 
C + r 

C — r 

lo que , c o m b i n a d o c o n 

dph dlgh 0,4343 0,4343(C — r ) 

< * * " < < * ' * K ( C + r) 
(36) 

d a : 

(37) 
dpH 

dr 

•IpH 

dh 

dh 

dr 

0,8686 C 

C — r' 

E l recíproco de este v a l o r es l a c a p a c i d a d de 
a m o r t i g u a r : 

(38) B -
C — r 1 

0,8686 C 
1,15-

P a r a d e r i v a r l a fórmula nos hemos l i asado e n 

l a suposición de que a l a m e z c l a e q u i m o l a r se h a y a 

ad i c i onado c i e r t a c a n t i d a d de ácido o de base 

fue r t e ; t e n i e n d o en c u e n t a a h o r a q u e C - r * — 

~ (C + r)(C-r); (C + r) - C\; ( C - r) - C b 

( F . 32 ) ; C - V2 (("„ + Cb) ( F .33 ) , t enemos : 

B - 2,3 -
C , . Cb 

C . + C b 

fórmula c o n l a q u e se c a l c u l a l a c a p a c i d a d de 

a m o r t i g u a r de u n a m e z c l a c u a l q u i e r a de ac ido ide 

y baso ide a liase de las concent rac iones correspon
dientes . 

R e s u l t a que , l a c a p a c i d a d d e a m o r t i g u a r de 

u n a m e z c l a d i ' a c ido ide y l tasoide, en concen t ra 

ciones coin|Mtrablos l a u n a con l a o t r a , es indepen

d iente do la cons tante de e q u i l i b r i o del s i s tema, lo 

que nada t iene de extraño y a que la capac idad de l 

ac ido ide os p r opo r c i ona l a l a cons tante y l a de l 

basoide inve r samente p r opo r c i ona l ( F . 2 8 y 29) . 

m e z c l a c q u i m o l c c u l a r se carac te r i za po r l a 

i g u a l d a d d e ('. y <"b o también r — 0. l o que t r ans 

f o r m a F .38 y 39 i gua lmen t e en 

(40) B, - 1 . 1 5 C 

do l o cua l se deduce (con F .38 ) 

(41» H'B» - I - (r/C)' 

S i e n d o s i empre pos i t i v o un número c u a d r a d o , 
r e su l t a d e esto que l a c a p a c i d a d t iene s u máximo 
c o n r = 0 , H dec i r en l a m e z c l a equ imo la r . 

P a r a u n cálculo f ina l conv i ene ca rac t e r i za r l a 

m e z c l a po r s u concentración de po r med i o 

C - H(C. + Cb) 6 C . + Cb - 2 C 

y po r el coc iente 

(42) Q - C./Cb C . - «J.Cb Cb - C / Q 

c o n lo c u a l un cálculo e l emen ta l t r a n s f o r m a F .39 

(43) B - 4,6 
Q.C 

<Q + 1)' 

l o que , d i v i d i d o po r F .40 d a 

4 « 
(44) B¡B. -

(0 + D ! 

fórmula i miniéis a F . 4 1 que responde a l a pre

g u n t a : ¿"Cuántas veces meno r es l a c a p a c i d a d de 

a m o r t i g u a r de u n a m e z c l a no e q u i m o l a r en rela

ción a la m e z c l a e q u i m o l a r de i g u a l concentración 

m e d i a " ? 

E m p e r o , l a última fórmula nos p e r m i t a t a m 

bién contes ta r a l a p r e g u n t a i n v e r s a y m u y in t e 

resante : ¿"Cuántas veces más concen t rada debe 

es tar u n a mezc la de l coc iente C . / C b - Q, p a r a que 

l legue a l a m i s m a c a p a c i d a d d e a m o r t i g u a r q u e 

t iene l a m e z c l a e q u i m o l a r d e l m i s m o s i s t e m a " ? 

E s c r i b i e n d o las fórmulas 40 y 43 con los índices 

correspond ientes y ex ig i endo que tt,. sea i gua l a 

B„ t end remos : 

(45) B, - 1,15 C . - flq - 4,6 
Íí-C'q 

c , (0 +1)> 
(46) « 

C , * 4 0 

(0 + l ) ' 

1 
+ H + -

4 0 
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C o n esta fórmula se ca lcu la l a siguiente t ab la 
de C q / C , en función de Q: 

T A B L A I V 

Q cjc. Q C , / C , Q CjC. 

1.0 1,000 3 1,334 9 2,777 
1,2 1,008 4 . 1,563 10 3,025 
M 1,028 5 1,760 20 5,53 
1,6 1,056 6 2,0-12 30 8,02 
1,8 1,090 7 2,286 46 10,52 
2,0 1,125 8 2,531 50 13,01 

D e l a simetría abso luta de F.óO, re la t i va a Q 
y //Q-resul ta que mezclas recíprocas de acidoide 
y baSOÍde tienen igual capac idad de amort iguar . 

P a r a mezclas bastante diferentes de la equimolar , 
es decir, siendo / • 4Q, F.óO se s impl i f ica en C^/Cr 

• Q/4 + XÁ\ este va lor aprox imado difiere del 
exacto en menos de l uno por ciento en Q = 10, 
y en menos del uno por m i l en Q = 50. 

V I I . L A RK8ISTKNCIA CONTRA ÁCIDOS V BASES 

Se h a mencionado en l a introducción a este 
estudio que conviene d i s t ingu i r entre los regulado
res, que establecen un p H definido disolviéndolos 
en agua, y los amortigiuidores, que 1«) mant ienen 
aunque se agreguen ciertas cant idades de ácidos y 
bases; ademas que, también los pr imeros t ienen 
una capacidad de amortiguar def inida frente a a d i 
ciones m u y pequeñas de ácidos y bases (en el caso 
i dea l : cant idades inf initesimales) , |>ero sólo los 
amort iguadores t ienen u n a resistencia notable con
tra deidos o bases, considerando adiciones mayores. 
N o está po r demás ins is t i r u n poco en l a impor 
tanc ia práctica que presentan ambas clases de sis-
• temas. 

P a r a contro lar las indicaciones de un potenció
met ro o los mat ices de u n a serie de indicadores se 
necesitan soluciones de diferentes valores del p H , 
definidos con l a m a y o r precisión posible. Es tas 
soluciones sufren c i e r ta alteración por el m ismo 
proceso de medición: se gasta o se produce algo 
de h idron io en el cambio del indicador que con
duce al equi l ibr io , y a sea este ind icador un colo
rante , 1» qu inh idrona , o el s istema hidrógeno-
molecular-hidronio-negro de p lat ino . Pero este 
cambio es in f in i tes imal , en efecto, si se compara 
con l a concentración usua l de los reguladores co
noc idos ; po r esta razón, p a r a comparar dos t ipos 
de estos reguladores, es correcto y suficiente ca
racter izar los por los valores de l p H y su capac idad 

de amort iguar . Tenemos un cuadro m u y diferente 
cuando se t r a ta de proteger un s i s tema, por e jem
plo biológico, contra la alteración del p H que 
puede produc i r un ácido o una base que se des
prende en el mismo proceso que se e xam ina ; para 
que pueda estudiarse In cinética de ta l proceso 
bajo condiciones invar iables , se necesita l a adición 
de un amort iguador potente, Y no son raros los 
casos en los que un amor t i guador de te rminado 
compeasa perfectamente el desprendimiento de un 
ácido, mientras que resulta ineficiente c on t ra b a 
ses o v iceversa. 

Geométricamente, l a capac idad de amor t i guar 
corresponde a l coeficiente de inclinación de l a t an 
gente t razada en u n punto dado a l a c u r v a que 
representa el p H en función del react ivo (ácido o 
base) agregado (inclinación cont ra el eje del p H ) ; 
y l a resistencia está representada po r e l coeficiente 
de inclinación de una secante que pasa por dos 
puntos de l a m i s m a c u r v a : e l punto in ic ia l y el 
punto al cua l llega el s istema después de l a adición 
del react ivo. De esto se deducen dos hechos que, 
aunque evidentes, se desconocen generalmente: 
las resistencias contra ácidos y cont ra bases son 
iguales solamente en aquel los s is temas que corres
ponden a los " p u n t o s ce ro " de nuestro estudio , y a 
que t an sólo en estos puntos existe simetría entre 
los lados ácido y a lca l ino adyacentes ; y segundo: 
a l paso que l a capac idad de amor t i gua r es una 
can t i dad matemáticamente def inida, l a resistencia 
puede indicarse solamente conociendo l a variación 
tolerable del p H ; ¿cuál es l a adición (mmo l/ml ) d e 
ácido, por u n lado, y de base, po r el otro , que 
aguan ta l a solución prob lema, s in que el p H varíe 
más que 0,1 o 0,2 o 0,5 unidades? S i se quiere 
fijar u n a indicación convenc iona l que s i r v a para 
dar , a pr imera v i s ta , un va lor compara t i vo , con 
viene t a l vez dar para las soluciones amor t i gua 
doras los valores Ra -0 ,3 y Rb -0 ,3 q u e corresponden 
a la cant idad de ácido o base requer ida para bajar 
y sub i r en 0,3 unidades el va l o r de l p H , lo que 
corresponde a dup l i ca r o reduc i r a l a m i t a d l a 
concentración en h idronio . S i r v a u n ejemplo para 
demostrar l a impor tanc ia de estas deducciones. 

Supongamos que las constantes de equ i l ibr io 
de dos acidoides se d is t ingan exactamente por u n a 
potenc ia de d iez ; de l más débil preparamos una 
mezc la equimolar con el hosoide correspondiente 
y del más fuerte una mezcla de diez partes de 
basoide sobre una parte de ac ido ide ; estas mezc las 
t ienen igual p H (F. 17 y 18). Y si ahora l a última 
mezc la se prepara 3,025 veces más concentrada 
que l a equimolar , ambas t ienen ademas igua l ca 
pac idad de amor t i guar ( tabla I I ) . 

Supongamos que l a mezc la equ imo la r sea 0,1 
mo la r ; tenemos pues: 
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T A B L A V 

Mezcla: 

Expolíente de equilibrio 
c . 

C-'Á(C. + (.'„) 

p l i (P.17 y 18) 

B (F .40y43 ) 

I 

J-+1 
10"' 
10 1 

10"' 

1,15.10 

(L68.10 1 

5,50.10 1 

3,025.10 

x + l 

1,15.10 

nivnl mi 
nival l i l i 

Im al lili 

m l . A o H 

d i a r un proceso onzimátieo, en p l cua l se f o r m a u n 
ácido, m i e n t r a s el p H se m a n t e n g a i n v a r i a b l e en 
e l v a l o r p H = 6, usando p a r a este fin un regu la 
dor . R e v i s a n d o l a ser ie i n d i c a d a po r C l a r k y 
I .ubbs e n c o n t r a m o s que las mezc las de f ta la to 
p r i m a r i o y s ecundar i o , en l a relación de uno a 
diez , o de fosfato p r i m a r i o y s ecundar i o , en l a re
lación de d iez a uno , cor responden a m i sis a l p H 
deseado. Pe ro so lamente l a p r i m e r a cump l e con 
la ex i genc ia de poder c o m p e n s a r el efecto p r o d u 
c ido por el d e sp r end im i en t o de u n ácido, de m o d o 
que debe ser se lecc ionada en e l eaao de referencia. 

E s t a a i los mezc las , apa r en t emen te idénticas en 
sus va lores de p l l y sus ca l idades de a m o r t i g u a 
dores, s on c o m p l e t a m e n t e di ferentes en lo concer
niente a su pode r de compensa r mayores ad ic iones 
de ácidos o bases. K n l a m e z c l a I se requieren Xi 
m v a l / m l de títitlo o de base para que e l p l l c amb i e 
de 0,9 un idades , m i e n t r a s que l a mezc la II a g u a n 
t a 45 m v a l / m l de ácido pero so lamente 2ti m v a l ' m i 
de base, su f r i endo i g u a l variación del p l l . L a re
s is tenc ia ( coc iente de di ferencias ) es m a y o r que 
l a c a p a c i d a d (coc iente d i f e renc ia l ) si a u n a m e z c l a 
no c q u i m o l a r se agrega e l componente en defecto, 
y no tab l emen te meno r s i se agrega el c omponen t e 
en exceso. 

E n la m e z c l a c q u i m o l a r , l a res is tenc ia r ea l 
s i empre es m e n o r que l a c a p a c i d a d in f in i t e s ima l , 
aunque l a d i f e r enc i a puede ser ins i gn i f i can te : 1,10 
c o n t r a 1,15 en el e j emp lo que acabamos de es
t u d i a r . 

E s cur i oso que l a mayoría de los t r a t a d o s de 
l a m a t e r i a no e x p o n e n l a i m p o r t a n c i a enorme que 
pueden tener estas cons iderac iones en numerosos 
casos prácticos. S u p o n g a m o s que se in t en te e s t u -

V I I I . LlA D K T K H M I N A C I O X E X P E R I M E N T A L D E 

C A P A C I D A D E S D E A M O R T I G U A S 

¿( lomo es pos ib le d e t e r m i n a r exprrimentnlmen-
le un coc iente de dos cant idades , in f in i t amente 
pequeñas a m b a s ? Es t e p r ob l ema , desde luego, 
existe y se h a neueltO d ondequ i e r a se conec tan l a 
física y química e xpe r imen t a l con l a teórica. E n 
nuestro caso es fac t ib l e , e v iden temente , m e d i r l a 
res i s tenc ia c o n t r a ácidos y bases por u n a serie de 
ad ic iones de r e a c t i v o en u n a a m a que enc i e r ra , 
más o menos céntricamente, el p u n t o en el cua l se 
qu i e re d e t e r m i n a r l a c a p a c i d a d ; conv iene hacer 
t odas las can t idades de r eac t i v o , que se agregan, 
i gua les en t r e sí y de t a l dimensión que t a n t o éstas, 
c o m o las va r i a c i ones de l p H que causan , se m i d e n 
con l a precisión r eque r i da : C o n o c i e n d o las leyes 
según las cuales varía el p H teóricamente y que 
a c a b a m o s de e s t u d i a r en los párrafos que antece
den , es fácil ex t rapo la r , p o r va r i os métodos, a par 
t i r de esta serie de coc ientes de d i ferenc ias reales 
a l coc iente d i f e r enc ia l , q u e es l a c a p a c i d a d de 
a m o r t i g u a r . 
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Comunicaciones originales 
P R O D U C C I Ó N D E L E S I O N E S A R T I C U L A 
R E S D E O R I G E N E N D O C R I N O E N L A R A T A 

E n un trabajo anter ior (1) d imos cuenta de 
varios casos clínicos de reabsorción ósea, no debi 
d a a alteraciones de l metabo l i smo de l calcio o del 
fósforo, n i a procesos in f lamator ios o neoplásicos; 
en los cuales logramos que e l tej ido óseo se rege
nerara por e l empleo con t inuado de extractos de 
crec imiento de hipófisis anter ior y de corteza s u 
prarrena l . 

E n v is ta de estos resultados decidimos es tu
diar los efectos de dichos extractos sobre e l s iste
m a osteoart icular de las ratas colocadas en diver
sas s i tuaciones endocrinas. 

PROCEDIMIENTO 

Se escogieron 40 ralas machos, de 8 a 10 meses de edad, 
cuyas articulaciones distales no presentaran lesiones o de
formaciones espontáneas, y se las coloco en jaulas con tiras 
de papel en el piso para evitar toda posibilidad de que se 
traumatizaran. Se las alimentó con la dieta de Zucker et 
al. (2) y agua potable ad libüum. Quedaron distribuidas 
en ocho grupos, de cinco ratas cada uno: A y o tiroidec-
tomizadas y castradas; B y B castradas; C y y tiroidecto-
mizadas, y D y i normales. Las supresiones glandulares 
fueron ejecutadas aproximadamente un mes antes de ini
ciar el experimento, durante el cual murió una rata del 
grupo A y otra del a. Los grupos A, B, C y D, fueron 
conservados como controles y los otros cuatro, a, B, y y i , 
recibieron una unidad ratón de extracto de corteza supra
rrenal 1 tres veces por semana, y |x>r vía subcutánea. A 
las nueve semanas, además del tratamiento anterior, em
pezaron a recibir por la misma vfa y también tres veces 
por semana, 0,2 cm s de extracto de crecimiento de hipó
fisis anterior3. E l doble tratamiento se continuó por seis 
meses. 

R E B U L T A D O S 

A los 4 meses de in ic iado el doble t ra tamien to , 
y a empezaron a observarse tumefacciones a r t i c u 
lares en a lgunas ratas de los grupos a y -y, y a l 
siguiente mes, también en a lgunos animales de los 
grupos /3 y S. A los 6 meses, l a mayoría de las r a 
tas tratadas, presentaban lesiones ar t iculares d is 
t r ibu idas en l a f o rma ind i cada sumar iamente por 
el esquema 1 (véase también figuras l a 11). E n 
cambio , los an imales de los grupos A , B , C y D , 
no presentaban alteraciones ar t iculares . 

Puede decirse, que l a lesión más constante (en 
18 de los 19 an imales t ratados ) consistió en t u m e 
facciones art iculares, a veces discretas (6 a n i m a -

1 Cortigen Richter. 
' Antuittina, C (Growth), P. Da vis. Growth Complex 

Arraour. 

les), pero más frecuentemente m u y notables (12 
an ima les ) ; probablemente dolorosas, pues d i f i cu l 
taban en m a y o r o menor grado, l a mar cha de l a n i 
m a l . Ta les tumefacciones se presentaron s iempre 
en los miembros posteriores, y a sea en la porción 
p r o x i m a l o d i s t a l de l tarso; y a en l a a r t i c u l a 
ción t ib io tars iana, o b i en en los ortejos; coexist ien
do en ocasiones en dos o tres de las regiones ind i ca 
das. C o n frecuencia las lesiones de los miembros 
posteriores fueron bi laterales, y no s iempre de 
igua l gravedad en uno y otro lado. 

VA\ seis animales también se observaron tume 
facciones en los miembros anteriores (en l a a r t i c u 
lación rad iocarp iana ; en el carpo o en los dedos), 
frecuentemente bi laterales. 

E n 8 ratas se observaron, además, lesiones de 
gangrena seca por isquemia, local izadas por lo ge
neral en los miembros posteriores (especialmente 
en Ia-< e x t r midades de los ortejos y zonas unguea
les, y ocasionalmente también en los dedos). E n 
u n a r a t a del g rupo a (ver l a fig. 4, ra ta número 
776), que murió, l a gangrena produjo la pérdida, 
t an to de las falanges ungueales, en loe cuatro 
miembros , como del lóbulo de la nar i z . 

A u n cuando lo corto del número de los a n i m a 
les t ratados, imp ide sacar conclusiones def init ivas 
en este ex|)erimento las lesiones más extensas se 
observaron en las ratas t i ro ider tomizadas (grupos 
a y r , figs. 1 ,2, 3, 4, 7 y 8). 

A l c a l » de 12 a 14 meses sobrevivían aún 5 de 
las ratas tratadas, cuyas lesiones hab lan avanzado 
considerablemente (véanse las figs. 2, 3, 5, 6 y 11)' 
a pesar de l levar 4 a 6 meses de no rec ib i r y a n i n 
gún t ra tamiento . 

E n general , las ratas tratadas aumenta ron de 
peso, especialmente las del g rupo i , en el cua l dos 
sobrepasaron el peso de 450 g, y o t r a alcanzó 496 
g (ver fig. 10). 

C O M E N T A R I O 

E n trabajos anteriores (1, 3, 4), hemos venido 
d i scut i endo l a s iguiente hipótesis: p o r los efectos 
de l a retención de nitrógeno de l a hipófisis ante
rior, u n a parte del mate r i a l prote ico absorbido v a 
a a lmacenarse en l a sus tanc ia fundamenta l conec
t i v a , ligándose en f o rma lábil y revers ible a los 
mucoi)ollsacáridos conectivos, f o rmando los l l a 
mados " m u c o i d e s " o " m u e o p r o t e i n a s " . L a corte
za suprarrena l contr ibuye , por sus g l icocort icoides, 
a l a síntesis de los mucopolisacáridos. La ho rmo 
n a t i ro idea, en cambio , m o v i l i z a el nitrógeno así 
acumulado , par te de l cua l se u t i l i z a en el crec i -
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miente y multiplicación ce lu lares , y o t r a pa r t e se 
e l i m i n a . C o m o los te j idos os tcoar t i c t i l a rcs n o son 
s ino te j idos conect i vos d i ferenciados, puede i n vo 
carse l a m i s m a hipótesis p a r a in t e rp re ta r t a n t o les 
resu l tados d r regeneración ósea obten idos en e l fn i -

de las ex t r emidades óseas po r a u m e n t o de l a " m a 
t r i z p r o t e i c a " de los huesos. 

C o m o en la constitución de la I n t i m a de las a r 
ter ias p u r t i c i p a n también los " m u e o i d e s " (5, 6) , 
suponemos que u n a acumulación exces iva de el los 

Esquema 1.—Lesiones articulares en las ratos tratadas con extractos de cortóla suprarrenal y de 
hipófisis anterior. 

*/tV A 
QGUPO ALFA 

789(t!» 

A 
763 

A 

GCUPO BETA 

7 9 3 

GQUPO CAMMA 

7 8 * 

QDUPO DELTA 
Tumefacción articular. Su tamaño indica de modo aproximado el volumen relativo 

de la tumefacción. 
Lesiones de necrosis isquémica. 
Rata muerta el I M V - 1 M 7 . 
Rata muerta el 26-IX-1946. 
Rata cuyas lesiones más avanzadas fueron fotografiadas meses después (véase las 

figuras correspondientes, pág. 22). 

c a (1) c o m o los provocados po r los t r a t a m i e n t o s 
a que se refiere este t raba jo . E l a u m e n t o de sus
t anc i a f u n d a m e n t a l de los te j idos conect i vos a r t i 
cu lares y pe r i a r t i cu l a r e s contribuiría a l a p r o d u c 
ción de las tumefacc iones , así c omo a l a h ipe r t r o f i a 

haya p r o d u c i d o lesiones semejantes a las que los 
histólogos conocen c omo " h i p e r t r o f i a de l a i n t i 
m a " , con l a cons igu i en te obliteración más o me 
nos ex t ensa de los vasos y las lesiones de i s q u e m i a 
observadas . 
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I-a menor movilización de l nitrógeno que se 
obse r va 60 las ratas t i ro idec tomizadas , produce 
u n a m a y o r acumulación de " m u c o i d e s " , y por e l lo 
las tumefacc iones a r t i cu la res ser ian más acen tua
das en estos an ima l e s . 

este invest igador , en c u a n t o a que las lesiones que 
provocamos , fueron más constantes , p r o g r e s i v a s 
pe rduraron después de suspendido el t r a t a m i e n t o 
a fec taron con c i e r ta f recuencia los m i embros an te 
riores y en ocasiones d i e ron lugar a lesiones s e eun -

Fig. 1.—Rata a 773, a los 6 mese* de tratamiento. Fig. 2.—Hala a 780, a los 4 meses de suspendido el tratamiento. 
Fig. 3. Itataa7!l0,al(w6mesesdesuspendi(loeltratamiento. Fig. 4. Itata cr776 (muerta), a los 5 meses de tratamiento. 

O). O i 8 

Fig. 5.—Rata 0 701, a los 4 meses de suspendido el tratamiento. Fig. 6,—Rata 0 771, a los 4 naves de suspendido el 
tratamiento. Fig. 7.— Rata y 792. a los <i meses de tratamiento. Fig. 8. - Rata 787, a los 6 mes»* de tratamiento. 

Fig. 9. Rata 4 70íi, a los 6 meses de tratamiento. Fig. 10. Rata 6 777, a la izquierda del lector, a los 6 meses de 
tratamiento, comparada con una rata normal de 242 g. Fig. 11. Rata t 775, a los 4 meses de suspendido el tratamiento. 

A u n q u e y a sean conoc idas las lesiones óseas y 

art i cu Icrrs p roduc idas por el exceso de la actividail 
de crecimiento de la hipó/im* anterior, tanto pato

lógica como expe r imen ta l (véase l a revisión de l a 

bibliografía hecha jx>r Oomroe , 7), deseamos l l a 

m a r l a atención sohre l a a l t a inc idenc ia de las le

siones a r t i cu la res observadas en este exper imento , 

l a que a t r i bu imos t a n t o a lo pro longado d e l t r a t a 

m ien to con ext rac tos de hipófisis anter io r , como 

a l a administración simultánea de extractos de 

co r t e ra supra r r ena l . I-a participación de esta úl

t i m a glándula en la producción de lesiones a r t i cu 

lares, y a h a sido e s tud i ada por Sc l y e (8), pero 

nuestros resu l tados dif ieren de los obtenidos po r 

darías jx i r i squemia . Ta l es d i ferenc ia l 1 las a t r i b u i 
mos a que Se lye utilizó desox icor t i cos terona a do
sis m u y al tas, en an ima les con nefrectomía b i l a 
t e ra l y sometidos a dietas a l tas en c lo ruro de 
• od i o ; |xir lo tanto , las condic iones de los cxj>eri-
mentos , fueron d i s t in tas . 

P a r a t e rm inar , d i remos que d iversos inves t i ga 
dores [véase revisión de l a bibliografía hecha po r 
O o m r o e (7) y por Sey le (8)) han obse rvado t a m 
bién l a m a y o r inc idenc ia de lesiones a r t i cu la res en 
el h ipo t i r o id i smo , t a n t o clínico c u n o expe r imenta l . 

I-os autores desean d a r los g rac ias a l D r . José 
Joaquín Izquierdo po r sus va l iosas sugest iones pa
ra lu disposición de este trabajo. 
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R E S U M E N 

L a administración de e x t r a c t o s de hipófisis a n 

te r io r y de co r t e za s u p r a r r e n a l a r a t a s machos n o r 

males , t i r o i d e c t o m i z a d a s , cas t radas o c o n a m b a s 

supres iones g l a n d u l a r e s , p r o d u j o , después de c u a 

t r o o más meses, tume facc i ones a r t i cu la r es de d i 

ferente g r ado en 18 de 19 a n i m a l e s . Se d i s c u t e n 

las causas de d i c h a s lesiones. 

E D U A H D O V E R O A K A S O T O 

R O G E L I O N A V A . 

Departamento de Fisiología, 
Escuela de Medicina, U . N . A. 
México, D. F. 

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

I M Á G E N E S Ó P T I C A S M Ó V I L E S E N L A 

T E O R Í A D E L A R E L A T I V I D A D ' 

I. Considérenles un foco monocromático p u n 

t u a l que esté s i t u a d o an te un s i s t e m a óptico y en 

•un p u n t o P p a r a e l cua l el s i s t e m a es r i gu ro sa 

mente estigmático. E n el p u n t o c on jugado P' 

existirá, pues, u n a i m a g e n de carácter in t e r f e r en -

c i a l . 

S i e l foco, en l u g a r de es tar fijo, se m u e v e en 

línea r e c t a y c o n v e l o c i d a d cons tante , emitirá, y 

en p a r t i c u l a r a s u paso po r P, u n haz de r a y o s 

ca rac t e r i zado , según el efecto D o p p l o r , p o r u n a 

d e t e r m i n a d a distribución de long i tudes de o n d a . 

S u p o n i e n d o r ea l i z ado el a c r o m a t i s m o adecuado 

de l s i s t ema , t odos los r a yo s qué p a r t e n de P c o n 

tinuarán reuniéndose en e l p u n t o P', pero l a m u l 

t i p l i c i d a d de sus l ong i tudes de o n d a i m p i d e la fo r 

mación de u n a i m a g e n in te r f e renc ia 1 en reposo. 

S i n embargo , s i se c u m p l e n c i e r tas cond i c i ones 

ópticas, todos los r a yo s de l h a z emergente r e c u 

p e r a n u n a l o n g i t u d de o n d a común p a r a u n obser

v a d o r r e l a t i v i s t a q u e se desp lace con u n a v e l o c i d a d 

de dirección y m a g n i t u d c o n v e n i e n t e m e n t e e l eg i 

das . P a r a este o b s e r v a d o r el fenómeno de in t e r f e 

renc ias reaparece y l a i m a g e n se presenta e n r epo 

so en e l r e f e renc ia l que u t i l i z a . E l e s tud i o de las 

imágenes móvi les consistirá, pues , en l a aplicación 

de u n a transformación de I .orentz a l a i n v e s t i g a 

ción de las c o n d i c i o n e s ópticas y de observación 

que sean ind i spensab l e s p a r a que todos los r a yo s 

que l l e gan a l p u n t o - i m a g e n le c o m u n i q u e n u n a 

m i s m a f r e cuenc i a ( f r ecuenc ia p r o p i a ) . S i g u i e n d o 

este p r o c e d i m i e n t o hemos l l egado, p a r a los s i s t e -

1 Nota presentada por M . Louis de Broglie, a la Aca
demia de Ciencias de Parts en la Sesión del 20 de junio de 
1949 {Compt. Rend., C C X X V I I I : 2014-2016). 
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m a s cen t rados , a los r e su l t ados que se r e sumen a 
continuación. 

I I . K n el caso en q u e e l f o r o p u n t u a l se des

p l ace c o n una v e l o c i d a d cons tan te v„ que t o m a 

remos aquí c omo p o s i t i v a , sobre u n e l emento a x i a l 

que con t enga u n p u n t o estigmático, l a condición 

necesar ia p a r a l a obtención d e u n a i m a g e n c o 

r r e c t a , e m p l e a n d o u n h a z de g r a n a b e r t u r a , es 

sen - 3 -

en que ir*, des igna l a v e l o c i dad de la imagen ( ve loc i 

d a d también i x i s i t i v a ) y u, u * las ángulos de i n c l i 

nación d e u n r a y o i n c i d e n t e y de su eon jugade . 

S e encuen t ra , pues, a u n q u e ba j o un aspec to c i n e 

mático, la m i s m a relación de H e r s c h e l l . 1,9 f re

c u e n c i a p r o p i a de l p u n t o - i m a g e n es 

l l a m a n d o t>„ a la f r e cuenc ia de l foco. 

I I I . S i nos a t enemos a l a p r i m e r a a p r o x i m a 

ción de G a u s s p a r a a b a n d o n a r l a restricción que 

nos habíamos i m p u e s t o de e m p l e a r sólo p u n t o s 

ax ia les r i gu rosamen te estigmáticos, las fórmulas 

precedentes c o n d u c e n a resu l tados que p u e d e n 

s e r v i r de ajx¡yo a l método p ropues to p a r a el e s t u 

d i o r e l a t i v i s t a e in t e r f e r enc ia l de la formación de 

imágenes móviles. 

H a g a m o s recorrer e l eje d e l s i s t ema a u n foco 

monocromático p u n t u a l procedente d e l i n f in i t o , y 

a n a l i c e m o s los c a m b i o s de v e l o c i dad y de f r ecuen

c i a de l a imagen co r r e spond i en t e . 

L a ecuación (1) se escribirá a h o r a 

23 



C I E N C I A 

donde G representa e l aumento la tera l correspon
diente a l a posición momentánea que se a t r i buya 
a l p u n t o luminoso . 

S u b r a y e m o s que, s iendo l a ve loc idad p. de éste 
fur iosamente infer ior a c, l a ecuación (3) impone 
a la imagen la m isma limitación relativistar¿ <r 
cua lquiera que sea el aumento G; es decir , inde
pendientemente de l a posición instantánea de l 
punto-ob je to . E n consecuencia, la expresión (2) 
que d a la f recuencia p r op i a del punto- imagen 
mant i ene s i empre un va l e r rea l . 

D e l a discusión de las fórmulas (2) y (3) re
s u l t a : 

a) C u a n d o el p u n t o luminoso móvil está en el 
in f in i to , C = 0, de donde f j — 0 . I-a imagen (en 
e l foco p r i n c i pa l del s is tema) está en reposo, y su 
frecuencia que vale según (2) 

no es o t r a que la correspondiente a una observa
ción o rd ina r i a de l efecto D o p p l e r cuando se em
plea una ve loc idad radial. 

b) C u a n d o el p u n t o luminoso atrav iesa un 
p lano p r i n c i pa l ( < 7 = ± 1 ) , l a imagen p roduc ida 
tiene l a m i s m a ve loc idad y l a m i s m a frecuencia 
que é l : 

c) C u a n d o el punto luminoso se acerca a l foco-
pr inc ipa l -ob je to , su imagen, alejándose a l in f in i t o , 
t iende a a d q u i r i r prec isamente la ve l oc idpd c y 
u n a f recuencia p r o p i a = 0 . I-as ecuac iones (3) y 
(2) d a n en efecto para G = oo, r . - c , r " = 0. 

E s t o s valores concuerdsn per fectamente con l a 
concepción de l fotón como corpúsculo que tendría 
u n a masa nu la en reposo. N'o se presenta e v i den 
temente n i n g u n a d i f i cu l t ad para a p l i c a r esta idea 
a les rayos que, sa l iendo de l aparato para l e lamente 
a l eje, i n t e g ran u n haz en el cua l l a l o n g i t u d de 
onda , lejas de ser constante , varía c o n la d i s tanc ia 
de l rayo luminoso a l eje. 

I V . V o l v i e n d o a l empleo de haces m u y abier
tos, y p a r a un foco emisor ( ve loc idad » „ ) que a t r a 
viese pe rpend icu la rmente el eje, cortándolo en u n 
p u n t o p a r a e l cua l e l s i s tema es estigmático, se 
encuen t ran como expresiones de l a condición de 
A b b e y de la frecuencia p r op i a de l p u n t o imagen 

= — — e o n í t . . * = nv— *—. 
«en u y\ °J c* — *;' 

I-a imagen sólo puede tener, pues , ex is tenc ia 
r ea l cuando su ve l oc idad y l a v e l oc idad de l p u n t o -
objeto son a m b a s inferiores a c. 

M . R i s c o 

Parto. 
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Noticias 
V C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E M I C R O B I O 

L O G Í A 

P o r a c u e r d o d e l I V C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de 
Microbiología que se reunió e n C o p e n h a g u e ( D i 
n a m a r c a ) en 1947, el congreso s igu iente se ce l ebra 
rá en R ío de J a n e i r o , de l 17 a l 24 de agosto de 1950. 

E l C o n g r e s o estará d i v i d i d o en las 11 Secc i o 
nes s i gu i en t e s : 1» Microbiología g ene ra l ; 2» B a c 
teriología médica y v e t e r i n a r i a ; 3 * V i r u s y V i r o 
s i s ; 4» R i c k e t t s i a s y R i c k e t t s i a s i s ; 5* Micología 
médica y v e t e r i n a r i a ; 6» Protozoología médica y 
v e t e r i n a r i a ; 7» E n f e r m e d a d e s m i c r o b i a n a s de las 
p l a n t a s ; 8 » Microbio log ía del A g u a , de los A l b a -
fíales y d e l S u e l o ; 9 ' Microbiología I n d u s t r i a l ; 
10» I n m u n i d a d y A l e r g i a , y 11» Clasificación y 
N o m e n c l a t u r a de los M i c r o r g a n i s m o s . 

L a c u o t a de inscripción p a r a los M i e m b r o s de l 
Cong r e so es de 10 dólares; ex i s t i endo u n a c u o t a 
de 5 dólares p a r a los f am i l i a r e s y co laboradores . 

N o habrá i d i o m a s o f i c ia l es ; los d iscursos y t r a 
ba jos serán p u b l i c a d o s en l a l engua o r i g i n a l , con 
resúmenes e n portugués, francés, inglés y alemán. 

C o n s t i t u y e n l a comisión e j e cu t i v a los Sres . 
O l y m p o d a F o n s e c a , p r e s i d en t e ; H . C . de S o u z a 
A r a u j o , v i c ep res iden te I o ; Genes i o Pacheco , v i c e 
pres idente 2 o ; Joaquín T r a v a s s o s , secre tar io gene
r a l ; H e l i o G e l l i P e r e i r a , secre tar io y C a s s i o M i 
r a n d a , tesorero . 

L a secretaría p e r m a n e n t e funcionará, h a s t a l a 
inauguración d e l C o n g r e s o , e n e l I n s t i t u t o O s w a l -
do C r u z , C a i x a P o s t a l 926 , R í o de J a n e i r o ( B r a s i l ) . 

Serán pres identes hono ra r i o s de l Cong r e so los 
Sres. P r o f . J u i c a B o r d e t , D r . T h o m a s M . R i v e r s , 
D r . T h o r v a l d M a d s e n y P r o f . H e n r i q u e de B e a u -
repa i re R o h a n Aragáo. 

