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IN MEMORIAM 

D . I G N A C I O B O L I V A R U R R U T I A 

El 9 de noviembre de 1950 se cumplieron 100 años del nacimiento de ü. Ignacio 
Bolívar Urrutia. Todavía reciente el fallecimiento de 1). Ignacio —acaecido el 19 de 
noviembre de 1944— parece prematuro conmemorar centenarios. Y, sin embargo, asi es. 
Muy cerca de los 100 años estuvo I). Ignacio dedicado al cultivo de las Ciencias Natura
les, a su organización y a su enseñanza, en España. En otras ocasiones se ha destacado 
la extensa y fecunda obra de 1). Ignacio Bolívar, desarrollada en su sotar español a lo 
largo de una vida cabal. 

Como símbolo de Je y de esperanza, los 100 años del nacimiento de D. Ignacio 
coincidieron con la terminación del 10" volumen de C I E N C I A . Por esto, al publicarse el 
primer número después de cumplido el centenario —este primer número de la segunda 
decena en la vida de C I E N C I A — el Patronato y la Redacción de la revista recuerdan con 
fervor y con emoción la figura de su fundador. C I E N C I A fue la última creación del vene
rable investigador; una creación modesta pero severa, sencilla y noble, austera y limpia, 
como el ejemplo de su fundador. 

Próximo a cumplir sus 90 años, apenas iniciada una expatriación voluntaria 
llena de dignidad, en las libres y hospitalarias tierras americanas de México, D. Igna
cio Bolívar reunió alrededor de su figura lo mejor y más selecto entre los científicos his
panoamericanos junto con los más destacados científicos españoles emigrados como él. 

Al iniciar el undécimo volumen de nuestra revista, asociado al recuerdo de tan se
ñalada conmemoración, renovamos nuestra fe más ardiente en la comunidad intelectual 
de los pueblos hispánicos, de éste y de los otros continentes, y formulamos nuestros mejo
res votos por su progreso científico y por su sosiego espiritual. 
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Al lector 
Al finalizar el año de 1.9/íO, la RevistaCIKNCIA ha podido ultimar la impresión de su volumen X, 

que está integrado por cinco fascículos dobles (de f¡J¡ pdgs. caita uno), haciendo un total de 320 páginas de 
texto, más un fascículo final (11-12) dedicado a índice general comprensivo de lo publicado en los diez 
primeros volúmenes de la Revista. Con ello queda cerrada su primera serie de publicaciones e inicia una 
segunda, apareciendo este informe en el número 1-2 del volumen XI. 

Las personas encargadas de la publicación de ClENCIA han procuraiio que no 8° alteren las carac
terísticas tipográficas de la Remata, lográndolo en buena parte, a pesar de los incrementos extraordinarios 
en los precios del papel y de la impresión. Y, creen haber logrado, respecto al contenido de la Revista, que 
se mantenga el alto nivel que desde un principio se impuso. 

Con objeto de facilitar la consulta rápida de lo contenido en los 10 primeros volúmenes de C I E N C I A 
se ha confeccionado un índice general, por oidores y materias, en el que figuran los numerosos trabajos 
de investigación, revisiones, reseñas de libros, notas técnicas, necrologías y revista de revistas que integran 
la primera serie de C I K N C I A . Baste señalar la cifra de trabajos originales publicados por la Revista que 
pasa de IflO, constituyendo un valioso acervo que ya es preciso consultar y citar continuamente por investi-
gailores en campos diversos. 

El Patronato de C I K N C I A no ha sufrido modificaciones en el pasado año, habiendo desarrollado sus 
labores bajo la presidencia del Ing. Evaristo Araiza y la mcepresidencia del Lic. Carlos Prieto. Forma 
parte de él como tesorero el Lic. Carlos Novoa, y como Vocales el Dr. Ignacio González Guzmdn y los Sres. 
Ing. León Salinas y Emilio Suberbie. 

Para quien ha continuado dirigiendo la Revista constituye un grato deber hacer llegar el reconoci
miento de la misma a Uxlas las personas que colaboraron, en una u otra forma, a su sostenimiento, 
empezando por señalar los nombres de aquéllas que han remitido origitiales para alguna de las diversas sec
ciones de C I K N C I A , y muy particularmente para los que han concurrido con trabajos para las dos primeras, 
que constituyen la parte más valiosa de cuanto la Revista publica. 

En su primera sección, dedicada a estudios de conjunto sobre temas científicos modernos, han apa
recido cuatro trabajos importantes: uno del eminente químico Dr. Federico L. Hahn, de México, sobre 
"Los reguladores del pll"; otro del entomólogo distinguido Dr. Otto Hecht, de México también, acerca de 
"Epidemiología de la fiebre amarillo urbana y selvática, con anotaciones sobre los mosquitos transmisores" 
(publicado en dos partes); otro del Prof. Jorge A. Brieux, de Bueiws Aires, relativo a la "Estructura del 
ácido abietinico" y uno más del Prof. Modesto BargaUó, de México, titulado "Revisión, confines didácti
cos, de las definiciones de alotropía, isomería, polimería y polimorfismo". 

Las "Comunicaciones originales" publicadas en la sección segunda fueron numerosas y se deben 
a las personas siguientes: Dr. Helmut de Terra, de Santa Fe, Nuevo México (Estados Unidos); Prof. 
Paulo Carvolho Ferreira, de Sao Paulo (Brasil); Prof. M. Risco, de París, y los Sres. Dres. José Giral, 
Marcelo Bachstez, F. K. G. Mullerried, Eduardo Vergara Soto, José Bácz Viüascñor, Manuel Maldona-
do-Koerdett, Marco Aurelio Tapia, Rogelio Nava, Guillermo Cabrera; Químs. bacts. Rene O. Craviolo, 
Guillermo Massieu H., Consuelo Hidalgo, Federico Fernández Gavarrón, Jesús Guzmdn, Ornar Y. Cra-
vioto, José Calvo de la Torre; Químs. Dolores García Téllez y José Laguna; Biol. Ana Hoffmann; Profs. 
Modesto Bargalló y C. Bolívar PieÜain, y Sres. Efraín C. Pardo, Rubén Huerta e Ignacio Deschamps. 
todos ellos de México. 
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Se han publicado también trabajos interesantes en la Sección de "Ciencia aplicada", por los Sres. 
Dr. Honorato de Catiro, Ing. Emilio R. Mata, Ing. José Erdós y Dr. Hamón Alvarez-Buyüa, lodos ellos 
de Mélico. 

C I E N C I A ha seguido contando ron la ayuda de diversas entidades, entre las que descuellan el Banco 
de México, otorgwla por su director el Lic. Carlos Novoa y el Consejo de Gerencia, y la Compañía Fundi
dora de Fierro y Acero de Monterrey, cuyo consejo de ailministración preside el Lic. Carlos Prieto y de 
cuya gerencia está ettrargnilo el Ing. Eraristo ,\ raiza. También ha eontiulo con la ayiula del Sr. Emilio 
Suberbie, de la Cervecería Moctezuma, y de muchos laboratorios mexicaiuis. A lodos extienile la expresión 
de su gratitud. 

Ha tenido también la Revista el apoyo de la Comisión Impulsora y Coordinailora de la Investiga
ción Científica, que en 19óO ha estallo intégrala por el Sr. Secretario de Educación y los Sres. Dr. Manuel 
Samloval Vallaría, Quim. Rafuel IUescas Frisbie, Dr. José Joaquín Izquierdo, Ing. Isón Avalos Vez, y 
por el Ing. Ricardo Monges López, que ocupó la vacante que por fallecimiento dejó el Ing. Ezequiel Ordó-
ñez, eminente geólogo, de grato recuerdo. La colaboración de la C I C I C con la Revista C I E N C I A se ha man
tenido en perfectos términos durante los 8 años que esa entidad ha virido, y es de esperar que se continuará 
con el nuevo Instituto Nacional de la Investigación Científica, en que se ha transformado a partir de co
mienzos de 1951. 

La oficina-secretaria y el depósito de publicaciones de C I E N C I A continúan instalados en la calle de 
Viena núm. 6, en un local amablemente cedido por el Dr. Ricardo Vinos, director de la Academia Hispa-
no-Mexicana. 

La redacción y edición de la Revista ha sido factible gracia» a la ayuda incesante prestada por los 
miembros del Comité de Redacción Sres. Dres. Honorato de Castro, Francisco Giral y Federico Bo-
net. Hay que señalar también la colaboración prestada en la edición de la Revista por la Srta. Luz Coro
nado G. 

Por último, el Patronato de C I E N C I A quiere reiterar su agradecimiento a cuantas personas o enti
dades han colaborado, en una u otra forma, a su sostenimiento, y también a la Gerencia y Personal de los 
Talleres Gráficos de la Nación, que le han prestado su ayuda para conservar las características tipográficas 
particulares de la Revista. 

C. B O L Í V A R Y P I E I . T A I N 

México, D. F., 5 de febrero de 1951. 
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L a Ciencia moderna 
V A L O R NUTRITIVO DE L O S A L I M E N T O S M E X I C A N O S 

por 

ltENE O. f'RAVIOTO 

Jefe <le lúa laboratorios de Investigación, 
Instituto Nacional de Nutriologfa. 

México, D. F. 

Para iniciar el estudio de los problemas de nu
trición en un país es indispensable conocer la com
posición de sus alimentos en los constituyentes 
nutritivos más importantes. Illescas (28), Roca y 
Llamas(37), F . Giral y colaboradores (15-19) 
y J . Giral y Cravioto (20 y 21) se han preocupa
do, desde hace algún tiempo, por estudiar el con
tenido de nuestros alimentos de algunos de sus 
principios nutritivos. A l crearse el Instituto N a 
cional de Nutriologfa, un grupo de investigadores 
mexicanos y extranjeros inició, en los Laborato
rios de Bioquímica de la Nutrición del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, con ayuda econó
mica de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
y de la Fundación Kellogg, el estudio sistemático 
de la composición de alimentos mexicanos, ha
biéndose analizado 112 de los más comunes en la 
República (6). Harris (25, 26, 27) ha hecho hin
capié sobre la importancia que han tenido estas 
investigaciones para comprender mejor los pro
blemas de nutrición en nuestro país. Los estu
dios se han continuado en el Instituto Nacional de 
Nutriologfa y actualmente se cuenta con tablas 
de composición de alimentos que incluyen datos de 
humedad, cenizas, calcio, fósforo, hierro, carote
no o vitamina A , tiamina, riboflavina, niaeina, 
ácido ascórbico, fibra cruda, extracto etéreo, pro
teínas y extracto no nitrogenado en aproximada
mente 750 de ellos. Aunque muchas de estas ci
fras se encuentran consignadas en artículos publi
cados anteriormente (6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 31, 
34), más de la mitad permanecen sin publicar. 
Asimismo, en colaboración con la Oficina de Es
tudios Especiales de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, trabajamos actualmente en estudios 
cuya finalidad es investigar no sólo la composi
ción de diversas variedades de semillas, sino tam
bién la influencia que sobre éstas tienen los ferti
lizantes, densidades de siembra, factores genéti
cos, etc., como paso inicial para seleccionar aque
llas variedades que reúnan las mejores caracte
rísticas tanto agrícolas como nutritivas, para lo 
cual ha sido necesario determinar los constitu
yentes señalados con anterioridad aproximada
mente en 250 variedades de maíz, 80 de frijol 

y 150 de trigo; así como proteínas en 100 va
riedades de sorgo, y proteínas y minerales en 800 
muestras de maíz cultivado en diferentes con
diciones. 

Por estas investigaciones se ha llegado a cono
cer que muchos alimentos producidos en nuestro 
país tienen una composición muy diferente a la 
consignada en la bibliografía para esta misma cla
se de alimentos en el extranjero, y que sus cuali
dades varían aún por el lugar de su procedencia. 
Tales variaciones pueden llegar a ser hasta de 
500%, por lo que salta a la vista que es comple
tamente impropio aplicar las tablas extranjeras 
en estudios relacionados con el consumo de ali
mentos mexicanos. Por lo mismo, el dietista ten
drá que conocer los valores mexicanos para hacer 
prescrii>cioncs correctas; el nutriólogo tendrá, asi
mismo, que contar con el apoyo de estos datos 
para conocer la realidad del coasumo dietético en 
sus encuestas de alimentación. 

Además, conocemos hoy día que influyen otros 
factores sobre la composición de los alimentos y 
por lo tanto sobre sus cualidades nutritivas; el es
tudio de los cambios producidos en su intimidad 
no solamente por factores extrínsecos como el cli
ma, la composición del suelo, la altitud, sino in
trínsecos como la herencia son particularmente 
interesantes. Estas investigaciones han preocu
pado a muchos hombres de ciencia del país y ex
tranjeros, y en la actualidad nos hemos unido a 
ellos para tratar de corregir algunas ideas genera
les que no toman en cuenta la notable influencia 
que tienen los factores antes mencionados. M a n -
gelsdorf y Fraps (30), Burkholder y colaborado
res (5), Winter y Auer (42), Doty y colalxiradores 
(13) y Frey (14) han demostrado la relación defi
nitiva existente entre los factores genéticos y el 
contenido en principios nutritivos de algunas se
millas, especialmente maíz; K i k (29) ha estudiado 
la influencia de fertilizantes en el contenido de 
aminoácidos en el arroz, y Somers y D e a * » (39) 
resumen las investigaciones que se han llevado a 
cabo sobre la influencia de fertilizantes y factores 
del medio ambiente sobre el contenido vitamínico 
de algunos vegetales. Los resultados de estas in-
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TABLA I 

A U M E N T O ! MEXICANOS D E ALTO C O N T E N I D O E N mOTEINAS T ORABA** 

Nombre vulgar Nombre rirotflico 

Soja Glyeine aoja Sieb. ct Zuce 
Parola EiUerolobium rydocarpum Grisrb.. 
Semilla de calaban. Cucúrbita pepo L . . . 
Almendra de capulín. /"ruina capulí l. 
Semilla de guaje ¡rucanea enrúlenla I. 
Cacahuate Mradia» hypogra L 
Almendra de almendrón Terminalia ralappa L. 
Frijol agua de león I'katrolut rulgarit I... var 
lanteja Enum Iriu L 
Ajonjolí Srtamum indicum I 
Haba ñera....- FtcM /aba I. 
Pifión fina* edvlú EIMJ 
(iarhanlo C'icer onWtnum L. 

Chai-ale» arco». 
Ahuahutie 
( 'liirharrÓD 
Axayacati (rooaro) Corixidae. 
I,rehr «rea, descrema.!» 
Que*. holandr* 
Jumile* PenlatomióW 
I - i li. «cea, cnt-.-ra 
Pescado razón 
Langosta cocida. 
Cerina 
Pierna de carnero 
( «marón crudo 

\t ln-nnidaí 
Huevos de Comodar y Notoneetidae 

Chile chipotle sei 
Chícharo» 
Chagua 
Huevo vegetal 
Hoja* «le chaya. 
Chepilln 
Malva 

Capmcum 
/'IÍIIm tativum I.. 

I.. dulcr H orí 

Hlighia tapida Koon 
Cnidotcolu» chayamatun Me. Valigli 
Crotalaria longirortrata II. l i . K 
Malea porci flora I 

42,50 
37.00 
36.90 
2U.10 
26,40 
28,10 
27,26 
26,40 
24,60 
24,30 
22,60 
22.40 
21,40 

74.75 
63,80 
57.10 
53.80 
33.78 
33.50 
32,20 
27,00 
24,26 
24.00 
23.90 
23.90 
20.60 

16.00 
11,20 
10,50 
8.75 
8,25 
8.09 
6,00 

Nombre vulgar 

Coco de arci te 
Palante 
Ajonjolí 
Carao criollo 
Semilla de calabaza.. . 
Cacahuate... 
Qurao Chihuahua. . 
\ Illuni Ira de ninninoli . 
Chicharrón 
Coco 
•'alomas (semilla»*. . . 
I^.lii sera mirra 
Aguacate. 
Chile pasilla sero 
Huevo vegetal 
Orma dulrr (dr leche I 
Soja 
Chile umiliti i. aero 
( iunanos de maguey . 
Pochote (semillas» 

Nombre . nuil!, 

Orbignya cohurc l>alilger 
Throiiroma bicolor I lundi et Honp 
Srmamum indirum L. 
Throbroma cacao I. 
Cucurbita pepo \. 
Arachya hypogra L 

M «uominim ocetdrnlalr l. 

foco, nucífera I. 
Pithrcoctrnium ryuínalum Nrh. 

Prrêra americana Mili 
fapaicum annuiti I.. longu 
Hlighia tapida Koon. 

Glycine toya Sicb. et Zurr 
Capticum (l'illuni I.. grouum Scndl. 
Aornlrocnrme hnprrian» 
Crilia prntandrum (iarrln 

67.4(1 
54.20 
50,91 
47.00 
44,011 
43.90 
37.00 
37.00 
36,60 
33,211 
26.!* 
26.011 
24.50 Cí 
19.00 
18.78 > 
18.12 
17.20 
15.20 
13.65 
11.60 

* Karogidoa entre aproxirmvlameote 760 datos de las tablas del Instituto Nacional de Nutriologfa. 