P R I M E R A C O N V E I N C I O N T É C N I C A P E T R O L E R A 
M E X I C A N A 

E l día 2 0 de f ebrero co r r i en t e h a d a d o com i enzo 
e s ta Convención, que se prolongará h a s t a el 4 de 
m a r z o , y q u e es l a P r i m e r a de Técnica P e t r o l e r a 
M e x i c a n a q u e se ce l ebra , e s t ando d e s t i n a d a a l a 
discusión de los p r i n c i p a l e s p r ob l emas que c o n 
c i e rnen a l a i n d u s t r i a d e l petróleo en l a República, 
e spec i a lmen te p o r l o q u e se refiere a las a c t i v i d a 
des de exploración, producción, refinación, t r a n s 
por tes , e tc . 

E n l a Convención se harán patentes los es
fuerzos r ea l i z ados po r Petróleos M e x i c a n o s desde 
s u fundación en 1938. 

A l a Convención h a n s i do i n v i t a d a s t odas las 
N a c i o n e s d e América, y se espera que e l l o le d e u n 

carácter de p a n a m e r i c a n i s m o que podrá es tab le 
cer bases de c<x>perae¡ón c o n t i n e n t a l en m a t e r i a 
pe t r o l e ra , a y u d a n d o e f i cazmente a l a resolución 
de múltiples p r o b l e m a s . 

L a Convención se celebrará ba jo l a pres idenc ia 
h o n o r a r i a de l S r . L i c . M i g u e l Alemán, P res iden te 
de l a República, y h a s i do o r g a n i z a d a por u n C o 
mité p r es id ido po r e l S en . A n t o n i o J . Bermúdez, 
y que i n t e g r a n además las s iguientes personas : 
I n g . M a n u e l Rodríguez A g u i l a r , v o c a l e j e cu t i v o ; 
Ing . José ( "o lomo, S r . J u a n G r a y , S r . C a r l o s R e y -
noso, S r . M a n u e l G . L e y v a , I n g . A l f onso B a r n e t -
ehe, Ing . C a r l o s C o r c u e r a , L i c . E d u a r d o V i l l a r r e a l , 
D r . A n t o n i o R u i z Sa l a za r , S r . M a n u e l Gutiérrez 
B u s t a m a n t e , I n g . V i c e n t e I n g u a n z o , Ing . José N e -
t t e l F l o r e s , I n g . J a i m e J . M e r i n o , Ing . S a l v a d o r 
B e n a v i d e s , I n g . José Rentería, Ing . Osear Váz
quez , I n g . E d u a r d o Acuña, Ing . José D . Báez y 
S r . L u i s G . P a l a f o x , voca les . 

U N E S C O 

E n e l P r o g r a m a de T r a b a j o s p a r a 1950 l a 
I ' . VESCO t i ene p r e v i s t o el s i gu iente p r o g r a m a p a r a 
c o m b a t i r los P r e ju i c i o s raciales: 

1) R e c o p i l a r da t o s científicos referentes a l a 
cuestión r a c i a l . 

2) D i f u n d i r a m p l i a m e n t e las in f o rmac i ones así 
r e u n i d a s . 

3) P r e p a r a r u n a campaña e d u c a t i v a basada 
en ta l es da tos . 

P a r a i n i c i a r e s t a importantísima lal>or l a D i v i 
sión de C i e n c i a s Soc ia l es de l a U N E S C O h a o r gan i 
zado l a reunión de u n Comité de E x p e r t o s en d is 
t i n t a s d i s c i p l i nas p a r a que f o rmu len u n p r o g r a m a 
p r ev i o de t r aba j o c o n obje to de lograr l a m a y o r 
e f i cac ia en l a realización d e l p r o g r a m a a p r o b a d o 
po r l a A s a m b l e a G e n e r a l de l a U N E S C O . 

C o m o exper to que asistirá a d i c h a Reunión que 
h a de ce lebrarse en París e l próximo mes de d i 
c i embre , h a s 'do des i gnado e n su c a l i d a d de a n 
tropólogo e l D r . J u a n C o m a s , Secre tar io d e l Ins 
t i t u t o I n d i g e n i s t a I n t e r a m e r i c a n o . 

A p r o v e c h a n d o l a e s t a n c i a en E u r o p a de l D r . 
C o m a s h a s i do i n v i t a d o p a r a dar a l gunas confe
r enc i as sobre t emas antropológicos y de ind i gen i s 
m o en el seno de las Société des Amerícanistes, So-
ciélé d'Anthropologie y Société de Morpho-physiolo-
gie Ilumaine, en París, de l a s cuales el D r . C o m a s 
es m i e m b r o hace años; así c o m o en e l Instituí de 
Paléorüologie Humaine que d i r i ge e l D r . H e n r i H . 
V a l l o i s . P o s i b l e m e n t e dé también u n a con fe ren
c i a en e l I n s t i t u t o de Antropología de l a U n i v e r s i -
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d a d de G i n e b r a (Suiza) en l a cua l el D r . C o m a s 
o b t u v o su título de doctor en C ienc ias A n t r o p o 
lógicas. 

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 

Noveno Congreso Internacional de Psicotecnolo-
gía.—Se reunió en B e r n a (Su i za ) , de l 12 a l 17 de 
sept i embre pasado. E s t u v o pres id ido por el Prof . 
Be rna Piéron. 

VI Congreso Internacional de Radiología.—En 
los días 23 a 29 de j u l i o próximo se reunirá en L o n -
dres el V I Congreso In t e rnac i ona l de Radiología. 
Las ix ' rsonas interesadas pueden d ir ig i rse a l Se
cre tar io G e n e r a l de l Congreso , 45 L inco ln ' s Inn 
F i e l d s , Ixmdres , W . C . A . 

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

Premio Eli Lilly. -VA p remio de 1 000 dólares 
" E l i L i l l y " o torgado a u n químieo-biólcgo h a sido 
concedido a l Sr . I r v i n g M . K l o t z , profesor de quí
m i c a de la No r thwes t en ) U n i v e r s i t y , por sus i n 
vest igac iones en el c a m j K i de las proteínas. 

Becas.—La U n i v e r s i d a d de M i c h i g a n h a es ta
b lec ido c inco becas de 1 500 dólares, p a r a inves t i 
gaciones re lac ionadas con la energía atómica (ap l i 
caciones y utilización). I/w temas de t raba jo son 
los s i gu ien tes : E m p l e o de isótopos rad iac t i vos en 
biología, física y c iencias re lac ionadas con l a inge
niería; aspectos físicos, matemáticos o químicos 
de l a teoría nuc l ea r ; aspecto soc ia l , filosófico, legal 
o económico de l a energía nuc lear y necesidades 
educa t i vas en este terreno. L a s peticiones han de 
d i r i g i rse a l Sr . R a l p h A . Sawyer , Horace H . R a c k -
m a n Schoo l of Gradúate S tud ies , U n i v e r s i t y of 
M i c h i g a n , A n n A r b o r ( M i c h i g a n ) . 

M É X I C O 

Instituto Politécnico Nacional. — E l día 9 de fe
brero t u v o luga r l a inauguración de cursos de l pre
sente año lec t ivo , acto que es tuvo pres id ido po r e l 
S r . L i c . M i g u e l Alemán Valdés, Pres idente de l a 
República, y po r el S r . Secre tar io de Educación 
Pública, L i c . M a n u e l G u n l V i d a l . 

E l d iscurso i n a u g u r a l es tuvo a cargo d e l Ing . 
A l e j and ro G u i l l o t Sch ia f f ino , D i r e c t o r de l I n s t i t u 
t o Politécnico N a c i o n a l , y en nombre de l a Fede 
ración de Es tud i an t e s Técnicos habló el Sr . F r a n 
cisco Aspe . Segu idamente h i zo la dec l a ra to r i a de 
inauguración d e c u r s o s e l L i c . M i g u e l Alemán 
Valdés. 

T e r m i n a d a esta ce remonia , e l Sr . Pres idente de 
l a República visitó a lgunos de los l abora tor i os 
d e investigación y también l a exposición de C e -

ríescultliras de t ipos indígenas mex icanos , de g ran 
va l o r etnográfico y artístico, obra de l a S r a . C a r 
m e n A n t o n e s , que se exh ibe en uno de los salones 
del I ns t i tu t o Politécnico. 

Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros.— 
E l ( lasado año se fundó en México l a Asociación 
M e x i c a n a de Geólogos Petro leros, p o r i n i c i a t i v a 
de l D e p a r t a m e n t o de Exploración de Petróleos 
M e x i c a n o s . L a Asociación de re ferencia c u e n t a 
con g r a n número de m iembros fundadores , h a 
biéndose cons iderado como tales, los ingresados 
antes de finalizar el año de 1949. E d i t a l a A s o c i a 
ción un Boletín del c u a l se han p u b l i c a d o has ta e l 
presente dos números de l v o l u m e n 1, con artículos 
sobre la geología j ie tro lera de México c i n f o r m a 
ciones r e l a t i vas a las ac t i v i dades de l a Asociación. 

Subsidio a las Universidades.—E\ Sec re ta r i o d e 
Educación, S r . L i c . G u a l V i d a l , manifestó que e l 
Pres idente de l a República h a f i rmado los acuer 
dos re la t i vos a los subs id ios que se conceden a las 
univers idades . L a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l Autóno
m a de México h a me jo rado s u subs id i o en u n m i 
llón de pesos. E n la a c t u a l i d a d su presupuesto es 
de 11 mi l l ones , o sea que en los últimos 4 años ha 
a u m e n t a d o cerca de c inco mi l l ones c o n respecto a 
l a c a n t i d a d que tenía en 1946. L a c i f r a t o t a l c o n 
cedida a las univers idades de l a República asc ien
de en 1950 a * 13 207 000. 

Secretaría de Agricultura y Ganadería.—Reí ¡en
tórnente ha o rgan i zado una conferenc ia de l Sr . P . 
A l l o u a r d , D i r e c t o r de l Comité N a c i o n a l de Bos 
ques T rop i ca l e s de F r a n c i a y De l egado a l P r i m e r 
Congreso In te ramcr i cano de Campes inos ' y Agró
nomos reunido en la C i u d a d de México, sobre E l e 
vación de l n i v e l económico r u r a l en l a región fo
restal de los países tropica les , R e c o n o c i m i e n t o de 
los montes tropicales jxjr el método de l a cuadrícu
l a y Prevención y comba t e de incend ios forestales 
en montes tropicales. L a conferenc ia se celebró e l 
19 de oc tubre de 1949 en e l P a l a c i o de Be l l a s 
A r t e s . 

Asociación Mexicana de Microbiología.—Esta 
soc iedad, fundada el 17 de jun i o de 1949, v iene 
func i onando ba jo la s iguiente j u n t a d i r e c t i v a : pre
s idente , A . Sánchez-Marroquín; v icepres idente , F . 
F . Gavarrón; secretar io perpetuo , A . B a y o n a G . ; 
secre tar io de actas , A . N a v a r r o M o n t o y a y teso
rero , Mar ía A l i c i a A l v a r e s de M e n a - B r i t o . 

L a inauguración de la lx ires , de l b i en io 1949-

1950 se efectuó el 12 de ju l i o pasado , en el l oca l de 

l a A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i n a , p r o n u n c i a n d o 

el d i scurso inaugura l el presidente de l a c o rpo ra 

ción Pro f . A . Sánchez-Marroquín, seguido de unas 

pa labras de l Pro f . M a n u e l M a l d o n a d o - K o e r d e l l , 
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pres idente de 1» Soc i edad M e x i c a n a de H i s t o r i a 
N a t u r a l , y de u n a comunicación de l D r . G e r a r d o 
Várela, d i r e c t o r de l I n s t i t u t o de S a l u b r i d a d y E n 
fermedades T r o p i c a l e s sobre " P a n o r a m a de los 
E s t u d i o s Mierobiológioos en Méx ico " . 

L a s c ond i c i ones de inscripción pueden ser so l i 

c i t adas d e l Secre ta r i o de l a Corporación, A p a r t a d o 

pos ta l 9576 , México , D . F . 

Estancia rn México del Prof. Terrner. - E l Prof . 
Fre .nz T e r m e r , geógrafo y etnólogo de la U n i v e r 
s i d a d y d e l M u s e o de H a n i b u r g e . l i a f ina l i zado 
sus inves t i gac i ones en el sureste de la República 
y en l a América C e n t r a l , regresando en enero últi
mo a A l e m a n i a , donde elaborará los resu l tados de 
sus inves t i gac iones . 

Recolecciones ornitológicas en Oaxaca. E l Sr . 

M a r i o de l T o r o e s tuvo en l a zona cen t ra l de O a x a 

c a . región mi je d e l C e m p o a l t e p e t l , e f ec tuando re

colecc iones ornitológicas d u r a n t e los meses de a b r i l 

a j u l i o de 1949. Permaneció p r inc ipa lmen t e en l a 

zona fría II unos 2 000 m de a l t i t u d , y pasó más 

tarde a l a región de C h o a p a i i , donde visitó e hizo 

reco lecc iones en L a C o v a y Enchinóla, de l a región 

eh inan teea , pe rmanec i endo has ta fines de d i c i e m 

bre último. 

L a región es de graneles se lvas sobre l a ver

t i ente atlántica, y c l i m a ca luroso s u m a m e n t e hú

medo , s i endo m u y rica l a f a u n a oriiitológief, que 

presenta características pa r t i cu la r es , p o r c o n s t i 

t u i r e l l ímite n o r t e de distribución de m u c h a s 

especies nco t rop i ea l es , que l legan baste esa bar re 

r a geográfica. 

Beca Guggenheim. - E l D r . F a u s t i n o M i r a n d a , 

a q u i e n se h a conced ido r ec i en temente una l ieea 

G u g g e n h e i m ( C I E N C I A , I X : 315) h a t en ido que 

renunciar a e l l a , ix>r s u c o m p r o m i s o an t e r i o rmen t e 

a d q u i r i d o de t r a b a j a r e n l a F l o r a de C h i a p a s , po r 

lo que continuará en T u x t l a Gutiérrez. 

Visitantes.—El D r . J a m e s A . D o u l l , D i r e c t o r 

médico de l a L e o n a r d W o o d M e m o r i a l , fundación 

n o r t e a m e r i c a n a c o n t r a l a l ep ra , h a pe rmanec ido 

en México d u r a n t e el mes de enero último v i s i t a n 

do las o r gan i zac i ones m e x i c a n a s de l u c h a c on t ra 

d i c h a en f e rmedad . 

Volcán de Tacana.—En d i c i e m b r e ú l t i m o 

(1949) , el Volcán de T a c a n a , s i tuado en la d i v i s o 

r i a entre Méx ico y G u a t e m a l a , entró en a c t i v i d a d 

f u m a r o l i a n a bas t an t e i n t e n s a , habiéndose creído 

que se e n c o n t r a b a en erupción. 

C o n el fin de d i l u c i d a r l o , e l D i r e c t o r de l I n s t i 

t u t o Geológico de México Ing . T eodo r o F l o r e s , 

comisionó a l geólogo D r . F . K . G . M i i l l e r r i e d , 

m u y conocedor de C h i a p a s , p a r a que h i c i e r a u n a 

investigación sobre el terreno. E l D r . M u l l e r r i e d 

permaneció d u r a n t e u n a s emana en la región a l t a 

• de l T a c a n a , c o m p r o b a n d o eme este volcán, que 

carece de cráter en su c i m a , presentaba bas tan te 

a c t i v i d a d fumaro l i ano -so l f a ta r i ca , y que las e m a 

nac iones de gases salían po r una docena de bocas 

s i tuadas en u n luga r a l pie de l cono volcánico de 

la última erupción, po r el que n o r m a l m e n t e sóle 

salen l igeras emanac iones gaseosas. 

P U E R T O R I C O 

Beca Guggenheim. E l S r . I smae l Vélez, profe

sor de Botánica de l I n s t i t u t o Politécnico de P u e r 

to R i c o , h a rec ib ido e l encargo , c omo becar io de 

la Fundación G u g g e n h e i m , de e fec tuar inves t i ga 

ciones botánicas en el Archipiélago C a r i b e , y v i s i 

ta r los herbar ios de W a s h i n g t o n , D . C , N u e v a 

Y o r k y C h i c a g o . 

E C U A D O R 

E l D r . J u l i o E n r i q u e T o r a l , p ed i a t ra do l a E s 
cue la de M e d i c i n a de l a U n i v e r s i d a d de C u e n c a 
( E c u a d o r ) , h a regresado después do una es tanc ia 
en W a s h i n g t o n , D . C , donde fué n |x*rfcccionar 
sus conoc im i en tos . 

B R A S I L 

Instituto Agronómico del Norte. -TA Pro f . Geo r -

ge A d d i s o n , genet is ta botánico de l I n s t i t u t o A g r o 

nómico de l N o r t e , de Belén de l P a r a , h a estado re

c ientemente en E s t a d o s U n i d o s , po r u n ¡ « r í odo de 

seis semanas , p a r a conferenc iar con sus colegas 

de diversos centros nor teamer i canos , pasando u n a 

s e m a n a en W a s h i n g t o n , D . C , en con tac to c o n 

las auto r idades d e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a . 

Sociedad de Biología y Cardiología de Porto Ale

gre.—El fisiólogo a rgent ino D r . E d u a r d o B r a u n 

Menéndez d i o dos conferencias sobre " H i p e r t r o f i a 

compensadora d e l r iñon" y " E s t a d o a c t u a l de l 

p r o b l e m a do l a hipertensión a r t e r i a l " , en s ep t i em

bre pasado . 

U R U G U A Y 

Centenario de la Universidad de Montevideo.--

E l 18 do j u l i o pasado se conmemoró e l p r i m e r 

cen tenar i o do l a fundación de l a U n i v e r s i d a d , c o 

inc id i endo c o n el 119 an i v e r sa r i o de la j u r a de la 

Constitución. 

C o n este m o t i v o se ce l ebraron va r i os ac tos , 

s iendo el p r i n c i p a l el que t u v o luga r en el p a r a n i n 

fo u n i v e r s i t a r i o con as is tenc ia del S r . Pres idente 

de l a República. E n él i n t e r v i n i e r o n e l M i n i s t r o de 

Instrucción Pública y e l R e c t o r A r q . L eopo ldo 
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Agor i o , quienes ensa lzaron l a impo r t an t e o b r a c u l 

t u r a l l l e v a d a a c a l » po r l a U n i v e r s i d a d . 

Asociación Uruguaya para el Progreso de la 
Ciencia.—vacante que se h a b l a p roduc ido en 
l a j u n t a d i r e c t i v a po r dimisión de l I n g . Félix C e r -
n u s c h i , h a s ido c u b i e r t a por e l P ro f . F r a n c i s c o A . 
Sáez. 

E n agosto pasado ha pe rmanec ido en M o n t e 
v ideo duran te var ias semanas el P ro f . Joahannes 
Ho l t f r e t e r , embriólogo alemán, rea l i zando inves-
t igacicnes en e l I n s t i t u t o de Histología y E m b r i o 
logía de l a F a c u l t a d que d i r i ge el P ro f . W a s h i n g 
t o n Buño. 

H a sido n o m b r a d o d i r ec to r de l Depa r t amen to 
de U l t r a e s t r u c t u r a C e l u l a r en el Ins t i tu t o de C i e n 
c ias Biológicas de M o n t e v i d e o , el D r . E d u a r d o de 
Robe r t i s , que duran te va r i os años trabajó en el 
D e p a r t a m e n t o de Biología de l Massaehuse t t s Ins 
t i t u t o of T e chno l ogy . 

D I N A M A R C A 

E l D r . E r i k J a c o l x e n , je fe de l Depa r t amen to 
de investigación M e d i c i n a l c o de Copenhague , re
gresó después de u n a estanc ia en E s t a d o s U n i d o s 
y Canadá, donde trató con d iversos inves t i gado
res sobre el empleo de l " A n t a b u s e " (disul furo de 
te t rae t i l - t iurea ) en el t r a t a m i e n t o de l a l coho l i smo. 
Habló sobre este t e m a ante el Congreso de l a A s o 
ciación Psiquiátrica A m e r i c a n a , y en especial en 
l a a samb l ea de la Asociación para e l Progreso de 
l a P s i c o t e r a p i a . 

A R G E N T I N A 

Universidad de Rueños Aires.—Desde los p r i 
meros días de jun i o pasado se designó c omo Rec 
tor de la U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s al A r q . J u 
l i o V . O t a o l a , qu i en venía desempeñando las fun 
ciones de V i c e in t e r v en t o r . E n esta f o rma h a que 
d a d o res tab lec ida l a dirección n o r m a l de l a U n i 
v e r s idad , que venía e jerc iendo con el carácter de 
In t e r v en t o r e l M i n i s t r o de Educación, D r . Osear 
I v an i s s e v i ch . 

Más ta rde han s ido des ignadas, p a r a los cargos 
de Decanos d e j a F a c u l t a d de C i enc i as Médicas 
y de l a de Odontología, los D r e s . R o q u e A . I z zo y 
G . A . B i z zoze ro , respec t i vamente . 

Comisión Nacional de Cultura.—Los p r em ios a 
l a producción argent ina científica y l i t e r a r i a otor
gadas por l a Comisión N a c i o n a l de C u l t u r a serán 
tres, de 15 000 pesos cada uno , en las s iguientes 
espec ia l idades : c ienc ias físicas, químicas y m a t e 
máticas; ob ras de imaginación en p r o s a ; c ienc ias 
ap l i cadas a l a m e d i c i n a ; c ienc ias na tura l es y b io 
lógicas; obras de h i s t o r i a ; arqueología y filología; 

obras de filosofía, crítica y ensayo ; c i enc ias s oc i a 
les, políticas y jurídicas; poesías y c ienc ias a p l i c a 
das y tecnología. 

Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.— 
L a " G a e a " organizó u n homenaje a su m i e m b r o 
honora r i o el escr i tor D . E d m u n d o W e r n i c k e , en 
el que después de unas pa labras de l pres idente de 
l a corporación Prof . Feder i co A . D a u s , p resen ta 
r on comunicac iones el D r . Joaquín F r e n g u e l l i y e l 
Ing. P ed r o B runengo , sobre " G o n d w a n a in fer ior 
en l a A r g e n t i n a " e "Hidrografía de l a S i e r r a V e n 
t a n a " , respect ivamente . 

Nombramiento del Dr. Pi Calleja. — E l an t i guo 
profesor de l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a D r . P e 
d r o Pí C a l l e j a h a s ido n o m b r a d o Pro fesor de M a 
temáticas Super iores de l a F a c u l t a d de C i e n c i a s 
Fisicomatemáticas de la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de 
L a P l a t a . 

F R A N C I A 

68° Congreso de la Asociación Francesa para el 
Progreso de las Ciencias.—Se celebró esta reunión 
en C l e r m o n t - F e r r a n d , Auve r gne ( F r a n c i a ) , d e l 15 
a l 21 de ju l i o de 1949. L a reunión 69° se llevará a 
cabo en Tou louse en sep t i embre de 1950. 

I T A L I A 

Instituto Seroterápico de Milán— E l D r . N . 
E r c o l i , d i r ec to r de invest igac iones biológicas d e l 
W a r n e r Ins t i tu te for T h e r a p e u t i c Resea r ch , de 
N u e v a Y o r k , asumió l a dirección de l I n s t i t u t o 
Sieroterápico M i l a n e s e , en sep t i embre pasado . 

N E C R O L O G Í A 

Prof. Augustus Daniel Imms, pro fesor de E n 
tomología en l a U n i v e r s i d a d de C a m b r i d g e has ta 
1946 e n que se retiró, an t i guo pres idente de l a 
R e a l Soc i edad de Entomología de Lond r e s y de 
l a Asociación de Biología A p l i c a d a . Falleció en 
a b r i l de 1949, en su casa cerca de S i d m o u t h , D e 
v o n ( Ing la ter ra ) . 

Prof. Friedrich Bergius, químico alemán, l a u 
reado con el P r em io N o b e l en 1931 por su descu
b r i m i e n t o p a r a obtención de l a gaso l ina d e l ca r 
bón. Murió en mar zo de 1949 en B u e n o s A i r e s , a 
las 64 años de edad. 

Dr. Max M. Peet, jefe d e l D e p a r t a m e n t o de 
Neurocirugía de la Escue l a de M e d i c i n a de l a U n i 
v e r s idad de M i c h i g a n , conocido i n t e r n a c i o n a l m e n -
te po r e l desarro l lo que d io a las operac iones de los 
nerv ios esplácniees p a r a reba jar las h iper tens iones 
sanguíneas. Falleció a las 63 años, e l 25 de mar zo 
de 1949 de u n ataque cardíaco. 
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Ciencia aplicada 
VARIACIONES TEMPORALES DE LA PESANTEZ POR INFLUJO DE LA LUNA Y EL SOL 

por 

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

Petróleos Mexicano» 

México, D . F. 

C o n propósitos de investigación teórieo-prácti-
ca , se h i c i e r on r ec i en t emente (del 10 a l 24 de m a y o 
de l arto ¡ lasado), d e t e r m i n a c i o n e s gravimétricas en 
d i s t i n t o s p u n t o s d e la República M e x i c a n a ( C a -
eal i lao , V e r . ; J a l t i p a n , - V e r . y Muña, Y u c ) , con 
in t e rva l os de 15 m i n u t o s , a l m i s m o t i e m p o que so 
e feetuaban o l i servao iones semejantes en otros l u 
gares de l m u n d o . 

P a r a c o m p a r a r los resu l tados prácticos c o n los 
teóricos, se de l )er la c o m e n z a r |x»r ca l cu l a r los efec
tos q u e en l a pesantez se p r o d u c e n po r l a acción 
grav l f i ca de los cuerpos colestes, p r i n c i p a l m e n t e 
po r l a L u n a y el S o l que son los euor|xxs que ejer
cen m a y o r i n f l u j o . 

A l t r a t a r d e c a l c u l a r es ta acción teórica, se a d 
virt ió que a l gunos textos espec ia l i zados en Geofí
s i ca c a l c u l a n e l i n f l u j o t a n sólo p a r a e l m o m e n t o 
de l paso d e l a s t r o por e l m e r i d i a n o y cons ide ran 
además c o m o cons tan te l a para la j e del as t ro . 

Parece po r e l l o o p o r t u n o rea l i zar e l es tud io 
teórico e l emen ta l que se p u b l i c a a continuación, 
on el c u a l se h a p r e s c i n d i d o de l a complicación que 
d a n a l p r o b l e m a l a s func i ones esféricas p a r a el 
cálculo de l efecto de m a r c a . Piste e s tud i o es co
mún p a r a el S o l y l a L u n a s i n más que c a m b i a r 
los e lementos pe r t inen tes . P o r e l lo t r a t a m o s de l a 
L u n a en p r i m e r luga r , t e n i e n d o presente que en 
el r esu l tado final habrá que c o m p o n e r los efectos 
lunares con los solares, c o m o habría que com|x> 
ncr los c o n los p r o d u c i d o s po r o t ros cuerpos celes
tes s i t u v i e r a n i n t e n s i d a d ap rcc i ab l o p a r a nues
t ros métodos de observación. 

E n l a t a b l a a d j u n t a hemos cons i gnado el i n 
f lu jo máximo sobre l a pesantez , expresado en u n i 
dades gravimétricas, e jerc ido po r d i ferentes cue r 
pos de l s i s t e m a s o l a r . 

L o s va lo res de los e l ementos de las órbitas p l a 
ne tar ias u t i l i z a d a s en los cálculos presentes h a n 
sido t o m a d o s de l a o b r a " l i e C i e l " de l D r . A l -
phonse Be rge t , I -arrouse, París. 

C c n s i d e r a n d o q u e este artículo h a de t ener a l 
gunos lectores que n o están espec ia l i zados en cues
t iones astronómicas, se utilizará en s u exposición 
todo aquéllo q u e s i r v a p a r a a c l a r a r conceptos a los 
n o espec ia l i zados . D e l a l e c t u r a de estos concep 

tos ac la ra to r i os podrá p r e s c ind i r seguramente l a 
mayoría do los lectores. 

T A B L A I 

A S T R O Mam 
Tima - 1 

nintanria míni
ma . i i millón** 
de kilotiiPtroa aravimltriciift 

Luna 0,012 0,384 1,66 

Sol 330 000,0 140,5 0,51 

Venus 0,817 41,5 3 0 X 1 0 " ' 

Marte 0,108 78,5 6 X 1 0 - * 

Júpiter 318,0 625,5 3 X 1 0 « 

A C C I Ó N O R A V I F I C A D E L A L U N A S O B R E I.A U N I D A D 

D E MASA S I T U A D A E N U N P U N T O 0 D E L A S U P E R 

F I C I E T E R R E S T R E , E N E L M O M E N T O t D E U N A O B 

S E R V A C I Ó N G H A V I M E T R I C A 

S i fuese i na l t e r ab l e l a |x>sic¡óii de l a L u n a c o n 
relación a l p u n t o en q u e se e n c u e n t r a u n obse rva 
dor , - c r i a también ina l t e rab l e con l a sucesión de 
los t i empos el in f lu jo q u e nues t ro satélite ejerce
ría sobre la pesantez p o r q u e n o cambiaría n i l a 
masa d e l a L u n a , n i la d i s t a n c i a a l observador , 
e lementos únicos con pos ib le variación que i n t e r 
v i enen en la expresión matemática de l a ley de 
N e w t o n . 

M a s c omo la posición re la t i va de l a L u n a , c o n 
relación a l Observador, c a m b i a con el t i empo , c a m 
biaría también el i n f lu j o l u n a r y serán di ferentes 
po r esta razón los va lores de l a pesantez d e t e r m i 
nados e n u n m i s m o l u g a r de la super f ic ie terrestre 
en momen tos d i ferentes de t i empo . T a n sólo serán 
iguales los va lores observados de l a pesantez c u a n 
d o , por causa de l a p e r i od i c i dad de los m o v i m i e n 
t o s de l a L u n a y de l observador , sean idénticas las 
posic iones re la t i vas de l a u n a y de l o t ro . 

Debemos , además, tener en c u e n t a o t r a c a u s a 
de variación de l i n f lu j o l u n a r sobre l a pesantez 
observada en u n c i e r t o p u n t o de l a superf ic ie te 
rrestre . S i en el fenómeno n o ex is t iesen más i n 
f lujos q u e el l u n a r , l a pesantez obse r vada se r i a l a 
r esu l t an te de tres fuerzas, a saber : l a acción a t r a c -

29 



C I E N C I A 

t i v a terrestre, que se ejerce en el sent ido de la ver
t i ca l de l lugar , l a fuerza centrífuga que produce el 
m o v i m i e n t o de rotación de l a T i e r r a y , por últi
mo, el in f lu jo m u t u o l u n a r que se ejerce en d irec
ción de la recta que une ni observador con el cen
t ro de la L u n a . I-a resul tante de estas tres fuerzas 
depende no sólo de sus respeetivaa intensidades 
s ino también de sus d irecc iones re lat ivas, es dec i r , 
de los ángulos que en cada momen to f o rman las 
direcciones en que las fuerzas se ejercen. 

I)e todo ello resu l ta que p a r a es tud iar las va 
r iac iones del in f lu jo l u n a r sobre la pesantes, debe? 
mos tener en cuenta las var iac iones de d i s tanc ia 
de l observador al satélite |HTttardador y la va r i a 
ción de la dirección, p roduc idas una y o t ra (xir los 
mov im i en t o s de la L u n a y de l observador. 

L o s mov im i en t o s que in f luyen en las var iac io 
nes de l in f lu jo l una r s o n : a) el m o v i m i e n t o del 
observador p roduc ido po r la rotación terrestre que 
real iza una revolución comp l e ta en u n día sidéreo 
i gua l a 23 h 56 mfn 4,091 seg de t i empo medio, 
s iendo su ve loc idad angu la r : 

2 
o— o - " 0 , 0 0 0 0 7 2 9 2 1 unidades cegesimales. 

86 164,091 

6) E l m o v i m i e n t o de traslación de l a L u n a en 
ton to de la T i e r r a que real iza en un mes sidéreo 
(27 días, 7 h 43 m i n , 11,47 seg, de t i empo so lar 
medio ) . 

c) E l mov im i en t o de traslación de l a T i e r r a en 
to rno de l So l , descr ib iendo BU órbita en un año s i 
déreo o sea en 365 días, 4 b 9 mín, 29 seg, de t i e m 
po so lar med io . 

S i pretendiéramos es tud ia r el p rob l ema en to
d a su a m p l i t u d , deberíamos pa r t i r del conoc imien
t o de todos los e lementas que determinen, las 
posic iones de las órbitas anted ichas , así como las 
condic iones en que se rea l i zan sobre las órbitas 
respect ivas los mov im ien tos de traslación de l a 
T i e r r a y do la L u n a . Pero n o precisa repet i r un 
t raba jo y a real izado po r los astrónomos que p u 
b l i c a n en los anuar i os astronómicas elementos s u 
ficientes para d e t e r m i n a r los valores que en cada 
m o m e n t o corresponden a las v enab l e s de nuestro 
p r o b l e m a . 

H e m o s de ver que l a acción do la I-una sobre 
l a pesantez c a m b i a con l a d i s t anc i a cen i ta l de l as
t r o reduc ida a l centro, lo cua l nos obligará, a c a l 
cu l a r l a po r med i o de l triángulo de posición, o, a 
med i r l a d i s t anc i a cen i ta l aparente para reduc i r la 
después a l centro de l a T i e r r a . 

E s t a reducción a l centro se buce a través de la 
parala je en a l t u r a que es el ángulo bajo el cua l se 
vé, desde el cent ro del astro, el radio de la T i e r r a 
correspondiente a l p u n t o en que se encuent ra el 
observador . 

D e l examen de la figura 1 se deduce que 

i - i ' + p 
Representamos on esta figura po r C el cent ro 

de l a T i e r r a ; |>or 0 l a posición del obse rvador y 
po r l.\ y La las posiciones de la L u n a cuando es-

C 

Fig . 1 

tá en el horizonte ' de O (posición L¡) y cuando está 
a u n a d i s t anc i a cen i ta l aparente z. 

L a parala je en a l t u r a p varía con l a d i s t anc i a 
cen i ta l y tiene su va lor máximo t p a r a cada p u n 
to de la superf ic ie terrestre, cuando e l astro está 
on el hor izonte . 

L a relación que en laza las parala jes p y w es 

p - r s e n » (1) 

L a paralaje ho r i zon ta l v que figura en l a ex
presión anter io r , es la que corresponde a l p u n t o 
en que el observador se e n c u e n t r a ; y , c omo la s u 
perf ic ie de la T i e r r a no es u n a esfera, cambiará el 
va l o r de l a parala je ho r i zon ta l c u a n d o camb i e l a 
l a t i t u d d e l observador , adqu i r i endo s u va l o r má
x i m o par» pun to s del e cuado r . P a r a nues t ro pro 
b l e m a no Introduce var iac iones apreo iab l cs el c a m 
b i o de v a l o r de la para la je ho r i z on ta l y , por e l lo , 
hemos de operar con e l va l o r de l a pa ra l a j e h o r i 
z on ta l e c u a t o r i a l , que es l a q u e aparece cons igna
d a en los anua r i o s astronómicos. 

Pista adopción, e q u i v a l e a cons ide rar como es
férica l a super f ic ie terrestre, y , p a r a c a l c u l a r en 
cada momen to l a d i s t a n c i a K que s e p a r a los cen
tros de la T i e r r a y l a L u n a po r l a fórmula 

*» « - r sen ir 

que se deduce d e l triángulo OCL (fig. 1), a d o p t a 
remos p a r a r el v a l o r m e d i o . 

Cons id e r emos a h o r a que en l a figura 2, sen L 
l a posición de l a L u n a en e l m e m e n t o de l a obser
vación; C el cent ro de l a T i e r r a ; PP' e l eje en 
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t o rno d e l c u a l g i r a ; O e l p u n t o de l a super f i c ie 
t e r res t re en q u e se hace u n a determinación g r a 
v i m e t r i c a c u a n d o u n reloj de t i e m p o so la r med i o 
m a r c a l a h o r a T. 

L a acción gravífica de l a L u n a sobre la u n i d a d 
de m a s a s i t u a d a en O será, según l a ley de N e w 
t o n : 

(OL)« 

donde s o n : 

G l a c ons t an t e d e gravitación u n i v e r s a l de v a 
l o r 

C - 6 6 7 3 X 1 0 " 1 1 

m l a m a s a de l a L u n a , 81 veces meno r que l a 
m a s a M de l a T i e r r a , t e n i e n d o po r lo t a n t o u n 
v a l o r 

M 
= ^ - X 6 , l X 1 0 " g 

L a d i s t a n c i a OL d e l c en t r o de l a L u n a a l p u n 
to de observación, se d e d u c e d e l triángulo rectilí
neo OCL ( f ig. 2 ) , q u e nos p e r m i t e e sc r ib i r 

OL'=OC +LC — 2 OCXCL eos « ' 
- (LC — 0C)*+4LC . OC sen» ¿ z' . (2) 

E l v a l o r a n g u l a r d e l ángulo z' es i g u a l a l de l 
lado CO de l triángulo esférico OIP c u y o s e l emen
tos son 

PO-90 — v 

Pl-Wt—t 

s i endo ¡p l a l a t i t u d geográfica d e O; & l a declinación 
de l a L u n a en el m o m e n t o de l a observación, y t 
el ángulo h o r a r i o de l a L u n a en el luga r y en el 
m o m e n t o de l a observación. 

E n t r e estos e l ementos ex i s t e la relación: 

eos >' — son v sen J + eos y eos i eos ( . . . . (3) 

s i endo t = O — a d o n d e a es l a ascención rec ta 
de l a L u n a en el m o m e n t o de observación, que 
podemos d e d u c i r de las t ab las de la L u n a y 6 es 
i g u a l a lu ho ra sidérea en el m o m e n t o de obse r va 
ción. 

ES v a l o r de LC q u e f i gura en l a (2) se puede 
ob tener en función de l r ad i o e cua t o r i a l terrestre 
a y de l a pa ra l a j e h o r i z o n t a l e cua to r i a l r en el 
m o m e n t o de observación que nos d a n l u tab las 
de la L u n a . L a fórmula cor respond iente es : 

(4) 

fórmula que se deduce i n m e d i a t a m e n t e de la ins
pección de la figura 3 . 

F ig . 3 

E l v a l o r de CO de l a fórmula (2) se puede ob 
tener en función de l a l a t i t u d geocéntrica ^ y de 
l a absc i sa x p o r l a fórmula 

r - x s e c * (5) 

donde l a absc i sa x t i ene e l v a l o r 

z — a eos u 

es tando e n l a z a d a la l a t i t u d r e d u c i d a u con l a geo
gráfica ¡p por la fórmula 

• tg *> (6) 

y l a l a t i t u d geoconcéntrica \J> l o está jx>r la expre
sión: 

tg tg v (7) 

donde a y 6 s o n los semie jes m a y o r y m e n o r d e l 
e l ipso ide terrestre . E s t a s re lac iones se d e d u c e n 
i n m e d i a t a m e n t e cons iderando l a f igura 4, donde 
l a línea AMP es l a sección que en l a super f ic ie 
terrestre p r o d u c e e l m e r i d i a n o d e l observador y 
l a AM'P es e l círculo d i r e c t o r de l a sección elíp
t i c a AMP. 
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\a acción grav i f i ca l u n a r F\, c u y o va l o r so la L u n a v i s ta desdé <•! lugar O en el momen to 
puede ca l cu l a r po r la fórmula (2) y las re lac iona- de l a observación. P o r la figura 1 se v é q u e 
d a s con e l l a : (7), (6), (5), (4) y (3), se ejerce en m , ... 

P ' 

O m A 
Fig. 4 

la dirección y sen t ido 01., m i e n t r a s que la acción 
terrestre se e jerce en l a dirección y sent ido de l a 
n o r m a l a l geoide. 

L a acción g rav i f i ca l u n a r F¡ (acción e jerc ida 
p o r t o d a l a m a s a de l a L u n a sobre l a u n i d a d de 
m a s a s i t u a d a en e l p u n t o atraído) debería c o m 
ponerse con l a acción e jerc ida po r d i c h a u n i d a d de 
m a s a s i t u a d a en 0, a l a t r a e r a l a masa l u n a r . 
E s t a última acción es, según u n conoc ido teore
m a de l a Mecánica, idéntica a l a que ejercería so
bre l a m a s a l u n a r l a u n i d a d de l a masa s i tuada en 
e l centro de l a T i e r r a , o sea 

e jerc ida esta última en l a dirección de la línea que 
u n e les cent ros de los dos as t ros . 

C o m p o n i e n d o las Fi y / i obtendríamos des
pués c omo resu l tante l a acción t o t a l . 

L a resu l tante de las acc iones terrestre y l u n a r 
será i g u a l en m a g n i t u d y dirección a l a d iagona l 
d e l pa ra l e l og ramo cons t ru ido sobre sus i n t ens i da -

M 

F ig . 5 

des. P a r a c a l c u l a r los e l ementos que def inen la 
resu l t an t e , puede suponerse q u e en l a figura 5 re
p r e s e n t a n : 

O Ai la acción y¡ <lc la Tierra, 
ON la acción g¡, de la Luna, 

L a dirección OM será la de l a v e r t i c a l de l l u 
ga r de observación. L a de ON es l a de l a v i s u a l 
d i r i g i d a a l a L u n a en e l m o m e n t o de observación. 

E l ángulo NOM' será l a d i s t a n c i a cen i ta l de 

donde p es la paralaje en a l t u r a de l a L u n a . 

De l triángulo OPM (fig. 5 ) , se d e d u c e : 

OP» - OM'+O.V* — tOM OS eos i (8) 
que d a el va l o r de l a resu l tante 01' en función de 
los va lores de los coni|x>nentes (gT y gL) y de l 
ángulo de f in ido por l a fórmula (8). 

N o sería prec iso c a l c u l a r e l va l o r de z po r l a 
re fer ida fórmula (8) s i , a l hacer l a observación, 
se h u b i e r a medido l a d i s t a n c i a c en i t a l de l a L u n a 
y se la hub ie ra correg ido de refracción. Pero , s i 
n o se hub ie ra p rac t i c ado t a l med ida , c omo suce
derá en ocasiones en que no es pos ib le p ra c t i c a r l a 
po r encont rarse o cu l t a la L u n a por u n m a n t o de 
nui l es o [Kir estar bajo el hor i zonte , entonces será 
prec iso u t i l i z a r l a fórmula (8). 

F i g u r a n en e l l a los valores de z' y p. E l p r i 
mero se habrá deduc ido p r ev i amente de la fórmu
la (3) y e l de l a para la je en a l t u r a p se obtendrá 
p o r l a fórmula (1) . 

E l v a l o r de z' de l a fórmula (3) se puede pre 
p a r a r p a r a el cálculo logarítmico hac i endo 

sen * - M no M 
COS ifi COS I — M l'OH m 

y de aquí 

tg M - ig f *•<•' 
sen <• 

cys » ' » M cus (m — i) (10) 

L a dirección OP ( f ig. 5) es d i s t i n t a de l a d i 
rección OM. E l l o qu i e r e dec i r que l a acción d e l a 
L u n a n o sólo c a m b i a l a in t ens idad de l a pesantez 
s ino que c a m b i a también l a dirección. E l ángulo 
d = POM será l a desviación de l a v e r t i c a l que se 
puede d e t e r m i n a r considerando el triángulo POM 
t le l cua l se deduce : 

. 0T>+0M'-QÑ' 
cw d = — = — (11) 

2 OM . OP 
E s interesante l l a m a r l a atención sobre u n a 

p a r t i c u l a r i d a d de l fenómeno (pie c on t rad i c e en 
apariencia un seudo r a zonamien to de l sent ido co
mún. S u p o n g a m o s q u e nos fuera |>osible s i t u a r 
nos en el centro de g rav edad de l a L u n a y que 
Iludiéramos, desde esa posición, d i r i g i r hac i a l a 
T i e r r a nues t r a m i r a d a . Contení pía r i a m o s en t on 
ces poco menos de un hemis fer io terrestre, a l cua l 
l l a m a r e m o s Hemisferio risible, p a r a d i s t i ngu i r l e 
de l hemis fer io opuesto , el invisible. Sobre l a u n i 
dad de masa s i tuada en un p u n t o c u a l q u i e r a de l 
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hemis f e r i o v i s i b l e e j e rcen s u acción t a n t o la L u n a 
c o m o el c o n j u n t o d e los m a t e r i a l e s que c o n s t i t u 
y e n n u e s t r o g l obo . L a acción te r res t re ( la g r a v e 
dad ) se e jerce h a c i a el c e n t r o de g r a v e d a d terres
t re , y l a acción l u n a r h a c i a e l c en t r o de l a L u n a . 
E l p u n t o d e l hemis f e r i o v i s i b l e atraído se e n c u e n -

t o de l a super f i c i e terrestre , a l m i s m o t i e m p o q u e es 
atraída p e r la m a s a l u n a r , es e l l a m i s m a l a q u e 
ejerce u n a acción, q u e hemos l l a m a d o p u n t u a l , 
a t r a y e n d o h a c i a sí a la L u n a ) . 

C u a n d o se e s t u d i a el p r o b l e m a po r el l l a m a d o 
método dinámico, l a acción p u n t u a l de l a p a r t a d o 

Kig. 6 

t rn s i t u a d o e n t r e los dos c e n t r o s de atracción. L a s 
acc iones de l a T i e r r a y d e l a L u n a , son )x>r conse 
cuenc i a , de s e n t i d o c o n t r a r i o , r e s u l t a n d o en de f i 
n i t i v a (pie l a acción l u n a r d i s m i n u y e la g r a v e d a d . 

M a s s i e l p u n t o de m a s a atraído se e n c u e n t r a 
s i t u a d o en el h e m i s f e r i o i n v i s i b l e , los dos c en t ros 
de atracción, e l d e l a T i e r r a y e l d e l a L u n a , s e 
e n c u e n t r a n a l m i s m o l ado d e l c en t r o atraído y l a s 
dos acc iones , t e r r es t r e y l u n a r ( p r o y e c t a d a e s t a 
última en dirección d e l a v e r t i c a l ) , t i enen l a m i s 
m a dirección, de d o n d e parece deduc i r s e q u e l a 
acción l u n a r hace c recer l a g r a v e d a d en los p u n 
tos de l hemis f e r i o i n v i s i b l e . E n t a l caso , l a acción 
l u n a r s e r l a máxima y mínima l a p o m i t o i en e l 
m o m e n t o d e l p a s o s u p e r i o r de l a L u n a p o r el m e 
ridiano, m i e n t r a s que , en e l m o m e n t o d e l paso i n 
fer ior d e l a l u n a p o r e l m e r i d i a n o ( m e d i o día 
l u n a r después), l a pesantez p a s a r l a p o r u n máxi
m o . C a d a 2 4 h o r a s l u n a r e s tendríamos, s i así s u 
ced ie ra , u n m á x i m o y u n mín imo de efecto de m a 
rea en luga r de dos c o m o nos m u e s t r a la o b s e r v a 
ción. 

Y así sucedería e n e fecto s i en el fenómeno n o 
i n t e r v i n i e s e n más a c c i o n e s que las cons ide radas . 
Pe ro q u i e n f o r m u l e el p rocedente r a z o n a m i e n t o 
o l v i d a a l go esenc ia l que reduce a l a m i t a d el p e 
ríodo de m a r e a . C u a n d o se e s tud ia e l fenómeno 
por e l l l a m a d o método estático h a y que t ener en 
c u e n t a que l a u n i d a d de m a s a s i t u a d a sobre u n 
p u n t o de l a super f io i e terrestre sufre l a s s i gu i en tes 
a r c i o n e s : a) acción d e l a p e s a n t e z (atracción t e 
rrestre s u m a d a geométricamente c o n l a fuerza 
c en t r i f u ga p r o d u c i d a po r l a rotación d i u r n a de l a 
t i e r ra en t o r n o de s u e je ; 6) acción l u n a r ( a t r a c 
ción e j e r c i da p o r l a m a s a de l a L u n a sobre e l 
p u n t o a t ra ído ) ; c) acción que pudiéramos l l a m a r 
puntual (la u n i d a d d e m a s a s i t u a d a sobre u n p u n -

c) e q u i v a l e a l a fue r za centrífuga desarro l lada po r 
e l p u n t o m a t e r i a l a l g i r a r , d u r a n t e u n a rotación 
sidérea l u n a r en t o rno d e l cent ro de g r a v e d a d de l 
s i s t ema T i e r r a - L u n a . 

E x a m i n e m o s , después de l o d i c h o , l o que suce
d e en u n p u n t o 0¡ de l hemis fe r io v i s ib l e y en o t ro 
O j de l i n v i s i b l e . 

S i en l a f i gu ra 6 es C el c en t r o d e l a T i e r r a , L 
e l de l a L u n a y Oí u n p u n t o d e l hemis fe r io v i s i b l e 
sobre e l c u a l suponemos s i t u a d a u n a u n i d a d de 
m a s a , se ejercerán sobre es ta l a s acc iones Fu fi y 
{/i en las d i recc iones señaladas p o r las f lechas. 

E l v a l o r de Ft es según la l e y de N e w t o n , Q-^i 

d o n d e m es l a m a s a de la L u n a , R¡ l a d i s t a n c i a 
0¡L y G l a cons tan te de atracción u n i v e r s a l . 

P a r a d e t e r m i n a r el v a l o r de l a fu hemos de 
t ener en c u e n t a u n conoc ido t eo rema d e Mecánica 
q u e d ice que todos los pun to s mate r i a l es de u n a 
c a p a esférica ejercen s u acción sobre u n p u n t o ex 
t e r i o r de i g u a l m a n e r a q u e si es tuv iesen s i tuados 
en e l c en t r o de l a esfera. E l l o qu i e r e dec i r p a r a 
nues t r o caso que l a acción f¡ t i ene u n a i n t e n s i d a d 

i g u a l a Gj^ s iendo la dirección l a m i s m a de l a r ec 

t a CL. 

S i c o m p a r a m o s a h o r a los va lo res de F\ y f¡, 
ve remos q u e po r tener i g u a l n u m e r a d o r es m a y o r 
l a que t i ene m e n o r d e n o m i n a d o r , y c o m o p a r a to
dos los p u n t o s de l hemis fe r io v i s ib l e se ve r i f i ca q u e 
R'i < R r e su l t a que h\ > f¡. A l p royec ta r estas 
fuerzas sobre l a v e r t i c a l en 0¡ nos d a u n a r e s u l 
t a n t e en dirección c o n t r a r i a a g¡, de donde pode 
m o s c o n c l u i r que l a acción l u n a r d i s m i n u y e l a p e 
san t e z e n t odos los p u n t o s d e l hemis f e r i o v i s i b l e . 
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S i hacemos ahora u n a comparación semejante 
entre Ft y ft, que t i enen los valores consignados 
a l p i e de l a figura, veremos que Ft < ft, y a l p ro 
y e c t a r estas fuerzas sobre l a ve r t i ca l se obt iene 
u n a resul tante de dirección opues ta a j j . E l l o nos 
i n d i c a que también en el hemis fer io inv is ib le , l a 
acción l u n a r d i s m i n u y e la pesantez. 

P a r a e x a m i n a r el fenómeno en su con junto se 
h a d i b u j a d o la figura 7 en la cua l (parte super ior ) 

d a d y dirección, por in f lu jos de l a L u n a y d e l S o l . 
E l cálculo r e su l t a l abor i oso pero dará resu l tados 
de precisión. 

Se pueden ob tener fórmulas más senc i l las , q u e 
facilitarán el cálculo, ope rando de m a n e r a seme
j an te a l a s e g u i d a p o r E . D u b o i s en s u " C o u r s 
d ' A s t r o n o m i c " . B e r t r a n d . París (págs. 774 y sigs.) . 

S i se supone que el p lano d e l d i b u j o de l a fi
g u r a 8 es el d e t e rm inado po r l a posición d e l o b -

Fig. 7 

aparecen a esca la las acc iones (6, e) y s u r e s u l t a n 
te p royec tada sobre l a v e r t i c a l de l luga r de obser
vación. E n l a par te in fer ior de l a figura aparecen 
d ibu jadas las intens idades de la? fuerzas que m o d i 
fican l a pesantez en todos los puntos de la superf ic ie 
terrestre s i tuados en l a sección que en l a T i e r r a 
produce el p l a n o de t e rm inado por los dos cent ros 
de los dos astros y el observador . L a s i n t e n s i d a 
des d i b u j a d a s corresponden a u n m o m e n t o , que 
es e l m i s m o p a r a t odos los pun tos . 

E n e l desarro l lo q u e antecede, n o se u t i l i z a r o n 
más aprox imac iones que las resul tantes de subs
t i t u i r los senos por los arcos de las parala jes h o r i 
z on ta l y de a l t u r a [fórmula (1)]. Se comprende 
que e s ta substitución n o in t r oduce en el p r ob l ema 
errores aprec iab les po r c u a n t o el v a l o r de l a pa ra 
laje h o r i z o n t a l , que o s c i l a p a r a el So l a lrededor 
de 8 " , no pasa p a r a l a L u n a de 61 ' 30 " , y el va l o r de 
l a para la je en a l t u r a es s i empre meno r que el de l a 
para la je h o r i z o n t a l . 

E l g r u p o de fórmulas ob ten idas pe rm i t e por 
consecuenc ia ca l cu la r , p a r a c u a l q u i e r a de los mo 
men to s en que se de te rmine e l v a l o r exper imenta l 
de l a pesantez , los efectos p r o d u c i d o s , en i n t ens i -

s e r v a d o r O y po r los cent ros C y L de l a T i e r r a 
y l a L u n a en e l m o m e n t o en que se determinó l a 
pesan te z ; y s i se r epresentan por R l a d i s t a n c i a 
CL; p o r r l a CO, y po r R' l a LO, y fuesen c o n o c i 
dos ta les valores, se p u e d e n d e t e r m i n a r las acc io 

nes que opera l a L u n a sobre l a u n i d a d de m a s a 

s i t u a d a en el cent ro de l a T i e r r a C y l a que ejerce 

sobre l a m i s m a u n i d a d s i t u a d a en O. 
E s t a s acc iones s o n : 

FT-Q- (12) 

C o n relación a los ejes r e c tangu la r es Lx y Ly, 
las coordenadas de l p u n t o O s o n : 

y-OB 
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L a fuerza Fj, q u e se ejerce en l a dirección OL 
se puede d e s c o m p o n e r en dos X, Y p a r a l e l a s a 
los ejes y sus va l o r e s serán: 

X=F¡, eos u 

pero c o m o 

serán 

y — R' sen i 

.'//•'i. 
(13) 

P e r o , además, 

i — R — r eos i' „ v - r s e n j ' 

con lo c u a l l a s (13) t o m a n l a f o r m a , h a b i d a c u e n 

t a de (12) , de 

(14) 

P u e s t o el v a l o r (16) en las (14) , l os va lo res de 
l a s c omponen t es X e Y tomarán l a f o r m a : 

X = Gm(R-r eos O ( 4 " + &£rQ 

K - G m r e e n s ' fry4-*) 

C o m o l a c u a r t a p o t e n c i a de la d i s t a n c i a T i e 
r r a - L u n a es m u y g r a n d e , se puede p r e s c i n d i r de 
l os términos q u e l a c o n t i e n e n en el d e n o m i n a d o r , 
c o n l o c u a l t e n d r e m o s p a r a va lo res a p r o x i m a d o s 
de las c o m p o n e n t e s X e Y, l a s expres iones (18). 

T o m a n d o en c u e n t a l a 4 a . p o t e n c i a de R, los 
va lores d e X e Y serían: 

Gm TGmr cœ s' 
X ~ IP + «• 

(17) 

y _ Pmr sen s' 3Qmr« sen t' eoe « ' 

Se puede e x p r e s a r R' en función de R m e 

d i an t e el triángulo LCO q u e d a : 

R'» = R»+r« — 2Rr eos t' 

y de aquí 

1 
(R>+r« — « f t r eos i*)"» (15) 

R e p r e s e n t a n d o e l v a l o r (15) p o r * , t e n d r e m o s : 

* - / W 

que desa r ro l l ado en ser ie po r l a fórmula de M e 

L a u r i n d a : 

d* 1 <M' 
• - ( * ) . + ( — r - ) . r + „ - ( J . r - ) . r>+ 2 aV« 

y p a r a 

r - 0 (*)o--

D e r i v a n d o l a expresión (15) sale 

( d* \ _ 3 eos »' 

oV / . " R* 

E l v a l o r d e este término es m u y pequeño, aún 
p a r a e l v a l o r m á x i m o de eos ¿ y los términos que 
s iguen a l s e g u n d o e n el d e sa r r o l l o de M c L a u r i n 
serán desprec iab l es , p o r l o c u a l se puede e sc r ib i r , 
s i n error s e n s i b l e : 

1 1 3 r eos t' 
(18) 

y d e sp r e c i ando los dos últimos términos de estos 
va lores ( v e r emos después e l efecto q u e se p r o d u c e 
a l n o t o m a r en c u e n t a t a l e s términos) , serán 

Gm 2Gm 
X ~ R* + 

.. Gmr sen t' 

(18) 

R' 

L a c o m p o n e n t e X e n las (17) y (18) cont i ene 
e l término 

Gm 

que es i g u a l y de s e n t i d o c o n t r a r i o a l a acción 
p r o d u c i d a p o r l a u n i d a d de m a s a s i t u a d a en 0 
sobre l a m a s a t o t a l de l a L u n a . P o d e m o s , pues , 
p r e s c i n d i r de e l l a (a v i r t u d de l t e o r ema de Mecá 
n i c a a n t e r i o r m e n t e c i t a d o ) , c o n l o c u a l l a acción 
l u n a r sobre l a u n i d a d de m a s a s i t u a d a e n 0, q u e 
dará r ep resen tada p o r dos componen t e s . L a p r i 
m e r a , en l a dirección CL, será 

íGmr eos « ' 

Gmr sen t' 

según l a dirección p e r p e n d i c u l a r . S i se p r o y e c t a n 
estas fuerzas en dirección de l a v e r t i c a l en 0 y de 
u n a h o r i z o n t a l , se tendrá: 
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P a r a l a fuerza para le la a l eje z: 

2fìmr ros i' Tfímr ros t' 
— «en » 

Ä* " Bf 

y p a r a la o t r a : 

Gmr sen « ' , Gmr sen i ' 
— sen i ,, r ; eos i 
R* " I P 

Y r o m o resu l tante total e n la dirección de l a ver

t i c a l , se tendrá: 

(19) 

y p e n resu l tante ho r i z on ta l , 

2 /.' 
(20) 

I.a fuerza que hace va r i a r en in tens idad la pe
santez es l a f' v, la cua l es n u l a p a r a los m o m e n 
to) en que e l va lor de z a n i d e el término 

3 coa»»'— 1 

que corresponde a valores 

eos i - ± 
1 

vT 
(211 

E l v a l o r de t' está en lazado con la l a t i t u d <p 
de l lugar O, con la declinación de l a L u n a ¿ y con 
el horar io t per l a expresión (3) 

eos « '-sen v sen i + eos *> eos i eos I 

y cuando la acción P , sea n u l a debe ser 

1 

E s t e v a l o r del hor . i r io t pentite conecer la bo
ra sidèrea l o ca i 0 que corresponde a l momen to en 
que es m i n i m a l a acción de la L u n a por la fòrmula 

A l despreciar en las componentes .Y é Y los 
términos que cont ienen la c u a r t a potenc ia de R 
en el denominador , se comete un error procedente 
de n o proyec ta r los refer idos términos sobre l a 
ve r t i ca l en O. 

L a s proyecc iones respec t i vas s o n : 

3Gmr' ros 1 j ' 

3t7mr* sen» z' eos *' 

que compuestas , ten iendo en cuen ta que la segun
d a es de s igno cont rar io , dará p a r a va l o r de l a 
fuerza desprec iada F„: 

3ffmr« 
f > - ¿ - e o s , (22) 

S i l l a m a m o s K a l c o e f i c i e n t e del término 
( S e o s V 1) de la (19), es dec i r , 

K-G 
se podrá i>oner la (22) en l a f o r m a 

i l ' " — K' eos t ' 
(23) 

E l va lor máximo de A ' p a r a l a L u n a es de 0,7, 

y el a p r o x i m a d o de r - es de 1/60, s iendo por l o 
R 

t a n t o e l va l o r máximo de K', de t r e i n t a y c inco 
milésimas de u n i d a d gravimétrira, va l o r máximo 
que tomará l a acción desprec iada en los lugares 
de l a t i t u d i g u a l a la declinación d e l a L u n a y en 
el momen to en que e l astro pase po r el cénit de l 
ol>servador, que será el m o m e n t o do acción má
x i m a . 

L a expresión (18) que d a el v a l o r de l a o o m -
pooente ver t i ca l p e r tu rbadora , se c o m p o n e de dos 
factores. E l p r imen ) de e l l os : 

v a r i a con r y con R. 

l ,as var iac iones de r no i n t r o d u c e n en K n i en 
Fv u n a variación aprco iab lo . P a r a e l va l o r máxi
m o de r, el d e K es K¡ y p a r a e l v a l o r mínimo de 
r, e l d e K es K » 

L a d i ferenc ia A ' i — Kt es t a n sólo el 0,16 por 
c iento de l va l o r K¡. 

Po r esta razón hemos cons iderado c omo cons
tante e l va l o r adop tando p a r a el d e l rad io med io 
de l a super f ic ie terrestre, 

r - 6388 K m 

N o sucede lo m i s m o c o n l a va r i ab l e R (d i s tan
c ia al as t ro p e r tu rbado r desde el c en t r o de l a T i e 
r ra ) , cuando se t r a t a de ca l cu l a r e l in f lu jo lunar . 
V a r i a R con l a para la je l u n a r e cua t o r i a l r y p o r 
e l lo hemos cons t ru ido la c u r v a de l a figura 9 que 
dá los valores de K correspondientes a las di fe
rentes paralajes ecuator ia les lunares . 
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K , 0 -
< 

—J < 

< * 
Ui 

K ~ »5-

< 

R f . » 

C u a n d o se t ra to do oa lou lar l a acción pe r tu r 
bado ra de l S o l , se puede cons ide rar como cons t an 
te el va l o r de K a causa do l a |>ooa excen t r i o ida i l 
de l a órbita terrestre que p roduce pequeñas a l te
raciones en e l g r a n v a l o r de R. Se vé, además, 
que os desprec iab le l a variación de A ' c u a n d o v a 
ría R po rque el v a l o r máximo de 

dR 

E l v a l o r cons tan te que hemos adop tado p a r a 

K, ( constante so lar ) es : 

E l fac tor ( 3 e o s V 1) do l a (1!1), varía con l a 
d i s t a n c i a c en i t a l z' y ésta c a m b i a , para cada l a t i 
t u d , con el ángulo horar io I y la declinación ó del 
astro . 

P a r a f ac i l i t a r l a determinación do este factor , 
se h a n c o n s t r u i d o las f ami l i as do cu r vas que se 
presentan en las figuras 10 y 11 para las la t i tudes 
de 20 y 25°. E n estas láminas so han d i b u j a d o 
en l a m a r g e n i z qu i e rda los valores oo r r es i xmd ien -
tes a l a e s ca l a d e las dec l inac i ones pos i t i vas d e l 
astro, y en l a derecha los correspondientes a las 
dec l inac iones negat i vas . 

L a s escalas de los ángulos horar ios aparecen 
d ibu jadas en el borde in f e r i o r p a r a dec l inac iones 

pos i t i vas y en e l super io r p a r a dec l inac iones ne
gat ivas . 

S o n sufic ientes las figuras 10 y 11 para trabajos 
dentro de l a República M e x i c a n a . Ix»s valores del 
factor ( 3 c o s V — 1 ) para la t i tudes di ferentes de 20 
a 25°, se pueden ob tener por interpolación o ex
trapolación l inea l . 

E l t razado de estas cu r vas se h a fac i l i tado c a l 
cu lando el v a l o r de l ángulo horar io que cor respon
de a u n v a l o r pref i jado de l factor de corrección 
para cada declinación de l as t ro per turbador . 

S i representamos po r r el factor de corrección, 
es decir , 

t - 3 e o s ' * ' — } (24) 

y l l amamos q a l va l o r </- (c + 1 ) J * se dedu 

cen do l a (21) y do la (8), para cada va lor pos i t i vo 

de declinación 

q + sen •? sen 5 
eos v- ros 4 

I ^ - q-sen »sen 4 
rosceos 4 

y p a r a cada v a l o r negat i vo do l a declinación ¿, se 
deducen los va lores 

o + sen *> sen 4 eos (, - „ — eos veos 4 

de donde se inf iere que 

eos I, - eos U , 

i / , _ - 9 + sen y sen 4 
eos ¡f eos 4 

37 



CIENCIA 

donde se v e que corresponde el m i s m o v a l o r de l de C a c a l i l a o duran te los días 11 y 12 de m a y o de 
fac tor c p a r a dec l inac iones pos i t ivas y ángulos 1949. 
horar ios t, q u e para dec l inac iones negat ivas y a n - E n l a pa r t e super i o r se h a n d i b u j a d o las v a -
gulares horar ios que varían en 360°. riaciones de l a sección so lar re fer idas a las horas 

ÁNGULO HORARIO PARA OtCUNACONtS NEGATIVAS 

ANGOLO MORARlO PARA OCCLINACONES POSITIVAS 

Fig . 10.—Gráfica de la función (3 eos' i' -1) para *> - 20°. 

E l l o nos h a pe rm i t i do r educ i r a l a m i t a d e l 
cálculo necesario p a r a el t r a zado de las f ami l i as 
de cu rvas , d i spon i endo las va r i ac i ones de horar ios 
y dec l inac iones en l a f o r m a que aparece en l a s fi
guras 10 y 11. 

de t i e m p o med i o o f i c i a l (me r i d i ano de 90° W de 
G. ) . A d v e r t i m o s en esta gráfica, en p r i m e r tér
m i n o , que los máximos de acción so la r n o corres
p o n d e n exac tamente a l med i o día med i o n i a l a 
m e d i a noche med ia . Se obse rva u n c ierto re t raso 

AMULO HORARIO PARA OCCUMCmCS NEGATIVAS 

à i ¿ 4 i » X i 
ANGOLO HOP.ARC PARA DECLtHACÜNCS POSITIVAS 

Fig . 11.—Gráfica de la función (3 coa' t" -1) para v - 25» 

P r epa rados estos e l ementos de t raba j o , se h a 
proced ido a l cálculo de las correcciones a l a pesan
tez y a l presentar a l gunos de los resul tados par 
ciales, hacemos resa l tar sus pr inc ipa l es caracterís
t i cas . 

L a s gráficas de l a figura 12, representan l a s v a 
riaciones tempora les de l a pesantez en l a estación 

p r o d u c i d o po r dos razones d i f e rentes : porque l a s 
horas cons ignadas n o son horas re fer idas a l m e r i 
d i a n o de C a c a l i l a o s ino a l m e r i d i a n o de 90°, y 
desde que e l So l med i o pasó po r e l m e r i d i a n o o 
po r e l a n t i m e r i d i a n o de 90° ( las doce o las cero 
ho ras de t i empo of ic ial ) h a s t a que l lega a l de C a 
ca l i l a o habrá t r anscur r i do u n t i e m p o que se a p r o -
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x i m a a l d e l re t raso . Y dec imos que se a p r o x i m a , 
po rque e l S o l que p r o d u c e l a variación de pesan
tez es el Sol verdadero y no e l So l med io , o S o l ficti
c i o que r e g u l a l a sucesión de l t i e m p o o f i c ia l , y 
sab ido es que entre los momen tos e n que pasan 

sentado en c u r v a c o n t i n u a l a s u m a de las acc iones 
l u n a r y so lar , y en líneas de t razos separados po r 
círculos, l a cor respond iente a valores observados . 

I ,as d i sc repanc ias , t a n t o de a m p l i t u d como de 
fase, entre l a c u r v a teórica y l a obse r vada obcde-

po r el m e r i d i a n o u n o y o t ro S o l , h a y u n a d i f e r en- cen s i n d u d a a que nues t r a c u r v a teórica h a s i do 

Obt. 9 766 118 dic d« miligol » - 22* |0' N x • 98' 10' 

MAYO II DE 1949 MAYO 12 DE 1949 

\ & / — N 

• ¡ r V ' \ 
/ \ 

\ — / 
\= _ ¿ — 

Fig . 12 

c i a en t i e m p o I, la ecuación de tiempo, que puede 
l l egar a u n v a l o r próximo a 15 m i n . l i s t a es l a 2* 
de las razones que nos exp l i c an e l retraso. 

S a l t a a l a v i s t a ensegu ida , que l a acción l u n a r 
excede d e l d u p l o de l a so lar . E l día 12 de mayo , 
ent re las 6 y las 7 ho ras de t i e m p o med io d e l me
r i d i a n o d e 90° se h a p r o d u c i d o el fenómeno de l 
Plenilunio. L a s acciones de l So l y de l a L u n a son 
en esos m o m e n t o s d e l m i s m o signo y sus va lores 
se s u m a n . E s in teresante observar cómo se v a n 
r e t r a sando los máximos y mínimos lunares respec
t o de l os máximos y mínimos solares, re t raso que 
cor responde a l os q u e d i a r i amen t e e xpe r imen ta l a 
L u n a p a r a pasa r po r el m e r i d i a n o de u n luga r y 
que es p r o d u c i d o por e l m o v i m i e n t o rea l de l a L u 
n a sobre s u órbita. E s t e re t raso presenta u n a 
consecuenc ia in teresante y es que a l cabo de u n 
c ie r to t i e m p o l l ega u n m o m e n t o en el que se co
r r esponden el in f lu jo máximo l u n a r con e l mínimo 
so lar . E s t e m o m e n t o es e l correspondiente a las 
c u a d r a t u r a s , l o m i s m o p a r a el cuar to crec iente 
que p a r a e l m e n g u a n t e l u n a r . 

E n l a p a r t o in f e r i o r de l a figura, se h a repre-

c a l c u l a d a con las acciones lunares y solares e x c lu 
s i vamente , s in tener e n c u e n t a los efectos de marea 
de l a cor teza terrestre y de las masas oceánicas. 
P rec i samente estas d iscrepanc ias pueden s e r v i r 
p a r a l a determinación de los coeficientes h y K a 
que nos re fer imos a l comienzo de este t raba jo . 

E n t r e dos mínimos de g r a n v a l o r h a y o t r o mí
n i m o más pequeño que los que le c i r c u n d a n . V e a 
mos a qué razón obedece este fenómeno. L a co
rrección Fv, que es l a o rdenada de las c u r v a s 
d ibu jadas , t iene c omo hemos v i s t o l a expresión 
s iguiente , y a antes m e n c i o n a d a : 

Fv = # ( 3 c o s V — 1) 

L a s var iac iones de K p o r camb io de para la je , 
d u r a n t e u n día, son m u y pequeñas y no e x p l i 
carían el fenómeno, que debemos buscar en l a v a 
riación de l fac tor (3 eos' z ' — 1). 4 S i éste lo pone
mos en función de l a l a t i t u d , l a declinación y e l 
ángulo horar i o , r e s u l t a i g u a l a : 

3 c o s V - 1 «• 3 s c n V sen 25 + 6 s en? cosp sen5 
"CEo cos"¿ + 3 c o s V cos'S cos ' i — I ' 
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S i cons ideramos e l fenómeno en u n solo lugar , c l a r amen t e en la figura 14 que c o m p r e n d e las a c 

ia l a t i t u d n o c a m b i a con el t i e m p o y como l a de- c iones de los días 19 y 20 de m a y o , 

clinación de l a L u n a varía poco de u n o a o t ro día. T u v o l u g a r el c ua r t o m e n g u a n t e entre las 13 y 

podríamos t o m a r l a c omo i gua l a su va lo r med io 14 horas del día 19, y como se ve en l a f i gura , los 

F ig . 13. - /, - A' (3 i I ) - A + Hnm t 4- C « » 2 í . 

p a r a f a c i l i t a r l a explicación, en c u y o caso, los tér- máximas lunares se cor responden en t i e m p o c o n l os 

m i n o s que cont iene e x c lus i v amen t e a l a l a t i t u d y mínimos solares y v i ceversa , y r e su l t a u n a d i s m i n u -

a l a declinación en e l desar ro l l o anter io r , los |x> ción aprec iad l e en l a a m p l i t u d de l a acción t o t a l . 

Crov Obi 9 '88 '8 Me M 

Fig. 14.—Acción teórica total ; Acción observada 

dríamos cons iderar c omo cons tantes , y el f ac to r 

3 eos ' z ' - 1 , tomará l a f o r m a 

3 C O S ' 2 ' — 1 - A + flc08«-|-CcO82/ 

L a variación de l fac tor (3 c o s ! z' -1 ) con el 

t i empo , resultará pues, de l a variación de dos co-

s inuso ides , l a p r i m e r a de a r g u m e n t o f y l a s egunda 

de a r g u m e n t o 2f. A l s u m a r los términos de estas 

dos cos inuso ides al v a l o r cons tan te A, r e su l t a c laro 

e l fenómeno, c omo se v e en l a figura 13 que se 

h a c o n s t r u i d o p a r a va lo res do l a t i t u d i gua l a 2 0 " 

y declinación i g u a l a 20 " . 