T A B L A II 

A L I M E N T O S M E X I C A N O S D E A L T O C O N T E N I D O E N C A L C I O Y F O S F O R O ' 

Nombre científico 

Chara les (secos) j Atherinidae 
Cambarín montnumae 
Quararibea funebrit St 
Spondiat mombin (?>. 
Sctamun indicum L . . 

Oreganum vulgare L . 
Corixidae 

Acociles ._ 
Rosita de cacao 
Hojax de ciruelo de jundura. . . 
Ajonjolí 
Queso fresco de cabra 
Orégano de la tierra 
Axayacatl (mosco) 
Boquerón fresco 
Hojas de pimiento 
Hojas de ramón 
Almendra de almendrón .( Terminalia calappa L . 
Chepilfn | Crotalaria longirotlrola 
Uva silvestre j Vitü sp 
Hojas de chaya ' Cnidotcolut chayamanta Me. Vaugh.. 
Tomiles (retoños) 
Pápaloquelite Porophyllum lageloidet 

Pimienta officinalis. 
Brotimum alieastriim. 

Frijol bayo gordo. 
Espinaca de Malabar. 
Quelite 
Semilla de guaje 
Yerbabuena 
Chile chipotle (seco).. 
Malva 
Endivia 
Soja 
Epazote 

Phateolui vulgaris L. 
Hasella rubra L 
Anuiranlhut ehloroslachyt 
I^eucanea eteulenta I . 
Mentha tativa L 
Captieum annum L. dulce Hort. 
Malva pan'ijlora L 
Sonchus olerareus L 
Glycine toja Sieb, et Zucc 
Chcnopodium ambrotioidet 

4160 
3250 
1861 
1096 
1038 
867 
64» 
613 
566 
557 
530 
497 
47« 
452 
421 
380 
361 
355 
346 
343 
322 
320 
315 
312 
3011 
274 
260 

Charales (secos) 
Boquerón (fresco) 
Semilla de calabaza. 
Almendra de almendrón 
Axayacatl (mosco) 
Soja 
A l i na l i i l l Ir 

Ajonjolí 
Pifión 
Almendra de marafión. 
Queso Cotija 
Parota 
Pataste 
Pochote (semilla) 
Cacao (con ciscara)... 
Frijol garbancillo 
Haba (seca) 
Cacahuate 
Acociles 
Semilla de guaje 
Alubia chica 
Lenteja 
Trigo 
Maíz rarahuazintle 
Almendra de capulfn... 
Alver jón 
Jumiles 
Chile chipotle (seco)... 
Avena 

Nombre científico 

Atherinidae. 

Cucurbita pepo L 
Terminalia calappa L 
Corixidae. 
Glycine toja Sieb, et Zucc 
Huevos de Corixidae y Notonectidae. 
Srtamun indicum E 
Pinns tdulis Eng 

Enterotobium eyelocarpum (¡riseb. 
Theoliroma bicolor 
Criixi pmlandrum (Iwrtn 
Theoliroma carao L 
Phateotut vulgarit I» 
Ficta (aba L 
Araekyt hypogea L 
(ambarut montetumae 
Leuranra etrulenla I. 
Pkateolut vulgarit L . 
Errum lau L>. . 
Triticum laticum l.am 
Zea mayt I . 
Prunus capulí I. 
Pitum árpente I 
Pentatomidae 
Capsicum annum L. dulce Hort 
.4 nenn saliva L 

2640 
202» 
1122 
957 
75» 
755 
6»3 
088 
588 
580 
554 
550 
54» 
542 
538 6B 
531 % 
43» 
425 »» 

423 
4M 
406 
404 
33» 
336 
303 
287 
285 
281 
278 

* Escogidos entre aproximadamente 750 alimentos analizados en el Instituto Nacional de Nutriolugla. 



CIENCIA 

vestigacion.es deben tomarse en cuenta por el nu-
triólogo, el dietista y el agricultor. 

Sin embargo, para juzgar el valor nutritivo de 
un alimento no basta con su análisis químico, si
no que es preciso que se una a éste la experimen
tación biológica del mismo, siendo necesario el 
concurso del médico, del fisiólogo y del químico. 
E n este artículo consignamos únicamente el cri
terio analítico, ya que sólo en unos cuantos ali
mentos se ha llevado a cabo el estudio biológico 
experimental (11, 40, 41). 

CONSIDERACIONES CENEHAI.ES 

Nos vemos imposibilitadas por la limitación 
de espacio a discutir individualmente las carac
terísticas nutritivas de nuestros alimentos y por 
eso reuniremos en este artículo los aspectos gene
rales más importantes. Se agruparon en las ta
blas adjuntas los 25 alimentos más ricos en di
versos constituyentes nutritivos, de los 750 datos 
con que contamos. 

Proteínas.—En la tabla I se presentan los más 
ricos en proteínas y grasas; para el cálculo de las 
primeras se empleó el factor 6,25 en todos las ca
sos, excepto en la soja, donde se usó como factor 
5,71, tal como recomienda el Departamento de 
Agricultura de los E . E . U . U . (12). Con los datos 
correspondientes a proteínas se formaron 3 gru
pos: uno de alimentos de origen vegetal, otro de 
origen animal y un tercero con algunas frutas y 
verduras que, aunque tienen un contenido rela
tivamente bajo en comparación con los otros das, 
nos ha parecido importante incluirlo por contri
buir con una cantidad considerable de proteínas 
en la alimentación. 

Destaca el alto contenido de las semillas de 
soja, parota y calabaza; pero consideramos que 
los más importantes de este grupo son, el frijol, 
la lenteja, el haba seca y el garbanzo, que ade
más de ser de uso común se consumen en canti
dades apreciables. E l frijol "agua de león" que 
se utiliza en la región de Chiapas, es el represen
tante de más alto contenido de los frijoles que 
hemos analizado, que varían de 14,2 a 25,4 g%. 

Se puede ver que los alimentos de origen ani
mal más ricos son de uso poco común con excep
ción de la leche seca, queso, cecina y en algunas 
regiones charales y camarones. 

No debemos olvidar que para juzgar a los ali
mentos como fuentes adecuadas o no de proteínas 
hay que tomar en cuenta no sólo su cantidad, si
no su composición en aminoácidos indispensables 
y su valor biológico; a este respecto tenemas datos 
que indican que las leguminosas presentadas en la 
tabla son en general pobres en metionina y ricas 

en lisina y en algunos casos en triptofano (32, 33). 
De este grupo pueden considerarse las proteínas 
de la soja y de los charales como las de mejor 
calidad (34). 

Se ha considerado la dieta mexicana inadecua
da en la calidad de sus proteínas por dominar en 
ella alimentos de origen vegetal, principalmente 
maíz, deficiente en lisina y triptofano (15, 36), 
por lo que es importante tomar en consideración 
el aporte proteico debido a algunas verduras, ya 
que investigaciones preliminares indican que al
gunas de estas proteínas, por ejemplo la de la 
malva, son ricas en triptofano y lisina (35) y pue
den contribuir a balancear la dieta mexicana en 
lo que se refiere a los aminoácidos indispensables. 

Grasas.—En general se puede decir que de los 
alimentos analizados son pocos los de alto conte
nido en grasas; entre éstos destacan el cacahuate, 
queso, leche seca, aguacate y chicharrón, que se 
consumen en cantidades muy limitadas general
mente. 

Minerales.—Se puede considerar que la dieta 
mexicana no es deficiente en calcio y fósforo, ya 
que además de la tortilla que es una magnífica 
fuente de calcio casi totalmente asimilable (7, 41) 
y de fósforo, existen muchos alimentos muy ricos 
en ambos elementos entre los que destacan cha-
rales, acociles, rosita de cacao, chepilin, hojas de 
chaya, quelite, malva, pápaloquelite, frijol, etc., 
en calcio; por lo que respecta al fósforo tienen can
tidades altas los charales, queso, soja, cacao y en 
general las semillas que se usan tanto en el país 
(ver tabla I I ) . Alrededor del 80% del calcio de 
los charales y de la malva es asimilable (41). 

Vitaminas.—Caroteno.—Debido a que los ali
mentos de origen animal son en general poco acce
sibles a los grupos de bajo nivel económico, la 
principal fuente de vitamina A es el caroteno que 
obtienen de los vegetales que usan en su alimen
tación. De los chiles secos hemos escogido para 
presentar en la tabla I I I únicamente el represen
tante más rico, ya que todos ellos destacan nota
blemente de los demás alimentos. E n general las 
verduras también tienen un alto contenido, sien
do notables las hojas de chaya, malva, orégano, 
hojas de ciruelo, zanahoria, jitomate, etc. Cree
mos que uno de los principales aportes de esta 
provitamina en la población indígena son los chi
les, ya que por ejemplo bastarían unos 4 g del 
chile pasilla seco para cubrir la tercera parte del 
requerimiento diario de vitamina A , aun tomando 
en cuenta que sólo alrededor del 40% del caroteno 
es utilizable. 

Tiamina, riboflavina y niacina.—Eii general, 
los alimentos de origen vegetal que son buenas 
fuentes de estas vitaminas se consumen en canti-
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dade.s relativamente pequeñas o su uso está restrin
gido a gru)>os limitados de población; tal es el caso 
del cacahuate, rosita de cacao, parota, tornachile, 
tamarindo, yerbabuena, almendra de capulín, hon
gos, etc. Por otro lado, los de origen animal, ricos 
en estas vitaminas se consumen poco por la mayor 
parte de nuestra población, tales como carnea, al
gunos pescados, ahuahutle, axayácatl, etc. (ver 
tabla III). E n la dieta mexicana el suministro 
más importante de estas vitaminas lo proporcio
nan algunas leguminosas y cereales, de bajo con
tenido en niacina y rilx>flavina, tales como frijol 
y maíz. Hemos observado que al "tostar" el café, 
que no aparece en la tabla, se eleva su contenido 
de niacina de 1,0 mg% a 36 mg%, probablemente 
por transformación de la trigonelina, siendo una 
posible fuente de niacina para las i>ersonas que lo 
consumen en cantidades considerables. 

Vitamina C.—Existen numerosos alimentos 
mexicanos de alto contenido en esta vitamina, la 
mayor parte de los cuales se consumen sin sufrir 
ningún tratamiento previo, por lo que no hay 
pérdidas debidas al cocinado u otros procedimien
tos de preparación; entre los que se consignan en 
la tabla III, destacan sobre todos los demás los 
frutos de "us té" , nombre maya con que se conoce 
una frutilla que se consume en el sureste de Mé
xico, con más de 2 000 mg% en materia húmeda; 
yá Ascnjo y Freiré de Guzmán (2) en Puerto R i 
co, habían señalado la extraordinaria riqueza de 
ella en vitamina C . Sería interesante estudiar la 
distribución de esta planta en la República, así 
como sus características de cultivo. Son también 
de tomarse en cuenta, como muy buena fuente de 
esta vitamina, a la guayaba, hojas de chaya, flor 
de yuca, zajiotc negro, mango, capire, coliflor, 
mandarina, etc. H a y que observar que la inges
tión de 100 g de cualquiera de los alimentos de 
la tabla III, seleccionados como ricos en vitami
na C, aporta más del requerimiento diario. 

Existen algunos alimentos típicamente mexi
canos que se han subestimado a priori y que, sin 
embargo, su composición los señala como exce
lentes. Y a se han hecho observar las propiedades 
de la malva, quelites, charalcs y otros (6, 8); aho
ra insistiremos en algunos artrójxxlos comestibles 
que han sido estudiados por diversos autores (3, 
4, 34). Nos referimos al axayácatl, nombre con 
que se designa una mezcla de diversas especies de 
hemfpteros acuáticos; al ahuahutle, huevecillos 
de estos hemípteros, cuya mezcla se conoce como 
"caviar mexicano", que se han usado en el Valle 
de México desde la época precortesiana, mencio
nándolos Sahagún (38) entre otros y que todavía 
se consumen en diversos lugares del Distrito Fe
deral, y finalmente a los acociles, pequeños can

grejos de río, del género Cambaría, que se utilizan 
en algunas regiones de la República. Ancona (1), 
refiriéndose a los primeros dice: "Los insectos son 
colocados en canastos, donde se les deja secar al 
sol. Preparados de este modo es como se venden 
comúnmente en las calles y mercados de la C iu 
dad, con el nombre de "mosco para los pájaros". 
Bien molidos y mart ajados se expenden en tortas 
pequeñas que son muy gustadas cuando se tues
tan, por algunas gentes, no sólo en los mercados 
de Texcoco, Chimalhuacán, Xochitenco, Sochiaca 
y Los Reyes, sino también en la propia ciudad 
de México, principalmente en la "Merced" y "San 
Juan". Los huevos de ahuahutle también son 
consumidos habitualmentc por las gentes de nues
tro pueblo; se venden en los meses de mayo, junio 
y julio y fritos con huevo (en forma de tortas), 
proporcionan un sabroso alimento con gusto a 
camarón. Secos, se conservan en las alacenas co
mo un magnífico condimento para la preparación 
del característico platillo de "Nochebuena" llama
do "revoltillo". Por nuestra parte señalamos la 
extraordinaria riqueza en proteínas, tanto del axa
yácatl como del ahuahutle, que tienen además 
alto contenido en calcio, tiamina, niacina y ribo
flavina Ix» acociles contienen gran cantidad de 
calcio y fósforo, asi como riboflavina y niacina. 
E l contenido en aminoácidos indispensables de 
tales alimentos se ha consignado en un trabajo 
anterior (34). 

Resumiendo, insistimos que para juzgar de la 
calidad de les alimentos mexicanos se necesita 
conocer en detalle su composición, que nos pue
de decir mucho acerca de su valor nutritivo; 
además, es necesario complementar estos traba
jos con la ex|K'rimentación biológica para catalo
garlos con exactitud y hemos de tomar en cuenta 
también otros factores, como son la forma y can
tidad en que se ingieren, su frecuencia en el con
sumo, ya sea por la facilidad o dificultad de obte
nerlos o por los hábitos alimenticios de la pobla
ción, y, además, el número de individuos que los 
utiliza. 

Respecto al efecto del cocinado, tenemos el 
ejemplo de los frijoles, que tienen alrededor de 1 
mg% de tiamina, cantidad que se pierde en un 
70% al preparar el platillo conocido comúnmente 
como "frijoles de ol la" (10). 

No obstante que el pulque tiene un bajo con
tenido en vitamina C, se consume en cantidades 
tan grandes, por ciertos grupos de población, que 
significa un aporte excelente de esta vitamina. 
Ejemplos típicos de alimentos de buena calidad 
que se consumen con poca frecuencia son la le
che y las carnes, que quedan fuera de los recursos 
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T A B L A III 

A u i l t . M c » MEXICANOS DE ALTO CONTENIDO E S YITVMINA8* 

Chili' panilla MOCO 
Hoja» de chaya 
Malva 
Orégano de la tierra 
Hoja» de ciruelo de jundura... 
Chepilln 
Zanahoria 
Ycrhabuetuí ' Mrntha taliea I. 
Hojas de ramón fírouimum alicattrum 
Tcjocote Cralaegut mexicana 
"X'Makulan" Piprr aurilum II. B. K 
(Quelite cenilo Ckenopoduim mexicanum Mix| 
Jitomate de hola I.ycoperticum eseuletUum I. 

Captirum annum I. 
Cnidotcolu* chai/amansa Me Yaugh. 
Malea paniflora I, 
(heganum culgare 1, 
Spondiat mombin (Ti 
Crotalaria longirottraia H. R. K 
iMxuntt carota I. 

Kndi via 
Perejil 
Hojas de pimentero 
Quelite 
Berro . , 
Kspinaca 
Acelga* 
HediondiUa 
Cilantro 
Huahuiontle 
lA-iurua de vaca 
XoooyoL ¡ Ozali» dirergen».. . . 
Flor de nabo Broanica eampettnt I. 

Sonckui oleraeeu» ... 
Carum prtrotrlinum 
Pimienta officinali» Lindley 
Amaranthus chlorottachu*. 
Satturtium aqualicum 
•Spinacio olerácea I 
fíela migan* L . var. cve/a. 
Chenopodium album 
Coriandrum .«u/u uni L 
(.'hrnopodiu m n idtaUir 
Humex eritpu» I.. 

56,00 
8,52 
8,50 
8.38 
7.00 
6.90 
6.83 
6,60 
6.52 
6.40 
5.95 
5,85 
5,82 
4,99 
4.91 
4,71 
4.60 
4,55 
4,43 
4,35 
4.33 
4.31 
4.28 
4.10 
3.70 
3,66 

l'imita Knlerolobium curlocarpiim (iriseb. 
Tornachile Capéicum np 
Tamarindo Tamarindi!» indira I. 
Ajonjolí Sr tamii m indirum L. 
Lomo de ccnlo 
Frijol cocona I'katrolut rulgarit !.. 