L a compensación entre l a s acciones l u n a r y 

so lar a que nos hemos re fer ido an t e r i o rmen t e , y 

que se p r o d u c e n en l a s c u a d r a t u r a s , se adv i e r t e 

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

P a r a c onc lu i r , d i r emos que de l análisis de todas 

las observac iones gravimétricas simultáneas r ea l i 

z adas d u r a n t e el mes de m a y o d e l a n o 1949, 

podrán deduc i rse va lo res m u y prec isas de los coe

ficientes que l i gan los va lores obse r vados y los 

teóricos, de l a s va r i ac i ones t e m p o r a l e s de l a pe

santez , y c o n el los podrán ca l cu la r se y ap l i ca rse 

l a s correcc iones aprop iadas en los r e conoc im i en tos 

gravimétrico8, a fin de lograr u n a economía cons i 

de rab l e en t i e m p o , en d ine ro y en esfuerzo e n las 

exp lo rac i ones petro leras que se r e a l i z a n s i gu i endo 

este método geofísico, según se indicó a l p r i n c i 

p i o de este t raba jo . 
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Miscelánea 
N O M B R E S D E L O S E L E M E N T O S Q U Í M I C O S 

E n el r u m o de l a X V Con f e r enc i a de l a Unión 
In t e rnac i ona l de Química p u r a y a p l i c a d a , cele
b r a d a en A m s t e r d a m ( H o l a n d a ) duran te el mes 
de s ep t i embre último, se reunieron con juntamente 
l a "Comisión I n t e r n a c i o n a l de Pesos Atómicas" 
y l a "Comis ión de N o m e n c l a t u r a Inorgánica" con 
el fin de d i s c u t i r los n o m b r e s de los e lementos quí
micos . 

O f i c i a lmen t e se a c e p t a r o n los nombres pro
puestos po r sus descubr idores p a r a los 1 e lementos 
transurúnicos sa l idos d e l ciclotrón: neptunio (98, 
N p ) , plutonio (94, P u ) , americio (9.r>, A m ) y rurio 
(96 , C m ) . O t r o s c u a t r o n o m b r e s que rec ib ieron 
sanción o f i c i a l s o n p a r a o t ros t an tos e lementos 
que l l e n a n de f i n i t i v amen t e los huecos existentes 
en el s i s t ema periódico: ternecio (4'.i, T e ) , prometió 
(61 , P m ) , axtatino (8.r>, A t ) y /rancio (87, ! • » . 
T o d o s e l l os h a n t e n i d o nombres anter iores (pu
no r e c i b i e r on l a sanción o f ic ia l . Así, el tecnecio 
se llamó m a s u r i o ; el prometió, se llamó i l l i n i o y 
f lorenc io , y p r i m e r a m e n t e se le denominó prome-
teo, pero después se cambió l a terminación para 
que quedase c o n co rdan t e c o n l a de los otros ele
m e n t o s ; e l a s t a t i no se llamó a l abamio , y el f ran
cio se había des i gnado c o m o V i r g in i o . 

T o d o s estos o cho e l ementos — c o n l a excepción 
del f r anc i o ha l l ado en el I n s t i t u t o C u r i e de París— 
h a n s ido descub i e r t os rec ientemente en los E s t a 
dos U n i d o s . 

Sobre l os e l ementos y a conoc idos que tenían 
d u p l i c i d a d de n o m b r e s , l a Unión adop to l os s i 
guientes a c u e r d o s : reconocer c omo of ic ia l e l n o m 
bre de berilio (Be ) p a r a el e l emento 4, des te r rando 
e l de g l u c i n i o que se usa en Ing l a t e r r a ; adop t a r 
o f i c i a lmente l a denominación de niobio ( Nb ) 
— u s a d a en E u r o p a — p a r a el e l emento 41 , des
echando l a de c o l o m b i o (o c o l u m b i o ) q u e se u t i l i 
z a b a en Amér ica ; c o n f i r m a r de modo of ic ia l el 
nombre de wolframio para el e l emento 74, ta l 
c omo se u t i l i z a b a y a en a l gunos países, en luga r 
de l de t u n g s t e n o que se emp l eaba en otros . 

E s t a última determinación es s ingu la rmente 
halagüeña p a r a españoles y mex icanos . E l ele
m e n t o 74 es el único — de todo el s i s tema perió
d i c o — descub i e r t o p o r u n científico de h a b l a es
pañola con arreg lo a todas las no rmas científicas: 
D . F a u s t o de E l h u y a r lo descubrió en el S e m i n a 
rio científico d e V e r g a r a (España) , después de 
h a b e r s i do pro fesor en l a E s c u e l a de M i n a s d e M é 
x i co . C i e r t a m e n t e , l os mar inos españoles Jorge 
J u a n y A n t o n i o U l l o a descubr i e ron el p l a t ino en su 

viaje a l Perú y I). Andrés M a n u e l del Ufo — e n 
l a E s c u e l a de M i n a s de Méx ico— descubrió e l 
v a n a d i o (a l que llamó e r i t r on io ) , pero n i los p r i 
meros h i c i e ron u n a descripción n i u n es tud io de l 
p l a t ino que demostrase s u condición de e l emento 
químico, n i el segundo sos tuvo su descubr im ien to , 
a pesar de ser auténtico: e l p rop io de l Río se des
di jo e s t i m a n d o (pie e l " e r i t r o n i o " por él descu
b ier to e ra u n c romo i m p u r o . 

E n consecuenc ia , de todos los e l ementos cono
c idos , sólo a l 74 puede a t r ibu i rse con plenos dere
chos su des cubr im i en t o por un científico de h a b l a 
española. D . F a u s t o de E l h u y a r le había dado el 
nombre de wo l f r am io , n o m b r e que sólo era respe
tado po r los químicos a lemanes, y |x>r unos pocos 
químicos españoles. E n este sent ido hay que re
co rda r el n o m b r e de l eminente químico español 
1). E n r i q u e M o l e s , qu i en desde hace años v i ene 
l u c h a n d o incansab l emente po r el uso del n o m b r e 
wo l f ramio en l u g a r de l de tungs teno que se e m 
p leaba en F r a n c i a , Ing la te r ra , E s t a d o s U n i d o s y 
otros países. C I E N C I A t iene el o rgu l l o y l a sa t i s 
facción de hal>er u t i l i z ado i n i n t e r r u m p i d a m e n t e 
desde s u fundación el nombre de wo l f ramio y 
todas sus der i vac iones . 

P robab l emen te no h a s ido ajeno del todo a se
mejante determinación el p rop io I). E n r i q u e M o 
les, qu i en asistió a le Con f e r enc ia de A m s t e r d a m 
a título persona l y a l margen de l a delegación of i 
c ia l española. E l éx i to personal de D . E n r i q u e 
M o l e s — q u i e n v i v e en España, pero d e s t i t u i d o 
de s u cátedra de l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d y de 
su puesto de inves t i gador en el I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de Física y Química (Fundación Rocke f e l l e r )— , 
se h a ref le jado en el hecho de haber s ido n o m b r a 
do secre tar io de l a Comisión In t e rnac i ona l de P e 
sos Atómicos. 

T o d a s las anter iores resoluciones de l a Unión 
In t e rnac i ona l de Química h a n s ido aceptadas s i n 
discusión por los químicos nor teamer icanos , c o n 
excepción de l a r e l a t i v a a l wo l f r amio . E n efecto, 
E . J . C r a n e , pres idente d e l "Comi té de N o m e n 
c l a t u r a , de le t reo y pronunciación" ( l e l a S o c i e d a d 
Química A m e r i c a n a , h a pub l i c ado rec ientemente 
u n a no t a 1 en l a t i n e , basándose en que los acuerdos 
de l a Unión In t e rnac i ona l de Química son " r e c o 
m e n d a c i o n e s " y no resoluciones, " r e c o m i e n d a " a 
su v e z que se s iga u t i l i z a n d o el nombre de t u n g s 
teno y no el de wo l f r am io , pues ?alx> l a esperanza 
de que e l o r gan i smo in te rnac iona l reconsidere s u 
resolución. 

1 Chem. añil Kngin. New», piig. 377!), 10 diciembre 1949. 
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S i es necesar io t o m a r pos ic iones , C I E N C I A l a 

tomó desde su fundación a l h a b e r a d o p t a d o e l 

n o m b r e de w o l f r a m i o i n i n t e r r u m p i d a m e n t e . C o n 

este m o t i v o C I E N C I A hace u n l l a m a m i e n t o a l os 

químicos de h a b l a española p a r a que a d o p t e n , 

p r o p a g u e n y d i f u n d a n e l n o m b r e de w o l f r a m i o 

en sustitución de l de tungs t eno . 

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

E n e l " V o l u m e n c o n m e m o r a t i v o de Víctor 

H e n r i " , el ins igne químico L i n u s P a u l i n g se o c u 

p a de las p rop i edades de l o s e l ementos de t r a n s i 

ción y de sus iones h i d r a t a d o s y comple jos , a base 

de l os s iguientes p o s t u l a d o s : I o E n u n a molécula, 

c r i s t a l o i o n comp l e j o , cada átomo, a excepción de l 

hidrógeno y de l os e l emen to s m a s e l ec t ropos i t i vos 

o e l ec t ronega t i vos , t i ende a f o r m a r enlaces e n nú

mero , y en c a n t i d a d t a l , de carácter iónico, que 

a p r o x i m e n e n a l t o g r ado s u carga r e s idua l a cero. 

2° L o s e lectrones n o en lazantes que o c u p a n u n a 

o r b i t a l p u e d e n pasa r a o t r a o r b i t a l menos es tab le 

s in pérdida de energía de l s i s t ema , s i empre que l a 

o r b i t a l v a c a n t e se u t i l i c e p a r a l a formación de u n 

en lace c o va l en t e per f ec to ; e n c a m b i o , u n p a r n o en 

l a z a d o o so l i t a r i o que o c u p e u n a o r b i t a l estable, 

n o puede p a s a r con f a c i l i d a d a o t r a o r b i t a l menos 

es tab le . 3° P a r a u n comp l e j o , c u y o átomo cen 

t r a l f o rme c o n los átomos c i r c u n d a n t e s va r i os e n 

laces p a r c i a l m e n t e cova l en tes ( " l i g a n d o s " ) , se 

ob t i ene l a máxima e s t a b i l i d a d c u a n d o e l átomo 

c e n t r a l d i spone de u n o r b i t a l de enlace p a r a cada 

l i g a n d o ;s¡ e l número de o rb i ta l es de en lace es me

no r q u e e l de l i gandos p u e d e n también r e s u l t a r 

e s t r u c t u r a s u n poco menos estables, de r e sonanc i a 

de o r b i t a l de enlace entre l os l i gandos . 4 o E x i s t e 

u n a e s t a b i l i d a d espec ia l r e l a c i onada c o n l a f a l t a 

de e lec t rones , o con l a presenc ia d e l a m i t a d , o de 

l a t o t a l i d a d , en u n s u b g r u p o de o rb i t a l e s ; este 

s u b g r u p o puede ser u n s u b g r u p o atómico de p, d 

o / o r b i t a l e s , o el r e s iduo d e l s u b g r u p o después de 

que a l gunos de sus o rb i t a l e s h a n f o r m a d o sus en

l a c e s . — M O D E S T O B A R O A L L Ó . 

P E S O S A T Ó M I C O S P A R A 1948 Y 1949 

N o se h a r e comendado ningún c a m b i o p a r a 

1948, en l os pesos atómicos d e l año 1947 en que se 

m o d i f i c a r o n l o s de l cobre (63,54) y d e l azu f re 

(32,006). E n e l in f o rme p a r a 1948 se r e v i s a n las 

pub l i c a c i ones r e l a t i vas a l o s pesos atómicos de 

B e , C u , F e , K r , X e , N , Se , W , S i y B ; y e n el 

de 1949 l os estudios rec i en tes sobre l a c ompos i 

ción isotópica de C e , L a , N d , P r , S m , Z n y C d , 

y se m o d i f i c a e l peso atómico de l z i n c , q u e pasa a 

ser 65,40. 

E L S Í M B O L O A L Q U I M I S T A D E L A G U A 

Según l a s inves t i gac iones 1 d e l P r o f . W . F . A l -

b r i g h t , de l a U n i v e r s i d a d J o h n s H o p k i n s , e l sím

bo lo a l q u i m i s t a de l a g u a , s eme jan te a u n a M f o r 

m a par t e d e l a l fabe to de l a s i n s c r i p c i ones f amosas 

d e l protosinaítico, que d a t a n d e l s ig lo X V a n t e s 

de J . C y d e l c u a l se h a n d e r i v a d o l os a l f abe tos 

hebreo , gr iego y l a t i n o . E l símbolo d e l a g u a co

rresponde a l a l e t r a heb r ea de l a q u e d e r i v a r o n l a 

M g r i ega o l a t i n a . 

N U E V A T A B L A D E H I L I D O S 

L a " R c v . M o d e r a P h y s i c s " p u b l i c a e n s u v o 

l u m e n X X (pp . 585-667, 1948) l a última t a b l a de 

hílidos, f o r m u l a d a p o r G . T . S e a b o r g e I. P e r l m a n . 

L A B O R A T O R I O S N A C I O N A L E S D E F O M E N T O 
I N D U S T R I A L , D E M É X I C O 

H a c e pocos meses comenzó a f u n c i o n a r este 

n u e v o o r gan i smo descen t ra l i z ado , c omo I n s t i t u t o 

de investigación i n d u s t r i a l , s u b v e n c i o n a d o c o n 

j u n t a m e n t e por el G o b i e r n o de Méx ico , l a U n i 

v e r s i d a d N a c i o n a l Autónoma, e l B a n c o de Méx i 

co, l a Confederación de Cámaras d e C o m e r c i o , l a 

Confederación de Cámaras de I n d u s t r i a y l a A s o 

ciación M e x i c a n a d e B a n q u e r o s . 

F ig . 1.—Laboratorios do Fomento Industrial de México, 
en Tccamachalco, D . F . 

E l p a t r o n a t o d i r e c t i v o está c o n s t i t u i d o po r l os 

s igu ientes m i e m b r o s : D r . N a b o r C a r r i l l o F l o r e s , 

p r es iden te ; Sres . Aníbal de I t u r b i d e , t esorero ; R a 

fae l I l lescas F r i s b i e , d i r e c t o r g ene ra l , F e d e r i c o B a -

r o n a , R i c a r d o M o n g e s López, A l b e r t o B u s t a m a n -

te , Efrén F i e r r o , E d m u n d o P h e l a n , E r n e s t o R o 

b les León, E d m u n d o S t i e r l e , L u i s T o r r e s I .anda, 

Agustín Rodríguez, José R . A l c a r a z y R o b e r t o 

Gálvez , secretar io . 

E l d i r e c t o r g ene ra l es e l Químico Técnico R a 

fae l I l l escas F r i s b i e , d i r e c t o r de l a E s c u e l a N a c i o -

1 The Nal. Geogr. Magat., X C I V (6): 812, 1048. 
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n a l de C i e n c i a s Químicas de l a U . N . A . M . , 
v o ca l de l a Comisión I m p u l s o r a y C o o r d i n a d o r a 
de l a Investigación Científica y m i e m b r o d e l C o n 
sejo de redacción d e _ C i E N C i A . 

L a s o f i c inas generales de l a n u e v a organización 
se e n c u e n t r a n en l a P l a z a de l a República núm. 
4 8 . L o s l abora to r i os h a n s ido const ru idos en l a s 
L o m a s de So te lo , T e c a m a c h a l c o , D . F . (detrás d e l 

Fig. 2.—Pabellones de almacenes y talleres de los Labo
ratorios de Fomento Industrial. 

Hipódromo y f rente a l os ta l leres de M a r i n a ) . 
P o r a h o r a , el g r u p o de edi f ic ios consta de u n p a 
bellón c e n t r a l , o t ro pabellón de almacén y tal leres, 
y tres pequeños pabe l lones p a r a l abora tor i os espe
c i a l i z ados . 

P o r e l m o m e n t o se h a n in i c i ado t raba jos en e l 
pabellón c e n t r a l sobre aguas c omo mate r i as p r i 
mas. 

U n o de l os pabe l lones especia l izados h a co
m e n z a d o también a func i ona r como Labo ra t o r i o s 
centra les de investigación de l a I n d u s t r i a N a c i o 
na l Químico-Farmacéutica, empresa c o n s t i t u i d a 
po r las a n t i g u a s casas y m a r c a s a lemanas in t e r ve 
n idas po r el G o b i e r n o mex i cano (Baye r , B e h r i n g , 
M e r c k , S c h e r i n g , K n o l l , Beick-Félix, L a V i g a , 
C a r l o s S t e i n , C o d e x , P a l m a y o t ras más) y d i r i 
g i d a po r e l D r . S a l v a d o r Zubirán, exrector de l a 
U . N . A . M . 

D e l os o t ros pabe l lones espec ia l i zados, u n o 
está des t inado a "Petró leos M e x i c a n o s . " 

E l p r o g r a m a genera l de Labo ra t o r i o s N a c i o n a 
les do F o m e n t o I n d u s t r i a l i n c l u y e p a r a u n fu turo 
próximo t raba jos sobre text i les , p roductos fores
tales, mate r i a l es cerámicos y ceras. 

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

E l P r i m e r Congreso L a t i n o a m e r i c a n o de B i o 
logía M a r i n a se reunió en Viña del M a r (Chi l e ) 
duran te l os días 1 0 a l 1 5 de l pasado mes de oc
tubre , ba jo los ausp i c i os de l a U n i v e r s i d a d de C h i 
le. F u e o rgan i zado po r u n a Comisión p r e s i d i da 

po r e l D r . P a r m e n i o Yáñez, D i r e c t o r de l a E s t a 
ción de Biología M a r i n a de M o n t e m a r . E l ob je 
t i v o p r i n c i p a l perseguido con l a convoca to r i a e r a 
el de establecer relaciones entre los diversos i n s t i 
tu tos hidrobiológicos y pesqueros de los países 
la t inoamer i canos y proceder a l a organización de 
un Comité Pe rmanen t e L a t i n o a m e r i c a n o p a r a l a 
Investigación d e l M a r . 

L a s ac t i v i dades del Congreso fueron in i c i adas 
en l a mañana de l día 10 , con u n a v i s i t a de los de
legados y de las auto r idades chi lenas a l a Estación 
de Biología M a r i n a s i tuada en M o n t e m a r , a u n o s 
9 kilómetros de Viña d e l M a r . E s t u v i e r o n pre
sentes en este ac to el Intendente de l a P r o v i n c i a , 
el A l c a l d e de Viña de l M a r , el R e c t o r de l a U n i 
v e r s idad de C h i l e , representaciones de l G o b i e r n o 
y de l a M a r i n a chi lenos y las delegaciones e n v i a 
das a l Congreso po r A r g en t ina , B r a s i l , C o l o m b i a , 
C h i l e , República D o m i n i c a n a , E c u a d o r , México, 
Perú, U r u g u a y , Panamá y U N E S C O . 

L a Estación de Biología Marina de Montemar 
fue c r eada por l a U n i v e r s i d a d de C h i l e e l 2 8 de 
agosto de 1941, c omo u n ins t i tu t o independiente , 
concent rando en e l l a las invest igac iones científicas 
prop ias de u n a dependenc ia un i ve r s i t a r i a y las téc
nicas indust r ia l es de interés para e l fomento de l a 
economía ch i l ena . A l a Estación se le señalaron 
las s iguientes func iones : Científica (investigación 
sistemática de l m a r chi leno y de los seres que l o 
pueb lan ) ; técnica (estudio exper imenta l de los mé
todos de obtención e industrialización de los p r o 
ductos mar inos ) y docente (preparación en l a c i en
c ia de l m a r po r med io de cursos regulares, ense
ñanza i n d i v i d u a l y divulgación popu la r ) . 

E l p royec to comple to p a r a l a re fer ida Estación 
a b a r c a : L a l w r a t o r i o s científicos y tecnológicos, 
B i b l i o t e c a , A c u a r i o público, P u e r t o y C a l e t a pes
quera , y Res i d enc i a para el personal , huéspedes 
científicos y es tud iantes . 

A c t u a l m e n t e sólo está t e rminado en su t o 
t a l i d a d el edi f ic io, con dos pisos, u n semisótano y 
u n a t e r raza super ior , des t inado a a lbergar los l a 
bora tor ios y el acuar io de experimentación. E n 
el segundo p iso , y o cupando t empora lmente u n o 
de l os laborator ios , está l a b ib l i o t eca , l a que c u e n 
t a c o n numerosos sobret i ros y más de dos m i l 
volúmenes referentes a biología. L a Estación d i s 
pone de cua t ro embarcac iones : u n " c u t t e r " que 
está s iendo acond ic i onado para los trabajos espe
c ia l i zados de biología m a r i n a , u n a l a n c h a de m o t o r 
y dos botes de remos. L o s s iguientes l abo ra to r i os 
se e n c u e n t r a r y a en a c t i v i d a d : P l a n c t o n , D r . Y á 
ñez; Zoología, Pro f . F r a n c i s c o R i v e r a s Zúñiga; 
Botánica, Pro f . A l f r edo H . L l a n a , y Química, 
P r o f a . R e g i n a C u b i l l o s M o y a . 
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Delegaciones asistentes.—Las delegaciones que 

as is t i e ron a l Congreso q u e d a r o n integradas del 

m o d o s i gu i en t e : 

Argentina: C a p i t a n de N a v i o Gastón Lest rade , 

Ag r egado N a v a l a l a E m b a j a d a A r g e n t i n a en S a n 

t iago y Capitán de F r a g a t a Rodo l f o P a n z a r i n i , 

de l a Dirección G e n e r a l de Navegación e H i d r o 

grafía; Brasil: Capitán de N a v i o Jorge D a S i l v a 

Le i t e y Capitán de C o r b e t a J u r a n d y r M u l l e r de 

C a m p o s , Agregados N a v a l e s de la E m b a j a d a de 

B r a s i l en San t i a go ; P ro f . A l o y s i o de Mello-Leitáo, 

de l a U n i v e r s i d a d de R f o de J a n e i r o ; D r . Le jeune de 

O l i v e i r a , J e f e de l l a b o r a t o r i o de Hidrobiología 

de l I n s t i t u t o O s w a l d o C r u z y D r . A lc ides L o u -

renco Gómez, de l a Estación E x p e r i m e n t a l de B i o 

logía y P i s c i c u l t u r a de P i r a s s u n u n g a , S. P a u l o ; 

Ecuador: S r . A l b e r t o Benítez N o v o a , Cónsul del 

E c u a d o r en Valparaíso y D r . Robe r t o Hof fs te t ter , 

de l a E s c u e l a P o l i t e c n i c a N a c i o n a l de Q u i t o ; Mé
xico: D r . B . F . Osor i o T a f a l l , de l Ins t i tu t o P o l i 

técnico N a c i o n a l de México ; Perú: Capitán de 

N a v i o L u i s E d g a r d o L l o s a , Subd i r e c t o r de l a E s 

cue la N a v a l y D r . E n r i q u e González, D r . E r w i n 

Schweigger , D r . E n r i q u e A v i l a , D r . H u m l w r t o de l 

P i n o e Ing. M a r i o B a r r e d a de l a Cía. A d m i n i s t r a 

do ra de l G u a n o ; República Dominicana: D r . M a 

nuel R . de M o y a Grullón, Secre tar io de l a E m b a 

j a d a D o m i n i c a n a en S a n t i a g o ; Panamá: S r . R o 

berto O . /.annidi l i . Cónsul de Panamá en V a l p a 

raíso; Uruguay: D r . F e r n a n d o de B u e n L o z a n o , 

Jefe de l D e p a r t a m e n t o Oceanogràfico y Sres. C a r 

los A . S i l v e r a y C a r l o s B l i x e n F lo res , D i rec tores 

de l Se r v i c i o Oceanogràfico y de P e s c a ; Chile: D r . 

P a m e n i o Yáñez, D i r e c t o r de l a Estación de B i o l o 

gía M a r i n a de M o n t e m a r ; P r o f . F r a n c i s c o R i v e 

ras, Pro f . Héctor E c h e v e r r y y P r o f a . R e g i n a C u 

bi l los de E c h e v e r r y , de l a Estación de Biología 

M a r i n a de M o n t e m a r ; Capitán de F r a g a t a A l 

berto A n d r a d e T a b a r a , de l a Dirección de H i d r o 

grafía; Capitán de C o r b e t a E z e q u i e l Rodríguez, 

D i r e c t o r de P e s c a y C a z a , q u i e n l levó l a represen

tación de l G o b i e r n o C h i l e n o ; Prof . Froilán C a r -

ba i l o , D i r e c t o r de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l de Pesca 

de T a l c a h u a n o ; Pro f . A l b e r t o Z a p a t a , D i r e c t o r 

de l I n s t i t u t o Científico de L e b u ; P r o f . N i b a l d o 

B a h a m o n d e , Jefe de T r a b a j o s de Zoología de la 

U n i v e r s i d a d de C h i l e ; D r . E r n e s t o Rubens , D r . 

C a r l o s H e n c k e l ; D r . O t t m a r W i l h e l m y D r . G . 

H e l m u t h Schwabe , d e l D e p a r t a m e n t o de Zoología 

de l a U n i v e r s i d a d de Concepción, y U N K S C O : D r . 

Ángel Es t ab l i e r , Jefe de l C e n t r o de Cooperación 

Científica p a r a l a América L a t i n a , M o n t e v i d e o . 

Mesa Directiva del Congreso.—Fueron des igna

dos p a r a c ons t i tu i r l a M e s a D i r e c t i v a de l Congreso 

l os señores: P r e s i d en t e : D r . P a r m e n i o Yáñez, C h i 

l e ; V icepres idente hono ra r i o : D r . F e r n a n d o de 

B u e n , U r u g u a y ; Secretar io G e n e r a l : D r . A l o y s i o 

de Me l l o - I / ' i t i i o , B r a s i l ; Secretar io de A c t a s : Sres. 

E n r i q u e González, Perú; F r a n c i s c o R i v e r o s , C h i l e 

y M a n u e l H . de M o y a Grullón, República D o m i 

n i cana . 

Secciones del Congreso:—Para su me jor func io 

namien to , el Congreso quedó in teg rado por c inco 

secciones, a sa ln-r : I. Biología G e n e r a l y M a r i n a ; 

I I . Oceanografía Física y Química; I I I . Zoología; 

I V . Biología Pesquera y Pesca , y V . Organización 

In t e rnac i ona l y Es tac iones de Biología M a r i n a . 

L a s Comis iones de T r a b a j o q u e d a r o n f o r m a 

das con las siguientes mesas: Comisión I . — B i o l o 

gía G e n e r a l y M a r i n a , P r e s i d en t e : O l i v e i r a ( B r a 

s i l ) , V i cepres idente : W i l h e l m (Ch i l e ) , Sec re ta r i o : 

B a r r e d a (Perú ) ; Comisión II .—Oceanografía Fí

s i ca y Química: P res idente : P a n z a r i n i (A rgen t i 

na ) , V i cepres idente : A n d r a d e (Ch i l e ) , Secre tar io : 

S r a . de E c h e v e r r y ( C h i l e ) ; Comisión I I I . — Z o o l o 

gía, P r es iden te : Hof fs te t ter ( E c u a d o r ) , V i c ep res i 

dente : A v i l a (Perú) , Secre tar io : B a h a m o n d e ( C h i 

l e ) ; Comisión IV.—Biología P e sque ra y Pesca , 

P r e s i d en t e : S i l v e ra ( U r u g u a y ) , V i c ep r e s i d en t e : 

Schwe igger (Perú) , Sec re ta r i o : Rodríguez ( C h i l e ) ; 

Comisión V.—Organización In t e rnac i ona l y E s t a 

c iones de Biología M a r i n a ; P r es iden te : Osor io 

(Méx i co ) ; V i cepres idente : L l o s a ( P e rú ) ; Secre ta 

r i o : Z a p a t a ( ( 'h i le ) . 

Se leyó u n a car ta que el Pro f . R . B . S e y m o u r 

Sewe l l , Secretar io de l a Comisión In t e rnac i ona l 

de Oceanografía envió a l Comité O r g a n i z a d o r del 

P r i m e r C o n g r e s o L a t i n o a m e r i c a n o de Biología 

M a r i n a . 

Se d a segu idamente un ex t r a c t o de las delil>r-
raciones más i m p o r t a n t e s : 

Comisión de Zoología.—Tomaron parto en l a 

discusión los Sres. Mello-Leitáo, Ho f f s t e t t e r , A v i 

l a , E s t ab l i e r , R i v e r o s , Osor io y de B u e n . E n esta 

sección se d i o l e c tu ra a d iversos t raba jos sobre 

sistemática y distribución geográfica de va r i os 

g rupos de an ima les mar inos de las costas sudame

r i canas , tales como dinof lage lados planctónicos, 

picnogónidos, l ame l ib ranqu ios y e l asmobranqu ios . 

Se trató también de l a i m p o r t a n c i a que t i enen 

p a r a l a zoología los estudios ecológicos, y se h i z o 

v e r l a conven ienc ia de establecer i n t e r camb ios 

entre las diferentes Es tac i ones de Biología M a r i n a 

y l a neces idad de confecc ionar catálogos de los 

an ima l e s mar inos . 

Comisión de Biología Marina y Pesca.—Inter

v in i e r on en l a discusión los Sres. de B u e n , Osor io , 

Schweigger , Gómez, Yáñez y C a r v a l l o p a r a exa

m i n a r va r i os t raba jos presentados sobre temas d i -
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versos de biología m a r i n a y p r ob l emas ictiológicos, 

en espec ia l sobre l a protección de las especies y l a 

in f luenc i a q u e en su biología y a p r o v e c h a m i e n t o 

ejerce l a pesca i n t e n s i v a . 

Comisión de Organización Internacional.—IXJS 
t raba jos p resen tados a e s ta sección, se a g r u p a r o n 
p a r a s u e x a m e n bajo l os s igu ientes párrafos: 

a) Estaciones de Biología Marina. 

1. P r o y e c t o p a r a u n a R e d s u d a m e r i c a n a de 
E s t a c i o n e s de Biología M a r i n a , por el Pro f . E . 
B a l e c h , de A r g e n t i n a . 

2. N e c e s i d a d de es tab lecer u n a red de es tac io 
nes biológicas coope radoras entre los países que 
c o m p a r t e n e l m i s m o b i o m a , po r el D r . E . Schwe i g -
ger, de Perú. 

3. D a t o s p a r a o r g a n i z a r u n a estación de B i o 
logía M a l i n a , p o r e l D r . P . Yáñez, de C h i l e . 

4. L a Biología M a r i n a en e l B r a s i l . H i s t o r i a , 
d e s e n v o l v i m i e n t o , es tado a c t u a l , por el P r o f . A . 
de M e l l o Lei táo, de B r a s i l . 

b ) Servicios Oceanógraficos e Hidrográficos. 

1. C o n s i d e r a c i o n e s generales p a r a l a o r gan i z a 

ción de a c t i v i d a d e s oceanógraficas, po r e l C a p . R . 

P a n z a r i n i , de A r g e n t i n a . 

2. N e c e s i d a d de que t odas l a s m a r i n a s de gue

r r a y m e r c a n tes de los países amer i canos co labo

ren en l a investigación científica de l m a r , po r el 

C a p . L u i s E . L l o s a , de Perú. 

3. Cooperación de l a M a r i n a de G u e r r a a los 

es tud ios oceanógraficos, po r el C a p . S i l v a L e i t e , 

de B r a s i l . 

c) Aguas Territoriales. 

1. N e c e s i d a d de c rea r u n a z o n a i n t e r n a c i o n a l 
de P e s c a en t r e l os países limítrofes a ambos lados 
de l a línea de demarcación de aguas t e r r i to r ia l es , 
po r e l D r . Schwe igge r , de Perú. 

2. N e c e s i d a d de a f i anza r el respeto de las de
c larac iones de l os E s t a d o s sobre sus respect i vos 
mares t e r r i t o r i a l e s c omo u n m e d i o de defender sus 
recursos n a t u r a l e s m a r i n o s , po r e l D r . A v i l a , de 
Perú. 

3. A g u a s T e r r i t o r i a l e s y Recursos M a r i n o s , 
po r e l D r . Oso r io T a f a l l , de México. 

d ) Comisión Internacional. 

1. N e c e s i d a d de o r g a n i z a r u n a comisión in ter 
n a c i o n a l s u d a m e r i c a n a p a r a es tud ios ictiológicos 
y de biología m a r i n a , po r e l D r . Schweigger , de 
Perú. 

2. F u n d a m e n t o s p a r a es tab lecer u n comité 
pe rmanen t e l a t i n o a m e r i c a n o p a r a l a investigación 
de l m a r , p o r e l D r . Yáñez y Pro f . R i v e r a s , de 
C h i l e . 

3 . Subcom i s i ones , re la tores y pub l i cac i ones , 
po r el D r . de B u e n , de U r u g u a y . 

4. O r g a n i s m o coo rd inado r de e s t u d i o s ocea

nógraficos en l a América I,at¡na, po r el Prof . B a 

lech , d e A r g e n t i n a . 

A consecuenc ia de las de l iberac iones hab idas 
se a d o p t a r o n los s iguientes acuerdos : 

Primero: 1.a Comisión establece que l a c rea 

ción de estac iones de Biología M a r i n a es u n a ne

ces idad urgente en los países l a t inoamer i canos . 

Segundo: 1-a Comisión r e com i enda l a c en t ra l i 
zación de l os med i os de t raba jo e investigación 
oceanógrafica y biológico-marinas en u n i n s t i t u t o 
que deberá s e r v i r de núcleo cen t ra l a todas las es
tac iones que ex i s tan o se creen en c a d a país. 

Tercero: Q u e los países l a t inoamer i canos sean 
in f o rmados de l a s invest igac iones oceanógraficas 
y de biología pesquera y m a r i n a que efectúen sus 
respect ivas m a r i n a s de guer ra o mercante , así 
como las en t idades científicas dedicadas a l a i n 
vestigación d e l m a r y que este i n t e r camb io de i n 
formac iones se verifique» de u n a mane ra p e r m a 
nente. 

Cuarto: Que es necesario conservar las r ique
zas na tura l es con ten idas en las aguas de cada país, 
las cua les se ex t i enden de acuerdo con los conoc i 
m i en t o s ac tua l es , en u n o s casos h a s t a los límites 
de l a p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l de l país respect i vo y 
en o t ros has ta los márgenes or ienta les u occ iden
ta les de sus prop ios b iomas . E n su v i r t u d , l a C o 
misión propone que d a d o e l carácter científico 
de este Cong r e so y las obl igac iones de r i vadas de 
es ta condición se recomiende en benef ic io de l a 
conservación y explotación rac i ona l de los recur
sos m a r i n o s de c a d a nación y en s a l v a g u a r d i a de 
posibles exp lo tac iones incon t ro l adas que puedan 
des t ru i r el e q u i l i b r i o biológico estab lec ido en e l 
t ranscurso de los s ig los, se d i c t en med idas ade
cuadas po r los respect i vos gobiernos para l a efec
t i v a preservación de esos recursos natura les , des
tacando l a i m p o r t a n c i a de l legar a acuerdos re
gionales en los casos en que h a y a c o m u n i d a d de 
intereses. 

Quinto: S e a c u e r d a crear e l Comité P e r m a n e n 
te l a t i n o a m e r i c a n o de Oceanografía, Biología M a 
rina y Pesca aprobándose los es ta tu tos cor respon
d ientes , los que serán e levados a los países de l a 
América L a t i n a p a r a su ratificación. 

Sexto: A los Comités N a c i o n a l e s q u e se designen 
se les enca rga espec ia lmente la misión de recabar 
l a adhesión de sus respect i vos Gob i e rnos al C o m i 
té I n t e r n a c i o n a l a que se refiere e l a cue rdo a n 
ter ior . 

Otras actividades del Congreso.—Entre o t ras ac 

t i v i d a d e s r e l ac i onadas c o n e l Cong r e so figuraron 

c omo más i m p o r t a n t e s las s igu ientes : E l m a r t e s 

11 l a inauguración de l a Exposición Cartográfica 
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y de TlullUlUélllm Oceanógraficos o rgan i zada por 
el Depa r t amen to de Navegación e Hidrografía de 
l a A r m a d a C h i l e n a , en colnlxiración con l a E s t a 
ción de Biología M a r i n a de M o n t e m a r . E n esta 
exposición destacó pr inc ipa lmente l a colección de 
mapas ant iguos de l a región magallánica y de l a 
Isla de Pascua y los que demuest ran los trabajos 
recientes de l a M a r i n a de C h i l e en e l sector an ta r 
t ico r e i v ind i cado por este país. F i gu ra ron , ade
más, en l a exhibición diversos ins t rumentos ocea
nógraficos y aparatos [tara e l l evantamiento de 
cartas mar inas . 

E l miércoles 12 fueron v is i tadas las insta lac io
nes de l a Cía. Pesquera A r a u c o , en San A n t o n i o , 
que es el puerto |>esquoro más cercano a Sant iago , 
a l a que abastece de pescado fresco y con l a que 
está c omun i cada por u n a excelente carretera. L a 
compañía pesquera menc i onada se dedica casi ex
c lus ivamente a l a pesca de l a mer luza o pescada 
como allí se le l l ama . Se t r a t a de u n merlúcido 
(Merluccius gayi) de t a l l a pequeña, que a l canza 
como máximo u n peso de 2,5 K g . I¿a producción 
pesquera t o t a l de C h i l e en e l año de 1948 compa
r a d a con l a de 1938 se expone a continuación se
p a r a d a por los respect ivos puertos. 

CHII.K.—PaoDrccio» m \ POR PUERTOS 

(En toneladas métricas) 
P U E R T O S 

1038 1948 
Dífcren-

Iquique 2 360 4 298 1 932 
Antofagasta 1 394 2000 608 

1 482 3 183 1 701 
3 616 7064 3 448 

618 10 833 10 215 
13 036 14 064 1 028 
1 116 617 499 

Puerto Montt 345 5 395 5 050 

Totales « 9 975 47 W tS/,81 

* Pescado fresco y entero. 
•• De la producción total do 1948 unas 22 000 ton Eon 

de merluza o poscada (Merlucciut gayi). 

D e esta producción pesquera de cerca de 
47 500 toneladas eD e l año 1948, 22 000 toneladas 
e n números redondos corresponden a l a mer luza , 
l a que es cap tu rada med iante redes de arrastre a 
pro fundidades de 40 brazas y más. L a Cía. A r a u 
co h a obten ido en el pasado año el 17 por ciento 
de l a producción to ta l de mer luza , es decir unos 
3 500 000 k i logramos de los cuales el 80 por c i en
t o se vendió como pescado fresco en el merca 
do convirtiéndose el 20 por ciento restante en 
h a r i n a de pescado. E n los meses que van t rans 
cur r idos del presente año l a producción h a exce
d i d o considerablemente l a t o t a l del año anter ior . 

L a pesca tic l a mer luza podría incrementarse 
si fuera m a y o r la demanda de | x w a d o en e l mer
cado nac iona l . E l precio de este artículo es de 
4,40 pesos chi lenos e l k i l og ramo, l o que equiva le 
a 4 centavos de dólar. E n l a preparación de h a r i n a 
de pescado se requieren aprox imadamente 5 to
neladas de mer luza entera para obtener 1 tone lada 
de h a r i n a . L a har ina e laborada |x>r l a Cía. A r a u 
co t iene acentuado color oscuro, deb ido a que no 
se hace l a prev ia separación del aceite, por lo cua l 
su contenido de grasas es algo más de l Ü por c iento. 
L a s experiencias efectuadas usando este t i po de 
h a r i n a en la alimentación de ganado vacuno y 
porc ino han demost rado que su e levado conten ido 
de aceite no impr ime sabor pa r t i cu la r a l a carne 
de d ichos animales . 

C o n referencia al 28 de agosto del año de 1949, 
e l costo de 1 gramo de proteína, en pesos chi lenos, 
y en los diversos a l imentos de uso común e ra así: 

Vacunos 1,10 a 2,00 
Leche 1,60 

P a n 1,30 

M e r l u z a 0,30 

(Da tos comunicados por el C o m a n d a n t e Sr . 
J u l i o L u n a Sauva t , Gerente de l a Cía. Pesquera 
Arauco, L tda . ) 

E n el prop io P u e r t o de San A n t o n i o se está 
t e rm inando l a instalación de u n a g r a n p l an ta re-
d u c t o r a de pescado que pronto entrará en opera
ción p a r a exp lo tar l a m i s m a especie de mer luza . 

E l p r i n c i p a l puerto pesquero de l país es T a l -
cahuano, cerca de Concepción, pero no dispone, 
como tampoco los demás, de fac i l idades de re f r i 
geración, congelación n i de t ranspor to refr igerado 
a los centros do consumo. 

Conferencias.—Intercaladas con las ac t i v idades 
de l Congreso tuv i e ron lugar las siguientes confe
renc ias : 

E l día 11 el D r . Fe rnando de B u e n habló sobre 
" L a Investigación Científica y sus apl icac iones a 
l a P e s c a " y el D r . Lejeune de üliveira sobre " D e s 
arro l lo histórico de l a Hidrobiología en e l B r a s i l y 
especialmente en el Ins t i tu to Oswa ldo C r u z . " 

E l día 13 el D r . Ángel Es t ab l i e r d iserto sobre 
" L a U N E S C O y l a C i e n c i a " y el D r . E . Schweigger 
trató de " E l Fomen to de l a C i e n c i a de l M a r . " 

C o n u n a sesión solemne, ce lebrada el día 15, 
quedó c lausurado el P r i m e r Congreso L a t i n o a m e 
ricano de Biología M a r i n a . E n este ac to el Prof . 
F ranc i s co R i v e ros d i o a conocer l os resultados 
obtenidos en las del iberaciones; e l Secre tar io G e 
neral del Congreso Prof . Me l l o - Ix - i tao habló en 
nombre de las delegaciones extranjeras asistentes 
y , finalmente, e l Presidente de l Congreso D r . Yá-
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fiez pronunció el d i s curso de c l a u s u r a en el que se 
refirió a l a t r a s c e n d e n c i a de estas reun iones y a l 
in f lu jo que sus r e su l t ados están l l a m a d o s a t ener 
p o r a l a América I - a t ina en e l m e j o r c o n o c i m i e n t o 
de l m a r y e l uso a d e c u a d o de l os p r oduc t o s m a r i 
nos. 

Conclusiones del Congreso.—A continuación se 
presentan e n f o r m a r e s u m i d a l a s p r i n c i p a l e s c o n 
c lus iones d e l C o n g r e s o : 

C a m b i o de n o m b r e de l os Congresos , que en l o 
v en ide ro se d e n o m i n a r a n Congresos Latinoamerica
nos de Oceanografía, Biología Marina y Pesca. 

Creación d e l Comi té P e r m a n e n t e L a t i n o a m e 
ricano de Oceanografía, Biología M a r i n a y P e s c a 
y aprobación de s u s es ta tu tos . 

Designación p a r a i n t e g r a r el Comi té P e r m a 
nente a q u e se refiere e l a c u e r d o a n t e r i o r d e l o s 
Sres. P r e s i d e n t e : D r . P a r m e n i o Yáñcz ( C h i l e ) ; 
V i c e p r e s i d e n t e : D r . F e r n a n d o d e B u e n ( U r u g u a y ) ; 
V o c a l e s : C a p . R o d o l f o P a n z a r i n i ( A r g e n t i n a ) ; D r . 
Le j eune de O l i v e i r a ( B r a s i l ) , y D r . E r w i n S c h w e i g -
ger ( P e rú ) . 

So acordó que l a sede de l Comité P e r m a n e n t e 
sea l a Estación de Biología M a r i n a de l a U n i v e r 
s i d a d de C h i l e en M o n t c m a r . 

P a r a i n t e g r a r l a Comisión r e v i s o ra y e d i t o r a 
de los d o c u m e n t o s , a c tas y t r aba j o s d e l C o n g r e s o 
q u e d a r o n n o m b r a d o s l os Sres . P a r m e n i o Yáñcz , 
F r a n c i s c o R i v e r o s y E z e q u i e l Rodríguez. 

F u e r o n des i gnadas las personas que se e n c a r 
g a r a n en l os países r espec t i vos de p rocede r a l a 
constitución de l a s C o m i s i o n e s N a c i o n a l e s , c u y a 
p r i m e r a l a b o r será l a de g e s t i ona r que l os gob ier 
nos co r r espond i en tes r a t i f i quen los acuerdos d e l 
Congreso y se c o m p r o m e t a n a sostener económi
camente a l Comi té P e r m a n e n t e . 

Se a p r o b a r o n l a s n o r m a s que habrán de t o 
marse en c u e n t a p a r a l a c o n v o c a t o r i a y ce l ebra 
ción de f u t u r o s congresos y de los r equ i s i t o s que 
deberán r e u n i r los t r aba j o s que se presenten . 

Quedó a c o r d a d o que e l S e g u n d o C o n g r e s o se 
ver i f i que en l a c i u d a d de M o n t e v i d e o y q u e se 
v a y a n a l t e r n a n d o las sedes de los suces ivos c o n 
gresos en t r e l os países l a t i n o a m e r i c a n o s d e l At lán
t ico y de l Pacíf ico. 

A t e n d i e n d o a l a p o y o p res tado a l Cong r e so por 
l a U N E S C O y po r e l Jefe de s u Sección L a t i n o a m e 
r i c a n a D r . Ángel E s t a b l i e r se a c u e r d a u n v o t o de 
r e conoc im i en to . A s i m i s m o , c ons ide rando l a a c t i 
v i d a d d e s a r r o l l a d a en e l Cong r e so p o r e l de l egado 
r eg i ona l de pesquería de l a F . A . O . D r . Osor i o 
T a f a l l , se le concede también u n v o t o de r econoc i 
m i e n t o que deberá t r a n s m i t i r s e a esa O r g a n i z a 
ción. 

Se acordó s o l i c i t a r d e l G o b i e r n o de C h i l e l a 
construcción a n e x a a l a Estación de M o n t e m a r , 

de u n pabellón des t inado a r es idenc ia de hués
pedes científicos, a fin de a c en tua r su carácter de 
cent ro i n t e r n a c i o n a l de investigación y poder 
ap r o v e cha r sus fac i l idades de b i b l i o t e ca , l a b o r a 
tor ios y situación geográfica. 

Quedó f a cu l t ado e l Comité Pe rmanen t e p a r a 
ges t ionar , p r i m e r o de loa Gob i e rnos y en t idades de 
América I -at ina, después de las Organ i zac i ones 
de Cooperación i n t e rnac i ona l y , finalmente y sólo 
en caso necesario de fundac iones ext ran jeras , l a 
concesión de recursos económicos p a r a c ons t i tu i r 
becas q u e el Comi té P e r m a n e n t e adjudicará a i n 
vest igadores y es tud iantes l a t inoamer i canos p a r a 
t r a b a j a r en l os d i s t i n t o s l abo ra to r i os y estac iones 
de los países a f i l iados . A este respecto se reco
m i e n d a que l a formación en biología m a r i n a de 
l os e s tud ian tes se haga en los respect ivos países 
d e La t inoamér i ca , enviándoseles a l ex t ran je ro 
sólo c u a n d o s u preparación científica esté su f i c i en
t emente desa r ro l l ada . También se r e c om i enda 
m e j o r a r y ex tender en l os Cen t r o s U n i v e r s i t a r i o s 
y demás Ins t i tuc i ones de C u l t u r a S u p e r i o r l a en 
señanza de l a Biología M a r i n a . 

S e acordó s o l i c i t a r d e l G o b i e r n o ch i l eno l a e m i 
sión de u n a e s t a m p i l l a de correos c o n m e m o r a t i v a 
d e l Congreso , c u y o p roduc to deba ta des t inarse a l 
f o m e n t o de l a s invest igac iones en l a Estación de 
M o n t e m a r . 

F i n a l m e n t e se aprobó colocar en l a Estación 
d e M o n t e m a r u n a p l a c a de bronce en recuerdo de 
este congreso . 

Q U Í M I C A D E L N E P T U N I O 

A pesar de s u posición en l a t a b l a periódica 
(homólogo d e l renio) e l nep tun io presenta pocas 
p rop i edades de ese m e t a l ; en camb io es semejante 
a l u ran i o , p r e c i p i t ando con éste a l d a r ace ta to de 
u ran i l o - sod i o . E n las reacc iones en que actúa c o n 
es tado de oxidación meno r , se c o m p o r t a análoga
m e n t e a las t i e r ras raras tetravalentes; en c a m b i o , 
en es tados de oxidación e levados, es m a s p r o n u n 
c i a d a s u seme janza con el u r an i o . 

M c M i l l a n y A b e l s o n es tab lec i e ron p o r v e z p r i 
m e r a que el n e p t u n i o podía a c t u a r según dos 
estados de oxidación: u n o , c u a d r i v a l e n t e que se co
rrespondía con U 4 + o T h ' + , y e l h exava l cn t e , aná
logo a l d e l u r a n i o en los compues tos de u r a n i l o o 
e n los u rana t o s . 

Inves t i gac iones poster iores con N p M * h a n c o m 
p r o b a d o que puede a c t u a r c o n cua t r o estados de 
oxidación, de acue rdo c o n l a s va l enc ias I I I , I V , 
V y V I ; y c o n m a y o r e s t a b i l i d a d h a c i a los es tados 
in f e r i o res ; l o c o n t r a r i o d e l o q u e acontece c o n e l 
u r a n i o , que p resen ta s u máxima e s t a b i l i d a d en e l 
es tado V I , necesitándose r eac t i vos de e l e vado po -
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der o x i d a n t e p a r a o x i d a r a l n e p t u n i o desde s u es

tado más ba jo de oxidación, a l máximo. 

Rec i en t emen t e 1 , e l e l emento N p 2 3 7 , o b t e n i d o 

po r reacc iones nuc leares , se h a a i s lado en c a n t i d a 

des percept ib l es , en f o r m a de compues tos puros . 

Se h a n p r epa rado 2 , c o n düx-nzoilmetano, sales 

comple jas de U , + , U 4 + , T h y N p . L a s tres p r i m e r a s 

n o s o n descompues tas po r e l a g u a ; l o son , e n c a m 

b io , p o r l a s so luc iones de ácidos; m i e n t r a s que e l 

comple jo d e l n e p t u n i o no es es tab le en el agua . 

H e c h o que pe rm i t e separar a l n e p t u n i o de los p r o 

d u c t o s de l a irradiación o r i g i n a r i a , esto es, de l os 

cr i s ta les de ace ta to de uran i l o - sod io . D i c h o s cr is 

ta l es son d isue l tos en a g u a ; l a solución se d i l u y e 

c o n o t r a de d i b e n z o ' l m e t a n o en benzoato de e t i l o ; 

el U permanece en l a fase orgánica, y el n e p t u n i o 

puede ser separado de l a fase acuosa . 

A p a r t e de l dióxido de n e p t u n i o I V y de l d i o x i -

t r i a c e t a t o de sod io y n e p t u n i o V I ob t en idos a n 

t e r i o rmen t e entre o t ros compues tos , S h e r i n a n 

F r i c d y N o r m a n D a v i d s o n h a n p r e p a r a d o 1 u n a 

serie de compues tos sólidos de l n e p t u n i o : los f luo

r u r o s F i N p , F « N p y F j N p , según las reacciones 

N p 0 2 + X H , + 3 F H - » F i N p + 2 H , 0 , F , N p + 

M O,., F H - + F , N p + ' A 11,0 y 2 F 3 N p + 3 K 2 - » 2 F , N p . 

E l F < N p fué p r epa rado p o r acción de l v a p o r de 

C I J C sobre N p O j a 500°. P o r reducción de l C L N p 

por H a 400 " , se o b t u v o C l j N p . L o g r a r o n ob tener 

también B r < N p m e d i a n t e B r 3 A l sobre N p O j , y 

B r j N p po r l a m i s m a reacción en exceso de A l . 

A s i m i s m o , p r e p a r a r o n I 3 N p po r reacción entre 

I j A l y N p 0 2 ; e l h i d r u r o , po r reacción entre N p e 

hidrógeno, p r e v i a obtención de aquél d e l N p O j . 

H a c i e n d o r eacc ionar l a m e z c l a de S H s y C S s sobre 

NpO-2 a 1000° d u r a n t e d o s horas , o b t u v i e r o n 

S O N p ; y c o n t r a t a m i e n t o pro longado , S 3 Np» .— 

M O D E S T O B A K G A L L Ó . 

N U E V O S M I N E R A L E S 

Pelalita* 

D e s c u b i e r t a en e l ce r ro L u o l a m a k i , j u n t o a l 

pueb lo de K o i v u l a (Somero , F i n l a n d i a ) ; se ha l l a 

j u n t o con cua r zo , c l e v e l a n d i t a , m i c r o c l i n a , mosco

v i t a , b i o t i t a , ber i lo , s e r p e n t i n a y t u r m a l i n a ; los 

cr i s ta les n o a l t e rados presentan u n a cos t ra de 

m o n t m o i i l l o n i t a . n a = l , 5 0 4 ; 0 = 1 , 5 1 0 ; 7 = 1 , 5 1 6 ; 

2 V y = 83 " . E s m u y seme jan te a las pe ta l i t as sue

cas : l a relación R s O : R s O j : S i O j es p a r a l a p e t a l i t a 

de S o m e r o 0 ,877:1:3 ,797, y p a r a las suecas 

0 ,892:1 :3 ,823. Se h a p ropues to p a r a aquélla 

u n a fórmula m o l l i f i c a d a , 4 L i a 0 . 5 A l 2 0 3 . 4 0 S i O j . 

1 Mairnusson, L . B . v T. J . L e Chapclle, J. Am. Chem. 
Soc., L X X : 3534-3588, 1948. 

* Goette, H . , 7,. Naturforsch., III b: 149-150, 1948. 
» J. Amer. Chem. S o c . , ' L X X : 3539-3547, 1948. 
' Mikko la , T . y H . B . Wi ik , Bull. Comm. Oeol. Finían-

de, C X L : 281-286, 1947. 

Xilotilo, variedad ferrífera de la sepiolita1 

101 análisis químico, l a s c u r v a s de d e s h i d r a t a -

ción obteni<las c o n l a t e r m o b a l a n z a de C h e v e -

n a r d , y sobre todo , e l e xamen c o n rayos X , d e l 

x i l o t i l o de Schnec I xTg y de l a s e p i o l i t a de A m p a n -

d r a n d a v a ( M a d a g a s c a r ) , c onve r g en h a c i a l a c o n 

clusión de q u e el x i l o t i l o es u n a v a r i e d a d ferrífera 

d e l a s ep i o l i t a . 

Mineral del Upo de la deltauxila* 

I l i l l a ' l o en los sed imentos rec ientes de Moscú. 

E s u n p o l v o pardonegruzco , u n poco traslúcido; 

ro jo oscuro después de c a l c i n a d o ; i n s o l u b l c en 

ácidos m ine ra l e s ; se d e s h i d r a t a fácilmente en e l 

a i r e ; d e n s i d a d 2 ,3 ; d u r e z a 2 , 5 ; isótropo. E n e j e m 

plares rec ientes n es 1,640; desh id ra tados p a r c i a l 

m e n t e ( con 11 ,3%) es 1,598-1,700, y después de 

c a l c i n a d o 1,740. Análisis ( e j emplar r ec i en te ) : C a O , 

3 ,70 : M g ( ) , 0 ,25; M n O , 0 , 03 ; A 1 . 0 3 , 1,10; F e , O a , 

3 4 , 9 0 ; P , 0 5 , 19,14; S i O , , 0 ,08 ; H s O , 4 1 , 0 0 % ; c o 

r r espond i en te a l a fórmula 1,6 F e 2 0 3 . P . 0 6 . 1 7 H 2 0 , 

semejante a l a d e l v a u x i t a de B é l g i c a . — M O D E S T O 
B A H U A L L Ó . 

D R . A R T H U R R A M O S 

D e m o d o inesperado falleció e n Par ís e l 1 d e 

n o v i e m b r e d e 1949, e l D r . A r t h u r R a m o s , d i s t i n 

g u i d o catedrático de l a F a c u l t a d d e Filosofía de 

l a U n i v e r s i d a d de R ío de J a n e i r o ( B r a s i l ) , que 

desempeñaba a c t u a l m e n t e e l ca rgo de Je fe de l a • 

División de C i e n c i a s Socia les de l a U N E S C O . 

E\ D r . R a m o s , c o n sólo 46 años de e d a d , se e n 

c o n t r a b a en l a p l e n i t u d de s u a c t i v i d a d científica, 

y su muer t e representa u n a g r a n pérdida n o sólo 

p a r a e l o rgan i smo i n t e r n a c i o n a l a l que p r e s t a b a 

sus Serv ic ios s ino también p a r a l a Antropología 

S o c i a l de su país n a t a l y de l a América de l S u r e n 

genera l . R a m o s fué u n o de los antropólogos de 

más pres t i g i o en l a generación a c t u a l . E n t r e s u s 

ob ras más re l evantes , des tacadas de u n a cop i o 

sísima bibliografía, deben c i tarse l a s s i gu ien tes : O 

N e g r o b ras i l o i r o : Etnografía re l i g iosa e ps i eoana-

l ise (1934, 3 0 3 pp. ) j O F o l k l o r e N e g r o do B r a s i l 

(1935, 279 pp . ) ; I n t r o d u c a o a Psicología soc ia l 

(1936, 371 p p . ) ; L o u c u r a e C r i m e (1937, 206 p p . ) ; 

A s C u l t u r a s Neg ras n o N o v o M u n d o (1937, 399 

p p . ) ; ü N e g r o Bras i l e i r o (1940, 434 pp . ) ; A A c u l -

t u r a c a o neg ra no B r a s i l (1942, 376 pp.) e I n t r o 

ducao u Antropología B r a s i l e i r a ( v o l . I, 1943, 540 

p p . ; v o l . I I , 1947, 641 p p . ) . — J U A N C O M A S . 

• Caillerc, S., S. Hénin y S. Meriaux, Comal, rend., 
C C X X V I I : 855-856, 1948. 

• Vakiuev ich, K. A., Zapiski Vterouii. Mineral. Obth-
chetlva, L X X V I : 271-272, 1947 (De Chem. Abstr.). 
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Libros 
WIMJUS , F. A. y T . J . DRY , Historia del Corazón y de ta 

Circulación {A History of íhe Heart and the Circulalion). 
456 pp., 169 figs. W. D. Saundere Co . Filadelfia, 1948. 

Estamos en presencia de un libro cuidadosamente edi
tado, donde los autores, siguiendo una moda actual en Es
tados Unidos pretenden presentar un fragmento de la His
toria médica, para que los no especialistas obtengan rápida
mente una visión del tema. E n este caso se trata de la 
historia a través de los afios de l a medicina relacionada con 
el corazón y la circulación sanguínea. E l tema no es nuevo, 
y éste es el tercero de los libros de contenido análogo que 
llegan a nuestras manos en los últimos cuatro afios. Su 
autor principal (Willius) es un distinguido especialista, 
profesor de la Clínica Mayo en Rochester y autor además 
de obras valiosas en l a especialidad cardiológica, y desde 
el punto de v is ta histórico muy conocido por haber publ i 
cado en 1941 un magnifico libro titulado "Cardiac Classics" 
donde recopiló los trabajos fundamentales sobre anatomía, 
fisiológica y clínica de las enfermedades del corazón desde 
Harvey a nuestros días. E n esta nueva obra histórica que 
nos ocupa, el objeto es más ambicioso, y a pesar de sus re
ducidas dimensiones se ha tratado de abarcar en ella todo 
lo existente sobre el tema desde el año 3 0! III antes de Cristo, 
hasta 1925, en que se cierra l a relación. Es ta amplitud de 
tema, en espacio tan reducido, ha traído como consecuencia 
una condensación de datos eliminando algunas noticias lo 
que hace pesada la lectura, e incompleta la información, 
ya que todo lo sucedido en tan dilatado periodo de tiempo 
esta condensado con bibliografía y grabados en 265 pági
nas. 

E l resto do l a obra está constituido por tablas cronoló
gicas y biografías cortas de cardiólogos ilustres. 

Es de sentir que una obra de interés, que ampliamente 
desarrollada serla un valioso documento histórico, se en
cuentre reducida, perdiéndose muchos hechos y datos que 
l a enriquecerían notablemente. Ocurre que al tratar de 
descubrimientos en los que las aportaciones son máltiples, 
faltan por citar investigadores valiosos; asi, al tratar de las 
arritmias falta el nombre de Gallavordin, cuyos trabajos 
son fundamentales en dicho campo. E l capitulo de la c iru
gía vascular está casi por completo abandonado y referido 
exclusivamente a Matas , olvidándose trabajos tan funda
mentales como los de Leriche, y sobre todo los de gran valor 
histórico por lo prematuro de l a labor que llevaron a cabo 
en España San Martín y más adelante Goyanes. N i que 
decir tiene que los trabajos de las escuelas americanas de 
habla española están completamente olvidados, ignorán
dose que en México hay una fuerte tradición de cirugía 
vascular, ligaduras, y tratamientos quirúrgicos de lesiones 
arteriales que son llevados a cabo desde el siglo pasado por 
cirujanos de l a tal la do Adrián de Garay y que en cuanto a 
clínica cardiológica, el Dr . Carmona y Valle, ya presentó 
en 1894 la estructura do la especialidad en sus lecciones de 
clínica médica, mucho antes de la fundación de clínicas de 
tal tipo en ningún país del mundo. 

Fuera de México, solamente citaremos una omisión, 
que por ser de carácter universal parece increíble en un 
libro de este tipo; nos referimos a Ayerza, el notable clínico 
argentino que describió una nueva forma de enfermedad 
cardiaca, conocida hoy umversalmente como Enfermedad 
de Ayerza, l a cual ignoran u omiten los autores, no obstante 
pertenecer por completo al periodo de su historia, y a que 
Ayerza murió en 1901.—GERMÁN SOMOLINOS D'ABDOIS. 

nuevos 
LEONARDO, R . A., Vidas de Maestro» de la Cirugía (Livet 

of Matter Surgeone). 469 pp. Froben Prcas Inc. Nueva 
York , 1948. 

E l autor coasidera esta obra como el volumen segundo 
de su "History of Surgery", y por ello recoge en forma sus-
cinta, los datos biográficos de 377 cirujanos de todo el mun
do, a los cuales describe por orden alfabético. Son cirujanos 
de todos los países, considerados como los forjadores de la 
ciencia quirúrgicn, y desgraciadamente no se encuentran 
todos los más ominentes. Se nota l a ausencia de algunos 
nombres de primera fila, que debían figurar por su magni
fica labor o por su esfuerzo precursor. Sin embargo, el sólo 
repaso de l a obra hace sentir el titánico esfuerzo que ha 
llevado a cabo la ciencia quirúrgica desde su largo periodo 
letárgico y empírico, hasta l a moderna y precisa cirugía de 
hoy. L a obra, de propósitos encomiables, está falta tam
bién de bibliografía, tal vez por suponer que ésta deberá 
aparecer al final de l a "History of Surgery" completa.— 
GERMÁN SOMOLINOS D'ARUOIS. 

C U F T O N , C H . E. , S. RAÍ -FEL y H . A. IURKER , edit., 
Revista Anual de Microbiología (Annual Reviewof Microbio-
logyi, Vol . III, 476 pp. Annual Reviewa, Inc. Stanford, 
Ca l . , 1949. 

E l tercer volumen de esta importantísima serio com
prende, como el volumen II, 18 artículos escritos por nota
bles especialistas norteamericanos y do otras nacionalida
des, describiéndose los más recientes adelantos en cada 
uno de los temas tratados. 

Los artículos son los siguientes: 

1. —Variación bacteriana por el Dr . Joshua Lederberg, 
Jefe del Departamento de Genética de la Universidad de 
Wisconsin, quien so refiero ampliamente a los estudios res
pecto a las mutaciones bacterianas (imitantes resistentes 
a los fagos, mutaciones bioquímicas, resistencia a las drogas 
y a los agentes físicos, y variación antigénica), transfor
mación do tipos y lisogenicidad inducida. L a revisión 
concluye con algunas breves recopilaciones acerca de la 
recombinación genética como instrumento para loe aná
lisis de l a variación bacteriana. L a nota bibliográfica in 
cluyo 108 trabajos de 1946 a 1949. 

2. —Morfología, Citología y Taxonomía de los Actinomi-
cetoi, por el Dr . Dagny Erikson, del Consejo de Investiga* 
ción Agrícola de la Estación Experimental de Rothamsted, 
Harpenden (Inglaterra). E l autor es, sin duda alguna, 
uno de los más notables especialistas en l a materia, 
de ta l manera que sus conocimientos y vasta experiencia 
lo facultan para analizar con innegable autoridad loa nu
merosos trabajos que últimamente han aparecido con res
pecto a este interesante grupo de microrganismos. Se 
refiere con claro juicio crítico a la nueva disposición taxo
nómica de Waksman y Henrici , que aparece en la reciente 
6a edición del " M a n u a l of Determinativc Bacteriology" 
do Bergoy el al., considerándolo de gran valor y extraor
dinario mérito, pero señalando, sin embargo, como su 
principal defecto, l a separación de los géneros Actinomyce» 
y Nocardia, a pesar de las semejanzas morfológicas que 
existen entre ambos. E l autor piensa que el empleo de 
ciertas características, como l a patogenicidad y la anaero
bios is como criterio para la separación genérica, carece de 
bases firmes y cita algunos casos que demuestran su punto 
de vista. Sédala, no obstante, que no es fácil establecer 
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arreglos en este sentido sin quebrantar las leyes de priori
dad establecidas por el Código Botánico. E l trabajo com
prende 116 citas bibliográficas. 

Z.— Protozoarios ciliados: CitogenHica, Genética y Evo
lución, |x>r T . M . Sonnclioni. E l Dr. Sonncborn, .lele del 
Departamento de Zoología de l a Universidad de Indiana, 
sumariía en este interesante articulo, los adelantos más 
notables en el campo de la genética y l a evolución en los 
Ciliados desde que el propio autor publicó en 11H7 un articu
lo similar en el Yo l . I de "Advancus in Genetics". Las 2 
primeras fases del trabajo (citogenélica y genética) ocupan 
la mayor parte de la atención del autor (105 referencias), 
y a que el párrafo dedicado a la evolución comprende tan 
sólo un brevísimo resumen del trabajo de Gaus, publicado 
en 1947 en el Vol . 37 de 7'ran-. Conn. Acad. Arts and Se. 

4. —Metabolismo de Mirrorganismos, por W. W. U m -
breit. Este notable investigador del Instituto Merck para 
Investigación Terapéutica de Kahway (Nueva Jersey), 
se refiere en forma critica y conceptuosa al desarrollo ex
traordinario que ha alcanzado el estudio del metabolismo 
de los microrganismos en el corto periodo de un afto (di
ciembre de 1947 a diciembre de 1948). E l articulo com
prende los siguienU-K tres aspectos: metabolismo glúcido 
(62 citas bibliográficas), metabolismo del nitrógeno (4Í) 
referencias) y acción de los antibióticos (20 trabajos revi
sados, referentes fundamentalmente a la penicilina y l a 
estreptomicina). Como el autor señala, ese afto evidenció 
un marcado aumento en la exploración de los pocos mé
todos disponibles para el estudio de lo» caminos que sigue 
la síntesis biológica. 

5. —Nutrición de loe Microrganismos, por el Dr . E«-
mond E. Sncll, del Departamento de Bioquímica de l a 
Universidad de Wisconsin. Esto destacado investigador, 
que tanto y tan bril lantcmentc'ha contribuido al conoci
miento de los requerimientos nutritivos de loe microrga
nismos, revisa detalladamente los datos más reciente» 
acerca de estos tema» de su especialidad, a través de 124 
trabajos de sus colega», comprendiendo los siguientes tó
picos: factores de crecimiento recientemente identificados 
(vitamina B u , timidina y otros desoxi-ribósido», fosfato 
de piridoxomina y piridoxal-fosfato, árido guanllico y 
otros nucleótidos, putresrina, espermidina y espermina, 
coenzima A y sus productos de degradación), factores de 
crecimiento no identificado» (estreptogenina, factor Lact. 
citrovorum, factor Lact, bulgaricus, protógeno y los factores 
estimulantes para Str. ¡aecalit); compuestos inhibidores 
y requerimientos nutritivo» aparentes; inter-relariones 
de lo» nutrilito» esenciales, requerimientos glúcido» y, por 
último, una breve revisión que el autor t itula "miscelánea" 
y que se refiere a alguno» requerimientos de Str. bovts, 
Lact. penlosut, B. larvae y otras bacterias. 

6. —Constituyentes de los virus, por C. A. Knight , del 
Laboratorio de Virus de l a Universidad de California. 
Comprende este articulo una revisión moderna acerca de 
loa análisis químicos practicado» en los virus, la pureza de 
las preparaciones sometidas a análisis, los métodos seguido» 
y los resultados alcanzados respecto al istudio particular 
de la composición de algunos virus. Estos estudios son, 
en el concepto del autor, del más extraordinario interés 
por la similitud existente entro virus y genes, y por la 
posible significación que lo» virus pueden tener en la natu
raleza fundamental de la v ida misma. 

7. —Acciones de los antibióticos "in vivo", \wr W. C . 
Cutting, del Departamento de Farmacología y Terapéutica 
de l a Escuela de Medic ina de la Universidad Stanford. 
Los antibióticos cuyo modo de acción se revisa en este 

articulo, son los siguientes: penicilina, estreptomicina, 
tirot ricino, bacitracina, aorosporina, polimixina, cloromi-
cetina y aureoinicinu, desdo el punto de vista de su acti
vidad antibacteriana ín vivo y de su acción en el organismo 
huésped. L a revisión comprendo 106 citas bibliográfica» 
de trabajos realizado» de enero de 1947 a diciembre de 1948. 

8. —Las base» cclulart» de la Inmunidad. Este articulo 
está escrito por el Dr . W. II. Taliaferro, del Departamento 
de Bacteriología y Parasitología de l a Universidad de C h i 
cago, y se refiere exteiwa y detalladamente (230 nota» b i 
bliográficas) a los siguiente» tópicos: células del tejido 
conjuntivo y sistemo» de este tejido (retlculo-endotelial, 
linfoidc-macrófogo, etc.) relacionados con la inmunidad; 
reserva» mcscnquiniática» y su importancia en la inmuni
dad; localización, fagocitosis y cncapsulación; factores 
que afectan el mecanismo fagoeltico; papel del comple
mento en l a fagocitosis; factores celulares en la quimiote
rapia; lugar de la formación de anticuerpos y células rela
cionadas con ella; control hormonal de los anticuerpos y, 
por último, reservas celulares y proteicas. 

9. —Virulencia y Palogenicidad, por D. W. Watson y 
C. A. Brandly (Universidad de Wisconsin). A trové» de 
la revisión de 128 trabajo» recientes sobre el temo, los au
tores se refieren a diversos problemas relativo» al concepto 
de virulencia y potogeniridod, toxigenicidad y sinergismo 
biológico, no sólo desde el punto de vista de los factores 
asociados con el parásito sino también con los propiedades 
y características del huésped. 

10. —Tipos de inmunidad adquirida contra enfermedades 
infecciosas, por el Dr . S. Raffel, de l a Escuela de Medic ina 
de l a Universidad de Stanford. Se discuten ampliamente 
lo» tipos de inmunidad adquirida contra la» siguientes en
fermedades: ántrax, botulismo, cólera, difteria, disenteria 
burilar y gangrena gaseoso, y se termina con un breve co
mentario general. L a bibliografía comprende 202 trabajo» 
que cubren el periodo de enero de 1945 a marzo de 1949. 

11. —Química de las Toxinas, por L . Pillemer y K. Rob-
bins, del Instituto de Patología de l a Western Reserve 
Univcrsity de Cleveland (Ohio). Revisando 72 trabajo» 
recientes, los autores se refieren al estado actual de lo» co
nocimientos acerca de ton importante temo, primero res
pecto a método» de purificación y criterio de pureza y 
luego, en particular, a las toxinas tetánica, hotulfniro, dif
térica, pestosa, cstafilocócica y |iertúsica, terminando con 
una breve reseña de trobojos relacionado» con la función 
y modo de acción de la» toxinas. 