Pinut rdulú I.ng 
Anarardium occidentale I. 
Arachyt hypogra 1. 
Giurine taja 
Captirum frutrteent 
I'nnin arrenar L 
Vieta faba L 
Cicrr arirtinum I. 

Piñón. 
Almendra dr maranón 
Cacahuate 
8o¡». 
Chilillo 
Alvcrjón 
Haba si-ca 
Garbanzo breve 
Alubia grande Pkatrolu» rulgarit I 
Pierna ile cerdo 
Lenteja 
Almendra de almendrón 
Charalc» scctm 
Semilla d i guaje 
Chorizo 
Pairado pompano 
Hongo |>ambazo. 
AxayaeaÜ (momeo» 
Almendra «le capulín. 

Enum Irruí 
Terminalia calappa I... 
Athrrinidac. . . . 
Isucanea etcutenla 

Holrlut sp 
Oll l l l l zM. 
I'ninut capulí I... 

2,75 
1,60 
1,38 
1.36 

1,14 
1,11 
1.0a.! 
1,06 
1.04 
0,92 
0.91 
0,91 
0,81 
0,81 
0,79 
0,73 
0.71 
0.67 
0.65 
0.59 
0,56 
0.5.1 
0.54 
0,54 

• Kn cada columna se agruparon los mis ricos en la vitamina correspondiente, escogidos entre 750 alimentos de las tablas del Instituto Nacional de Nutriologla. 



T A B L A I I I (Continuación) 

A U M E N T O S M E X I C A N O S D E A L T O C O N T E N I D O E N V I T A M I N A S * 

Nombre cienttfio Nombre científico 

Hígado de ros 
Axayacatl (mosco) 
Yerl>alHiena 
Almendra de capulín 
Fruto de ramón 
Chile paaiUa seco 
.Illllillr 
KiAón de res. 
Acociles 
Queso enchilado 
Frutos de "Usté" 
Ahuahutle 
Semilla de guaje 
Hongo bola -
Charata frescos 
Hojas de ramón 
Almendra do maratón 
Pencado isabelita 
Huahuxontle 
Perejil 
Hojas de chaya 
Rosita de cacao 
Patastr 
Berro 
Chcpilln, 

Corixidae. . 
Mentha «altea I 
I'runnut capulí L . . . . 
Bron'mum alicattrum. 
Captirum annum L . . 
Pentatomidao 

(Jamhtirun mimlrzun 

Malpighia punicifotia 
Huevos de Corixidae y Notonectidae. 
Isurnnca 'tríllenla ! . . ... 

Atherínidae 
Brotimum alicattrum . 
Anarnrdium ocr ¡Heñíale 

Chenopodium nutlallie 
Carum pelrotelium 
Cnidotcolut chai/amansa Me Vaugh. 
Quararibea ¡unebrit 
Theobroma tricolor 
Xatíurtium aquaticum 
Crotalaria longirottrata L 

2,7« 
2,02 
1,76 
1.64 
1,52 
1,31) 
1,28 
1,04 
1,02 
0,!H 
0,113 
0,91 
0,8(1 
0,68 
0.56 
0.51 
0.45 
0.44 
0.43 
0.37 
0,3« 
0,34 
0.35 
0,33 
0,32 

Cacahuate 
Chile ohipotle aeeo 
Ahuahutle 
Rosita de cacao 
Hígado de res 
Hongo pambaio 
Pescado lisa 
Cabcxa do negro 
ClmraloH secos 
Trigo 
Piñón 
Ajonjolí 
Sorgo 
Aguavón 
Almendra do capulín I'runut capulí I 

Ararhyt hypogea I. 
Capticum annum L 
Huevos de Corixidae y Notonectidae 
Quararibea f unebrit 

Boleiut sp 

S'ymphnea rlegant.. 
Athorinidac 
Triticum tativum 
l'inut edulit Kng. 
Srtamum indicum !.. 
Andropngon «oranuní. 

Zapote amarillo 
Semilla do guaje 
.Iiiin; li--

Huevo vegetal 
Acociles 
Castaña 
Zapote borracho 
Semilla de calabaza de la India. 
Maff eacahuazintle 
Tamarindo 

Mammea americana I. 
Ijeucnnea etculenla L. 
Pcntatomidae 
Hlighia tapida Boda. 
Camfiarut montetumae 
Artorarput incita I,. 
Ijrriima talicifolia 
Cucúrbita pepo L 
'/.ra mayt L 
7 riui'ii iii'í'1* iwl¡ni I,. 

• En cada columna se agruparon los mis ricos en 'a vitamina correspondiente, escogidos entre 750 alimentos do las tablas del Instituto Nacional de Nutriohigli 



CIENCIA 

TABLA III (Conclusión) 

A U M E N T O S M E X I C A N O S D E ALTO CONTENIDO E N V I T A M I N A 

Nombre científic 

Frutos de "usté".. 
Guayaba 
Chile trompito 
Hojas do chaya 
Flor de yuca. 
Perejil 
Zapote negro 
Mango dominico. . 
Capire 
Coliflor 
Hojas de nabo 
Marañón 
Col de Bruselas... 
Alfalfa 
Nanche 
Cocoyol 
Mandarina 
Chile mulato (seco). 
Yerbabuena 
Ajo 
Capulín de la playa. 
Chícharos 
Capomo (seco) 
Colinabo 
Jitomatillo 

Malpighia punid folia I< 
Ptidium cuajara I. 
Captieum annum L 
Cnidotcolut chayamanta Me. Vaugh. 
Yucca elephanlipet 
Carum pelrotelinum 
Diotpirot eltenatler 
Mangiftra indica L 
Siacroiulon capiri 
Hrattiea olerácea L. var. botrytii 
Brattica rampettrit 
.'Inoraro'ium occidentale. \, 

Medicago tativa L 
Maipighia glabra L 
Acrocomia mexicana 
Citrut nobilit deliciota Swingle. 
Capticum annum 
Mentha tativa L 
Allium sativum L 
Muntigia calabura L 
I'itum sativum h 
Brotimum alicatlrum 
Brassica olerácea L 

En cada columna se agruparon los más ricos en la vitamina correspondiente, escogidos entre 750 alimentos de las ta
blas del Instituto Nacional de Nutriologfa. 

de los grujios de población de bajo nivel económi
co, el axayácatl, ahuahutle, jumiles, flor de yuca, 
frutos de "usté", etc., que sólo son consumidos por 
pequeños K n i j « d e población, habituados a ellos. 

En la actualidad estamos llevando a cabo es
tudios para conocer la ecimposición de los platillos 
comúnmente usados en México, con objeto de de
terminar la influencia del cocinado sobre su valor 
nutritivo. Fitos resultados, junto con los datos 
de ex|ieriinentación biológica, que también esta
mos efectuando, nos permitirán ampliar nuestro 
conocimiento sobre el valor nutritivo de los ali
mentos mexicanos. 

Con los datos que tenemos hasta ahora se pue
de afirmar que la dieta mexicana es aparentemen
te más adecuada en vitamina C, caroteno, calcio 
y fósforo, que en niacina, riboflavina, tiamina y 
proteínas. Finalmente, queremos hacer hincapié 
que si bien los resultados que se han obtenido, am
plían los conocimientos sobre la alimentación del 
pueblo mexicano, es mucho lo que queda por ha
cer, y de ninguna manera puede considerarse ago
tado un tema de por sí tan amplio e interesante-

SUMMARY 

Research on food composition plays an im
portant role in the understanding of nutrition in 
Mexico. The National Institute of Nutrition 
of Mexico has on his fills the analysis of alxiut 750 
Mexican foostuffs. We present on this paper a 
discussion alxnit the nutritive value of 25 of this 
items the richest in : proteins, fat, calcium, phos
phorus, thiamine, riboflavin, niacin, vitamin C 
and carotene. 

Some edible plants and animals (Insecta and 
Cmstacca), which are eaten by small groups of 
population especially of low income, and which 
we consider as rare foods, are rich in certain nu
trients. We suggest the convenience of studying 
their distribution and in some way to stimulate 
their generalization. Some of these are particu
larly rich in carotene, vitamin C , calcium, phos
phorus and protein content. 

These studies must be rounded up with biolo
gical tests and research about the effect of cook
ing on every nutrient. 
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Comunicaciones originales 
E V O L U C I Ó N D E L A H E M O G L O B I N A Y 
D E L V O L U M E N S A N G U Í N E O E N E L 

P O S T P A R T U M ' 

Recientemente2 los autores do este trabajo se
ñalaron las cifras del volumen sanguíneo total, 
del volumen total de los eritrocitos, del volumen 
total del plasma, de la cantidad de hemoglobina 
en gramos y del número de eritrocitos por milí
metro cúbico, en un grupo de 177 embarazadas 
normales de la Ciudad de México. A l encontrar 
en tal estudio diferencias apreciables con los da
tos publicados previamente por autores extranje
ros, se hizo obvia la necesidad de precisar la evo
lución de los valores mencionados en los días si
guientes al parto. L a presentación de los resulta
dos correspondientes, de utilidad tanto para el 
hematólogo como para el tocólogo, es el objeto 
de este trabajo. 

M A T E R I A L 

IJI* prueba* que se enumerarán |Misteriornionte se hi
rieron en 37 embarazada» del servicio de maternidad del 
Hospital General. Sus edades estuvieron comprendidas en
tre lo* 16 y los 40 níios. 14 fueron primfparas y 23 multí
paras. . 

Kl criterio de selección fue: 
I. Embarazo normal. 

1 I<oa autores cumplen con el grato deber de expresar 
su agradecimiento al Dr. José liálisgo, Jefe del Servicio 
de Maternidad del Hospital General y al Dr. Guillermo 
Alfaro de la Vega, agregado del mismo Servicio, por su 
aquiescencia y cooperación en el estudio de las enfermas 
de su Servicio, así como por la simpatía y entusiasmo que 
demostraron hacia esta investigación. 

I Báez Villaseftor, J. y M . Gómez. Kstudios hematoló-
gicos en el embarazo: cuadro bemático, volumen sanguí
neo y tendencia liemorrágiea. Reí: Ini: Clin., V (II: 27!). 
México, I). F., 1949". 

2. Ausencia de anemia; se eliminaron todos los casos 
en los cuales la cifra de hemoglobina fue inferior a 11,3 g 
por ciento; 0 sea la mínima para el embarazo en la Ciudad 
de México. 

3. Parto cutócico. 

M É T O D O S Y T É C N I C A S 

Toda.* las pruebas se hicieron en el Hospital de Knfer-
medades de la Nutrición, ron las siguientes técnicas: 

1. Determinación de la hemoglobina; método de Sheard-
Sanford. 

2. Determinación del número de eritrocitos: se usaron 
cámaras contadoras con doble cuadricula de Nebauer, cer
tificadas. 

3. Determinación del "hematocrito". 
Kl volumen sanguíneo se determinó midiendo el cam

bio de la densidad óptica C'D") del plasma, como resultado 
de la inyección l.v. de 15 mg de Azul de Kvans (%. 1824) 
eu solución salina normal. 

Kl número de pruebas realizadas fue romo sigue: 
Valores anteriores al parto: 37 sujetos. 
Valores correspondientes al primer dfa, postpartum: 24 

sujetos. 
Valores correspondientes al segundo día, postpartum: 

10 sujetos. 
Valores corrcs|x>iid¡ciitcs ni tercer día, postpartum: 9 

sujetos. 
Valores correspondientes al cuarto din, postpartum: 7 

sujetos. 
Valores correspondientes al quinto día, postpartum: 

6 sujetos. 
Valores correspondientes al sexto o séptimo dfa, post

partum: 10 sujetos. 

RESULTADOS 

Se expresan en el cuadro que figura a con
tinuación y en la gráfica 1 (pítg. 19). 

Volumen pangufneo 
total 

Volumen total de 
loa eritrocitoa 

Volumen total 
del plaema Hemoglobina Eritrocitoa 

5,26 1 2,18 1 3,08 1 13,11 g 4380000 

Primer dfa postpartum 4,01 1 1,61 1 2,40 1 12,22 g 3 980 000 

Segundo día postpartum 4,41 I - 1.611 2,80 1 12,04 g 4 020 000 

4,24 1 1,58 1 2,66 1 11,90 g 3 928 000 

Cuarto día postpartum 4,11 1 1,43 1 2,68 1 11,09 g 3 840 000 

4,41 1 1,57 1 2,84 1 12,87 g 3 898 000 

Sexto y séptimo días postpartum... 4,22 1 1,50 1 2,66 1 12,53 g 4 030 000 
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COMENTARIO persistía l a hcmodilución (16.3% de aumento en 
el volumen total del plasma), la que no habría 

Aunque el número de cosos sobre los que se sido posible descubrir estudiando exclusivamente 
basan los resultados obtenidos no es suficiente- el volumen sanguíneo total, que fue prácticamen-

AMTC3 OCL PASTO !• t* 3* 4*> 8* O* 

WA3 OeSPUbS DEL PAUTO 

üráf. I.-Evolución del volumen sanguíneo total, del volunten del plasma, del volumen total de los eritrocitos, 
de la cantidad de hemoglobina y del número de eritrocitos en el periodo pottpartum. 

mente alto para que las conclusiones, que de ellos 
se deriven, tengan una significación estadística, 
sí es interesante comentar algunos hechos que se 
hicieron patentes en esta investigación. 

Así, fue posible observar como se presentó to
davía durante los primeros días del puerperio cier
to grado de hemodilución, por aumento del volu
men sanguíneo total, debido exclusivamente a un 
aumento concomitante del volumen total del plas
ma, pues se pudo comprobar que en esta etapa ya 
no existió aumento del volumen total de los eri
trocitos. A partir de las cifras obtenidas durante 
el embarazo' para estos factores, y teniendo pre
sente la disminución global que sufren a conse
cuencia de la hemorragia del parto, se inició en 
los días posteriores un descenso progresivo que 
dio lugar a que, en el 2 o dia, aún hubiera 6,37% 
de aumento en el volumen sanguíneo total, con 
22,3% de aumento en el volumen total del plas
ma, e inversamente 13,4% de disminución en el 
volumen total de los eritrocitos, disminución con
dicionada por la hemorragia del parto. 

En el 6" día se pudo observar cómo todavía 
1 Volumen sanguíneo total, 24,»%; volumen total de 

los eritrocitos, 10,7 v volumen total del plasma, 36,4CJ, 
mayores todos que las eifras obtenidas en sujetos nor
males. 

te normal (1,8% de aumento) o sea que el au
mento en el volumen total del plasma, estuvo 
contrarrestado, como en el segundo día, por una 
disminución del volumen total de los eritrocitos 
(16,0% de disminución), fácilmente explicable, ya 
no sólo por la hemorragia del parto, sino además 
por la pérdida de glóbulos rojos en los loquios. 
E l reflejo de estos datos en la magnitud de los 
valores hematológicos fue obvio; así para el 5° o 
el 6° día del puerperio el límite inferior normal 
de la cantidad de hemoglobina en gramos, se con
sideró como de 11,2-11,3 g%, o sea que sola
mente aquellas cifras de hemoglobina inferiores a 
éstas, fueron susceptibles de ser tomadas como 
indicativas de anemia. 

De acuerdo con estos valores se puede afirmar 
también que en los casos estudiados (correspon
dientes a embarazos normales), la hemorragia del 
parto no dio lugar a anemia y que en el puerperio 
a pesar de la expoliación que significó la sangre 
loquial, tampoco se pudo considerar que hubiera 
existido anemia (a la cifra de hemoglobina del 4" 
día debe dársele escaso valor si se la toma con
juntamente con las de los otros días). De ahí que 
sea posible la inferencia de que no hay ninguna 
indicación para administrar tntnsfusiones inme-
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diatamcnte después del parto o en el puerperio, 
si ambas condiciones son normales, por una parte 
y por otra si no hay anemia previa al parto, y si 
la capacidad reaceional del sistema hcmatopoiéti-
co está intacta, pues en ausencia de tales circuns
tancias no llega a presentarse anemia ptistpartitm 
o puerperal, como se acaba de señalar. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

E n 37 embarazadas normales se estudió la 
evolución del volumen sanguíneo total, y de sus 
componentes, así como de la hemoglobina. l ie 
acuerdo con los resultados obtenidos se pueden 
formular las siguientes conclusiones: 

1*—La hemodilución del embarazo persistió en 
el puerperio, durante el cual fue decreciendo en for
ma gradual y progresiva. Así el aumento del vo
lumen total del plasma, que en el embarazo fue de 
36,4%, en el 2" día del puerperio correspondió a 
22,3%, y en el 6 o a 16,3%. 

2*—En cambio, el volumen total de los eritro
citos, que en el embarazo mostró un aumento de 
10,7%, en el puerperio sufrió una disminución, ex
plicable por la hemorragia del parto y por los lo-
quios, y equivalente, en el 6 o día, por ejemplo, a 
- 1 6 , 0 % . 