12. —Naturaleza y variabilidad de la resistencia a las en
fermedades en la» planta», por H . Hort, de la División de 
Fitopatología y Botánica de la Universidad de Minnesota. 
L a autora sumariza en forma brillante y acuciosa, 134 tra
bajo» de investigación en este importante t e n i a , a través 
de 4 secciones: entrada del agente patógeno, restricción 
de éste, el medio y la variabilidad en l a reacción a los en
fermedades y ¡inquisición de resistencia o tolerancia. 

13. - Microbiología oral. E l autor de este articulo, Dr . 
R. W. Ilarrison, de l a Universidad de Chicago, discuto el 
interesante tópico de la microbiología de la Ixjca, haciendo 
especial referencia u lo gingivitis e infección periodontal 
y a l a caries de lo» dientes. E n un corto espacio de 9 pági
na» se revisan, sin embargo, 156 citas bibliográficas. 

14. — V i r u s dermatrópico», por G . J . Buddingh, del De
partamento de Microbiología de la Universidad de L u i -
siuna. Después de una breve introducción, so resume en 
forma critica el adelanto alcanzado en los últimos años 
respecto a diverso» problemas relacionados con el viru» 
de la viruela, el herpe» simplex, el sarampión y otros virus 
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de loralización cutánea. L a bibliografía comprende III 
referenciaii. 

15. —Uirrabioiogia de lo* alimento*, por II. O. Halvor-
aon, del Departamento de Bacteriología c Inmunología dr 
la l 'niversidad de Minnesota. Se mencionan críticamente 
divcmoH hechos relaeionadiw con la microbiología de al
gunos alimentos y sus implicaciones sanitarias y métodos 
de tratamiento, revisándose 103 trabajo* modernos al 
respecto. 

16. —El crecimiento de cultivo* bacteriano*, por Jacques 
Monod, del Instituto Pasteur de París. Esta excelente 
monografía comprende los siguientes aspectos del creci
miento bacteriano: definición de fases del crecimiento y 
constante» del crecimiento, técnicas para estimar l a den
sidad bacteriana y Us concentraciones celulares; condi
ciones de los métodos para el cultivo; la Mignificación fisio
lógica de la constante de crecimiento y la interpretación 
de los ciclos complejos del crecimiento. L a literatura citada 
comprende 46 artículos de 1922 a 1949. 

17. —Adelanto* reciente* en la* Técnica* M icrobiológica*, 
por L . S. McCIung, del Departamento de Bacteriología de 
la Universidad de Indiana. Consideramos de extraordi
nario interés este excelente articulo por constituir una mag
nifica puesta al día de los más notables avances logrados 
en la técnica microhiológica en los últimos años, abstrac
ción hecha de las técnicas de coloración, fórmulas de me
dios, reacciones especificas o procedimientos de interés 
clínico sobre los cuales sólo se indican las fuentes en donde 
esos temas [Hieden consultarse. E n el texto se hacen refe
rencias y comentarios acerca de los siguientes temas: 
técnicas de enriquecimiento selectivo para aislamiento 
de antagonistas, aislamientos monocelulares, conservación 
de cultivos madre y preparaciones biológicas, microscoiila, 
estudios citológicos, microscopía electrónica, genética de 
microrganismos, estudios mctabólicoH, térnica de los in
dicadores radiactivos, métodos mirrobiológicos para la 
estimación de vitaminas y aminoácidos, estudios de anti
bióticos, procesos "continuos" para producción de grandes 
cantidades de células, técnicas para el estudio de los virus, 
cromatografía, apáralos, métodos físicos y químicos, dis
positivos para protección del investigador, cria de animales 
de laboratorio y, por último, análisis estadístico. L a revi
sión, como puede verse, comprende tal diversidad de tópi
cos, que las fuentes bibliográficas consultadas llegan a l a 
respetablo cifra de 424. 

18. —Bacteriófago, por J . Fong, del Departamento de 
Bacteriología de la Universidad de California. E l autor, 
uno de los más notables investigadores en el campo de los 
bacteriófagos se refiere a la morfología y coni|>os¡c¡ón quí
mica de los fagos, mecanismo de crecimiento de los virus, 
fenómenos de interferencia, mutaciones de los huéspedes 
(sensibilidad a resistencia), mutaciones de los virus, reac
tivación, intentos para demostrar los componentes celu
lares que reaccionan ron el fago. Se citan 111 trabajos 
recientes.—A. SANCHEZ-MARHOQUIN. 

PAULINO, L., Química General. Introducción a la Quí
mica descriptiva y a ta moderna teoría química (General 
Chemittry. An Inlroduetion to Detcriptire Chemittry and 
Modern Chemical Theory). X I +618 pp., illustr. W . II. 
Freeman i Co. San Francisco, Calif., 1949. 

E l libro es sorprendente por su texto y por los dibujos 
que lo ilustran. E l contenido no se ha ceñido al orden 
clásico de libros de esta índole, sino que en forma mucho 
más lógica y didáctica, empieza por explicar los conceptos 
de materia, pasando en seguida a describir las estructuras 

atómica y molecular en forma verdaderamente magistral, 
y pnsteindiendo casi totalmente de la introducción histó
rica tradicional en casi todos los libros de química general. 

!•» obra incluye desde los conceptos más molernos de 
la qufmica-flsica teórica, hasta las aplicaciones últimas de 
las sustancias en la tecnología, tratado todo ello con un 
criterio tan elevado, que hace sencillas las explicación-* 
de los fenómenos más complejos y establece una concor
dancia brillante entre teoría y práctica. 

No tiene por objeto el libro describir, ni señalar, toda 
la serie de propiedades de las sustancias que trata, sino 
desarrollar en el lector un criterio fundamental, (pie le 
permita tener una base sólida para edificar sobre ella sus 
conocimientos posteriores. 

Ks imposible señalar todos los aciertos que tiene este 
libro, puesto que no hay en él un solo asunto que no esté 
tratado en forma magistral, como era de csjicrar de un 
autor del prestigio y la ex|icriencia del Dr. Pauling. 

Las ilustraciones son también muy originales y conce
bidas con un gran sentido pedagógico, ayudando mucho a 
la comprensión de las explicaciones correspondientes. 

F.l valor de este libro como texto para estudiantes que 
empiezan la carrera o como fuente de información para 
todo el que quiera tener un concepto general y moderno 
de la qulnúca es enorme 1 .—MAXCEL MADIAXO G . 

Informe* anuale* sobre el prograo de la Química para 
1947 (Annval Reporl* on the Progres* ofChcmialry for 1947). 
Vol. X L 1 V , 327 pp. Sociedad Química inglesa. Londres, 
1948. 

Sobre volúmenes anteriores de esta serie (v. CIENCIA, 
I X : 329, 1949). E l que ahora nos ocupa presenta dos capí
tulos en la sección de química general y fisicoquímica: la 
cinética del proceso electródico (J. N . Agar) y espectros en 
el ultravioleta lejano (A. D . Walsh). I.a de química inor
gánica contiene un capitulo general (U. E . Dodd y P. L. 
Robinson) y otro sobre algunos compuestos intermedios 
en las reacciones inorgánicas (J. Weiss). E l capitulo gene
ral comprende breves noticias sobre elementos nuevos, (le
sos atómicos, moléculas con deficiencias electrónicos, lon-
tanones y actinones (nombres propuestos en lugar de lan-
tánidns y actlnidusi. 

En la sección de química orgánica aparecen resúmenes 
de puesta al día sobre compuestos orgánicos del flúor (F. 
Smith), sobre compuestos aromáticos (N. Campbell), so
bre mono- y sesquiterrenos (S. H . Ilarper) y sobre « t i 
roides y relacionados (C. W. Shoppec). E l articulo de N . 
Camptx'll contiene varios aspectos relacionados con hidro
carburos aromáticos, especialmente uno dedicado a estu
diar el interesante ciclo-octatetracno, y discusiones sobre 
diazocianuros, la condensación de Stobbe, la interesante y 
clásica reacción do Bucherer, la no menos clásica reacción 
de ( 'uní i//aro y la valiosa reducción do Clcmmcnscn. En 
el articulo sobro terpenos aparecen varios tópicos, sobre 
todo el muy interesante de los nuevos descubrimientos quo 
han |>eriniti(lo aclarar definitivamente la estructura de la 
irona y una bonita puesta al día sobre azúlenos. L a apari
ción en este volumen de un nuevo capitulo sobre esferoi
des, después del que figuró en el volumen precedente, 
mientras que a éste ki precede otro con ocho anos de inter
valo, es la mejor demostración de cómo y hasta qué grado 
se ha desarrollado en les últimos anos la química de este 
interesantísimo grupo de sustancias. Shoppec, casi el único 

' De este libro se acaba de hacer una traducción al es
pañol por el 8r. José I. Fernández Alonso (Aguilar, 8. A. 
de Ediciones, Madrid, 1949, 120 poseías). 
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especialista ingles en esteroides, formado en la brillante es
cuela suiza do Rcichstein, presenta un amplio y documen
tado estudio, no sólo sobre los esteroides mismos sino tam
bién sobre compuestos relacionados, como los ácidos doy-
sinólicos y marríanólicos. 

L a sección de bioquímica comprende un interesante 
eapitulo de I >. J . Bel l sobre síntesis enzimálica in ritro de 
compuestos glucosidicos, que está dedicado principalmente 
a problemas del metabolismo de los hidratos de carbono; 
un articulo de II. Scarisbrick sobre compuestos hematíni-
cos en las plantas; una completa puesta al día sobre pirí-
doxina (adermina, vitamina B«) y sustancias relacionadas, 
escrita por K. G . Hughes; un resumen sobre medicamentos 
antitiroideos, de A. Lawson y C . Rimington, y otro sobre 
efectos bioquímicos en la mutación (T. S. Work). 

Los aspectos referentes a química analítica están trata
dos por E. C. Wood (aplicación de la estadística al análisis 
químico), H . J . Dothie (análisis con rayos X ) y G . E . W. 
Scxton (aceites, grasas y agentes con actividad superfi
cial ) .—F. G lRAL . 

NEEDHAM , J . y E. BALOWIK, Hopkint y la Bioquímica, 
¡861-1947 (Hopkiru and Biochemúlry, 1861-1947). I X + 
361 pp., illusir. \V. Heffer and Sons, L td . Cambridge 
(Ingl. i, 1949 (18 chelines). 

Los discípulos y colaboradores del Prof. F. G . Hopkins 
publicaron haco trece afios el l ibro tan conocido do los bio
químicos "Perspcctives in Biochemistry" como homenaje 
al Maestro al cumplir sus 75 afios; era una colección de in -
tcrcsantlsimns trabajos de investigación y do critica. E l 
justo éxito alcanzado por los editores, los Profs. J . Need
ham y D. E . Groen, animó a este último a publicar en 
1946 otro volumen de tipo y orientación análogos "Cur -
rents in Biochcmical Research", que ha tenido también 
extraordinaria difusión. Ahora, y con motivo de haberse 
celebrado en Cambridge, en agosto de este ano, el I Con
greso Internacional de Bioquímica, se publica este otro 
libro dedicado por entero al que fué durante 50 afios Pro
fesor do esta materia en la Universidad inglesa antes cita
da y verdadero creador de l a moderna Bioquímica en BU 
país. E l libro está constituido por una miscelánea do tra
bajos originales y poco conocidos de Hopkins, do comen
tarios hechos por otros sabios de las ideas y teorías defen
didas por aquél, de una curiosa autobiografía terminada 
en 1937, y de listas completas de sus publicaciones y de sus 
colegas y colaboradores. 

Sir Frederick Gowland Hopkins, fué un investigador y 
un maestro ejemplar pero fué también un hombre de las 
más elevadas calidades morales y de un atractivo personal 
inigualable. De ahí la veneración, el carillo y el respeto 
que inspiró a sus numerosos compañeros y discípulos. Su 
vida científica queda muy bien perfilada en el articulo de 
L. J . Harria. Por orden cronológico sus trabajos comien
zan con el estudio do las pterinas y sus relaciones con el 
ácido úrico y continúa con la química de las proteínas (de
rivados halogcnados, cristalización, etc.), culminando con 
el aislamiento del triptofano y con su identificación por la 
reacción que lleva su nombre asociado al de su gran cola
borador 8. W. Colc. L a química del músculo y los estudios 
dietéticos de proteínas ocuparon su atención durante mu
chos afios, asi como también las oxidaciones intraorgánicas 
y la glutationa. Pero, aparte de sus 132 trabajos de inves
tigación científica, publicados en las más prestigiosas revis
tas do Europa y América, deben considerarse los temas de 
carácter general quo trató en forma do conferencias o dis
cursos, y en los cuales se revela como un gran pensador do 

profundo sentido filosófico; quince do ellos so consignan en 
este libro mereciendo destacarse: E l aspecto dinámico de l a 
Bioquímica; l.os problemas de la especiRcidad en las ca
tálisis bioquímicas; Algunos aspectos de la vida, y l a Paz 
y l a Ciencia.—JOSÉ GIBAL. 

TAUBEK , EL, Química y Tecnología de Fermento* {The 
Chemittry and Technology of Emymei). VI I I +550 pp., 56 
figs. John Wiley & Sons, Inc. Nueva York, 1949 (7,50 
dóls.) 

Esto libro es una ampliación del titulado "Tecnología 
de Fermentos" publicado en 1943, al quo se ha adicionado 
una sección acerca de l a química de estos cuerpos tan im
portantes, la cual comprende aproximadamente la mitad 
del nuevo volumen. E n ella se describen los principales 
fermentos, clasificados en 14 capítulos (todos ellos de gran 
interés) y uno de estudio general, constituyen,!,, un trata
do de Enzimologla, de exposición clara y moderna, de 
gran utiUdad para los químicos, biólogos, farmacéuticos y 
médicos. Merecen destacarse los referentes a las oxidasas 
cupríferas, descarboxilasas y fosfopirídoxalasas, ílavopro-
teinasas y deshidrogenosas. 

L a segunda sección está dedicada a l a fabricación do 
fermentos o de sustancias en las cuales intervienen éstos. 
Producción do levadura para alimentación, de alcohol, de 
antibióticos, de fermentos medicinales; estudio técnico de 
los que existen en la leche, carne, jugos de frutas, papel, 
pieles, ote. M u y interesantes son los capítulos referentes 
a los fermentos que destruyen vitaminas, los do la indus
tria del tabaco y los que hidrolizan las materias poéticas 
en la preparación de jaleas y zumos de frutas. Un último 
capitulo describe los métodos do determinación cuantita
t iva de vitaminas y aminoácidos utilizando microrganis-
mos. 

E l libro contiene, además, una bibliografía extensísima: 
1697 citas. 

Lo bien reconocida autoridad teórica y práctica del 
autor se refloja vivamente en esta obra, quo nos permiti
mos recomendar con insistencia.—JÓSE GIRAL. 

ADAMS, R., Reaccione* orgánica* (Organic Reactiont). 
Vol. IV, 428 pp. E d . John Wiley. Nueva York, 1948 (6 
dóls.) 

Para satisfacción y comodidad de los químicos orgáni
cos continúa apareciendo con toda puntualidad esta valio
sísima publicación bianual (v. CIENCIA , V I I : 277, 1946). 
E l volumen que ahora nos ocupa comprendo el estudio de 
ocho reacciones o tipos de reacciones. 8c inicia con dos ca
pítulos sobre l a reacción de Diels-Aldcr: el uno referente al 
empleo de anhídrido maleico t an sólo, como dienófilo ( M . 
C . Kloetzcl) y el otro que se ocupa de las reacciones con 
todos los demás dienófilos, etilénicos o acetilénicos (H. L . 
Holmes). Entro ambos constituyen un estudio completo, 
moderno, práctico y valiosísimo sobro l a síntesis diénica. 

W. S. Emerson presenta un estudio sobro preparación 
de aminas por alquilación reductora, en todos sus varieda
des y con diversas técnicas. E l capitulo resulta sumamente 
valioso. A continuación un breve capitulo sobre acilolnas 
(S. M . McElvain) seguido de otro, en estrecha conexión 
con el anterior, sobre síntesis de benzofnas (W. S. Ide y 
J . 8. Buck) . 

M u y interesante es la contribución de J . Cason sobre 
síntesis de benzoquinonas por oxidación, tema que ya ha
cía falta encontrar recopilado y puesto al día, dado lo 
necesario quo va resultando este tipo do reacciones. Es de 
esperar quo en volúmenes próximos se amplio ol tema a l a 
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preparación de naftoquinonas y antraquinonas, lo que tam
bién resultará de elevado interés. 

Termina el libro con dos breves capítulos relativos a 
otros tantos métodos do la química orgánica, del máximo 
valor experimental, a saber: l a reducción de cloruros do 
ácido a aldehidos por el método de Rosenmund (E. Moset-
tig) y la reducción de Wolff-Kishner (D. Todd), tan va
liosa en los estudios modernos realizados en el capitulo de 
esferoides y de otros compuestos naturales.—F. GIBAL. 

PEIIAM, A., Química de la Vida (Chemie de* Lebent). 
104 pp., i l lustr. Verlag Brueder Hollinek. Vicna, 1948 
(8 francos suizoe). 

E n la introducción do esta obra, excelentemente pre
sentada, expone el autor las finalidades que le han guiado 
al escribirla: ofrecer en forma condensada el estado actual 
de la investigación bioquímica para el médico, biólogo o 
químico, "dando una imagen retrospectiva del desarrollo 
de la química orgánica relacionada con la biología, y en la 
segunda parte, consagrada a la química orgánica, dar ex
plicaciones claras de las sustancias imprescindibles para 
la vida. E n la parte titulada " E l organismo" y en los apar
tados " L a asimilación del bióxido de carbono por las plan
tas" y "Principios activos de las plantas y animales", se 
logró el propósito del autor en forma excelente. E n el 
capítulo último, titulado consideraciones finales, presenta 
una resefia breve, muy clara, del pasado de los descubri
mientos relacionados con l a vida, y de algunos aspectos 
de problemas que han de ser resueltos en el futuro.—J. 
ERDOS. 

BRAUN , H . , Farmacología de la 8* edición de la Farma
copea Alemana y la del Libro Complementario 8° (Fharma-
kologie des Deutechen Arzneibuche» 6. Ausgabe und des Er-
gaemung»buche» 8.). 3? cd., 394 pp., 101 figs. Wisscnsch. 
Verlagsges. M . B . H . Stuttgart, 1949 (15 D . M.) . 

L a obra abarca unas 2 500 sustancias medicinales d i 
vididas en inorgánicas y orgánicas. E n la primera parte se 
trata de las siguientes: hidrógeno, halógenos, grupos del 
azufre, del nitrógeno, carbón, metales alcalinos, metales, 
tierras alcalinas, Al -Cc, grupo Mg-Zn, así como el grupo 
del cobre y el del hierro. L a segunda parte está dividida 
en tres capítulos: 

A. Compuestos alifáticos, con 12 subcapítulos: hidro
carburos y halógenos, alcoholes, éteres, cetonas, aldehidos, 
grupo del sulfonal, ácidos, aminoácidos, proteínas y este
res, alquil-aminas, derivados del cianuro, carbamida y de
rivados de los carbohidratos. 

B. Compuestos carbo-cíclicos con 9 subcapítulos: ben
ceno y homólogos, fenoles, derivados nitrogenados del 
benceno y del tolueno, alcoholes, aldehidos, cetonas, áci
dos, esteres, curtientes, compuestos hidroaromáticos. 

C. Heterociclos con 6 subcapítulos: derivados del fura-
no, pirrol, piridina, alcaloides, glucósidos, saponinas, resi
nas, sueros y tubcrculina, hormonas, enzimas y vitaminas. 

A l final de l a obra se mencionan los manuales en idio
ma alemán, siguiendo el Indico de las figuras, y después 
en unas 20 paginas más, se dan las dosis de las sustancias 
de que se trata en el texto, figurando en una casilla la dosis 
media singular, en otra la dosis máxima por cada toma y 
en una tercera la dosis máxima diaria. Esta parte está 
perfectamente adaptada a l a gran util idad general de la 
obra. 

L a presentación es buena, aunque no pretende compe
tir con los manuales de farmacología. E l enorme material 

está ordenado según un punto do vista químico-farma
céutico, lo que nos parece muy acertado. 

E l l ibro del D r . H . Braun sirve tanto para el farmacéu
tico práctico como para el personal científico de las casas 
que elaboran productos medicinales, asi como para los es
tudiantes avanzados en medicina y química, siendo de 
suma utilidad para su especialización en farmacología y 
toxicología farmacéutica.—J. ERDOS. 

T H E H , L., Método» Farmacológico» (Pharmakologitche 
Methoden). 460 pp., 224 figs. Wisscnsch. Verlagsges. M . 
B . 11. Stuttgart, 1949 (32 D . M. . . 

E l autor ha buscado publicar un libro sobre farmacolo
gía de uso muy amplio, principalmente destinado a los no 
especializados en esta materia, es decir, para los clínicos, 
investigadores, químicos y farmacéuticos. Para esc fin ha 
escogido y comprobado los métodos más apropiados y se
guros, dando un vistazo lo más completo posible sobre el 
tema y extenso material, principiando con los animales 
para loe ensayos. E n un capítulo especial se dedica tam
bién a loe aparatos de laboratorio farmacológico. E n el 
tercer capitulo trata de los métodos matemáticos utilizables 
para la evaluación de los resultados obtenidos. Siguen 14 
capítulos más, ya especiales, con los siguientes títulos: 

Ensayos sobre el efecto desinfectante y quimioterápico 
de algunas sustancias. Ensayo del efecto vermífugo. ídem 
sobre efectos irritaüvos y desinflámatenos; efectos en la 
sangre y linfa; sobre el sistema nervioso vegetativo y 
músculos lisos; sobre los órganos respiratorios; sobre efec
tos en el tracto digestivo; sobre efecto en el sistema uro
genital, y sobre el útero. Evaluación de los afrodisiacos. 
Ensayo del efecto sobre los ojos, y sobre el músculo es
triado. E l capitulo último, bastante extenso, se dedica al 
estudio de los efectos sobre el sistema nervioso central y 
periférico, ensayando los métodos de orientación, las ope
raciones más importantes, los métodos especiales (sobre 
antipiresia, efecto sedativo, analgésico, hipnótico, aneste
sia local, etc.). 

Se da amplia bibliografía al final de cada capitulo, y 
existen numerosas figuras, gráficas y tablas, en un con
junto bien presentado que acreditan la obra como "pa
trón" de farmacología, destinado " A l hallazgo de medica-
mentes, venenos y análisis de sus efectos" —según se 
apunta en el subtitulo.—J. ERDOS. 

DIETZEL , R. y P. TUNUANN , Gula para el Anáiiti» de 
Medicamento» Orgánico» (Anleiiung zur Analy»e organi»cher 
Arzneimittel). 2? cd., 32 pp. Wisscnsch. Verlagsges. M . 
B . H . Stuttgart, 1949 (1,50 D . M. ) . 

En este folleto se describe la marcha de separación de 
los compuestos orgánicos de uso principal en medicina, ba
sándose en la destilación y extracción sistemática. Se se
paran los grupos siguientes: 

1? Sustancias volátiles hasta 90°. 
2? Residuo do la destilación acidulado con ácido tar

tárico y destilando en arrastro de vapor. 
2a. E l extracto etéreo del mismo destilado. 
26. Extracto clorofórmico del mismo. 
2c. Residuo do la destilación. 
3a. Extracto etéreo del residuo 2c, alcalinizado. 
36. E l mismo residuo neutralizado por adición de b i 

carbonato de sodio y extrayendo con cloroformo. 
4? Sustancias que no se extraen. En cada fose se bus

can los componentes con reacciones sistemáticas de identi
ficación escogidas por el autor. 
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Pora la rápida orient ación sobre el contenido de una 
mezcla medicinal —naturalmente sólo de las sustancias de 
uso corriente— nos presta el librito una guía inapreciable 
con su marcha y reacciones sumamente apropiadas.—J. 
EBDOS. 

SIVADJIAN, J . , Química de las vitaminas y de las hormo
nas (La Chimie drs V¡lamines el des Hormones). Vol . I, 
Química de las vitaminas. 3* (•<!., 485 pp. Gauthier-Vi-
llors. París, 1949. 

E n los 14 capítulos que comprende, se encuentran in 
cluidas todas los sustancias de estructura conocida, como 
también los compuestos aún desconocidos en su composi
ción química, con los características precisadas por Haul 
Lecoq (l'resse Medícale, pág. 597, 1948), como "v i tami
nas", descritas hasta fines del ano de 1948. 

En cada capítulo el autor hace una reseña histórica, 
se mencionan los hallazgos, se discute la constitución, mé
todos de preparación (obtención por extracción y síntesis), 
las propiedades físicas y químicas, reacciones para el reco
nocimiento y métodos de determinación, propiedades fisio
lógicas y una amplia bibliografía. 

Lo obra bien presentada abarca los conocimientos más 
completos y recientes relacionado» con la» vitaminas, asi 
como los antihemorrágicos, el factor anti-ocrodínico, el 
ácido pantotónico, la biotina, lu» vitaminas de la permea
bilidad capilar, los ácidos grasos esenciales y el ácido fólico, 
formando así un excelente tratado como libro paro la ense
ñanza superior y de estudios avanzados del ramo, a l a 
vez.—J. ERÓOS. 

WBELA.VD , G . W., Química orgánica superior (Advanced 
Organic Chemistry). X I + 7 9 9 pp., 2" edic. John Wiley & 
Sons, Inc. Nueva York, 1949. 

E l Dr. Wheland es ampliamente conocido por su libro 
"Teoría de l a Resonancia", calificado por Linus Pauling, 
como l a mejor discusión general que ha sido escrita acerca 
de la teoría de la resonancia y de sus aplicaciones en quí
mica orgánica. Sus antecedentes de estudio en las Univer
sidades de Londres, Oxford y Cambridge, justifican su 
afición al examen de lo» problemas de constitución y me
canismos de reacción de compuestos orgánicos y han sido 
una base sobre la cual ha evolucionado el autor, hasta 
presentar un panorama completo de la teoría de l a quími
ca orgánica en l a obra arriba indicada, que es posiblemente 
la mejor concebida hasta la fecha sobre esos temas. 

E n el primer capitulo (Algunos conceptos fundamenta
les), explica los potenciales de interacción y a continuación, 
en l a forma más sencilla que es posible pero sin prescindir 
de nada fundamental, estudia la valencia heteropolar, el 
enlace covalente y los estados intermedios que son más 
frecuentes. Describe brevemente los fuerzas de Van der 
Waals y la formación de moléculas, combinaciones mole
culares y polímeros, 

E n el capítulo segundo, intitulado "Compuestos de adi
ción", escribe muy brillantemente acerca de los compues
tos "on ium" , que define como "aquéllos en que un átomo 
incrementa su covalcncia por una unidad y al hacer ésto, 
aumenta su carga en uno unidad algebraicamente". Aún 
cuando es un poco obscura esta definición a primera vista, 
estudiada con más detenimiento satisface completamente 
y es muy interesante notar que abarca a los iones hidrata
dos inorgánicos. 

E l tercer capítulo, como lo indica su autor, está muy 
influenciado por los trabajos de lo» Drs. Luder y Zaffanty, 
acerca de la teoría electrónica de ácidos y bases. Revisa 

todos los teorías y definiciones moderna» enunciadas u esc 
respecto (Dmry-Bronsted, Lewis, etc.), c indica una ge
neralización, yo conocida, pero de un gran interés; que de
fine a áridos y base» respectivamente, como a lu» sustan
cias que incrementan los concentraciones del catión o del 
anión del solvente. 

Los capitulo» cuarto a noveno, presentan en forma 
clara, amplia y profunda, los problemas estructúrale», 
desde un punto de vi»ta estereoquímico, de los compuestos 
orgánicos, que abarca en la primera porte la explicación de 
la significación de una estructura, métodos analíticos para 
determinarlo, fenómenos de isomería, explicación de las 
configuraciones y de su comportamiento frente a la luz 
polarizada, enantiomorfismo, etc. En la segunda parte 
(capitulo C) describe la configuración di- los compuestos 
del carbono. E l capitulo 7 trata los problemas más intere
santes en relación a l a estereoquímica del carbono (reac
cione» de Adición, inversión de Walden, etc.), y el siguiente 
capitulo describe la estereoquímica de otros elementos. 
Termina esta sección del libro con un estudio sobre l a 
teoría de la tensión y el impedimento esférico. 

E l capitulo siguiente es sobre " L a Teoría de la resonan
c i a " y en él iraume su obra sobre ese asunto, y a clásica en 
química electrónica. 

Es de gran interés el onecavo capitulo, que trata un 
tema de gran novedad en química orgánieu y que está 
basado en un memorándum entregado al autor |>or el Prof. 
Wcsthoiner. Se intitula "Efectos Electrostáticos en Quí
mica Orgánica" y es probablemente la primera vez que se 
incluyen estos estudios en una obra de texto de Química 
Orgánica. E l campo es de gran novedad e indudablemente 
BU investigación aclarará una infinidad de problemas aún 
obscuros. 

Siguen capítulos dedicados respectivamente a estudios 
de rearreglos moleculares (desplazamiento 1-2 y otros t i 
pos), tratados desde los puntos de vista electrónico y es
tereoquímico, explicando en ejemplos concretos los meca
nismos propuestos; otro se refiere al tautomcrismo y uno 
más a lo» radicales libres. 

A l pie de cada página, encontramos citas bibliográficas 
referentes a lo» asuntos que en ello se tratan y al final de 
l a obra hay un índice de autores y otro de asuntos. 

L a obra es magnifica en todos sentidos y no solamente 
satisface el objeto del autor, que la escribió como libro de 
texto para un Curso Superior de Química Orgánica, sino 
que como obra de consulta es insuperable y creemo» que 
pronto será clásica en su especial idad.—MANUEL M A -
PRAZO G . 

MOLINA FONT, J . , Diccionario Químico. 468 pp. E d i 
torial de Libros Científicos. México, D . F . , |1948]. 

E»tc Diccionario es más bien un repertorio de términos 
técnicos, tanto ingleses como españole» (entremezclados) 
y de ningún modo una obra científica, como yo lo reconoce 
su autor en el prólogo. No deja de tener alguno util idud 
para ser consultado por personas relacionada» con el co
mercio de productos químicos, pero e» inservible para lo» 
químicos en general que ya tienen preparación suficiente 
para conocer términos y conceptos mejor expresados y 
más exactos que los que generalmente se consignan en 
este Diccionario, el cual no puede compararse con otros 
mucho» ya publicados en español. 

E l número de erratas de este libro es considerable. C i 
temos al azar: Gomenol: Esencia del Metateuca leucoden-
dron, on vez de Malaleucca.—Carbonato de amonio: Es una 
mezcla du carbonato ácido de amonio y carlxmoto de amo-
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nio, en vez de carbamato.—Frirmulu general ile Carbohi
dratos: (CH.O) n . , en vez de (C,\W)„. 

Pero el número de conceptos erróneos es también gran
de, p. e. Carbohydrates: Compuestos caracterizados por la 
presencia de un número de grupos oxhidrilos (sin que ten
gan grupos aldehfdicos o ectónicosü).—Carbón animal: 
Tiene fuerte poder de absorción (en vez de adsorción, que 
es distinto!!).—Gomas: Sinónimo de resinas.—Gomo-resi
nas: Sustancias segregadas por algunos vegetales, ete. 

Este libro no tiene pie de imprenta, ni año de publica
ción, ni ubicación de la Casa editorial, ni firma ni fecha del 
prólogo, ni consignación de derechos de Propiedad. 

Sin embargo, debe alabarse el esfuerzo hecho por el 
autor para compilar muchos términos que son de uso co
rriente en Química, consignando sinonimias, caracteres, 
obtenciones, usos y dosis de cuerpos interesantes en el co
mercio y en la industria.—JOSÉ GIKAI.. 

RICE , F. O. y E . TELI.ER, Estructura de la materia (The 
structure of Matter). X I I I+361 pp., illustr. John Wiley & 
Sons, Inc. Nueva York, 1949. 

Ofrece este libro una revisión extensa de los fenómenos 
relacionados con las estructuras atómicas y molecular, 
prescindiendo hasta donde es posible de las matemáticas. 
E l plan general de la obra está muy bien concebido, prin
cipiando con l a generalidad y los conceptos básicos indis
pensables en todo libro de esta especialidad. L a obra está 
ilustrada con diagramas explicativos, algunos muy origi
nales e interesantes y cuando se usan ecuaciones matemá
ticas, se ha prescindido generalmente de las deducciones, 
hecho que puede considerarse favorable por la complejidad 
de algunas de éstas desde el punto de vista matemático y 
tomando en cuenta que l a obra está dedicada especial
mente a los químicos. Algunas explicaciones (mecanismo 
de formación de valencia heteropolar) son demasiado cor
tas y algo confusas y los autores usan indistintamente los 
conceptos de enlace y valencia, en algunos casos incorrec
tamente. E l capitulo dedicado a las fuerzas de Van der 
Waals, carece de antecedentes y señala solamente en for
ma superficial algunos de los tipos de atracción que existen, 
sin usar de ninguna clasificación, aun cuando parece estar 
inspirado en la de Bieglcb. 

Los capítulos que se refieren al enlace químico, a las 
fuerzas en el estado sólido, las propiedades magnéticas do 
la materia, vibraciones moleculares, los espectros electró
nicos, la química nuclear y el estado de la materia en las 
estrellas, tienen principalmente un carácter de informa
ción y divulga! ¡vo, pero en ningún caso profundizan en los 
asuntos tratados. 

L a obra tendría un alto valor en caso de que se hubiera 
incluido bibliografía, ya que permitiría buscar los trabajos 
originales con objeto de ahondar más en los problemas, 
y es verdaderamente desafortunado que se haya omitido 
por completo. 

E l mérito principal del libro consiste en la amplitud 
del campo que abarca y que permite asi señalar, aunque 
superficialmente, los trabajos que so han desarrollado en 
esa especial idad.—MANUEL MADRAZO G . 

WHITTAKEB , E . , De Euclides a Eddington. Un estudio 
de las concepciones del mundo externo (From Euclides to 
Eddington. A Sludy of Conceptions of the External World). 
IX+212 pp. Univ . Press. Cambridge, 1949 (15 chelines). 

Aunque el título de la obra que ahora comentamos sea 
casi el mismo que el subtitulo de l a obra publicada diez y 
ocho años antes por Julius Sagerct "Le Systémc du Mond 

de i'ylhagorc á Eddington" (Payot. París, 1U3I), son una 
y otra obra de carácter totalmente diferente y aún iludié
ramos decir que complementario. Una y otra abordan el 
desarrollo histórico, la sucesión de los conocimientos acerca 
del mundo externo, pero los puntos de vista elegidos por 
los autores son diferentes. En l a obra de Sagerct, que hu
bimos de traducir y poner al día para la editorial Orion, 
que la publicó en México, se abordan los asuntos cosmoló
gicos de tal modo que con nbsolula propiedad pudo llevar 
el titulo <le "Historia de la Astronomía". En la do Whitta-
ker se exponen y comentan las variaciones sucesivas que 
tuvieron los conceptos fundamentales de la ciencia comen
zando por los de espacio, tiempo y movimiento, que des
arrolla en la parte primera, para fijar su atención en la se
gunda en los conceptos de la Física clásica. E n esta parte 
da un énfasis especial a las ideas de gravitación, velocidad 
de su propagación, el éter y teoría electromagnética de la 
luz. 

E n la tercera parte que destina a los conceptos de la re
latividad general, trata del principio de la equivalencia, de 
la curvatura del sistema espacio-tiempo, de lu radiación 
en un ram|M> gravitatorio, y de la unificación de las teorías 
de la gravitación y del electromagnetismo. 

Después de tratar en la parte cuarta de los conceptos 
de la mecánica de los cuántos, termina exponiendo en la úl
tima liarte la manera cómo Eddington concibe el Universo. 

Es sin duda esta quinta parte de la obra de Whittaker 
la de mayor interés y actualidad y se llega en ella a esta
blecer como conclusión la analogía entre los trabajos de 
unificación do Maxwell y do Eddington. Antes de Maxwell 
el espacio estaba lleno de éter que unas veces tenia propie
dades semejantes a las de sólidos elásticos, necesarias tales 
propiedades para explicar l a propagación de la luz; era 
otras voces un éter eléctrico, necesario para explicar las 
fuerzas electrostáticas, otras un éter magnético, y asi su
cesivamente. Los trabajos de Maxwell unificaron toda esta, 
variedad de éteres asignándole propiedades que explicaban 
los experimentos de la época. De manera semejante E d 
dington unifica no sólo los distintos tipos de fuerza y sus 
campos sino que va más allá sentando una teoría que tiene 
como fundamento el principio de que no existe más que 
una sola clase de partículas de las que los electrones, pro
tones, etc., son manifestaciones diversas do una entidad 
única. 