3*—-La hemodilución mencionada dio lugar a 
que el l ímite inferior normal de la hemoglobina 
tuviera que considerarse como de 11,2-11,3 g%, 
o sea que solamente por debajo de estas cifras se 
podría haber hablado de anemia. 

4*—En consecuencia, se insistió en que, de 
acuerdo con este estudio, no se registró anemia 
postpartum o puerperal, por lo que, generalizan
do, se puede decir que no hay ninguna indicación 
para llevar a cabo transfusiones inmediatamente 

después del parto o en el puerperio, si uno y otro 
son Normales. 

SUMMARY 

The changes in the total blood volume and its 
componente, as well as in hemoglobin, were stu
died in 37 pregnant women. According to the 
results obteined, the following conclusions can be 
drawn: 

L—The increase in plasma volume observed 
during pregnancy persisted throughout the puer-
perium, during which, it decreased gradually and 
proggrossivoly. So instead of 36.4% observed 
during pregnancy it went down to 22.3% on the 
tfrcond post-partum day and to 16.3% on the 
sixth day. 

2. —The total red blood cell volume showed 
an increase during pregnancy (10.7%) and a de
cease during puerperium. The latter change is 
explicable on the bases of labor hemorrhage and 
lochia, and is equivalent to —16.0% during the 
sixth day. 

3. —The increase in plasma volume made us 
to take 11.2-11.3 g % as the inferior normal l i 
mit of hemoglobin content. That is, only below 
these figures could one talk of anemia. 

4. —According to these studies it was insisted 
that no post-partum anemia was really registered. 
In consequence blood transfusions after a normal 
labor or during a normal puerperium are not jus
tified. 

JOSE B A E Z VILLASEROR 
MARGARITA GOMEZ 

Hospital de Knfcmicdudcs de la Nutrición. 
México, D. F. 
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R I Z O B A C I D I N A , U N A N T I B I Ó T I C O C O N 
P A R T I C U L A R A C T I V I D A D P A R A L A S B A C 
T E R I A S D E L O S N O D U L O S D E L A S L E G U 

M I N O S A S 

En (ral)ajos previamente publicados (Casas-
Campillo, 1947; Casas-Campillo y Delia Guerre
ro, 1948) se hizo notar que una gran mayoría (42 
a 92%) de las bacterias aerobias esporuladas ais
ladas del suelo y de semillas, mostraban propie
dades antagónicas para diversas cepas de Rhizo-
biutn. 

Uno de dichos organismos, que fue identifica
do como perteneciente al grupo Bacillus subtilis 
mostró particular actividad para las bacterias de 
los nodulos de la alfalfa, frijol y soja, y cuando se 
hizo crecer en medios de cultivo líquidos produjo 
una sustancia antibiótica que fue separada en for
ma cristalina. Aun cuando los datos que hemos 
obtenido acerca de la naturaleza química de esta 
sustancia indican similitud con la de otros anti
bióticos producidos por diversas cepas de B. sub-
tüis, algunas de sus propiedades físicas y químicas, y 
en particular su espectro antimicrobiano, han per
mitido caracterizarla como un nuevo antibiótico 
al cual hemos designado con el nombre de rizoba-
cidina. 

P A R T E E X P E R I M E N T A L 

La cepa antagónica (A-l-R) empleada en estos experi
mentos fue aislada de una macerarión de semillas y su 
estudio taxonómico (Smith, 1949) puso en evidencia que 

He, I.-Método de la estría cruzada. Kfcclo de B. subtilii 
A-l-R sobra el crecimiento de R. muHloli R M l l (arriho), 
R. meüloti KM-3-8 (en medio) y R. japnniaim RJ (abajo). 

se trataba de la cepa Ford de BaciUiu mblüi», muy Inti
mamente relacionada con el organismo denominado Ba-
t'Mu» licheniformia por Oibson (1943). Kl cultivo original 

fue una mezcla de las variantes rugosa y mucoide, y ni 
una ni otra mostraron diferencias en sus características 
bi<rf|ufmicas. 

En la mayor parte de los experimentos aquí descritos 
se utilizó la variante rugosa que ofreció mayores ventajas 
|iura su cultivo en medio liquido. 

U actividad antagónica de Bacillut $ubtüú (A-l-R) fue 
demostrada mediante el método de la estría cruzada, y 
también por otro método en el cual la Iwcteria aerobia 
esjNirulada era sembrada en estría diametral sobre placas 
de un medio de extracto de levaduras-mnnitol-agar; des
pués de un |>eríndo de incubación de 48 b a 28°, las por
ciones de la placa limitadas por la estría eran cubiertas 
con una capa muy delgada de agar licuado y enriquecido 
ron el organismo de pruelia. I-as zonas de inhibición del 
crecimiento se hicieron muy ostensibles después de 48 h 
de ulterior incubación. Ambos mótodos se ilustran en las 
figuras 1 y 2. 

El método de la estría cruzada fue empleado también 
para obtener datos acerca del espectro antimicrobiano de 
la Iwcteria en estudio. Ixw resultados obtenidos revelaron 
una marcada actividad para riertas bacterias ('.ruin posi
tivas y diversas cepas de Rhüobium. 

Por este método, algunos aetinomiectos y hongos mos
traron también susceptibilidad a la acción antagónica del 
organismo esporulado, como se aprecia en la tabla 1. (ver 
P*g. 22), 

Se hicieron numerosos experimentos que permitieran 
establecer las condiciones de nutrición y cultivo más apro
piadas para la prixlucrión de actividad antibacteriana en 
medios líquidos. Con este fin, la cepa de Baciüus tubtüU 
A-l-lt fue cultivada en condiciones estacionarias en dife
rentes medios nutritivos conteniendo peptona, triptona, 
extracto de levaduras o asparragina, y variando la tempe
ratura y el período de incubación. Kn todos los casos la 
uctiviilud antibiótica fue determinada por el método de la 
estría de Waksman y Reilly (1945). I-os resultados"de_ex-
perimentos representativos se encuentran reunidos en la 
tabla II, y demuestran que la peptona fue la sustancia 

Kig. 2.-Antagonismo de H. tuhlili* A-l-R para R. mtliloli 
RM-3-8. 

nitrogenada más apropiada para la producción de activi
dad antibacteriana. I.n glucosa y sacarosa adicionadas a 
un medio de peptona o triptona, no sólo fueron innecesa-
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T A B L A I 
l . - l l . r l H " A N T I M I ! B O B U N O D E Badllut tublilit A -1 - H 

M E T O D O D E LA EHTHIA CHUZADA 

Atotobactrr rJiroocnccum W.. . . 
A. nnrlandii Vi 
Bacili ui myandet Vi 
H. tubtilit 9 W 
». tublilit 27 W 
». suUiUt 33 W 
Rtckenchia coli W 
». coli K. W 
Mycobactr rium phlri W 
.VicroCWXIU / l / .Wc lKlCiM W. 
Puiulomonas arruginota 2(133 K. . 
Rkitobium japouicum 10323 ATCC 
Rjaponicum 10324 ATCC 
». jfryirif«»» 8261 ATCC 
» . iVauminoMrum 10313 ATCC. 
». turtiloti HM-1 DA 
». melihli KM-3-8 DA 
» mrliloti 10312 ATCC 
». phaMoli UFA DA 
Sorcina lutea W 
Serratia marettetnt Vi 
Staphylocoeeu* aureus W 
Streptomycet anlibioticiit 3435 W. . 
S. sp. 14, DA 
.S'. Up. 28, DA 
AUernaria ep. DA 
Atprrgillu» nxger 2 DA 
.4. nigtr 3 DA 
Fusarium »p. 1 DA.. 
». sp. 5 DA 
>'. Hp. 34 DA 
(hi por a »p. DA 
PrniciUium sp. DA 

6', mi-dio ili' extracto ile levaduras-glucosa-agar; Af, 
medio de extracto de lovaduras-manitol-agar: ». medio de 
extracto de papa-glucosa-agar. Las cepa* marcadas con 
W fueron proporcionadas por el Dr. 8. A. Wakaman; las 
marcadas con ATCC fueron adquiridas en la American 
Type Culture Collection; la cepa, de PtruHomonat aerugi-
aoao fue adquirida en el laboratorio de Bacteriología del 
Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales; las 
cepas marcadas con DA pertenecen a la Colección del l a 
boratorio de la Dirección de Defensa Agricola. 1.a» cifran 
representan promedios di- cuatro lecturas. 

riiiK para la producción de actividad, sino que impidieron 
In íi 11 M ni 11 ói i del antibiótico. K-ir romportamiento indica 
que la KUBtaneia antibiótica únicamente se forma durante 
el metabolismo de la fuente nitrogenada. 

IMI el curso de los experimentos se observó una dismi
nución muy ostensible en la producción de actividad anti
biótica por Bacili ut tublilit A-l-K. Kate punto fue estu
diado detenidamente y se logró comprobar que el decreci
miento en actividad era debido a una deficiencia de man
ganeso en el agua empleada para la preparación de los 
medios de cultivo y que este elemento, agregado a loa 
un limi, de ti iptimu o peptona en p e q u e ñ a s cantidades y 
en forma de M n S O , 411,(1. incrementaba notablemente la 
producción de actividad antibaeteriana. Resultados repre
sentativos obtenidos en estos experimentos se encuentran 

T A B L A II 

Enero D E D I V E R S A S SCBTANCIAS N I T R O G E N A D A S S O B R E 
L A PRODUCCIÓN D E A C T I V I D A D A N T I B I Ó T I C A POR Badllut 

tubtili» A-l-R 

pH y actividad devpufa de 
SunUnriM n i u • «.•lu.iU- 3 dba a Ji.i" » ula. 

Peptona Difco, 28* 8,0 200 8,4 300 8,6 300 
Peptona Difco, 37* 8,2 100 8,4 200 8,8 200 
Triptona Difco, 28* 8,2 10 8,4 33 8,8 33 
Triptona Difco, 37* 8,1 20 8,2 33 8,8 33 
Extracto de levaduras Difco, 

28* 8,2 33 8,2 33 8,8 20 
Extracto tic levaduias Difco, 

87* 8,2 00 8,4 33 8,8 10 
Asparragina Pfanutielil, 88*. 7,0 0 7,2 0 7,2 0 
Asparragina Pfanstiehl, 37° 7,0 0 7,4 0 7,4 0 

Rkitobium mrliloti KM-3-8 fue utiliindo como organis
mo dr pruelm. 

en la figura 3 y labia III. A este respecto, I» ce|ia de 
Bacillut tublilit i-iiidiiulii por nosotros no mostró diferen
cias con otras cepas del mismo organismo que han si
do seAnlnda* como productoras de subtilina l.luiisen y 
Hirscliman, 19441, de bacilina lEoster y Woodruíf, 19461 
y de nubtenolina iHirachhorn rt al., 1948.. 

Tomando como liase los resultados obtenidos en los 
experimentos precedentes, para la producción de la sus
tancia antihiótica se seleccionó un medio de cultivo con
teniendo peptona o triptona 1%; XaCl, 0,5%; MnSO,. -
4H.O, 10 mg por litro; agua de la llave; pH, 7,0. Este 
medio fue re|Mirtido en cantidades de 100 mi en matraces 
Erlenmeyer de 500 mi y después de esterilizar fue inocu
lado con una susjiensión de esporas de la cepa de ». tublilit 
A-l-R; la suspensión fue preparada utilizando cultivos en 
gelosa simple inclinada que hablan sido incubados durante 

Kig. 3,—Efesto del manganeso sobre la producción de ruo-
I incidili» por Bacili ut. tublilit A-l-R. 

dos semanas a 28° y para recoger cada cultivo se emplea
ron 5 mi de agua estéril. El medio contenido en cada ma
traz fue inoculado con 0,1 mi de la suspensión de esporas 
previamente calentada u 70° durante 15 min. Ix>s cultivos 
se incubaron a 28° durante 4-5 días. Transcurrido el pe
ríodo de incubación, los cultivos fueron filtrados a través 
de papel de filtro para sc|>arar el crecimiento superficial y 
se determinó la actividad antibaeteriana de los filtrados 
claros utilizando el método de la estria en agar (Waka
man y Keilly, 19451. I.n actividad de los filtrados varió 
de 100 a 1 000 unidades Rkitobium melüoti RM-3-8 por 
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TABLA I I I 

PRODUCCIÓN D E ACTIVIDAD ANTIBIOTICA P O R Batilluê tubtilù A - l -R E N E L MKDIO D E T R I P T O N A S U P L E M E N T A D O 
CON OLL'I.'OHA I) M II le » I ) M t. M l i -

Mediu de- IriptoliR adiriunndo de 

7,0 

QIUCOSR 1% 4,6 

Fe80,.7HrO, lOmg/1 , 7,5 

MnHO,.4HA 10mg/l 

Cu80,.fiH,0, I0mg/1 

ZiiHO,, 10mg/l 

MnS04.4H,0,5mg/l + C'uSO. 5HrO, 5mg/l. 

7,5 

6,5 

7,5 

6,0 

MnSO, 4HrO, 5mg/l + FcSO, 7H A 5mg/l 7,8 

MnSO, 4H.O, 5mg/l + ZnSO,, 5mg/l I 7,2 

pli y actividad di**|m/« d<* 

0 8,2 

0 4,0 

30 7,:. 

300 8,0 

0 6,6 

30 8,0 

30 | 73 

.««1 s,-.» 

300 | 7,5 

33 8,4 

0 4,5 

1011 S.J 

1 000 

0 6,8 

100 j 8,2 

100 8,8 

300 8,6 

300 8,0 

20 8,4 

0 6,5 

30 8,2 

MO 

•0 

Lee 

100 ¡ 8,1 

300 8,8 

600 8,6 

10 

30 

10 

100 

10 

100 

60 

300 

300 

Khitobium nu-Mali RM-3-8 fue utilizado como organismo de pruclii 

M !. habiéndose obtenido resultados mas uniformes cuando 
se empleo la triptona en lugar de la peptona como' material 
nitrogenado en los medios de cultivo. 

B antibiótico que difundió en el medio fue el mas sig
nificativo, ya que extractos de la película, previamente 
desecada a 37°, mostraron comparativamente pequeña ac
tividad, como puede observarse en Vos resultados reunidos 
en la tabla I V . 

T A B L A I V 
A C T I V I D A D A N T I B A C T K R I A N A D K L F I L T R A D O V D E E X 

T R A C T O S D E L A P E L Í C U L A D E Bacillua tubtilis A - l - R 

Filtrado 
Extracto etéreo de la película.... 
Extracto alcohóbco de la película 
Extracto acuoso de la película.. . 

1 000 000 
100 

3 000 
1 200 

Hhiiobium meliloti RM-3-8 fue utilizado como organis
mo de prueba. 

Isw filtrados activtw resulturon estables al calentamien
to a 70° durante I h y a la temperatura de ebullición del 
agua durante 5 min, pero la actividad fue completamente 
destruida a 120° durante 15 min en el autoclave. I X M fil
trados también mostraron estabilidad a los cambios de pH 
entre 2,0 y 9,0, pero el reposo prolongado a la temperatura 
ambiente o a la del refrigerador, originó pérdida conside
rable de actividad. 

1 JI sustancia antibiótica no fue extraída ron éter etíli-
ii>, n-butanol, rloroformo o acetato de otilo entre pH 2,0 
y 9,0, y tampoco pudo ser concentrada por el método 
empleado por Dubos '1939) para separar los antibióticos 
producidos por Bacülu» brrri». XA risobacidina fue en cam
bio separada de la siguiente manera: los filtrados claros 

(pH, 8,6-8,81 fueron tratados itin 1% de noritn y agitados 
mecánicamente durante 30 min; la mezcla fue filtrada 
utilizando un HUehner y el carbón «c desecó a la tempe
ratura ambiente. U norita adsorbió del 90 al 100% de 
la actividad y el antibiótico fue eluklo agitando mecáni
ca mente el carbón roo alcohol de 70% o alcohol de 70% 
acidificado «MI HC1 (2% en volumen i. El liquido conte
niendo la sustancia elulda fue inmediatamente neutraliza
do con \ al ICO, hasta pH 7,5, filtrado a través de papel 
y finalmente se le dejó reposar en el refrigerador durante 
la niK'be. He formó asi un precipitado blanco, microcrista-
lino que fue seimrado por centrifugación, lavado sucesiva
mente con alcohol de 70%-arctoiia (1 :3) y alcohol de 
70%-éter (1 :3i , y finalmente desecado sobre pentóxido 

Fig. 4.-Cristales de rizobaridina. 

de fósforo a presión reducida. I* actividad residual en el 
liquido sobrenadante amarillo, nunca fue mayor del 5% 
do la actividad recuperada en el precipitado blanco. Las 
recristalizaciones se hicieron con mezclas de alcohol de 
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70%-éler 11 : 41 c. alcohol de 70%-arctona (1:4). U pr> 
tenna di- las diferentes prc|mracinnrs cristalinos obtenidas, 
oscilo entre 1000 y 3 000 unidades Rhitobium meliloti 
KM-3-8 poi miligramo, representando e»ta actividad del 
20 al 00% de recuperación de- la original del filtrado. 
rcKUltado* i de la artivalml y recuperación de ésta 
fueron comparable» en loo distinto» método» que se ensa
yaron para la recristalixación dr la riiobaeidina. Todos 
los experimentos que se hicieron a partir de las prepara
cione» cristalina» para obtener preparados de mayor acti
vidad no tuvieron éxito. Las preparaciones cristalinas pre
sentaron el aspecto que muestra la figura 4. 

T A B L A V 

E S P E C T R O S A N T I M I C R O B I A N O H D E L F I L T R A D O Y D E L A 
RIZOBACID1NA C R I S T A L I N A 

Actividad 
Msrortsaiamo d> prurl» t'nidsdn P« UnicUd». por 

mi mg 

Azotobader ehroococcum W 0 0 
0 0 
0 0 

B. ,ubtüi> 9 W 10 100 
B. subid,* 27 W 100 300 000 
B. .u4.ii.s33 W 30 » 10 

0 0 
E. cali K. W 0 0 
MicTOcettMí lytodeikticiu Vi... . 1 000 5000 0000 
M ycobaeterium phlri W 0 0 
Ptcndomonas aeruginuM 2033 K 0 0 
fíhitobium japonicum 10323 A- • 

TCC 300 1 000 3 000 
H. japonicum 10324 A1CC 200 1 000 
R. japonicum 8201 ATCC 200 1 000 
R. Irguminotarum 10313 ATCC 100 300 

0 0 
R. meliloti RM-3-8 DA 600-1 000 1 000-3000 
R. meliloti 10312 ATCC 30 0 
R. phauoli KF-4 DA 100 0 

000 5000 
Serratia marcescen» W 0 0 
•Slap/ii/íococcus uio.i i . W 100 600 
Slreptomyces antibioticu* 3435 W 10 0 
.S'.'sp. 14 DA 100 0 
.S'. sp. 28 DA 30 0 

• 0 .0 
30 0 
10 0 
0 0 . 

F. sp. 5 DA 0 0 
0 0 
0 0 
0 ,0 

Una comparación del espectro antimicrobiano 
del filtrado activo y de la rizobacidina cristalina 
se encuentra en la tabla V y puede observarse que 
la sustancia antibiótica presentó un grado de ac
ción más limitado que aquél del filtrado de donde 
fue aislada. Como los filtrados activos, la rizoba
cidina cristalina tuvo particular actividad para 
diversas cepas de Rhitobium y algunas bacterias 

Gram positivas como RariUiiK xubtilis, B. mycoi-
dex, Aíicrococcus lyxodeikticux, Sarcina lútea y Sta-
phylococcus aureux, pero no tuvo efecto sobre bacte
rias Gram negativas, actinomicetos y hongos. 
También mostró cierta acción sobre el bacterió
fago de Rhizobiutn meliloti como fue señalado 
previamente por Casas-Campillo y Delia Guerre
ro (1948). Las diferencias observadas entre el es
pectro antimicrobiano del filtrado y de la rizoba
cidina cristalina pueden ser atribuidas a que la 
cepa de B. xubtilis A - l - R produce en los medios 
de cultivo líquidos una mezcla de antibióticos de 
los que sólo uno, la rizobacidina, fue obtenida con 
el método empleado en este trabajo. E n efecto, 
experimentos posteriores han permitido compro
bar que el mismo organismo antagónico de Rhizo
bium produce, en determinadas condiciones de 
cultivo, otro antibiótico soluble en n-butanol, de-
finidamente distinto de la rizobacidina. 

Con el fin de establecer las característicos d i 
ferenciales entre la rizobacidina y los distintos 
antibióticos producidos por bacterias del grupo 
B. xubtilis y otras especies de BaciUus, se exami
naron algunas propiedades adicionales. 1.a rizo
bacidina tuvo la propiedad de difundir rápida
mente en agar, produciendo, con R. meliloti R M -
3-8 como organismo de prueba, zonas de inhibi
ción bien demarcadas sin observarse zonas de 
crecimiento estimulado. Su acción sobre Rhizo
bium fue francamente bacteriostática, aun cuando 
también mostró propiedades líticas para una cepa 
de R. meliloti susceptible al bacteriófago. L a r i 
zobacidina no mostró propiedades hcmollticas 
(glóbulos rojos humanos), no es sensible a la luz 
y estudios de toxicidad aguda en el ratón blanco 
de 20-25 g de peso, revelaron que cantidades de 
20 mg (20 000 unidades), suministradas por vía 
intraperitoneal, no provocaron efecto letal. 

1.a rizobacidina pasa a t ravés de filtro Seitz 
sin pérdida de actividad, es soluble en agua, en 
alcohol y en soluciones diluidas de N a O H . H C l , 
N H i ü H , y N a C l ; es insoluole en n-butanol, ace
tona, cloroformo, éter y acetato de etilo; funde 
con descomposición entre 215 y 220°. EnsayoR 
químicos preliminares demostraron la presencia de 
carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno y ausencia 
de azufre. Dio positivas la prueba del biuret, l a 
reacción xantoproteica, la prueba de la ninhidrina, 
la reacción de Sakaguchi y la prueba con el reac
tivo de Folin y Ciocalteu; dio negativas las prue
bas de Ehrüch, Moliseh y FeClj. Por acción de la 
l>epsina su actividad antibacteriana fue completa
mente destruida. Estos datos indican la naturale
za polipeptídica de la rizobacidina. Con respecto 
a su naturaleza química, este antibiótico tiene se
mejanza con la tirotricina, subtilina, liquenifor-
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mina, polimixina, polipeptina, alveína, micosub-
tilina y ayfívina. 

Las diferentes preparaciones de rízohacidina 
examinadas no lian mostrado homogeneidad, lo 
cual se hace aparente si consideramos lo incons
tante de su potencia; sin embargo, su espectro 
antimicrobiano y algunas de las propiedades que 
hemos enumerado anteriormente, proporcionan 
bases para diferenciar a este antibiótico de otros 
producidos por diversas cepas de B. tubtüis y aun 
de aquéllos sintetizados por otras especies del gé
nero Bacillus. Las características diferenciales se 
discuten a continuación: 

Diferenciación entre rizobacidina y subtilina.— 
La subtilina (Jansen y Hirschman, 1944) es ex
traída del material celular; se concentra por el 
método de Dubas; es sensible a la luz; necesita 
sacarosa para su producción; se produce cuando 
se utiliza asparragina como única fuente nitroge
nada; da positiva la prueba de FeCl i ; tiene acción 
contra hongos; su efecto tóxico es limitado. I-a 
rizobacidina, en cambio, es separada del filtrado 
claro; no se concentra por el método de Dubos; 
no es sensible a la luz; no necesita azúcares para 
su producción; no se produce cuando se utiliza 
asparragina como única fuente de nitrógeno; da 
negativa la prueba del FeCl j ; no tiene acción con
tra hongos; no provoca efecto letal en el ratón 
blanco. 

Diferenciación entre rizobacidina y bacitraci-
na.—La bacitracina (Johnson, Anker y Meleney, 
1945) se extrae del filtrado con n-butanol; su ac
tividad no es alterada por la pepsina. L a rizo
bacidina, por el contrario, no se extrae con n-bu
tanol y su actividad es destruida por la acción de 
la pepsina. 

Diferenciación entre rizobacidina y bacilina — 
L a bacilina (Foster y Woodruff, 1946) se produce 
en presencia de carbohidratos; tiene característica 
actividad contra E. coli. Ix>s carbohidratos, en 
cambio, impiden la formación de la rizobacidina 
y este antibiótico no tiene actividad contra E. 
coli. 

Diferenciación entre rizobacidina y eumicina.— 
La eumicina (Johnson y Burdon, 1946) es soluble 
en n-butanol; se concentra por el método de Du
bos; tiene actividad contra hongos. L a rizobaci
dina no es soluble en n-butanol; no se concentra 
por el método de Dubos; no tiene actividad con
tra hongos. 

Diferenciación entre rizobacidina y liquenifor-
mina.—La liqueniformina (Callow et al., 1947) se 
extrae del material celular; es una sustancia amor
fa, soluble en n-butanol. L a rizobacidina es ex

traída del filtrado claro; es una sustancia cristali
na, insoluole en n-butanol. 

Diferenciación entre rizobacidina y subtenolina. 
1A subtenolina (Hirschhorn, Bucea y Thayer, 
1948; Howcll y Taul)er, 1948) no se produce en 
medios conteniendo peptona; tiene notable acti
vidad contra bacterias (iraní negativas; la pepsi
na no tiene efecto sobre su actividad; da positiva 
la prueba de Molisch. L a peptona, en cambio, sí 
es favorable para la producción de la rizobacidina; 
este antibiótico no tiene actividad contra bacte
rias Gram negativas con excepción de Rhizobium; 
la pepsina destruye su actividad; da negativa la 
prueba de Molisch. 

Diferenciación entre rizobacidina y bacilomici-
na.—La bacilomicina (Landy et al., 1948) tiene 
notables propiedades fungistáticas y fungicidas; 
es soluble en n-butanol y acetona; su actividad 
no es destruida por la pepsina. L a rizobacidina no 
tiene acción contra hongos, es insoluole en n-bu
tanol y acetona, y su actividad es destruida por 
la pepsina. 

Diferenciación entre rizobacidina y micosubtili-
na.—La micosubtilina (Walton y Woodruff, 1949) 
se extrae del material celular y tiene notable acti
vidad fungistática; la rizobacidina se extrae del 
filtrado y no tiene acción antagónica para hongos. 

Diferenciación entre rizobacidina y antibiótico 
X G . — E l antibiótico X G (Hobby et al, 1949) tie
ne propiedades fungistáticas y fungicidas y es 
fuertemente hemolitico. L a rizobacidina no tiene 
acción antagónica para hongos y no es hemolitico. 

Diferenciación entre rizobacidina y ayfwina — 
L a ayfivina (Sharp et al, 1949) se extrae del fil
trado con n-butanol; la rizobacidina no se extrae 
del filtrado con n-butanol. 

Diferenciación entre rizobacidina y colistatina.— 
Para la producción de colistatina (Gause, 1946) es 
necesaria la presencia de glucosa; tiene notable ac
tividad contra E. coli. L a glucosa, en cambio, im
pide la producción de la rizobacidina; este antibió
tico no tiene actividad contra E. coli. 

Diferenciación entre rizobacidina y polimixina. 
L a polimixina (Stansly et al, 1947; Benedict y 
Langlykke, 1947) tiene específica actividad contra 
bacterias Gram negativas; su actividad no es afec
tada por la pepsina. I<a rizobacidina, por el con
trario, no es activa contra bacterias Gram negati
vas distintas de Rhizobium; su actividad es des
truida por la pepsina. 

Diferenciación entre rizobacidina y tirotricina.— 
La tirotricina (Dubos, 1939) es hemolítica y bac-
teriolítica; muy poco soluble en agua. L a rizoba-

25 



CIENCIA 

cidina no es hemolftien y únicamente mostró pro
piedades baoteriolftieas para una cepa de Rhizo-
bium; es soluble en agua. 

Diferenciación entre rizobacidina y biocerina.— 
La biocerina (Johnson et al., 1949) se extrae del 
filtrado con éter etílico; tiene actividad contra bac
terias Gram negativas. La rizobacidina no se ex
trae del filtrado con éter etílico; no es activa contra 
l)aeterias Gram negativas distintas de Rhizobium. 

Diferenciación entre rizobacidina y circulina.— 
L a circulina (Murray et al., 1949) tiene notable 
actividad contra /•,'. coli y otras bacterias Gram 
negativas; los earl>ohidratos son necesarios para 
su producción; no es inactivada por la |>ei>s¡na. 
I.a rizobacidina no tiene actividad contra E. coli; 
los carbohidratos no son necesarios para su pro
ducción y es inactivada por la pepsina. 

Diferenciación entre rizobacidina y polipeptina. 
I.a polipeptina (MrI<eod, 1948) se produce con 
asparragina como única fuente de nitrógeno; es 
hemolltica; su actividad no es destruida por calen
tamiento en el autoclave a 15 libras durante 30 
min. Tiene actividad contra bacterias Gram nega
tivas y hongos; es muy tóxica. L a rizobacidina 
no se produce en presencia de asparragina cemo 
única fuente de nitrógeno; no es hemolitica; su 
actividad es destruida por calentamiento en el au
toclave; no tiene actividad contra bacterias Gram 
negativas distintas de Rhizobium ni contra hongos; 
no provoca efecto letal en el ratón blanco. 

Diferenciación entre rizobacidina y alveina.— 
L a alvefna (Gilliver, Holmes y Abraham, 1949) 
es hemolitica; la rizobacidina no tiene propieda
des hemoliticas. 

E n la anterior discusión no se han incluido sus
tancias antibiótieas tales como subtilisina, tripa-
notoxina, subtiline, etc., por que lo incompleto de 
sus descripciones no ha permitido una compara
ción adecuada con la rizobacidina. 

L a posible significación que en condiciones na
turales puede tener este fenómeno de antagonismo 
entre Bacülus subtilü A - l - R y las bacterias de los 
nodulos de las leguminosas será discutida en una 
próxima publicación (Casas-Campillo, in litt.). 

SUMARIO 

E n un estudio de las propiedades antagónicas 
de la microflcra del suelo y semillas para las bac
terias de los nodulos de las plantas leguminosas, 
se aisló una cepa de Baciüu» subtilis que presentó 

particular antagonismo para diversas cepas de 
Rhizobium pertenecientes a los grupos de la alfal
fa, frijol y soja. 

Cuando la cepa antagónica fue cultivada en 
medios líquidos conteniendo |x-ptona o triptona, 
produjo notable actividad antibacteriana. L a pre
sencia de manganeso en los medios de cultivo, re
sultó favorable para incrementar la producción de 
actividad, en tanto (pie la glucosa y sacarosa su
primieron la formación del antibiótico. 1.a sustan
cia antibacteriana fue separada tratando los filtra
dos claros, obtenidos después de hacer crecer el 
organismo antagónico en un medio líquido, con 
1% de norita y eluyendo finalmente con alcohol 
de 70% acidificado con HCI. E l líquido con la 
sustancia eluída fue neutralizado y por reposo en 
el refrigerador se obtuvo un precipitado blanco, 
microoristalino que fue separado por centrifuga
ción, lavado y desecado a presión reducida sobre 
pentóxido de fósforo. Las preparaciones fueron 
recristalizadas a partir de mezclas de alcohol-éter 
o alcohol-acetona y su actividad osciló entre 1 000 
y 3 000 unidades R. meliloti por mg, representan
do esta actividad del 20 al 60% de recuperación 
de la actividad original del filtrado. 

Las preparaciones antibiótieas tuvieron esen
cialmente efecto bacteriostátieo para las cepas de 
Rhizobium susceptibles a su acción, aunque tam
bién mostraron propiedad lítica para una cepa de 
R. meliloti susceptible al bacteriófago. E l espee-
tro antimicrobiano del antibiótico cristalino resul
tó ser similar al espectro antimicrobiano de su 
respectivo filtrado, aunque más limitado. E l an
tibiótico mostró mayor actividad para organismos 
Gram positivos y también diversas cepas de Rhi
zobium meliloti, R. japonicum y R. leguminosarum 
fueron susceptibles a su acción en mayor o menor 
grado; en cambio, no tuvo efecto sobre actinomi-
cetos y hongos. 

E l antibiótico resultó ser termoestable y tam
bién mostró estabilidad a los cambios de p H entre 
2,0 y 9,0, pero el reposo prolongado a la tempera
tura ambiente o a la temperatura del refrigerador, 
originó pérdida considerable de actividad. Mostró 
también la propiedad de difundir en agar, no fue 
sensible a la acción de la luz, no tuvo propiedades 
hemoliticas (glóbulos rojos humanos) y estudios 
de toxicidad aguda en el ratón blanco revelaron 
que cantidades do 20 mg (20 000 unidades), su
ministradas por vía intraperitoneal, no provoca
ron efecto letal. 

E l antibiótico pasó a t ravés de filtro Seitz sin 
pérdida ostensible de actividad; fue soluble en 
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agua, etanol y M soluciones diluidas de N a O H , 
N'H.OH.HCI y N a C l ; fue insoluble on n-butanol. 
acetona, cloroformo, éter y acetato de etilo; fun
dió con descomposición entre 21.') y 220''. Ensa
yos químicos preliminares mostraron la presencia 
de c url H mi,. hidrógeno, oxigeno, nitrógeno y ausen
cia de azufro Dio positivas las pruebas de biuret, 
xantoproteica, ninhidrina, Sakaguchi y Folin-
Cioctiltcu; dio negutivas las pruebas de Ehrlich, 
Molisch y FeC'lj. S\i actividad nnt ¡bacteriana fue 
completamente destruida por la acción da la pep
sina. Estos datos señalan la naturaleza |X)lipcpti-
dicu de lu sustancia antihiótica. 

l«a comparación de las propiedades de este an
tibiótico con aquéllas de otras sustancias similares 
producidas por bacterias del género Bacillus, per
mitieron caracterizarlo como un antibiótico distin
to a los descritos y para el cual se propone el 
nombre de rizoboridina. 