Hemos dicho que las obras de Sageret y de Whittaker 
se complementaban. Lo demostrará un ejemplo cualquiera 
tomado al azar. Nos presenta Sageret un resumen muy 
detallado de l a Cosmología de Platón, ta l y oomo aparece 
expuesta en su "T imeo" , pero nada nos dice acerca del 
concepto que. Platón tenia del espado, y es esta cuestión 
precisamente la que Whittaker desarrolla con amplitud 
sin ocuparse del resto de las ideas cosmogónicas del filóso
fo griego. 

I.a obra de Whittaker será leída sin duda con tanto 
interés como lo fué l a de Sageret.—H. DE CASTRO. 

WII.KES, M . V., Oscilaciones de la atmósfera terrestre 
(Oscillations of the Earlh's Atmosphere). X I + 7 6 pp., 23 
fig8., Cambridge Moncgr. on Physics. Univ. Press. Cam
bridge, 1949 (12H chelines). 

L a serie de Monografías sobre Física que viene publi
cando l a "Cambridge University Press" bajo la dirección 
editorial dol Prof. de Filosofía Natural de la Universidad 
de Edimburgo, N . Fcalhor, F. R . S., y del doctor en filoso
fía D . Shoenberg, se ha enriquecido con la publicación de 
un trabajo sobre "Oscilaciones de la Atmósfera Terrestre", 
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del cual es autor el Director del "Laboratorio Matemático" 
de l a Universidad de Cambridge (Inglaterra). 

De los cinco capítulos en que divide su trabajo hay dos, 
el primero y el último, que pueden ser leídos sin dificultad 
por quienes no están muy versados en los desarrollos de al
ta matemática que utiliza el autor en la exposición de 
los capítulos intermedios. 

E l resumen histórico que presenta al comenzar su pri
mer capitulo, es un modelo de concisión, que pone de ma
nifiesto las vicisitudes que ha seguido el problema de las 
oscilaciones atmosféricas desde aquellos tiempos en que 
Torricclli observó que la presión atmosférica variaba con 
la altura. 

Después de hacer alusión a la serie de observaciones de 
los primeros tiempos en loa que se vio que las oscilaciones 
barométricas eran menores en loe trópicos que en Francia 
(fenómeno comprobado por el misionero francés P. Bezo 
en un viaje a l a India), se refiere a los trabajos de Newton, 
que fué el primero que dio una explicación, aunque no co
rrecta, del fenómeno y formuló una teoría de las mareas 
luni-solares, si bien esta teoría se refería principalmente a 
la explicación de las causas productoras del fenómeno rít
mico del flujo y reflujo del mar. 

Señala la extensión que Bernoulli y D'Alambert hicie
ron de la teoría de Newton para dar explicación de las 
variaciones barométricas sin que consiguieran esclarecer 
el por qué de la pequenez en loa trópicos, hasta que La-
place sentó que la explicación se encontraba en el hecho 
de que en la marca atmosférica, además del influjo gravi-
tacional, habla que tenor en cuenta el efecto térmico que 
tiene en el fenómeno mayor influjo. 

Hace notar después con énfasis, que l a base de gran 
parte de los estudios modernos sobre la teoría de mareas, 
está contenida en los trabajos de I.aplace, quien publicó 
en 1778 su teoría dinámica, resumida más tarde en su me
cánica celeste. Habla estudiado Laplace el problema ma
temático de las oscilaciones en un océano con profundida
des uniformes primero y variables después, y demostró que 
las mareas atmosféricas se podrían estudiar aplicando los 
principios matemáticos correspondientes a un océano de 
profundidad uniforme, BÍ se introducían ciertas hipótesis 
que puntualizó. 

Refiere los desarrollos de la teoría de Laplace realizados 
por Hough y Lamb, pasando luego a tratar de la hipótesis 
de la resonancia y do los trabajos de Taylor antes y des
pués de las medidas do ondas atmosféricas de gran alcance 
realizados con ocasión de l a calda del gran meteoro sibe
riano de 1908. 

Para cerrar esta revista histérica del problema, expone 
después loa trabajos realizados por Pekeris, Weekes y 
Martyn. 

E n el resto del capitulo I trata las variaciones baromé
tricas solares y lunares como hechos de observación repre-
sentables por los signos convencionales que adopta, y ter
mina el capitulo exponiendo loe estudios de Appleton y 
Weekes sobre las mareas lunares en la ionosfera. 

E l capitulo I I contiene una discusión teórica sobre las 
oscilaciones producidas por acción gravinca en una atmos
fera dotada de movimiento de rotación. Supone en este 
estudio, que sigue la exposición de Pekeris, que la tempe
ratura varía con la altura de una manera arbitraria pero 
con independencia de la latitud y de l a longitud. 

En el capitulo III trata de evaluar numéricamente los 
efectos teóricos de marea partiendo de la ecuación de L a -
place y dedica el IV a interpretar l a teoría matemática. 

L a discusión de los resultados que contiene el último 
capitulo, es de excepcional interés, sobre todo por cuanto 

ae refiere al análiá- realizado por Mar tyn de loa datos da 
observación en las capa* F i y F , de la ionosfera.—H. D I 
CASTRO. 

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

En esta sección se dará cuenta de todos loe libros de que 
ac envíen 2 ejemplares a l a Dirección de CIENCIA. 

TACHER, H. , The Chemistry and Technology of Entume: 
VII I +550 pp., 66 tigs. John Wiley k Sons, Inc. Nueva 
York, 1949 (7,60 dels.). 

WORTH EN, E . L , Farm Soils. Their Management and 
Fertilisation. 4 -ed ic , X I I I +510 pp., 199 figs. John Wiley 
4 Sons, Inc. Nueva York, 1949. 

CA LOIN, E . F . , The power and limits of Science. A Phi
losophical Study. I X + 196 pp. Chapman 4 Ha l l L t d . 
Londres, 1949 112' j chelines). 

'IHM.OAK, L. R. G., The Physics of Rubber Elasticity. 
VII +255 pp., illustr. Clarendon Presa. Oxford, 1949 (21 
cholines). 

SHEWELL-COOPER , W. E. , The Book of the Dahlia. 
X + 103 pp., illuatr. John Gilford L td . Londrea, |1949] 
(5 chelines). 

Hoi KINS 4 BIOCHEMISTBT, 1861-1947. Ed . por J . 
NEEDHAM y E. BALDWIN . IX+361 pp., il lustr. W. Heifer 
and Sons, Ltd. Cambridge, 1949 (IS chelines). 

SCHUCK, M . , Philosophy of Nature. Trad, del alemán 
por A. v. Zeppelin. X I + 136 pp. Philosophical Library. 
Nueva York, 1949 (3 dób.) 

H O T L E , F., .Some recent reseorrne* i n .Solar physics. 
X I + 134 pp., 8 figs. Cambridge Monogr. on Physics. 
Univ. Presa. Cambridge, 1940 (12H chelines). 

WILE ES, M . V. , Osculations of the Earth's Atmosphere. 
X I + 7 6 pp., 23 figs. Cambridge Monogr. on Phyaica. 
Univ. Press. Cambridge, 1949 (12) i chelines). 

W H I T T A U B , E. , From Euclid to Eddington. A Study of 
Conceptions of the External World. I X + 2 1 2 pp. Univ. 
Presa. Cambridge, 1949 (15 chelines). 

LAÑO , R., laboratory and workshop notes. A Selection 
reprinted from the Journal of Scientific Instruments. X I I 
+ 272 pp., 195 figs. Edward Arnold 4 Co. Londrea, 
1949 (21 chelines). 

MORSE , R., /nfrodurtion to imldflowers. VI I I+266 pp., 
16 lama, color, 32 lama, negro, 16 lama, figs., 16 figa. texto. 
Adam 4 Charlea Black. Londrea, 1949 (12 1 chelines). 

Management in Farming. Papers read at the Conference 
held in the Guildhall, Winchester, on February t7th and 18th, 
1948. His Maj. Stat. Off. 68 pp. Londrea, 1949 ( l H che
lines). 

Fertilisers, edit. V . IONAIII n \ X + 182 pp., 49 fota., 
1 mapa. F A O Agrie. St. Stud. num. 9. Food a. Agr. Org. 
U. N . Washington, D. C , 1949 (2 dob.). 

Annual Reports on the Progress of Chemistry for 1948, 
issued by the Chemical Society. Vol . X L V , 379 pp. Lon
drea, 1949 (25 chelines). 

SEARS , F. W. y M . W. ZEUANSKT, University Physics, 
Complete Edition. VI I I+848 pp., illustr. Addison Wealey 
Press, Inc. Cambridge, Maas., 1949. 
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Revista de revistas 
P A L E O N T O L O G I A 

Los nautiloidcos del Pérmico en América. MILLER , A. 
K . y W . YOUNGQL'IST, American Permian Nautiloids. Geol. 
Soc. Amer., M c m . 41:1-218, 59 láms., 39 figs. Washington, 
D . C , 1949. 

E n el oeste de los E . U . hay muchos nautiloidcos en 
capas del Pérmico, y son pocos los reconocidos en el SO 
del Canadá, N E de México y N de Colombia. En total se 
conocen cien especies de América. Casi todas tienen con
cha ortoceracónica o nautilceónica, y en un scio género 
(Pseudodorthoceras) es ligeramente cirtoceracónica. I x » de 
concha enrollada tienen como ornamento costillas, nodulos 
y hasta espinas. 

L a parte principal del estudio es la descripción de los 
dos subórdenes: Cyrtochoanitcs Hyatt, 1900, y Orthochoa-
nites Hyatt, 1900. E l primero es de una sola familia, 
Pseudoorthoccratidae Flower ct Caster, 1935, de dos gé
neros, Pseudoorthoceras Girty, 1911, y Mooreoceras Mil ler, 
Dunbar et Chondra, 1933. E l segundo suborden incluye 8 
familias-. Orthoceratidae Teichert et Miller, 1936; Bcctri-
tidae Hyatt , 1884; Koninckioceratidac Hyatt, 1893; Do-
madoceratidae n. fam.; Tainoccratidae Hyatt, 1893; Liro-
roceratidae n. nom.; Ephippioceratidae n. fam.; Soleno-
chilidae Hyatt , 1893. Las 8 familias incluyen 20 géneros, 
todos conocidos con anterioridad. 

Los autores describen ampliamente 95 especies, que son 
además figuradas y excelentemente representadas. 

Termina l a interesante síntesis con una bibliografía 
completa.—F. K . G . MUI.LERRIED. 

Contribución a la paleontología y estratigrafía de la re
gión Caribe. CIZANCOURT, M . DE , Matériaux pour l a Pa
leontologie et l a Stratigraphie des régions caribes. Bull. 
Soc. Géol. Frutice, 6* Ser., X V I I I : 663-674, 2 láms. Paris, 
1948. -

L a autora hace el estudio comparativo de los géneros 
Miscellanea Pfender, Pellatispirella Hanzawa y Sulcoper-
culina Thalmann, que han sido confundidos por algunos 
autores, y que en opinión suya fueron correctamente esta
blecidos. 

Se describe de Nicaragua, Miscellanea antillea (Hanza
wa), M. hedbergi n. sp. y M. nicaraguana n. sp., que proce
den de una perforación hecha a 35 K m al N E de Punta 
Cabezas, y de San Sebastián, Estado de Guarico (Vene
zuela) provienen algunos foraminíferos grandes del Maes-
trichtiense, a saber: Vaughanina cubensis Palmer, Ompha-
Iccyclus sp., y además Linderina foridensis Cole y Ferayina 
coralliformis Frizell del Eoceno de Pevete (Venezuela).— 
F. K . G . MULI.ERRIED. 

Bibliografía de Vertebrados fósiles 1939-1943. CAMP, 
C. L , S. P. W E L L E S y M . GREEN , Bibliography of Fossil 
Vertebrates 1939-1943. Geol. Soc. Amer., Mem. 37:1-371. 
Washington, D . C , 1949. 

Esta importante bibliografía comienza con una lista de 
revistas do referencia; es el catálogo de todas las publica
ciones, ordenada según autores (págs. 19-195; sigue un 
Indice de las diversas materias (págs. 197-241), índice sis
temático (págs. 243-346), y termina con una sinopsis de l a 
clasificación de los Vertebrados fósiles (págs. 347-371).— 
F. K . G . MULLERRIED. 

índice bibliográfico de invertebradas del Pérmico. 
BRANSON , C. C , Bibliographie Index of Permian Inverte-
bratcs. Geol. Soc. Amer., Mcm. 26:1-1049. Washington, 
D . C , 1948. 

Este catálogo incluye 36 divisiones de invertebrados 
del Pérmico de todo el Mundo (págs. 2-991). Las restan
tes 57 páginas forman el Indice de libros y publicaciones 
sobre invertebrados pérmicos, apareciendo cada especie o 
forma con su nombre auténtico, sinonimia, división o n i 
vel cstratigráfico y localidad. 

Es de felicitar al autor, geólogo de la Shell Oi l Co., por 
la preparación cuidadosa de este valioso Indice.—F. K . G . 
M U L L E RRIED. 

G E O L O G I A 

Geologia de l a región del Lago Tit icaca, Perú y Bolivia. 
NEWELL , N . D . , Geology of the Lake Tit icaca región, Perú 
and Bol iv ia. Geol. Soc. Amer., Mcm. 36:1-111, 21 láms., 
14 figs. Baltimore, 1949. 

L a región del Lago Tit icaca fué reconocida por el autor 
durante un afio. Se trata de la porción central de los A n 
des, con forma de cuenca, de clima seco, pero con amplio 
lago. L a región corresponde a un altiplano entre los Andes 
orientales y los occidentales. E l altiplano es un complejo 
geológico, puesto que está compuesto por estratos del Pa 
leozoico, Mesozoico, Terciario y Pleistoceno, y roca volcá
nica de edad cenozoica. 

Son descritas detalladamente las formaciones geológi
cas respecto a su origen, litologia, espesor y contenido de 
fósiles, principalmente invertebrados marinos y también 
vegetales acuáticos. 

L a historia geológica de la región es compleja debido a 
repetidos fenómenos orogénicos, emersiones, cambio de 
clima, volcanismo e intrusiones. Pero, en el limite del 
Plio-Pleistoceno es cuando se forma la depresión, y en el 
Pleistoceno tiene origen el actual Lago Titicaca. 

Se ocupa también el autor de la geología petrolera de 
l a región. E l petróleo fué encontrado en bastantes perfo
raciones en capas cretácicas. Finalmente da la lista de 67 
publicaciones acerca de l a geología de la región. 

Mapas, perfiles geológicos y fotografías ilustran bien 
el texto de este interesante estudio.—F. K . G . MULLERRIED. 

Geología histórica de l a cordillera central de la isla de 
Santo Domingo y la posición en el arco de las Antillas. 
W E T L , R . Bol. Soc. Méx. Geogr. Estad., L X V I (3): 433-
452, 6 figs. México, D. F., 1948. 

De la América Central parten las lincas geológicas es
tructurales hacia oriente, que penetran, según idea general, 
en la isla do Santo Domingo, de donde so desvian por los 
Antil las Menores hacia América del Sur. Según otros au
tores terminan en el Atlántico al CBte de Santo Domingo. 

I{. Wcyl , de acuerdo con autores precedentes, llega a 
l a conclusión de que morfológica y tectónicamente, en 
Sonto Domingo hay cuatro cadenas paralelas, separadas 
por fosas angostas de edad eocènica. E l autor ha investi
gado sobre todo la Cordillera central, compuesta por rocas 
metamórlicas e intrusivas de edad ptemesozoica, de es
tratos del Cretácico, que fueron plegados, e incluyen mag
ma básico. E l autor llega a la conclusión do que de la ca
dena septentrional se separa un ramal hacia el este, que 
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pasa |xir Puerto Rico, lo mismo que otro al norte «le la 
cordillera central, mientras que su rama meridional se 
dobla hacia el sur, y está cortado en la costa por fracturas 
modernas. 

Como se ve las tres grandes cadenas de estructuras que 
corren por América Central llegan a las Antillas. I.a más 
septentrional de ellos se origina en terrenos de Bolice, y 
atraviesa longitudinalmente Cuba, donde se reúne con 
otra que viene de Guatemala y corresponde a la cadena 
central de América Central. Esta , desde Cuba pasa por 
Santo Domingo como cadena central. L a cadena meridio
nal de América central parte de Honduras y "parece pro
longarse en la península sudoeste de Haití y en la Sierra 
de Bahoruco", y "se pierde luego, fracturada, en el mar". 
L a cadena septentrional y el ramal norte de la cadena cen
tral de Santo Domingo pasan por el arco de los Antillas 
Menores.—F. K . G . M i I . I . K H U I K H . 

G E O G R A F Í A 

L a Isla de Cedros, Bajo California. Osomo TAFAI-L, 
B . F . BU. Soc. Méx. Geogr. Estad., L X V I (3): 317-402, 7 
mapas, 26 figs. México, D . F . , 1948. 

Estudio monográfico basado en parte en observaciones 
propias y en parte tomadas de los trabajos diversos pu
blicados en que se trata de esta isla. Se ocupa de la geo
grafía, geología, clima, vegetación, fauna terrestre y mari
na, población, minas, pesca, agricultura y ganadería, his
toria y expediciones modernas. Siete mapas e instructivas 
fotografías, avaloran el texto interesante, que revela los 
valiosos datos reunidos por el autor.—F. K . G. M U L L E -
KBIED. 

BIOLOGÍA 

Un carácter sexual secundario extragenital de las T u -
cunarés. FONTENELE , O., U n carácter sexual secundario 
extragenital nos Tueunarés (Actinoptcrygü, Cichlidae). 
Rev. Brasil. Biol, VI I I (2): 185-188, 3 figs. Río de J a 
neiro, D . F . , 1948. 

E l Servicio de Piscicultura del Brasil ha introducido, en 
la región noroeste del país, las Tueunarés (Cichla) proce
dentes de la Hi lca Amazónica. Dos han sido las especies 
elegidas: el t. común (C. ocellaris) y el t. pinima (C. íe-
mensis). 

Esta medida ha contribuido a enriquecer la dieta de 
las regiones beneficiadas. l o s tueunarés han demostrado, 
ademas, ser un excelente auxiliar en la lucha biológica 
Contra las temidas "P iranhas" o "pañas" (Serrasalmus), 
el tan temido pez carnívoro. 

L a cría de los tueunarés hizo posibles las observaciones 
que han dado lugar a esta noto, que fueron realizarlas en 
los estanques de los Puestos de Piscicultura encargados de 
l a diseminación y procreación del pez. 

Se había observado la aparición de una protuberancia 
p08tcefálica en algunos ejemplares y su desaparición des
pués de algún tiempo. Este fenómeno originó que, en al
gunas localidades, se denominara a los tueunarés "Peixes 
zebú". Gracias a los datas adquiridos por ol autor, se, llegó 
a la conclusión de que tal protuberancia no es sino un ca
rácter sexual secundario, que oporece en los machos poco 
antes de la época del desove, y que desaparece poco tiempo 
después de que éste se efectúa. N o es ésta l a sola modifi
cación sufrida por el macho en este periodo, pues la colo
ración del sitio en que aparece la protuberancia, cambia de 
un amarillo claro a un bello anoronjodo, volviendo después 
al color primitivo. 

Según el autor, el intervalo que media entre los prime
ras señales de la aparición de lo protuberancia y la realiza
ción del desove es de 20 d ia l como máximo, con mayor fre
cuencia, ile 7 illas; datos que se deducen de Ia« 52 observa
ciones realizadas. Asimismo se ha determinado que la edad 
del pez en que se manifiesta el fenómeno varía entre los 11 
y 12 meses. 

Para los que Re dedican a la cría de los tueunarés, el co
nocimiento de la existencia de este carácter sexual secun
dario es de gran utilidad, pues permite identificar fácilmen
te a los machos, y establecer el estado de maduración de 
sus gonadas. 

Ilustran el trabajo fotografías de cuatro ejemplares 
pertenecientes a las dos especies de Cichla.—G. HALFFTEB . 

E C O L O G Í A 

Sobre los hábitos y ecología de Pleurodema diplolistris. 
LEITAO DE CARVALHO , A. y J . BAII.KV, sobre os hábitos c 
ecología de "Pleurodema diplolistris" (Petera) (Amphibio, 
Anuro). Rev. Brasil. Biol., V I H (2): 261-264, 3 figs. Rio 
de Janeiro, D. F., 1948. 

Durante un viaje por el rio San Francisco, en 1942, los 
autores tuvieron ocasión de efectuar una serie de observa
ciones sobre los hábitos de l'leurodema diplolistris, las cua
les han originado la presente nota. 

Estos ranas son muy activas durante l a noche, y fácil
mente reconocibles por sus ojos brillantes, que reflejan la 
luz de las linternas. Enciiéntrsnse de preferencia en los 
arenales, y su captura es fácil debido a la incapacidad de 
poder saltar más de algunas pulgadas. A l ser sorprendidas 
procuran huir, enterrándose casi vcrticolmente en la arena, 
gracias a una serie de movimientos laterales y alternos de 
los miembros posteriores, lo cual es permitido por la dispo
sición particular de las caderas. L a profundidad de los 
galerías varia entre 12 y 20 cm. Los autores incluyen una 
tabla en l a que fijan la relación entre la temperatura at
mosférica y la de la arena, y la del alojamiento, asi como 
la profundidad y diámetro de las galerías. I-os datos que 
se exhiben en esta tabla provienen de las 5 excavaciones 
realizadas. A menudo se encuentran en las galerías más 
de un ejemplar, y o veces hasta 15. 

Tres fotografías, una de conjunto (vista del arenal) y 
dos mostrando la entrada y la sección de una galería, com
pletan esta nota.—G. HAI.FFTER. 

Comunidades vegetales en los cercanías del Volcán 
Parlcutin, México, al cabo de dos afios y medio de l a erup
ción. EOGLER , W. A., P lant Communities in thc vicinity 
of the volcano E l Paricutín, México, after two and half 
years of eruption. Ecology, X X I X (4): 415-436, 16 figs. 
Durham, N . C , 1948. 

Comienza este interesante trabajo con una exposición 
resumida de la geografía, geología, suelos, clima, población 
y actividades industriales de la región en que surgió el 
Parlcutin el 20 de febrero de 1943. Se estudian a conti
nuación los comunidades vegetales antes de haberse mani
festado las actividades volcánicas, distinguiéndose tres 
zonas de vegetación: el bosque mixto de encinos y pinos, 
que es la más importante, hasta los 3 000 m de elevación; 
el bosque de oyameles entre los 3 000 y 3 350 m de eleva
ción y, finalmente, el pinar por encima de 3 350 m. Segui
damente el autor examina los efectos ecológicos provoca
dos por l a actividad del Parícutin, comenzando por las 
que han tendido o la modificación de los condiciones am
bientales, a la formación de nuevos suelos, depósitos de 
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maíllo- ele cenizas o intensificación de las accione* erosivas 
y distinguiéndolos de las acciones dina-tas sobre la vege
tación, en particular sobre los pinos, encino», madroños, 
tejocotes, alisos y diversas plantas arbustivas y herbáceas, 
terminando con varias observaciones sobre el cultivo del 
maíz en los campos de cenizas. 

E n algunos lugares, el espesor del manto einorftiro 
llegó a (1 m. E n varios kilómetros cuadrados la vegetación 
quedó completamente destruida y los antiguos suelas se 
hallan ahora recubiertos do mantos de lava y de cenizas y 
escorias sobre los que se establece paulatinamente la nueva 
vegetación. A l exterior de la zona de destrucción total se 
ha producido la eliminación selectiva de las especies vege
tales o de las clases de tamaño dentro de una especie dada. 
I.as causas determinantes de esta destrucción han sido el 

enterramiento total o parcial, el desgaje de ramas por e l 
peso de la ceniza acumulada en ellas, la abolición de la fo
tosíntesis por destrucción de las hojas o por olwtrucción 
de los estonias por las cenizas, etc. Por lo que respecta a 
los pinos, los primeros en morir fueron los de diámetro 
inferior a 2,5 cm, resistiendo más aquéllos cuyo grosor 
pasaba do 12 cm.—(Dcpt. Biología, Ncwcomb Collcge, 
Univ. Tulanc, Nueva Orleans).—B. K. Osoaio TAKALL . 

Z O O L O G Í A 

Nuevas Salamandras de Costa Rica. TIVI.HR . E . H. , 
New Costa Rican Salamanders. Proc. Biol. Soc. Waih., 
L X I : 177-180. Washington, D . C , 1948. 

Descripción de dos especies de salamandras: Chiroptc-
rotriton abscondens, una de las más pequeñas del género 
colectada a unos 1 200 m de altitud en Isla Bonita ("Ame
rican Cinchona Plantation") en las laderas del volcán Poas, 
y Oedipina syndaclyla, obtenida a 2 300 m en las faldas del 
citado volcán en lugares ocupados por pastizales.—(Mu
seo Hist. Nat. , Univ . de Kansas) .—B. F. OSOHIO TAKAIX. 

Una nueva rana de la fam. Ilylidae del Oriente de Mé
xico. T A T L O H , E . H . , A New H y l i d Frog frora Eastern 
México. Univ. Kansas Publ., Mus. Nal. Hist., I (15): 
257-264, 1 fig. Lawrence, Kan. , 1948. 

Hyla proboscidea, descrita a base de cinco ejemplares 
colectados a 2 K m al oeste de Jico, Ver., a 1 400 ni de ele
vación, constituye una especie nueva muy distinta para la 
fauna veracrufonse y muestra afinidades con H. bistincta, 
de la misma zona., pero que habita a mayores altitudes.— 
(Museo Hist . Nat. , Univ . de Kansas).—B. F. OSORIO 
TAFALL . 

Dos nuevos Hllidos de Costa Rica. TAYLOR, E . H . , 
TWO New H y l i d Frogs from Cosía Rica. Copeia (4): 233-
238, 2 figs., 1948. 

Las especies arbóreas de ranas del gru|x> de los hllidos 
figuran entre los miembros más difíciles de descubrir de la 
herpetofauna, y muchas de ellas son conocidas |>or ejem
plares únicos. Las dos que se desenlien ahora, y que son 
provisionalmente incluidas en el gran género Hyla, —hasta 
que los datos que se van acumulando permitan la parti
ción de éste en forma adecuada—, se asemejan a Hypsiboas 
miliarius, dado a conocer por Cope de Nicaragua en 1886, 
por tener lóbulos dcrmales aserrados a lo largo de l a parte 
extema de las extremidades, un fuerte rudimento de pul
gar y una acusada serie de papilas alargadas sobre la ca
beza y cuerpo. L a especie colombiana H. phantasmagoria 
parece pertenecer también a este grupo. 

Las nuevas formas son descritas como Hyla richardi e 
H. fimhrimrmtna, procediendo ambas de las selvas de Isla 
Benita en la vertiente caritie del Volcán Poas (Costa Rica), 
donde se encuentra | a Plantación Norteamericana de Qui
na. I.a primera fué encontrada a 2 2311 m de altitud y la 
segunda a 1 750, ambas por el Sr. Richard ('. Taylor.—• 
(Musco Hist. Nat., l 'n iv . Kansas).—C. BOLÍVAR PIKI.TAIN. 

E N T O M O L O G Í A 

Myeetophilidae del Brasil. L A Ñ E , J . , Mycetophilidac 
do Brasil (Díptera, Nemoeera). fiar. Brasil. Biol., VI I I 
(2): 247-254, 16 figs. R io de Janeiro, D. F., 1948. 

Se describen cuatro nuevos esixicies, procedentes de 
distinta* regiones del Brasi l : Manola palpalit, Nmrijuncta 
marihalli, Eudicrana tlegans y E. splendens. De otras ya 
descritas (Nhipidita futra, Cluzobra plaulmanni y l.rpio-
morphut fatciculatut) se dan datos geográficos nuevos y se 
escoge aloti|M> para Cluzobra fascipennis Edwards 1940. 

Es de gran interés el descubrimiento de M. palpalit, por 
pertenecer a un género que no contaba más que con una 
especie conocida por 6 ejemplares y otra fósil. E l género 
Manola es importante |>or los caracteres primitivos que 
presenta.—G. HAI.FKTER. 

Redescrípción (le la quisquilla Bnthypalacmonclla pan-
daloidcs (lintIIIHIIIi, con observaciones sobre la familia 
Campylonotidae. HOLTHUIS, L . B., Redescription of the 
shrimp Bathypalaemonella pandaleides (Rnthbun), with 
rcmarks on the family Campylonotidae. Proc. V. St. Nal. 
Mut., X C I X (3252): 517-523, figs. Washington, D . C , 
1949. 

A l estudiar los tipos de Palaemon pandaloide» Rathbun 
encuentra el autor que no corresponden a este género (hoy 
llamado l^eandrr), ni aún a la misma familia, sino que es 
un Campylonotidae, que constituye una segunda especie 
del género Balhypalarmonella Balss, por tener artrobran-
quias en los bases de los pereiópodos. (Jomo, |sir otra par
te, la diagnosis de Rathbun es bastante corta, se incluye 
una nueva descripción de esta quisquilla que fué descu
bierta en el Archipiélago Hawaiano por una expedición del 
Albatrosea 1902. 

A l final discute el autor cuál ha de ser ls situación de 
la familia Campylonotidae, decidiéndose por colocarla en 
l a superfumitia Palaemonoida, que restringe a sólo tres 
familias: Campylonctidac, Palaemonidae y Gnathophy-
Uidae, señalando que las familias Alpheidae e Hippolyti-
dae, que normalmente también son colocados en ella, de-
lierán constituir una superfamilia distinta. Así restringi
dos los Palaemonoida se caracterizarían |Kir sus segundos 
pereió|)odoH más fuertes que los primeros, con el carpo 
de las segundas patas no articulado, sin exopodios en los 
[lereiópíslos, ron quclas jierfectas en los primeros pereió
podos y con el rostro inmóvil.—C. BOLÍVAR PIKI.TAIN. 

Nota sobre Charybdis ihlci nov. sp., Chorybdis beau-
forti nov. sp. y Charibdis edwardsi nov. nom., de las colec
ciones del Museo Británico (Historia Natural), Londres. 
L E E N B , J . E . y A . M . BCITENDIJK , Note on Charybdis 
ihlei nov. spec, Charybdis beauforti nov. spec, y Charib
dis edwardsi nom. nov., frem the collections of the British 
Museum (Natural History), London. Bijdr. Dierkunde, 
X X V I I I : 291-298, 4 figs. Lciden, 1949. 

Comprende las descripciones de Charybdis (Charybdis) 
ihlei, de Bunta l , especie análoga a Ch. callianassa; y Ch. 
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beaujorli, do Madras, próximo a natalor, de la que difiere 
por la forma del abdomen y pleópodos masculinos. Seña
lan, además, que el Goniotoma truncatum A. Mi lnc Edw. 
corresponde al género Charybdit, así como también el 
I'orlunut truncatuí Fabr. que es una especie bien distinta 
de la anterior, y existiendo asi dos especies con el nombre 
de truncatum en el género Charybdit dan a la descrita en 
segundo término, que es la de Milne Edwards, el nombre 
de edwardii. Kedescriben esta especie sobre un ejemplar 
de Malabar.—C. BOLÍVAR PIELTAIN. 

Neohocmotopinus longus n. sp. WERNECK , F. L., "Nec-
haematopinus longus" n. sp. (Anoplura, Hacmatopinidae). 
WERNECK , F. L Hev. Braiil Biol., V I H (2): 173-175, 4 
figs. Rio de Janeiro, D . F., 1948. 

En 1942 se conoció, descrito por Ferris el primer ano-
pluro del género Neohaematopinuí -—que hasta entonces 
se creía exclusivo de los ciurídeos—, en ratones norteame
ricanos. E n esta nota se describe una nueva especie pará
sita del ratón de América del Sur (Abrocoma cinérea Tilo
mas), a la que se do el nombre de Neohaematopinuí longut. 
Procede de Carcachara, 90 K m al sudoeste de Llave (Perú), 
y fué capturado por O. P. Pearson, encontrándose el tipo 
en el Musco de Zoología Comparada de Harvard.—(Inst. 
Osw. Cruz, Río de Janeiro, D . F.).—C. BOLÍVAR PIELTAIN. 

Mirideos Neotropicales. X X X I V . Descripción de una 
nueva especie de Falconia Distant y algunas correccio.ics 
sinonímicas. CARVALHO , J . C . M . , Mirideos neotropicais. 
X X X I V : Descricao de urna especie nova de "Falconia" 
Distant c algumas correcoes sinonímicas (Hemiptcra). Ra. 
Braiil. Biol., Y I I I (2): 189-192, 4 figs. Río de Janeiro, D. 
F. , 1948. 

L a nueva especie Falconia tupiana, fué descubierta en 
un lote de mirideos capturados en el Parque Nacional de 
l a Scrra dos Orgaoe, Terezópolis, por el Dr . P. Wygod-
zinsky, encomiándose los tipos en las colecciones del M u -
BCO Nacional y en la del autor. Termina la nota con algu
nas correcciones sinonímicas sobre especies do Borneo, F i 
lipinas y Cochinchina, siendo la más importante la sinoni
mia quo establece del género neotrópico Prodromoptii Pop-
pius con el oriental Sinennu Stal .—(Mus. Nac., Río de J a 
neiro, D. F.).- C . BOLÍVAR PIELTAIN. 

Escolitoidcos Neotrópicos. I. Contribución 97* a la 
morfología y taxonomía de les Escolitideos. SCHEDL, K . 
E . , Ncotropical Scolytoidca. I. 97th Contribution to the 
Morphology and Taxonomy of the Scolytoidea '('••! . Rec. 
braiil. Biol., I X (3): 261-284, 2 figs. Río de Janeiro, D . F., 
1949. 

En esta nueva aportación al conocimiento de las espe
cies neotrópicos de Scolytidae y Platypodidac, so reúnen las 
descripciones de numerosas formas no conocidas, corres
pondientes o diversos colecciones y en especial a la del 
difunto especialista Sr. Forstrat Eggcrs, en l a que quedan 
todavía numerosas especies a las que dio nombre sin llegar 
a describirlas. 

Comienza ron algunos nuevos datos y localidades rela
tivos a 7 especies poco conocidas, y a continuación des
cribe el nuevo género Coptodryai cuya especie tipo C. 
hylurgoidet precede de Sta. Catharina (Brasil). Las otras 
nuevas formas, con las localidades de que provienen, son 
las siguientes: Stephancderet nanulut, de Fernando No-
ronha; Chrameiui robuituí, de Cuba; CAr. meiicanuí, de 
('omitan (México); Pteudochramcsui braiiliemii, de Nova 
Teutonia (Brasil); Cne-inu- aduttuí, de Turrialba (Costa 

Rica) ; Cn. bitulcatut, de Colombia; Cn. puiilluí, de BIu-
menou (Brasil); Cn. blackmani, n. nom. (Cn. nitidut 
Hlark in de México haud nitidui Eggcrs de Bolivia); Xyle-
borui icmicotiatuí, de Corumbá (Brasil); X. tenuil, de 
Córdoba, recogido por Flohr (come este autor colectó en 
México seguramente se trata de una especie de este país); 
X. villoiui, de Nova Teutonia (Brasil); A', hirtelluí, de 
San Vicente y Trinidad (Antillas); X. linearit, de América 
boreal; X. obtutitruncatut, X. truncalellut, y X. scaber, los 
tres de Nova Teutonia; X. intricatuí y X. corniculatuí, 
ambos de Sta. Catharina; X. corniculatuí, de Trinidad; X. 
paraguayemii, de Villarrica (Paraguay); X. vagabundui, 
de México (aparentemente de la colección Flohr) ; X. ana-
logas, de México (de la col. Eggcrs); X. lignatuí, de Méxi
co (col. Eggcrs); X. ptcudoproeer, de Guatemala (nombre 
dado por Eggers); X. tubitut, de Chiapas (México); X. 
potticoida, do Cochabamba (Bolivia); X. variabilii, Río 
Aguacatal (Bolivia); X. amoenui, de Costa Rica ; Platypul 
tubitariut y P. quadricuipidatuí, ambos de Nova Teutonia 
(Brasil). 

L a especie antillana Xylebonu hirlelluí fué obtenida 
de tallos de plantas de cacao.—(Lienz, Tirol occid., Aus
tria).—IGNACIO PINA. 

PARASITOLOGÍA 

Desintegración de las microfilarias de Onchocerca vol
vulus en la piel de los pacientes oncocercosos tratados con 
Hetrazán. MARTINEZ BAEZ , M . , hev. Intt. Salubr. y Enf. 
Trap., X (2): 95-97, 2 figs. México, D . F., 1949. 