SIMMAHV 

In the course of a survey of the antagonistic 
properties of the soil and seeds microflora upon 
root nodule bacteria, a particular strain of Baeil-
lus subtilit was isolated which shewed marked 
antagonism against several strains of Rhizobium 
from alfalfa, l>can and soybean. 

When growing in liquid media containing pep-
tone or tryptone, the antagonist produced striking 
antibacterial activity. Manganese stimulated the 
production of activity but dextrose or sucrose pre
vented it. 

The antibiotic substance was concentrated 
from culture filtrates by adsorption on norit and 
further elution with 70% ethanol acidified with 
HC1. After neutralizing and standing overnight 
in the refrigerator, a white microcrystaHine preci
pitate was formed and finally centrifuged, washed 
and dried over P»0» under reduced pressure. An
tibiotic preparations were recrystallized from etha-
nol-ether or ethanol-acctone mixtures and assayed 
1 000 to 3 000 Rhizobium meliloli units ; ing when 
tested by the agar-streak method. 

The antibiotic had bacteriostatic properties on 
the susceptible strains of Rhizobium but also sho
wed lytic action on a strain of R. meliloti phage-
susceptible. 

The antibiotic exhibited a narrow antimicro
bial spectrum; it was particularly active against 
Gram positive bacteria and several strains of R. 
meliloti, R. japonicum and R. leguminosarum. 
With the exception of Rhizobium no other Gram 

negative organisms were sensitive and no effect 
against actinomyeetes and fungi was noticeable. 

The antibiotic diffused readily through agar; 
was thermostable and also showed stability to pH 
changes between 2.0 and 9.0. It is not light-sen
sitive, no hemolytic and studies of acute toxicity 
in mice demonstrated that amounts of 20 mg 
(20 000 units) introduced intruperitoneally, did 
not bring alsiut lethal effect. 

The antibiotic was filterable through Seitz fil
ter without significant lost of activity; it was so
luble in water, ctlianol and diluted solutions of 
sodium hydroxide, ammonium hydroxide, hydro
chloric acid and sodium chloride. It was insolu
ble in n-butanol, oeetone, chloroform, ether and 
ethyl acetate; melts from 215 to 220° C with de
composition. Preliminary elementary analysis in
dicated that carbon, hydrogen, oxygen and nitro
gen are present and sulfur is absent. Positive 
reactions were obtained with the following rea
gents: biuret, xanthoproteic, ninhydrin, Sakagu
chi and Folin dt Ciocalteu. Negative reactions 
were obtained with Ehrlich, Molisch and FeCii 
reagents. The antibiotic was inactivated by pep
sin. Above data indicate the polypeptide nature 
of the antibiotic. 

The properties of this antibiotic, in compari
son with those of the several antimicrobial subs
tances produced by B. subtilis and other species 
of Bacillus, permitted it to be characterized as an 
undescribed antibiotic substance for which the 
name of rizobacidin in proposed. 
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D E L O S T R O M B I C U L I D O S M E X I C A N O S 

En los diversos autores que se dedican al grupo 
de los Trombicúlidos se ha despertado en los últi
mos tiempos marcado interés por lo que hasta 
ahora se ha llamado "sistema respiratorio", y que 
con respecto a las larvas de estos ácaros, se ha 
observado únicamente en representantes de las 
subfamilias Apoloniinae y Leeuwenhoekünae. 

Consiste este sistema (por lo que se refiere a 
los géneros Acomatacarus y Whartonia) en un par 
de estigmas, situados a les lados del gnatosoma, 
que se continúan cada uno en un tubo muy del
gado, estriado, de consistencia median amen ta 
blanda, que no se ramifica, y que se extiende per 
todo el cuerpo dorsal y ventralinente, presentan
do en la mayor parte de los casos una serie de 
circunvoluciones notables. 

Pocos son los trabajos publicados sobre este 
tema. Womersley en 1944 cita la presencia de un 
sistema traqueal en algunas esjx'cies de Lceuwcn-

l,eeuvyciihoekünac; ésto es aceptado por Kwing 
(1946) y Wharton (1947). 

I Itros autores han descrito el sistema traqueal 
de otras especies tales como Acomatacarus jxtra-
iloxa (André 1943), A. chiapanenms (Hoffmann 
1948), etc., y finalmente Brcnnan (1949) desenlie 
y dibuja con todo cuidado el sistema traqueal de 
.1. arizonensis y presenta ademas una síntesis 
de todos los trabajos que hasta ahora han contri
buido al conocimiento del mencionado sistema. 

Wharton en 1950 hace un examen de estos ór
ganos respiratorios y de lo que de ellos se ha es
crito. Señala que las especies pertenecientes a 
otros géneros que no sean Acomatacarus o Whar-
tonia y que se han reportado como poseyendo un 
sistema traqueal, no se han estudiado todavía con 
detenimiento y no puede darse una interpretación 
precisa acerca de tales estructuras, puesto que 
siempre que se ha encontrado un tubo estriado, 
en varias ocasiones ramificado, se ha considerado 
como una tráquea. Según este autor, Brown 
(1949) hizo, en la Universidad de Duke, un estu
dio detallado acerca de los tubos estriados del 

Figs. l-2.-Acomalacarué liakeri nov. sp.; fig. 1, Sistema traqueal del lado derecho; fig. 2, Sistema traqueal del lado 
izquierdo. 

hockia, que más tarde pasaron a formar parte del 
género Acomatacarus, pero hasta 1945 no da a 
CRte carácter una importancia taxonómica y lo 
toma como base para formar su nueva subfamilia 

adulto de Trombicula (Eutrombicula) aJfreddugcsi. 
los cuales terminan o desaparecen en un tejido 
glandular, por lo que es muy posible que dichas 
estructuras sean en realidad conductos o glándu-
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las salivales. Wharton piensa que exista la misma 
estructura en la larva de Apofonía tigipionenni». 
Este mismo autor hace un estudio detallado de 
otras especies de Trombirúlidos y llega a la con
clusión de que sin duda alguna, existe más de un 

Kigs. 3-4.-.4fm»nn«JrO"i» hakrri nov. sp. 

tipo entre las estructuras estriadas a las que nos 
hemos referido y que sólo algunas de ellas podrán 
ser órganos respiratorios. 

En vista de lo expuesto y mientras no se lle
gue a un acuerdo definitivo, conociéndose más M 
respecto, seguiremos denominando a estas estruc
turas con los términos usuales de "estigma" y 
" t ráquea" . 

A continuación presentamos dos nuevas espe
cies que muestran estas estructuras y que nos per
mitimos describir. 

E l primer caso se refiere a Acomatacarus bakerí 
nov. sp. en el cual fuimos siguiendo con todo cui
dado el curso de cada una de las tráqueas, hasta 
lograr llegar al final de las mismas (figs. 1 y 2). 
Los estigmas, como de costumbre, están colocados 
uno a cada lado del gnatosoma, pero metidos l i 
geramente en el borde lateral de las coxas I . Se 
continúan luego en una t ráquea que al principio 
se va adelgazando más y más hasta quedar como 
un hilo muy fino; éste se extiende en un trayecto 
corto y entonces empieza nuevamente a engrosar
se. Para tener una idea más clara de la posición 
que ocupa cada una de estas tráqueas, las hemos 
dibujado por separado. L a del lado derecho sigue 
su curso ventralmente, y después de recorrer parte 
de la coxa I y muy poco de la I I , sigue por la linea 
media del cuerpo hasta la coxa I I I , en donde tras 
una serie de circunvoluciones que abarcan la re
gión de dicha ooxa, vuelve a colocarse en la región 
media derecha del cuerpo y siempre haciendo nu

merosas circunvoluciones se dirige hacia el bordo 
posterior del cuerpo, pasando por el lado derecho 
de la abertura anal; a unas pocas mieras del borde 
posterior, inicia su ascenso hacia la región dorsal 
del cuerpo; desde este punto hasta el final de la 

fig. 3. Vista dorsal; fig. 4, Vista ventral. 

tráquea, su posición será siempre dorsal. Vuelve 
a dirigirse hacia delante, pasando sus vueltas por 
toda la región lateral derecha, desde abajo de la 
coxa I I I hasta parte de la coxa I ; desde allí se 
dirige hacia el costado izquierdo del cuerpo, reco
rre las regiones a nivel de las coxas I I y I I I , toma 
después la linea media y se dirige nuevamente ha
cia a t rás , terminando en un pequeño saco aéreo 
del lado izquierdo del cuerpo, a nivel aproximada
mente del uroporo. L a tráquea izquierda se inicia 
con unas pequeñas curvas, se dirige ventralmente 
por la línea media hacia atrás hasta llegar a nivel 
de la coxa I I I , recorre esa región izquierda y vuel
ve a dirigirse hacia atrás por la parte media iz
quierda del cuerpo, hasta llegar cerca del borde 
posterior, en donde, al igual que la t ráquea dere
cha, asciende hacia la región dorsal y, tras nume
rosas circunvoluciones, vuelve a dirigirse hacia 
delante invadiendo toda la región lateral izquier
da, hasta el nivel de la coxa I I I ; toma luego la 
linea media y se dirige nuevamente hacia atrás, 
para terminar en su saco aéreo, al lado izquierdo 
del uroporo, muy cerca de la terminación de la 
t ráquea derecha. 

Es de interés observar la disposición de estas 
dos tráqueas, pues mientras la derecha es notable
mente más larga que la izquierda y recorro una 
extensión mayor del cuerpo, la izquierda se limita 
exclusivamente a atravesar la región izquierda de 
la mitad posterior del cuerpo, que en su mayor 
parte no está ocupada por la tráquea derecha. 
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Esto pudimos comprobarlo en tres ejemplares en 
los rúales las tráqueas estaban completas y lo
gramos seguir su curso hasta el final. 

Figs. 'i-7. Armnatm uní* btlktri nov. h|j.. fig. S, Kscudo 

El segun«lo caso que presentamos es el de la 
especie Whartonia whartoni nov. sp., cuyo sistema 
traqueal es mucho más sencillo que el anterior, 
como puede observarse en la figura 11. En ésta, 
los estigmas grandes, bien definidos, situados entre 
el gnatosoma y las coxas I, se continúan en una 
tráquea, que en un principio es muy delgada y 
después de un trecho corto, aumenta ligeramente 
de grosor y con muy leves desviaciones en su 
trayecto, se dirige cada una ventralmcntc hacia 
atrás, llegando más o menos hasta la mitad de la 
distancia entre el uroporo y el borde posterior del 
cuerpo; allí, ascienden hacia la región dorsal del 
cuerpo e inician su regreso hacia delante; la t rá
quea derecha se desvia hacia la izquierda y ter
mina en un saco aéreo dorsal a nivel de la coxa 
III izquierda; la tráquea izquierda, se dirige hacia 
la región derecha del cuerpo y termina dorsalmen-
te en la linea media, un poco más abajo de la trá
quea derecha. 

Acomatacaru» bakeri nov. sp. 
Figs. 1-7 

Descripción de la larva.—Ejemplares mediana
mente alimentados. 

Cuerpo.—Forma, color y estriaciones del tegu
mento característicos del grupo. longitud com
prendiendo las partes bucales varía de 426-790 J I ; 
anchura máxjma, 220-372 u. 

Gnatosoma.—Artejos pálpales con su aspecto 

acostumbrado; primer artejo del palpo con I seda 
plumosa, larga, ventral, anterior; fémur con 1 se
da plumosa, larga, dorsal y inedia; genual con 1 

dorsal; fig. 6, Segmento ilistal del ipisllrero; fig. 7, Palpo. 

seda plumosa, larga, dorsal y media; tibia con 3 
sedas plumosas, 2 dorsales medias y largas y 1 
ventral, posterior, externa, mucho mas corta que 
las anteriores; tifia terminal larga y bifurcada con 
los dientes fuertes, siendo el interno recurvado y 
bastante más largo que el externo; tanto pequeño, 
con 2 sedas plumosas dorsales, una anterior y otra 
media, interna y ventralmcntc ron 1 sensila lisa, 
fuerte y corta en la región basal y 5 sedas plumo
sas largas, I anterior, 3 medias y 1 posterior. Seg
mento basal de los quelíceros bastante largo, más 
angosto en su porción anterior, con puntuaciones 
únicamente en la base de la superficie dorsal; seg
mento distal angosto, con un diente cerca de la 
punta y en el Imrde interno una serie de dienteci-
llos irregulares, muy difíciles de observar. Sedas 
galeales ramificadas; con un par de estigmas a los 
lados del gnatosoma, a nivel de las primeras coxas, 
y un par de tráqueas sumamente largas, que pre
sentan numerosas circunvoluciones y que termi
nan cada tina en un saco aéreo dorsal, posterior. 

Idiosoma.—Escudo dorsal de forma más o me
nos rectangular, con una prolongación media an
terior, bastante pronunciada que termina opiral-
mente en punta redondeada; el borde anterior, a 
los lados de ésta, más o menos recto, redondeán
dose a los lados del escudo para formar los bordes 
laterales del mismo, que divergen muy ligeramente 
hacia a t rás ; borde posterior convexo; no se observa 
una puntuación precisa en su superficie; con seis 
sedas plumosas, 2 inedias anteriores, 2 laterales 
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anterior»»» y 2 lateralrs |*>steriores; estas úl t imas 
son la» más largas y la« laterales anteriores las 
más cortas; pseudost¡guias posteriores a la mitad 
del escudo, -.parad"- uno del otro |x»r una distan
cia aproximadamente de tros voces su diámetro, 
con dos pliegues pronunciados, uno anterior y otro 
posterior; sensilas filiformes, largas, delgadas y l i 
sas. I.as medida* • - - | i l i i - . i - del escudo son como 
signo: 

[xisterior del cuerpo. La abertura anal so encuen
tra un poco más atrás de la parte media del opis-
tosoma. 

Patas. — Con 6 artejos cada una; la coxa III 
poco separada de la II; estigmas primitivos bien 
quitinizados en una excavación del Ixorde poste
rior de las coxas I ; empodio unguiforme. L a dis
posición de las -rda.- y sensilas de las patas se 
da en la tabla al pie de esta pagina. 

iros AW PW SU ASH Iti l i AP ASM A l . PI, 8 8D 

1 84 93 31 33 25 31 62 BO 81 71 60 
2 81 103 31 30 22 28 62 42 87 81 52 
3 81 93 28 37 25 31 56 50 81 71 62 

8t 96 SO 94 $4 SO 80 47 83 74 58 

A cada lado del ángulo jiosterior del escudo un 
par de ojos grandes, siendo los anteriores de mayor 
diámetro que los posteriores. Superficie dorsal del 
cuerj» con numerosas sodas plumosas largas, en 
número aproximado de 100, dispuestas como se 
observa en la figura 3; dos de ellas más largas y 
colocadas a los lados, aproximadamente entro las 
patas II y I I I ; ventralmente encontramos tan só
lo un par de sedas plumosas, medias, a nivel de 
las coxas III y en el opistosoma unas 80 sedas, 
más pequeñas que las dorsales, que van aumentan
do en longitud a medida que se acercan al borde 

Material.—El tipo y 3 paratipos fueron colec
tados en el Pedregal de San Ángel, México, D . F . , 
septiembre de 1950 por A . Hoffmann, sobre un 
ra tón: Peromyscus truei gratín (Merriam). Se en
cuentran en la colección de la autora. 

lista especie se ha dedicado al Dr. Edward 
W. Baker, del United States National Museum, 
de Washington, D . C. 

Afinidades.—Esta especie es muy cercana a 
Acamatacariis hirsuta (Ewing 1931), sobre todo 
en lo que se refiere al número de sedas dorsales 
y ventrales del cuerpo y en general por el aspecto 

I P A R I I P A R I I I P A R 

Coxa 2 seda* plumosas, 1 media ante- 1 seda piumosa externa posterior l seda piumosa media anterior 
rior y 1 posterior 

Troránter. . . . 1 seda plumosa ventral anterior, 1 seda plumosa ventral, anterior, 1 seda plumosa ventral, anterior, 
larga y recurvada larga y recurvada larga y recurvada 

Fémur 6 sedas plumosas, 3 ventrales y 3 5 sedas plumosas, 3 dorsales y 2 4 sedas plumosas, 1 dorsal y 3 
dorsales ventrales ventrales 

Genual 2 sensilas lisas dorsales, 1 sensila 1 .-ensila lisa dorsal, 1 sensila es- I sensila lisa dorsal, 4 sedas plu-
espiniforme dorsal y 4 sedas piniforme dorsal, 4 sedas plu- mosas, 1 dorsal y 3 ventrales 
plumosas, 2 dorsales y 2 ven- mosas, 2 dorsales y 2 ventrales 
trilles 

Tibia 2 sensilas estriadas dorsales, 1 2 sensilas estriadas dorsales, 6 se- 1 sensila lisa dorsal, 6 sedas plu-
scnsila espimforme dorsal y 8 das plumosas, 3 dorsales y 3 mosas, 3 dorsales y 3 ventra-
sedas plumosas, 4 dorsales y 4 ventrales les 
ventrales 

Tarso 1 sensila estriada dorsal, 1 sensi- 1 sensila estriada dorsal, unas 14 1 sensila estriada dorsal y unas 
la espimforme dorsal, unas 23 sedas plumosas dorsales y ven- 16 sedas plumosas dorsales y 
sedas plumosas dorsales y ven- troles ventrales 
trales 
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que presentan las diferentes estructuras del ani
mal; sin embargo, se observan claras diferencias 
entre las dos especies, que señalamos a continua
ción: el escudo dorsal, de hirsuta es bastante mas 
ancho que el de nuestra especie, habiendo grandes 
diferencias entre las medidas específicas de los dos 
escudos; también en la quetotaxia de las patas 
pueden notarse pequeñas discrepancias comparan
do los cuadros que a este respecto señalamos 
en el presente trabajo; la disposición de la hilera 
de dientecillos en el segmento'api cal de los quelí-
ceros es diferente en las dos especies, ya'que en 
hirsuta van disminuyendo gradualmente de tama
ño y están dispuestos con uniformidad, mientras 
que en bakrri son muy irregulares. 

Acomatacarui hirsuta (Rwing 1931) 
R*. 8 

1931. Ilannemania kirtula Ewing, p 17. lam, 3, figs. 3, 5, 
1942; Rtvlford,'p. 72, fig. 76. 

E n el United States National Museum de 
Washington, D. C , tuve oportunidad de revisar 
los tipos de esta especie; se encontraban monta
dos 4 ejemplares en una preparación señalada con 
el Núm. 1027; en vista del mal estado de los mis
mos, estos fueron remontados. Pude darme cuen
ta que al describir Ewing esta especie en 1931, 
pasó por alto la prolongación anterior del escudo 
dorsal, como se muestra en su figura 5 de la lámi
na 3. ..... . . . . 

Por tal motivo nos permitimos presentar un 
dibujo tomado directamente con cámara clara, 
de uno de los tipos, y asimismo señalar algunos 
caracteres de la quetotaxia que también faltan en 
el trabajo de Ewing. 

L a disposición de las sedas .y sensllas de las 
patas es como sigue: 

I P A R 

Sedas gatéales plumosas. A los lados del gnato-
sorna se observan con toda claridad los estigmas 

Fig. B.~ Escudo Vloraal < 1«- Acomatacanis hirsuta (Ewing, 
1931). 

que se comunican con tráqueas cuya trayectoria 
no fue posible seguir. 

Whartonia whartón i nov sp. 
Figs. 9-14 

Descripción de la larva.—Todos los ejemplares 
examinados se encontraban repletos por la ali
mentación. 

Cuerpo.—Forma, color y estilaciones del te
gumento normales. L a longitud comprendiendo 
las partes bucales varía de 608-577/», anchura má
xima, 316-380,!. 

Gnatosqtna.—Artejos pálpales anchos y cor
tos; primer artejo del .palpo con 1 seda plumosa 
ventral, media; fémur con 1 seda plumosa larga, 
dorsal, algo posterior; genual con 1 seda plumo
sa dorsal .y media; tibia con 3 sedas plumosas, 1 
dorsal media, 1 ventral .posterior más larga que 
las otras y 1 ventral media; la uña terminal gran-

11 P A R I I I P A R 

Coxa 2 sedan plumosas 1 seda plumosa 1 soda plumosa 

Trocánter . . . . 1 seda plumosa 1 seda plumosa 1 seda plumosa 

Fémur 6 sedas plumosas ó sedas plumosas ' 4 sedas plumosas 

Genual 2 sensilas lisas dorsales y 4 sedas 2 sensilas lisas dorsales y 4 sedas 1 sensila lisa dorsal y 4 sextas plu-

plumosaa . plumosas i i W mosas ..xa-

Tibia 2 -.ensila, estriadas dorsales y 7 2 sensilas lisas dorsales y 0 sedas 1 sensila lisa dorsal y 5 sedas plu-
sedas plumosas plumosas ' mosas¡ e <• 

Tarso 1 sensila estriada dorsal, saliendo 1 sensila estriada dorsal, 1 (ensila 1 sensila estriada dorsal y unas 
de una base común, 1 sensila espiniforme y unas 14 sedas '12 sedas plumosas 
espiniforme y una sensila lisa plumosas • ' 

. -. unas 20 sedas plumosas - i - ' **•*» 
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de y fuerte, con 7 dientes fuertes, siendo el se
gundo el más grande y recurvado; tarso pequeño, 
con 2 sedas plumosas anteriores, en su región dor-

Idiosoma.—Escudo dorsal de forma más o me
nos semicircular, con los ángulos anteriores ligera
mente proyectados, pero romos; borde anterior 

Figs. 9-lO.-Wharlonia xaharloni nov. ap.; fig. 9, Vista dorsal; fig. 10, Vista ventral. 

sal, y ventralmente con 1 sensila estriada corta, 
basal y 5 sedas plumosas, 2 básales, 2 medias y 1 
apical; segmento basal de los quellceros corto y 
ancho y con muy poca puntuación en su superfi
cie dorsal; segmento distal muy delgado, con una 
hilera de dientecillos irregulares, anteriores, que 
no se observan con facilidad y un diente apical 
grande. Sedas galeales plumosas. Con un par de 

con una pequeña elevación en la parte media; con 
muy escasa y grande puntuación cuando la hay; 
presenta 6 sedas plumosas, 2 laterales anterio
res, 2 medias anteriores y 2 laterales medias; pseu-
dostigmas posteriores a la mitad del escudo y bas
tante separados uno del otro; sen si las filiformes 
lisas, largas y delgadas. Las medidas especificas 
del escudo son las siguientes: 

Ejemplares AW PW SB ASB PSB AP ASM AI. PL S SD 

1 81 78 34 25 15 18 29 37 37 40 40 

2 78 75 34 21 18 15 28 34 37 40 39 

3 75 71 31 21 18 12 28 34 36 35 39 
4 81 78 34 23 15 15 26 37 37 43 38 

5 78 75 32 21 15 15 29 36 37 40 36 

rs . IB 33 ít te 1S 18 35 37 39 39 

estigmas a los lados del gnatosoma, entre éste y 
las coxa8 I, que se comunican cada uno con una 
t ráquea delgada, la que presenta muy ligeras cir
cunvoluciones; las dos t ráqueas terminan cada 
una en un saco aéreo pequeño, dorsal, que se 
aproximan a nivel de las coxas III. 

A cada lado del escudo, y aproximadamente a ni
vel de los pseudostigmas, un sólo ojo grande. Su
perficie dorsal del cuerpo con unas 90 sedas plu
mosas, irregularmente distribuidas; por debajo con 
un sólo par de sedas plumosas medias, a nivel del 
borde anterior de las coxas III y en el opistosoma 
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aproximadamente de 65 a 70 sedas plumosas, dis
tribuidas también irrcgularmente y más cortas 
que las dorsales. \A abertura anal se encuentra 
casi a nivel de la mitad del opistosoma. 

Figí II.-Whartonia uhartoninov. sp., Sistema traqueal. 

Patas.—Con 6 artejos cada una; la eoxa III 
bien separada de la II; estigmas primitivos peque-
nos, en el borde posterior de las roxas I. Empodio 
unguiforme; las sedas y sensilas tienen la siguiente 
distribución: 

Material.—El tipo y 9 paratipos fueron colec
tados en Matamoros, Puebla (México), en sep
tiembre de 1950, por el Dr. George W. Wharton, 
sobre un ratón (Núm. 74 Wharton): Baiomys mus
en hi.-. musculus Osgood. Kl tipo y un paratipo se 
encuentran en la colección del United States Na
tional Museum de Washington, D. C , y el resto 

Fias. 12-14. Whartonia whartoni nov. sp.; 12, Segmento 
dista! del quelíoero; 13, Escudo dorsal; 14, Palpo. 

de los paratipos que son 7, en la colección de la 
autora. 

Esta especie queda dedicada al colector de la 
misma, el Dr. George W. Wharton de la Univer
sidad de Duke, Durham, N . C , de los Estados 

I P A R ÍI P A R III P A R 

Coxa 2 sedas plumosas, 1 larga en el 1 seda plumosa media externa 1 seda plumosa junto al borde 
ángulo anterior y 1 cerra del anterior 
ángulo posterior 

Trocánter..,. 1 seda plumosa ventral, anterior, 1 seda plumosa ventral, anterior, 1 seda plumosa ventral, anterior, 
larga y recurvada larga y recurvada larga y recurvada 

Fémur 6 sedas plumosas, 3 dorsales y 3 5 sedas plumosas, 2 dorsales y 3 sedas plumosas, 1 dorsal y 4 
ventrales ventrales ventrales 

Genual 2 sensilas lisas dorsales y 4 sedas 1 sensila lisa dorsal y 4 sedas plu- 1 sensila lisa dorsal y 4 tedas plu-
plumosss. 2 dorsales y 2 ven- mosas, 2 dorsales y 2 ventrales mosas, 2 dorsales y 2 ventrales 
trales 

Tibia 2 sensilas lisas dorsales, 1 sensila 2 sensilas lisas dorsales y 6 sedas I sensila lisa dorsal y 6 sedas plu-
espiniforme y 8 sedas plumo- plumosas, 2 dorsales y 4 ven- mosas, 3 dorsales y 3 ven (ra
sas, S dorsales y 3 ventrales trales les 

Tarso 1 sensila estriada dorsal, emer- 1 sensila estriada dorsal y unas Unas lo sedas plumosas dorsales 
giendo de una base común, 1 18 sedas plumosas, dorsales y y ventrales 
sensila lisa y 1 sensila espini- ventrales 
forme y unas 20 sedas plumo
sas dorsales y ventrales 
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Unidos, al cual quedo muy agradecida por ha
berme proporcionado este materia). 
. . Afinidades.—La especie coincide con todos les 

caracteres genéricos del genotipo Whartonia nu-
dosetasa (Wharton 10.38), como son: 6 segmentos 
en las patas, 2 sedas plumosas en las coxas I, es
cudo dorsal con dos sedas medias anteriores, pero 
sin prolongación hacia adelante, uñas de los pal
pos con varios dientes grandes bien definidos y 
con un par de estigmas a los lados del gnatosoma, 
que se continúan con sus respectivas tráqueas. 
Ijas diferencias que encontramos en lo que se re
fiere a la distinta disposición de los dientecillos 
del segmento apical de los quelíeeros, y el hecho 
de no haberse colectado esta especie sobre un 
murciélago, como ocurre en W. nudosetosa, no los 
consideramos como caracteres de suficiente valor 
como para formar un nuevo género, por lo cual 
creemos que esta especie debe quedar colocada 
dentro del género Whartonia. Por lo demás, exis
ten otras diferencias de valor meramente específi
co, en la forma del escudo y en la quetotaxia del 
cuerpo y de los palpos, que separan a nuestra es
pecie de las demás conocidas de Whartonia. 

Eúschóngastia nuñezi (Hoffmann, 1944). 

Numerosos ejemplares de esta especie fueron 
colectados por el Sr. Francisco Biagi F. , a 10 K m 
al oeste de Antiguo Morolos (Tamaulipas), en di
ciembre de 1950, sobre un guajolote de monte: 
Meleagris gallopavo, probablemente de la subespe-
cie intermedia, a juzgar por la localidad. 

SUMMARY 

The author makes the description of two new 
species of larval mites of the family Trombiculi-
dae: Acomatacarus bakeri nov. sp. and Whartonia 
whartoni nov. sp. and studies the tracheal system 
of both. In the former species the tracheae per
form numerous convolutions through the dorsal 
and ventral- regions of the body, and terminate 
in expanded air sacs located at the posterior dor
sal portion of the idiosoma. In the latter species 
the whole system is very simplified as shown in 
figure 11. The tracheae also terminate in dorsal 
expanded air sacs at the same level of coxae III. 

Acomatacarus bakeri is very much related to 
Acomatacarus hirsuta (Ewing 1931) in the general 
aspect and the number of dorsal and ventral setae 
of the body, but differs from it in the shape and 
standard measurements of the scutum, in the 
chaetotaxy of the legs and the arrangement of 
the teeth in the chelicerae. 

Whartonia whartoni differs from the genotype 

Whartonia nudosetosa (Wharton 1938) and from 
the other species of this genus, mainly in the sha
pe of the scutum, the chaetotaxy of body and 
palps and the different arrangement of the cheli-
ceral teeth. 

The author reports also Eúschóngastia nuñezi 
(Hoffmann, 1944) from a wood-grouse: Meleagris 
gallopavo probably intermedia, collected at 10 kilo
meters west of Antiguo Morelos, Tamaulipas, by 
F. Biagi F . 

A. HOFFMANN 
Laboratorio de Zoología, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, I .P.N. 
México, D. F. 
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P O S I B I L I D A D D E U T I L I Z A R E N L A A L I 

M E N T A C I Ó N M E Z C L A S D E L E C H E Y P R O 

D U C T O S D E S O J A 

Existe abundante bibliografía sobre las cuali
dades alimenticias de la leche, en la que ponderan 
su alto valor calórico, su riqueza en minerales y 
vitaminas, asf como la excelente calidad de sus 
proteínas y digestibilidad de sus grasas. E n Mé
xico desgraciadamente el consumo de leche para 
la alimentación es de lo más bajo, ya que más de 
la mitad de la población no la toma, debido prin
cipalmente a su elevado precio, que se encuentra 
fuera de las posibilidades económicas de la mayor 
parte de la población, siendo los recursos de la 
Asistencia Pública insuficientes para proporcionar 
ampliamente los beneficios de este producto insus
tituible, sobre todo para los niños de edad pres-
colar y escolar. 

H a sido la preocupación de varios países en
contrar un sustituto de la leche; sin embargo, es 
indispensable que éste tenga las proteínas de alto 
valor biológico, riqueza en minerales, vitaminas y 
alto poder calórico, característicos de aquélla y ade
más sabor agradable. E n algunos países se han 
utilizado mezclas a base de "leche" de soja para 
la alimentación de los niños. Las propiedades nu
tritivas de la soja en polvo y el huevo como susti
tuto de la leche de vaca han sido estudiadas en 
China por Tso (10), Reid (9) y otros. E n México 
uno de nosotros (5) ha experimentado, con resul
tados aparentemente satisfactorios, mezclas de 
atole y cantidades aproximadamente iguales de 
leche condensada y harina de soja en la alimenta
ción infantil. E l objeto del presente trabajo es 
comprobar de una manera rigurosa si en este tipo 
de mezclas se conservan las mismas cualidades 
nutritivas que en la propia leche, en cuyo caso 
podría ser ventajosa, desde el punto de vista eco
nómico, la sustitución de una parte de leche por 
harina o "leche" de soja. 

P A R T E E X P E R I M E N T A L 

Las inexclas estudiadas en este trabajo se prepararon 
a base de leche entera en polvo, atole de masa deshidra
tado y azúcar en proporción aproximadamente igual a la 
de leche condenaada; en un caso se sustituyó el 50% de 
la leche por harina de soja y en otro caso con un preparado 
de soja ('leche" de soja) enriquecido con minerales y vi
taminas1 (mezclas I, II y III, tabla II). 

Muestras duplicadas de la leche en polvo, harina de 
soja, "leche" de soja y de las mezclas I, II y III, prepara
das con ellas, se sometieron al análisis de los siguientes 
constituyentes: humedad, cenizas, calcio, fibra cruda, ex
tracto etéreo y nitrógeno por los métodos del A.O.A.C. (2); 
fósforo por el de Fiske y Subbaltow (4); hierro de acuerdo 
con Koenig y Johnson (6); riboflavina por el procedimien
to de Andrews (1); tiamina según Moyer y Tressler (8); 
niacina por el método de la Farmacopea de los E.E.U.U. 
(11), y vitamina A y caroteno por los métodos de Dann y 
Evelyn (3) y de Moore (7), respectivamente. 