Es conocida la acción microfilaricida del Hetrazán 
(cloruro de l-dictil-carbamil-4-metilpiperazina) sobre Lito-
motoidet carinii de las ratas y Dirofilaria immitit de los 
perros, así como contra Wuchereria bancrofti y Onchocerca 
vulvuliit en el hombre. E l autor ha estudiado, en pacien
tes oncocercosos en que se había revelado por dermobiop-
sias la presencia de microfilarias normóles de «ata último 
especie, la desintegración de ellos después de haber sido tra
tados los pacientes con Hetrazán, alteraciones que pueden 
ser interpretadas como reveladoras de la muerte de tales 
Glorias antes de la toma de muestras de piel, ya que apa
recen rodeadas de un foco necrótico y de infiltración celu
lar. L a droga fué administrada en dosis de 6 mg por K g 
de peso, diariamente, durante una semana. 

E l autor previene, oportunamente, de que no cree que 
se trate de microfilarias muertas naturalmente, cn la piel, 
ya que, a pesar de haber examinado más do un centenar 
de muestras de piel de oncocercosos no tratados con filari-
cidas, no ha encontrado nunca ejemplares de microfilarias 
con alteraciones reveladoras de su muerte previa a la toma 
de la muestra.—(Inst. de Salubr. y Enf. Trop., México, 
D . F.) .—C. BOLÍVAR PIELTAIN. 

Observaciones de pacientes oncocercosos radicados fue
ra de las regiones endémicas, l i m o III. L. Rev. Salubr. 
y Enf. Trop., X (2): 179-182. México, D. F., 1949. 

Como apenas se sabe nada de la evolución que los mi
crofilarias infectantes de Onchocerca volvulut sufren a partir 
del momento en que son inoculadas cn el hombre por el 
simúlido, hasta su presencia como mochos o hembras adul
tos en el interior de los nodulos característicos, es de interés 
cualquier observación que se refiera a l proceso o duración 
de esta etapa. Ya Strong (1934), señaló la existencia de un 
nodulo oncocercoeo en un niño de 4 meses de edad, y Ro
bles le hizo conocer la presencia de un nodulo en un niño 
de 2 meses. 
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D a el autor algunas nuevas observaciones indirectas 
efectuadas sobre 28 pacientes oncoccrcosos trasladados a la 
ciudad de México, encaminadas a comprobar si tan sólo 
las microfilarias inoculadas por el simólido son capaces de 
evolución ulterior, y partiendo de esta idea era de esperar 
que en los pacientes radicados en lugares no endémicos no se 
desarrollasen nuevos nodulos, a menos de que al salir de la 
zona oncocercosa estuviesen ya en vías de una nueva infes
tación que podría dar lesión nodular en un período menor 
de 4 meses. 

De las observaciones hechas se comprobó l a aparición 
de sólo un nuevo nodulo en un paciente, a los dos afios de 
estancia en México; si bien serla posible que esc nodulo, 
que so hallaba en la región glútea derecha, entre gruesas 
masas de tejido, existiese ya dos afios antes cuando el pa
ciente fué remitido a México, y hubiera escapado a l reco
nocimiento hecho al salir do l a zona oncocercosa.—(Inst. 
Salubr. y Enf . Trop., México, D . F . ) .—C. BOLÍVAR PIEL-
TAIN. • 

Cult ivo de Trypanosoma cruzi. MANSO SOTO, A . E . y 
A. G . LoRETTi. Rev. Miñón Ett. Pal. Reg. Argeni., X X 
(75): 5-11, 5 figs., 1 lám. Buenos Aires, 1949. 

Los autores ofrecen al loboratorista una técnica sim
plificada para cultivo " i n v i t ro" del T. cruzi. Seleccionan 
como medio el de Kelscr, al que introducen pequeñas mo
dificaciones en su composición; dan, además, l a técnica de 
preparación del mismo y el modo de empleo, señalando 
como condición muy importante, para l a iniciación del 
desarrollo del trípanosoma, el grado de humedad del medio. 

Los modificaciones más importantes hechas a la técnica 
de Kelscr son: el uso de sólo 0 , 7 5 % de agar en vez do 1%, 
lo que hace más blando el medio. Agregan siempre una 
pequeña cantidad do caldo glucosado antes de la siembra, 
para aumentar el grado de humedad del mismo. 

Usan como material de inoculo, l a sangre de un cuy 
previamente infectado con una emulsión en solución salina 
fisiológica de deyecciones de triatoma infectado, con el ob
jeto de evitar los contaminaciones bacterianas tan comu
nes. E l cuy debe ser de un mes de edad y hallarse comple
tamente sano; se desecha a las ratas y ratones por ser en 
ellos relativamente frecuentes algunos procesos bacteria
nos. 

E n cuanto a l a vfa de inoculación, l a que dio resultados 
óptimos, fué l a intraperitoneal con dosis de 0,5 a 2 cm.* 

Después de comprobada la existencia de T. cruzi, en la 
sangre del cuy, se extrae en completa asepsia por cual
quiera de los métodos usuales, y se procede a sembrar en 
la superficie del medio en cantidades de 0,5 a 1 c m 1 sin 
agregar a ella ningún anticoagulante. 

E l cultivo se mantiene entre 25 y 27 " en completa obs
curidad; alrededor del 6? día después de la inoculación, se 
pueden observar los primeros signos de desarrollo. 

Util izando los cultivos asf conseguidos, inocularon con 
resultados positivos, ratones, ratas y cuyes. L a infección 
experimental de triatomas fué conseguida siguiendo el pro
cedimiento de Borzone para el xenodiagnóstico, en l a si
guiente forma: en concavidades de portas excavados se de
positan sendas gotas de sangre de diferentes animales, 
hechas incoagulables con heparina; a esta sangre se agrega 
material de los cultivos de triponosoma y se colocan en un 
recipiente a 25° , se llevan a ellos los triatomas, que de an
temano se someten a un prolongado ayuno. E n las heces 
de estos triatomas se comprueba más tarde l a presencia 
de abundantes tripanosomas metacfclicos.—L. NAVARRO G . 

F I S I O L O G Í A 

Efecto de la timina en las anemias experimentales. 
MEH ES , G . y L . SZEKERES , Wirkung des Thymins in ex
perimentellen Anacmicn. Z. f. Vit., Horm. u. Perm., I I : 
217. Viena, 1948-49. 

Sin variar el número de glóbulos rojos y la hemoglobina 
en conejos normales, se nota, en cantidades alrededor del 
miligramo, un aumento considerable en animales anemiza-
dos con 8aponina-colargol. E l tratamiento previo con t i 
mina no impide el desarrollo de la anemia inyectando pos
teriormente saponino-colargol; al contrario, so incrementa 
y va acompañada por manifestaciones neurológicas. L a tin
ta china se elimina mucho más rápidamente de l a sangre 
de los animales asf tratados, y por lo tanto hay que supo
ner que el tratamiento previo con timina aumenta el fun
cionamiento del sistema retlculo-cndotelial. 

Los animales anémicos por repetidas sangrías reaccio
nan perfectamente a l a t imina.—J. ERDOS. 

Sobre el mecanismo do acción del ácido mctil-bisdchi-
dro-doisinólico. VINCKLE , E . y F . KEICHEI . , Ueber den-
wirkungsmechanismus der Methyl-bisdehidro-doisynol-
saeure. Z.f. Vil., Horm. u. Ftrm., I I : 392. Viena, 1948-
49. 

Se demostró que la aplicación subcutánea de 0,1 hasta 
0,5 mg del ácido mencionado en solución oleosa por K g de 
peso de conejo castrado, aumenta el contenido del útero 
en acetilcolina, en 1 hasta 2 h, en forma muy considerable. 
J . ERDOS. 

Sobre el efecto de torutil ina (vitamina T-Gootsch) en 
la constricción bronquial del cuyo producido por nubes 
histamínicos. KUPKA , E . y H . U. GUBLER , Ueber die Wir
kung von Torut i l in (T-Vitamin-Goetsch) auf die Durch 
Histaminnebel ausgcloestc bronchialkonstriktion des Meer
schweinchens. Z.f. Vit., Horm. u. Perm., II: 403. Viena, 
1948-49. 

Se demuestra que inyectando un preparado de vitamina 
T a los cuyes, estos animales pueden aguantar cantidades 
grandes do histamina.—J. ERDOS. 

ENDOCRINOLOGÍA 

Investigaciones adicionales sobre los efectos hormona
les del Vernix de los recién nacidos. LAJOS, I,., F . E . SZON-
TAQII y J . GORCS, Weitere Untersuchungen ueber hormo
nale Wirkungen der Kacsaschmierc von Neugeborenen. Z. 
f. Vit., Horm. u. Ferm., I I : 205. Viena, 1948-49. 

Se demostró que 1 g de Vernix origina un efecto corres
pondiente a unos 3 000 U . I. de foliculina. L a administra
ción prolongada produce estro constante en ratas castra
das, y los ovarios do animales tratados con el vernix en 
forma prolongada no muestran atrofia; tampoco se influye 
el estado general de los animales. 

Los autores llegan a l a conclusión de que el vernix con
tiene un principio que neutraliza la acción tóxica de la 
foliculina, sin impedir los efectos cstrogénico y proliferati-
vo; señalan la posibilidad de que el principio mencionado 
sea el cuerpo amari l lo .—J. ERDOS. 

Efecto de cuerpo amarillo en un extracto de vernix. 
LAJOS, J . , G . M E H E S y J . GORCS, Corpus Luteum-Wir-
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kung cines Kxlraklc* BUS Vcrnix Caseosa. 7..¡. Vit.,Horm. 
u. Ferm., II: 228. Viena, 1948-49. 

Se logró demostrar la presencia de ruerno amarillo en 
el vernix, aparta- del efecto cstrogéniro. Kn la mucosa ute
rina del conejo infantil logró provocar la fase secretoria 
solamente en preparados desprovistos de foliculina. I.a 
cantidad de progiiiterona es en apariencia considerable. 
Se prosiguen las investigaciones.—-J. ERDOS. 

BIOQUÍMICA 

Investigaciones sobre la presencia de una sustancia leu-
cocitaria en la orina. ABDERHALDEN, H . l/ntersuchungcn 
ueber das vorkommen cines leukoryt'we Bewirkenden-
stoffes im 1 larn. Z.f. Vil., Horm. u. Ferm., II: 365. Viena, 
1948-19. 

Se descrilx.' un factor termoestable en la orina, llamado 
"Leukeri thin" , que produce una marrada leucocitosis en 
el hombre y en Ion animales. No se destruye por la tripsina 
y es dialiiablc; en cantidades de 10 Y por Kg en el hombre, 
después de una leucopenia inicial, produce un aumento de 
los leucocitos hasta 30-40 000.—J. KRDOS. 

Estudios sobro las propiedades de los albuminoides de 
la pared arterial. BANOA, I., J. BALO y A. XOWOTNT , S tu-
dics on thc proporties oí thc albuminoidí of the arterial 
walL Z. f. Vil., Horm, u. Ferm., I I : 498. Viena, 1948-49. 

E l colágeno extraído de l a aorta tiene propiedades físi
cas diferentes del obtenido del tendón do Aquiles, siendo 
oste último viscoso en concentraciones mínimos. En conse
cuencia debemos suponer que el colágeno de los extractos 
arteriales es de moléculas globulares y no fibrosas. L a el as-
t ina de la aorta se disuelve en la solución de Wcber, con 
un contenido de urea mayor en un 3 0 % que l a elastina del 
tendón.—J. ERÓOS. 

Contribución al conocimiento de las mono- y di-amino-
xidasa del tejido animal. WERLK , E . y E. v. PECIIMANN, 
Zur Kenntnis der Mon- und der Diamitioxydasc von Tie-
rischen Gewcben. Z. f. Vil., Horm. u. Ferm., I I : 433. Vie
na, 1948-49. 

Se demuestra la presencia en la placenta humana de 
una mono-diaminoxidasa muy activa, scnsihk' c inestable. 
E l marfanil es desanimado lentamente, asimismo las adre
nalinas I- y d-. L a enniina y piperidina no son sustratos; 
la nicotina disminuye el efecto débilmente. E l efecto dila
torio competitivo de las nionoaminas alifáticas frente a la 
diaminoxidasa se disminuye desde las aminas primarias 
hasta las cuaternarias. Las aminas aromáticas tienen un 
efecto muy débil, al paso que el efeelo de inhibición com
petitiva de la cafeína es de tal grado que se nota en vivo 
también. I.a.- antihistamfnicas inhiben la diaminoxidasa 
en forma débil. Quinónos come el azul de metileno tam
poco pueden sustituir el oxigeno en sentido de aceptor de 
hidrógeno. L a quinona aumenta la ovulación posterior del 
aldehido, formado en la desaminación oxidad va. I-os ex
tractos de los ríñones y de levadura contienen un activador 
de la diaminoxidasa distinto de la lactoflavona y del ácido 
pantoténico.—J. ERÓOS. 

E N Z I M A S 

Especificidad de la enzima elastolltica. BANOA , I., J . 
BALO y A. XowoTNr, Specificity of the clastolytie enzime. 
7..¡. Vü., Horm. u . Ferm., I I : 415. Viena, 1948-49. 

Purificando la elastina de la aorta se obtuvieron prepa

raciones que se disolvieron por la enzima elastolltica más 
quu el vaso mismo, tratando la aorta ron sosa diluida en 
frío y después a ebullición. E l producto asi obtenido se 
disuelví riisi |-,r ronipk-to por la rnzitua mencionada 
J . ERDOS. 

V I T A M I N A S 

Aneurina en la degeneración, regeneración y excitación 
de los nervios. I'MHATII, K . y II. V. HELI.AIER , Ancurin 
bei der degenerai ion, regencration und erregung der Ncr-
vcn. Z.f. Vü., Horm. u. Ferm., II: 421. Viena, 1948-49. 

Dormite la degeneración de los nervios del cuyo dismi
nuyo el contenido de aneurina, empezando ol 5" día, y en 
el 8° se nota ya una disminución de un 14%. En la fase 
ile regeneración aumenta el contenido do aneurina en el 
4* día con un 12, y en el 8° un 29%. También se incre
menta, el contenido de la acetilcclina en un promedio de 
un 40%, tanto en el 4" como en el 8? días.—J. ERDOS. 

Vitamina Mu V X 5,6-Dimetilbenzimidazol, producto 
de degradación de la vitamina B». BRINK, N . Ü . y K . 
KOI.KERS, Vitamin Bs> VI . 5,6-Diniethylbenzimidazolc, a 
degradation product of vitamin H„. J. Amer. Chem. Soc., 
L X X I : 2 9 5 1 . Washington, D . C , 1949. 

Por degradación de la vitamina l t . mediante hidrólisis 
árida, se obtiene un nuevo compuesto básico que resulta 
ser, por sus reacciones y por síntesis, el 5,6-dimetilbcnzi-
midazol (I). 

C».»M~*OI»N 4 *CO 

Deducen que el dimetilbenzimidazol es terminal y está 
unido a través de un átomo de nitrógeno al rosto de la mo
lécula. Formulan una estructura provisional y parcial de 
la vitamina B„ ( I I ) . - (Labs. Merck and Co., Kahway. 
N . J . ) .—F . GIRAI.. 

Cristalización de la vitamina Bn ( , . PIERCK, J . V., A. 
C . PAOE , E . L. H. STOKSTAD y T. II. JIIKKS, Crystalliza-
tion of vitamin Bu** J. Amer. Chem. Soc., L X X I : 2952. 
Washington, D. C , 1949. 

Smith en Inglaterra (1948) ha señalado la existencia de 
más de un pigmento rosa en los extractos de hígado, con 
actividad cllnica. IX- extractos de hígado y d e cultivos de 
Streplomymr aurcofacient, por adsorción cromatogràfica, 
aislan agujas rosas con cobalto y fósforo y con máximos 
de ttlworrión en su espectro en 273, 351 y 525 mji, muy 
próximas a Ion máximo* publicadas para la vitamina B u , 
DtjrO faltando Ion pirón secundarios en 307 y 325 m<» que 
son característicos de la vitamina Bu . Creen, por tanto, 
q u e se trata de una sustancio diferente. Como ya se ho 
sugerido el término de vitamina B i t a para una sustancia 
con actividad cllnica y relacionado con la vitamina Bu, 
sugieren la denominación de vitamina B m paro la nueva 
sustancia. 

Loa cristales de la vitamina Bin, son activos bio
lógicamente en el ensayo del pollo y en el de Laetoba-
rilltu leithmanii 313.—(Labs. Lederle, Pcarl ltiver, Nueva 
York) .—F. CIRAL. 
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ESTEROIDES 

Sapogi'ninas estoroidcs. 172. PT~-*nWI B ni 1 d C B i 11. 
20 a partir di ' botogt-nina y de ncolxitogcnina. MARKER, 
R. K., Steroidal Sapogi'nins. 172. l'ivgncn-5-ol-3-<l¡onc-12, 
20 from lx>togeninc and noobotogcnine. J. Amer. Chem. 
Soc., L X X I : 2«J56. Washington, I). C , 1040. 

Por ion métodos generales de d«'gradoción de sa|x>gcni-
nas, realiza la transformación de hotogenina, I (12-ceto-
diosgenina) y de nieolxitogcnina, II (12-cetoyamogenina) 
en A'-pregnenol-3-diona-12,20 (III), sustancia que puede 
ser un valioso producto intermedio en nuevas síntesis para 
obtener la ll-dehidro-17-oxicorticostcrona (IV) conocida 
como compuesto B di- Kendal ! o cortisona, que es una de 
las hormonas de la corteza suprarrenal y que recientemente 
se ha revelado como un remedio csperílieo para el artritis-
mo reumatoide. 

(Botanica-Méx., Tcxcoco, México).—F. GIRAL. 

CARBOHIDRATOS 

r-Arabinosa del corazón de l a madera del cedro rojo oc
cidental (Thuja plicata). ANDERSON , A. B . y H . KRDT-
MAN, L-Arabinose from heartwood of Hestern red cedar 
(Thuja plicata). J. Amer. Chem. Soc, L X X I : 2927. 
Washington, D . C , 1940. 

Parece ser que l a í-arabinosa es un componente bas
tante común en los troncos de numerosas coniferas, pero 
siempre en cantidad pequeña. De 470 g de madera de 
Thuja plicata obtienen 1,29 g de í-arabinosa.—(Oregon 
Lumbcr Co., Portland, Oregon y Real Inst, de Tecnol., 
Estocolmo, Suecia).— F . GIRAL. 

Goma de cholla. BROWN, F. , E . L. HIRBT y J . K . N . 
JONES , Cho l la gum. J. Chem. Soc., pág. 1761. landres, 
1949. 

L a goma de chollu es el exudado de un cacto blanco, 
Opuntia fulgida, nat iva do México y del sur de los Estados 
Unidos. L a hidrólisis de la goma produce 6 p. de í-arabi
nosa, 2 p. de d-xilosa, huellas de /-ramnosa, 3 p. de «¿-ga
lactosa y 1 p. de ácido d-galacturónico. Por hidrólisis de 
la goma metiloda obtienen 4 p. de 2,3,5-trimetil-í-arabino-
sa, 1 p. de 2,3-dimetil-i-arabinosa, 1 p. de /-arabinosa sin 
motilar, 2 p. de 2,3,4-trimctil-d-xilosa, 3 p. de 2,4-dimetil-
d-galactosa y 1 p. de ácido 2-metil-d-galacturónico. Ix>s 
pr«xju«at«xs de hidrólisis de l a goma motilada indican los 
puntos de enlace y l a magnitud de los anillos hemiacctáli-
cos. De ellos se deduce que las unidades de (-arabinosa se 
encuentran en forma de furanosa (anillo 1,4), mientras 
que los demás monoeacáridos tienen el anillo normal de 
piranosa. L a goma de Opuntia fulgida o cholla tienen mu
chos caracteres estructurales análogos a los de otras gomas 

vegetales; l a diferencia principal estriba en la presencia de 
ácido d-galarturónico en lugar de ácido «¿-glucoróniro, como 
es corriente en las gomas vegetales.—(Universiiladi-s de 
Brístol, Edimburgo y Mánchester).—Adviértase que, si 
bien los autores consi«leran la goma de cholla procedente 
de Opuntia fulgida, las especies «le cactos que en México 
se conix-on bajo el nombre «le " cho l l a " son Opuntia cholla 
Webcr y 0. Ihurherii Engelm.—F. GIRAL. 

G L U C Ó S I D O S 

Los flavonósidos del ombú (l'hylolacca dioica I,.). M A -
RINI-HKTTOLO, <!. B., V. DEULOFEÜ y E . Hco. Cíenc. e 
Inv., V : 304. Buenos Aires, 1949. 

De los extractos acuosos de hojas del ombú aislan una 
ine/ela .le glucósidos flavonósicos que por hidrólisis acida 
liberan una mezcla de dos flavonoles: quercetina y una d i -
metilquercctina nueva a l a que denominan omlnttna (p. f. 
228-230*). Entre los azúcares procedentes de la hidrólisis 
caracterizan glucosa y ramnosa. Cristalizando repetidas 
veces la mezcla de glucósidos logran aislar un«> puro que, 
por hidrólisis, ya no produce quen-nin:., sino solamente 
omhufna; en los túmidos de hidrólisis parece haber una 
mi'zrla equimolerular de glucosa y ramnosa. A l nuevo 
glucósido !«• dan el nombre de ombuótido (p. f. 193-195°). 
(Universidades de Montevideo, Buenos Aires y Rosario). 
F . GIRAL. 

ALCALOIDES 

Alcaloides de los Senecio. III. Estructura de la retrorsi-
na y «le la isatidina c isomería de los ácidos retronécico c 
isatinécieo. CHRISTIE , S. M . H., M . KROI'MAN, E . C. 
LIKSKOANO y F . L . WARREN , The Senecio alkaloiils. Part 
111. The structure of retro nano and isatidine, and the iso-
mcrism of retronecic acid and isatinecie acid. J. Chem. 
Soc., pág. 1700. Londres, 1949. 

De Senecio ieatideu» D C y S. relrorsue DC, otros auto
res han t i l lado los alcaloides retrorsina (C„HwO,N e isa
tidina (CiiH»OiN), de los cuales se sabe «juo por hidrólisis 
producen respetivamente retronecina y ácido retronécico 
c isatinecina y ácido isatinécieo. Se sabe también que la 
isatinecina es el N-óxido de la retronecina. Ixw autores 
demuestran ahora que el ácido retronécico y el ácido isati
nécieo son isómeros ci&trane y que se obtienen «'I uno o el 
otro, indistintamente de ambos alcaloides, según las con
diciones de hidrólisis: sosa o barita acuosas producen áciilo 
isatinécieo, mientras que sosa o potasa alcohóliros originan 
ácido retronécico. Según los autores, el producto natural 
es el ácido retronécico, único que esterifica a retronecina e 
isatinecina en los alcaloides naturales, retrorsina e isatidina. 
E n conserui'ni'ia, la relación existente entre estos dos alca
loides es la misma que la que hay entre otros dos ali'uloides 
del mismo grupo: plutifilina y rosmurinina, en que el mismo 
ácido senécico esterifica, respectivamente, a platinccina y 
oxiplotinerinu. 

Por tanto, la estructura «le la retrorsina es la siguiente: 

OCtCHuOCO 

bS 
y la de la isatidina, el X-óxido correspondiente. A l ácido 
retronécico so le atribuye la «ístruetura cíe, al isatinécieo 
trant.—(Univ. de Natal, Pietermaritzburg, África del Sur). 
¥ . GIRAL, 
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Constitución He la yohimbina y de alcaloides relacio
nados. III. Estructura de l a sempervirina y nuevas obser
vaciones sobre la estructura de l a ectoyobirina. SWAN , G . 
A., The constitution of yohimbine and related alkaloids. 
Part III. The structure of sempervirine and some further 
observations on the structure of ketoyobirine. J. Chem. 
Soc, pig. 1720. Londres, 1949. 

E n 1948, Prolog propuso la estructura (I) para la sem
pervirina, uno de los alcaloides de Geiseminum tempervi-
reruj. E l autor sintetiza l a sustancia correspondiente a esa 
estructura, es decir, una 3,4-dihidrc-7,8-bcnrindolo (2',3': 
l,2)-pirídocolina, y resulta diferente del alcaloide natural. 

A l mismo tiempo, revisa l a estructura de la cetoyobiri-
na —producto do degradación de la yohimbina—• encon
trando que no se trata de una sustancia pura, sino de una 
mezcla en l a que predomina el compuesto de estructura 
II.—(Univ. de Durham, Newcastle-upon-Tyne).—F. G I 
RA L. 

FARMACOLOGÍA 

Observaciones sobre el modo de acción del cardiazol 
en dosis convulsiva. MUBRAY, M . , C. R. HOFFMANN y 
F . R. SCROQOINS, Observations on the mode of action of 
metrazol in convulsivo doses. J. Amer. l'harm. Asi., Se. 
Ed., X X X V I I I : 300. Washington, D. C, 1949. 

Las convulsiones provocadas artificialmente por el car
diazol (metrazol) no provocan un aumento de l a concen
tración de guanidina en sangre, como ocurre en las convul
siones espontáneas de epilépticos; de ahí deducen que las 
convulsiones por cardiazol se verifican mediante un meca
nismo químico diferente al de las espontáneas.—(Univ. de 
Cincinnat i ) .—F. GIRAL. 

Intentos para encontrar nuevos espasmolíticos. VII I . 
Síntesis de 6,7-dietoxi-3-alquil y 6,7-dietoxi-3-fenil-tso-qui-
nolinas. FODOH, G., J . KISS y M . SZEKERKE , Attempts to 
find new spasmolytics. Part V I I I . The synthesis of 6:7-
diethoxy-3-alkyl- and 6:7diethoxy-3-phenyl-i«o-quinolincs. 
J. Chem. Soc., pág. 1681. Londres, 1949. 

E n trabajos anteriores se ha descrito l a síntesis de cier
tas 3-nietil-iso-quinolinas sustituidas en 1, que han resul
tado buenos antiespasmódicos de baja toxicidad. E n este 
trabajo dan cuenta de los resultados obtenidos al sustituir 
el grupo metilo de la posición 3 por alquilos superiores o 
por fenilo. Para ello han elegido siempre el derivado dicto-
xflico en 6,7 y con diversas sustituciones aromáticas en 1. 
Excepto el derivado difenflico (II - R ' = C 4 Hj) , todos los de
más derivados con R - C , H t o R = C i f b y diversos radicales 
aromáticos en 1 resultan poderosos antiespasmódicos, más 

potentes que la papaverina pero no superiores al compuesto 
l-fenil-3-metílico ( R - C H , , R ' - C . H . ) que, hasta ahora, 

ha resultado el más eficaz de la serie. Parceo sor que el 
grupo motilo en 3 y los dos etoxilos en 6,7 son fundamen
tales para que aparezca una fuerte acción antiespamódica 
junto a una baja toxicidad.—(Univ. do Szegod, Hungría). 
F . GIRAI.. 

F E R M E N T O S 

Síntesis y degradación enzimáticas del almidón. IV. 
Purificación y conservación del fermento Q de la patata. 
BARKEB, 8. A., E . J . BOURNE y 8. PEAT , Tho cnzymic 
synthesis and degradation of starch. Part IV. The puri
ficaron and storage of the Q-enzymo of the potato. J. 
Chem. Soc., pág. 175. Londres, 1949. 

En 1940, Hancs aisló del jugo de patata (papa) una 
fosforilasa, a la que llamó fermento P, que cataliza la trans
formación del glucosa-l-fosfato dipotásico en un polisacá-
rido formado por 80-90 unidades de a-glucosa unidas me
diante enlaces 1,4 en cadena recta, es decir, una anulosa. 
Ahora bien, l a anulosa representa sólo una quinta parte 
del almidón, mientras que los otros cuatro quintos están 
constituidos por amilopectina, polisacárido formado por 
cadenas de unas 20 unidades de glucosa profusamente en
trecruzadas, lo que da una estructura muy ramificada. E l 
fermento que interviene en la síntesis del almidón i n uiuo 
realizando la transformación de la anulosa en amilopectina 
fué aislado en 1944 por Haworth y denominado fermen
to Q. 

Del aislamiento, purificación y conservación de esto 
fermento Q so ocupa el presento trabajo.—(Univ. Collegc 
de North Walcs, Bangor, y Univ . de Birminghom).—F. 
GIRAL. 

Síntesis y degradación enzimáticas del almidón. V . 
Acción del fermento Q sobre el almidón y sus componentes. 
BARRES, 8. A., E. J . BOURNE y S. PEAT , Tho cnzymic 
synthesis and degradation of starch. Par t V. The action 
of Q-enzymc on Starch and its components. J. Chem. Soc., 
pág. 1712. Londres, 1949. 

Estudian l a acción del fermento Q (v. referata prece
dente) sobro la amilosa, obteniendo un producto práctica
mente idéntico a la amilopectina natural. Confirman asi 
la hipótesis de Bourne y Peat (1945) de que el fermento Q 
cataliza la transformación de l a amilosa en amilopectina, 
durante la síntesis in vivo del almidón.—(Univ. College 
de North Walcs, Bangor, y Univ. de Birmingham).—F. 
GIRAL. 

QUÍMICA FARMACÉUTICA 

Kl punto de fusión del ácido 4-aminosalicllico. SEAMAN, 
W., W. ALLEN , R. L . PASTERNAK y A . POLLARA , Tho mol-
ting point of 4-aminosalicylic acid. J. Amer. Chem. Soc, 
L X X I : 2940. Washington, D . C , 1949. 

E n l a bibliografía se registran puntos de fusión para el 
ácido 4-aminosalicllico que varían desde 148° hasta 220° 
(siempre, con descomposición). Los autores encuentran 
con el aparato de Dennis y Shelton que es de 240°, mien
tras que en tubo capilar obtienen 147° por inmersión en un 
baflo precalentado a 145°. 

Como conclusiones establecen que el p. f. más correc
to parece estar alrededor de 240° y que, en cualquier caso, 
el p. f. no puede aceptarse como criterio de pureza en esta 
sustancia.—(Calco Chem. Div. , American Cyanamids Co., 
Bouns Brook, N . J . ) . — F . GIRAL. 
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1).—Obtención inmediata «le altos niveles sanguíneo- terapéuticos, aue permiten 
una enérgica y rápida acción sobre los gérmenes patógenos y con ello el control 
efectivo «je l a infección desde sus comienzos, por su conteniíio en Penicilina G 
Sódica Cristalina, de absorción rápida. 

2).—Mantenimiento de la acción antibiótica por espacio de 24 a 48 horas, por 
medio de la Procaina-Penicilina G Cristalina, sal casi insolublc y de absorenm 
retardada, que elimina la necesidad de aplicar inyecciones repetidas a cortos 
intervalos. 

PRESENTACIÓN: 

I.A Doni.KCH.INA SENOSIAIN 400. se presenta en frascos-ámpula que contienen 
300.000 U. O. «le Procaina-Penicilina G Cristalina y 100.000 U . O. de Penicilina 
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Cacodilatos (Ca, M g , Fe, Guayacol , N a , etc.) 

iCanfosulfonatos Ca, M g , N a , etc.) 

Derivados de l Tanino (Tanalbina, Tanígeno, 
Tanoformo, etc.) 

Hiposul f i to» (Ca, M g , N a , etc.) ' . 

Inoiitahexafosfato cálcico-magnésico (Fitina) 

Lecitina de huevo inyectable 

Meti larsinatos (A r rehna l sin.) 

Mono-c lo rh id ra to d e l -His t id ina 

Sales de Mercu r i o y Plata 

Sozoyodo la tos (Ca , N a , Z n , ) 

Sulíoict ioloto de A m o n i o ( Ic t io l sin.) 

Sulfofenatos (Ca, Na, Z n , ) 

Yodobismutatos (Qu in i na , N a , etc.) 

Extractos vegetales fluidos, blandos y secos de plantas 
del país e importadas 

Pidan listas completas de productos y precios para el país y exportación, a 

LABORATORIOS QUÍMICOS/ S. A. "LAQUISA" 
Av. Interoceánico número 853 

Colonia Agrícola Oriental 

Teléfono Ericsson 12-38-25 

México, D. F. 

, C I E N C I A . . . . . 

Del volumen 1 completo de C I E N C I A no queda sino un número 

reducidísimo de ejemplares, por lo que no se vende suelto. 

L a colección completa, formada por los nueve volúmenes I (1940). 

a I X (1948-1949) vale $ 375,00 m/n (54 dólares U . S. A.). 

La misma colección, sin el volumen 1, o sean los volúmenes II 

(1941) a I X (1948-1949), vale $ 225,00 m/n (34 dólares). 

Los volúmenes sueltos II (1941) a I X (1948-1949) valen cada uno 

$ 35,00 m/n (5,50 dólares). 

Los números sueltos valen $ 3,00 m/n (0,60 de dólar). 

Número doble $ 6,00 m/n (1 dólar). 

Subscripción anual $ 25,00 m/n (4 dólares). 

Pedidos •: CIENCIA, Apartado Postal 21033, México, D. F. 



C I E N C I A 
Revista hispano-americana de Ciencias puras y aplicadas 

TRABAJOS QUE SE PUBLICARAS EX EL XU.tl. 3-4 DEL Í'OL. X 
Y SIGUIENTES: 

E. G. PARDO, D. GARCÍA TF.LLEZ y C. HIDALGO, Farmacología de ta Jlaliisuljacetamida. Toxi

cidad aguda y distribución. 

J. ERDOS y ALEJANDRO FERNANDEZ G., Hidrólisis de la hipófisis con papaína. 

HONORATO DE CASTRO, Variaciones temporales de la pesantez por influjo de la Luna y el 
Sol (Continuación). 

C. BOLÍVAR PIELTAIN y L. CORONADO G. Un Zoráplcro nuevo de la Región Amazónica. 

M. BACIISTEZ e I. DESCHAMPS, Ñolas sobre drogas, plantas y alimentos mexicanos. XI. Los 

aminoácidos de las proteínas de los huevos de iniectos • a/maultc • 

J. I. BOLÍVAR, Análisis eleclrojoritico del plasma bovino ¿especiado. 

PAULO CARVALHO FERREIRA, Sobre os processos de preparacao do promizole. 

EMILIO R. .MATA, Los vectores de la electrodinámica y los vectores de la electrotecnia. 

F. K. G. MULLERRIED, Dos fósiles supracretácicos de la Selva Amazónica, del Noreste del Perú. 

R. ALVAREZ-BUYLI.A \¡ J. BECKIFITH, Equipo electrónico para el estudio de los potenciales die

léctricos. 

OTTO HF.CHT. Epidemiología de la fiebre amarilla urbana y 'elválica, con anotaciones sobre los mos

quitos trasmisores. 

J. I. BOLÍVAR y GUILLERMO RODRÍGUEZ. Estudios bioquímicos sobre la loxina de alacrán. II'. 

F. F. GAVARRON. Elaboración de vino en la región vitivinícola de Sallillo-Parras ( fféxico). 

J. I. BOLÍVAR y O. VALDES ÓRNELAS. Análisis eleclrojoritico de un suero a/i<.-Hemoph¡Ius 

per tuss i s . 

PABLO II. HOPE y SIMÓN DE LEÓN, Síntesis de algunos derivados de la piridina. II. Acido 

nicotínico. 

EDUARDO VERGARA SOTO, MARCO A. TAPIA y GUILLERMO CABRERA M., Líquidos 

oculares, tiouracilo y lesiones articulares en la rala blanca. 

J. ERDOS, Sobre el ácido para-amino-benzoieo. 



COMPAÑÍA F U N D I D O R A D E F I E R R O 
Y A C E R O D E M O N T E R R E Y , S. A. 

CAPITAL SOCIAL: $ 50.000.000 oo 

Armadura Central (104 metros de claro) del PUENTE DE JlAGISCATZIX, 
sobre el Río Guayalejo, Carretera Tamp ico -E l Mante, en el acto de ser 

armada en los Talleres de Estructura de la Compañía Fundidora 
en su Planta en la Ciudad de Monterrey, N . L . 

Domicilio Social y Oficinas 
General de Venia»: 
BALDERAS Num. 68, 
A P A R T A D O 1336 

MEXICO, D. F. 

FABRICAS 
•n 

MONTERREY, N. L. 
A P A R T A D O 206 

F A B R I C A N T E S M E X I C A N O S D E 

TODA CLASE DE MATERIALES DE FIERRO Y ACERO 