Con objeto de completar el estudio acerca del valor 
nutritivo de las mezclas utilizadas, además del análisis quí
mico se llevó a cabo una experiencia en la cual se alimen
taron ad libitum con ellas a 3 grupos de 3 ratas (raza 
Wistar) con un promedio de peso inicial de 70 g, lleván
dose un registro de su peso cada tercer dfa, hasta comple
tar 7 semanas. Asimismo se determinó el 'valor biológico 
de las proteínas de dichas mezclas, por el método del cre
cimiento de la rata, para lo cual se prepararon las dietas 
A, B y C, aproximadamente isocalóricas e isopvoteicas 
(10%), con la adición de almidón, grasa y sales minerales 
en las proporciones señaladas en la tabla III. En este es
tudio se utilizaron 18 ratas blancas machos de la raía 
Wistar, aproximadamente de 30 días de edad, divididaa 
en 3 grupos cuyos promedios de peso al iniciar la e*pe-
rinicia fueron de 58 g; cada rata sé colocó en una jaula 
individual, con piso de alambre galvanizado, suministrán
doles agua y alimento ad libitum, asf como suplementos 
vitamínicos diariamente (ver tabla III). Durante los 49 
dfas que duró esta última experiencia se pesó cada rata 
dos veces por semana, y se llevó un registro del alimento' 
consumido asi como del desperdiciado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La composición de la leche entera en polvo y 
de la harina y "leche" de soja se presenta en la 

1 "Milk of soya" de la "Soya bean Research Council". 

T A B L A I 
COMPOSICIÓN D E L A L E C H E E N T E R A S E C A , H A R I N A D E S O J A Y " L E C H E DE S O J A " 

Sustancia Hume
dad 

Ceni- Protet- Extrac
to eté- Fibra 

cruda 
EiL-ac-
trogena Calcio Fóaforo Hierro Vlt. A y caroteno Tiamina Ribotla Nlaeina 

• g mg U . I . • g g • g 1 mg mg mg U . I . mg mg mg 

Leche entera seca 2,0 6,10 27,0 28,0 0,00 38,90 902 800 1,50 1 300 0,36 1,87 0,74 

6,4 7,30 37,8 22,9 1,86 23,74 232 570 9,90 78 0,48 0,24 1,88 

4,6 4,70 29,4 17,0 0,86 43,44 566 642 8,04 11 770 0,92 0,68 6,52 
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T A B L A I I 

C O M P O S I C I Ó N D E L A S M E Z C L A S E S T U D I A D A S 

MEZCLA 
Hume-

did Ceni»* Protef-
naa 

Extracto etereo I t a 
cruda 

Extrac
to no ni-
trô ena- Calcio Fórfore. Hierro 

Vit. A 
y caro
teno 

Tia- Ribo
flavina Niacins Calorías 

8 8 8 8 8 • mg mg mg U.I. mg mg mg 

I » . . . 1,28 4,00 18,00 17,0 0,03 56,69 585 521 1,22 829 0,26 1,20 0,47 463,7 

I I " 2,50 4,10 20,02 15,2 0,58 57,60 352 432 3,60 415 0,28 0,64 0,78 447,3 

III*** 2,10 3,62 18,20 13,6 0,28 62,20 408 467 3,07 4 225 0,41 0,82 2,01 440,0 

entera (100 g), atole desecado (11,2 g) y azúcar de caña (45 g). 
i entera (50 g), atole desecado (11,2 g), harina de soja (50 g) y azú-

•La mezcla I esta compuesta de leche 
••La mezcla II está compuesta de lechi 

car de calla (55 g). 
• • •La mezcla III está compuesta de leche seca entera (50 g), "leche de soja" (50 g) y azúcar de caña (55 g). 

T A B L A I I I 

C O M P O S I C I Ó N D E L A S D I E T A S U T I L I Z A D A S PAKA E L E N S A T O 
D E L V A L O R BIOLÓGICO D E L A S P R O T E Í N A S D E L A S M E Z C L A S I 
( L E C H E , A T O L E T A Z Ú C A R ) , I I ( L E C H E , A T O L E , H A R I N A D E S O J A 

T A Z Ü C A R ) Y I I I ( L E C H E , " L E C H E D E S O J A " Y A Z Ú C A R ) 

Com poof ote 
Dieu 

Com poof ote 
A B c 

Sales* 4,0 4,0 
1,7 

4,0 
1,7 

44,6 

4,0 4,0 
1,7 

4,0 
1,7 

44,6 46,0 
50,0 

49,7 

4,0 
1,7 

44,6 
Mezcla I 

46,0 
50,0 

49,7 

4,0 
1,7 

44,6 

Mezcla II ". 

46,0 
50,0 

44,6 
Mezcla III 

44,6 
49,7 

100,0 T O T A L 100,0 100,0 

49,7 

100,0 

10,08 9,68 10,00 
Grasa porciento 8,50 8,50 8,50 

Suplementos vitaminici 
rata. 

I y II**, 1 gota diaria a cada 

•Hubbel, J. NutrUion, X IV: 273, 1937. 
••Cravioto et al., Ciencia, X:145, 1950. 

tabla I , consignándose la de las mezclas estudia
das I , I I , I I I , en la tabla I I . E l estudio de ésta 
nos indica: 1) que la sustitución del 5 0 % de la 
leche por harina de soja redunda en la disminu
ción en el contenido de algunos constituyentes, 
tales como calcio, vitamina A y riboflavina, y en 
el aumento de otros como proteínas y ni achia; 
2) la sustitución de un 5 0 % de leche por "leche" de 
soja no modifica apreciablemente su composición, 
ya que sólo disminuye muy poco el contenido 
de calcio y riboflavina, aumentando notablemen
te el de vitamina A y niacina (hay que recordar 
que la "leche" de soja que se utilizó es un pro
ducto enriquecido con minerales y vitaminas). Es 
de observar que el valor calórico de las tres mez
clas es sensiblemente el mismo. 

De la figura 2 , correspondiente a la experien
cia sobre el efecto de las mezclas I , I I y I I I , en 
el crecimiento de ratas blancas, se puede observar 
que alcanzaron mayor peso las de los grupos al i 
mentados con leche-harina de soja ( I I ) y leche-
"leche" de soja ( I I I ) que las del grupo de leche 
( I ) . E n el primer caso, el efecto se explica por el 
mayor contenido en proteínas de la mezcla I I y 
en el segundo por la riqueza de la I I I en vitami
nas, sobre toda vitamina A y niacina (tabla I I ) . 

Por inspección de la figura 1 y tabla I V , se 
puede observar que, bajo nuestras condiciones ex
perimentales, el valor biológico de las proteínas 
de l a leche entera y el de sus mezclas con harina 
o "leche" de soja es prácticamente el mismo. 

De los resultados anteriores se puede inferir 
que es posible utilizar en la alimentación, como 
sustitutos de la leche, mezclas de ésta y produc

ía r M A W A Si 
Fig. 1.-Curvas de crecimiento de ratas con dietas A, B 

y C (ver el texto). 

tos de soja que estarían m á s al alcance de grupos 
de bajo nivel económico. De esta manera la Asis
tencia Pública proporcionaría a mayor número de 
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T A B L A I V 
V A L O R BIOIXXIICO E I N F L U E N C I A E N E L C R E C I M I E N T O D E L A » P R O T E Í N A S D E DIETAS A B A S E D E L E C H E (A), L E C H E C O N 

H A R I N A D E SOJA (B), T L E C H E C O N " L E C H E D E SOJA' (C) 
'Valora promedio por animal durante un periodo de 7 temano») 

Leche-harina de so-| 
ja (B) 

Leche-*'leche de so-| 
ja" (C) 

Promedio de peso 

Inicial 

57.6 

57.7 

58,3 

187,2 

179,0 

181,0 

( ; nnjui i-1 a 

perno 

129.6 

121,3 

122.7 

586,0 

597,0 

585,0 

58,9 

57,7 

58,5 

Velor btoio«¡o 

Aumento por 
gramo de 
proteine 

2,2 

2,1 

2,1 

personas los beneficios derivados del uso de la le
che, casi sin aumentar los gastos destinados al su
ministro de este alimento. Sin embargo, para la 
alimentación infantil es de recomendarse suple-
mentar tales mezclas con pequeñas cantidades de 
sales de calcio y de riboflavina, y además vitami
na A si se usa harina de soja. 

fósforo, hierro, vitamina A, caroteno, tiamina, r i
boflavina y niacina; 2) su efecto sobre el creci
miento de la rata blanca, y 3) el valor biológico 
do sus proteínas, determinado por el método de 
crecimiento de la rata blanca. 

Los resultados indican que se puede sustituir 
una parte de leche, por harina o "leche" de soja, 

S C M a M A. Ô 
Fíg. 2.-Curvas de crecimiento de ratas cuyas dietas son las mételas I, II y III respectivamente (ver el texto). 

RESUMEN 

Se hizo un estudio comparativo del valor nu
tritivo de dietas a base de leche entera en polvo 
y mezclas a partes iguales de ésta con harina o 
"leche" de soja, tomando como criterio: 1) su 
composición en humedad, cenizas, grasas, proteí
nas, fibra cruda, extracto no nitrogenado, calcio, 

sin cambiar apreciablemente su valor nutritivo. 
Se discuten las posibilidades de utilizar tales mez
clas en la alimentación humana. 

SUMMARY 

A comparative study of the nutritive value of 
dried whole milk and mixtures of the former with 
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soyabean flour and milk of soya in equal pi t ta 
was done taking into account: 1),their composi
tion in moisture, ash, ether extract; protein, rnide 
fiber, calcium, phosphorus, iron, vitamin A, caro
tene, thiamine, riboflavin and niacin, 2)" its effect 
on growth promotion in the rat, and 3) the biolo
gical value of their proteins determined by the 
growth promotion method in the rat. 

Results show that the replacement of 60% of 
milk by soyabean flour or milk of soya does not 
affect deeply its nutritive value. 

A disscusion is set wether this mixtures could 
be used for human nutrition. 
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D E S C R I P C I Ó N D E U N G E N E R O Y E S P E C I E 
N U E V O S D E P E C E S C I P R I N O D O N T I D O S 
P R O C E D E N T E S D E C H I A P A S ( M É X I C O ) 1 

E n el mes de julio de 1950, el Dr. Clarence J . 
Goodnight envió a la Escuela Nacional de Cien
cias Biológicas, 14 ejemplares de un Ciprinodón-
tido capturado en las proximidades de Ococingo, 
en el Estado de Chiapas. L a localidad es un arro
yo de aguas permanentes, que pasa por el mismo 
poblado y forma pequeñas pozas, muy reducidas 
durante el invierno. A l hacer el -estudio de los 
ejemplares recibidos, se encontraron característi
cas que no coinciden totalmente con las de nin
guno de los géneros hasta ahora descritos dentro 
de la tribu Rivulini de la Familia Cyprinodonti-
dae. Por tal motivo se presenta a continuación 
su descripción. 

Gen. T l a l o c » nov. 
Peces pequeños; los ejemplares mayores de que 

disponemos son de 37,2 mm .de longitud estándar. 
Margen del ojo adherido a los bordes de la órbita. 
Dientes cónicos, irregularmente alineados, una se
rie externa de-piezas subiguales mayores que las 
interiores y con cierta-tendencia a la forma lami
nar. Boca transversa, las comisuras forman un 

1 Este trabajo se, realizó en parte en el Laboratorio de 
Biología de la Comisión para el Fomento de la Piscicultura 
Rural, Secretarla' do Marina. 

I Tlaloc, Dios del Agua en la. Mitología' Azteca.'. 

ángulo |XJCO mayor de 90° ; premaxilar protráctil, 
mandíbula inferior ligeramente sobresaliente, la 
membrana que conecta el premaxilar con la man
díbula inferior se dobla hacia afuera cuando la bo
ca se cierra. Membrana branquial unida al cuerpo 
por encima de la base de las aletas pectorales y 
separada del istmo. Sin seudobranquias. L a par
te anterior del cuerpo deprimida y la posterior 
comprimida poco más o menas desde la mitad de 
la longitud de las pectorales. 

Canales y peros del sistema de la linea lateral 
en la cabeza, perfectamente notables (como se 
puede ver en la figura 2). Aleta dorsal corta, im
plantada en la parte posterior del cuerpo; su or i 
gen más o menas en la misma vertical que el ori
gen de la anal o ligeramente por detrás de esta 
línea. Caudal truncada en ambos sexos, de ángu
los casi rectos, con vaina escamosa que cubre el 
tercio proximal; liorde posterior de la vaina, re
dondeado; las series de escamas no se continúan 
en los espacios interradiales. Pectorales simétri
camente redondeadas. Pélvicas pequeñas, conti
guas, su origen equidistante de la base de las pec
torales y del origen de lá anal; su ápice no llega 
al origen.de esta última. Anal con mayor número 
de radios que la dorsal. 

E l único género de la tribu Rivulini registrado 
en México y Centroamérica hasta Panamá, es 
Rivulus, del que difiere en la posición de la aleta 
dorsal. Por. este, carácter se aproxima a Attslro-. 
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fundulus, pero se diferencia de él por carecer de Aleta dorsal implantada en el tercio posterior 
seudobranqutas y por la disposición de las esca- del cuerpo, la distancia comprendida entre el ori-
mas de la vaina de la caudal, ya que en Austro- gen de esta aleta y el borde posterior del opérculo, 

3 . 

Fig. 1.—Tlaloc maicanu», paratipo de 37,2 mm de longitud estándar. (Dib. R.H.Fernández). 

fundulus las series de escamas cubren más de la 
mitad de la caudal y cada serie se extiende hacia 
atrás en los espacios interradiales. 

Genotipo: Tlaloc mexicanus nov. sp. 

Tlaloc mexicanus nov. sp. 
Figs. 1-2 

Holotipo: Se designa holotipo a un ejemplar de 
32,3 mm de longitud estándar capturado en Oco-
cingo (Chiapas), en junio de 1950, por el Dr. C. 
J . Goodnight. 

Paratipos: Doce ejemplares de 16,5 a 33,4 mm 
de longitud estándar capturados en la misma lo
calidad del holotipo y un ejemplar de 37,2 mm de 
longitud estándar capturado por el mismo colec
tor en E l Real (Chiapas), el 2 de julio de 1950. 

Descripción.—la. descripción está basada en 
los ejemplares mencionados como tipos en el pá
rrafo anterior. 

Cuerpo deprimido en la parte anterior y com
primido en la posterior, sobre todo en la región 
del pedúnculo caudal. Altura máxima del cuerpo 
más o menos situada a la mitad de las pectorales, 
4 a 4,5 veces en la longitud estándar; en el holo
tipo 4,3 veces en la longitud estándar, equivalente 
a 233 milésimos de tal longitud. longitud cefáli
ca, incluyendo la membrana opercular, de 3 a 3,5 
veces en la longitud estándar; en el holotipo 3,35 
veces o sea 297 milésimos de la longitud estándar. 
Ojos grandes, 3,5 veces en la longitud cefálica; en 
el holotipo 3,7 veces o sea 261 milésimos de tal 
longitud. E l hocico generalmente muy poco ma
yor que el diámetro ocular. Distancia postorbital 
muy poco más de dos veces en la longitud cefálica y 
la interorbital 3 veces en la mencionada longitud. 

Pedúndulo caudal notablemente comprimido, 
sin formar un filo en el borde ventral; su longitud 
4 veces en la longitud estándar, muy poco menos 
en el holotipo; la altura del pedúnculo caudal cabe 
poco menos de 2 veces en la longitud del propio 
pedúnculo y es igual a la base de la dorsal. 

2,5 veces en la longitud estándar y siempre menor 
que la distancia comprendida entre el origen de 
la dorsal y la base de la caudal. Con 11 a 12 ra
dios en la dorsal, cuya base cabe 2 veces en la 
longitud cefálica y mide entre 123 y 136 milési
mos de la longitud estándar. 

Caudal con las características dadas en la des
cripción del género; con 16 radios principales, muy 
rara vez 15. 

Anal con 15 a 17 radios, generalmente 16; base 
de esta aleta poco mayor que la de la dorsal. 

Aletas pectorales con 16 a 18 radios, rara vez 
19; su longitud poco menos de 2 veces en la longi
tud cefálica. 

Pélvicas siempre con 6 radios, su longitud 
siempre menor que la de las pectorales, de 2,5 a 
3 veces, rara vez menos, en la longitud cefálica. 

De 34 a 35 escamas en una serie longitudinal, 
muy rara vez 33; de 25 a 27 predorsales; 9 series 
entre la dorsal y la anal. 

Coloración.—(Ejemplares conservados en alco
hol). Coloración amarillo-grisácea, con una banda 
oscura en los costados; en los ejemplares mayores 
esta banda es discontinua y, en algunos, cada uno 
de los segmentos se alarga de arriba abajo para for
mar barras delgadas. En los ejemplares pequeños de 
que se dispone, la presencia de barras es constante. 

Medidas del holotipo en milímetros.—Longitud 
estándar, 32,3; longitud cefálica, 9,6; altura má
xima del cuerpo, 7,5; altura mínima del pedúncu
lo caudal, 4,1; distancia de la dorsal al opérculo, 
12,8; distancia de la dorsal a la base de la caudal, 
11,5; longitud del pedúnculo caudal, 7,6; base de 
la dorsal, 4,1; base de la anal, 5,0; longitud de las 
aletas pectorales, 4,7; longitud de las aletas pél
vicas, 3,5; hocico, 3,0; diámetro ocular, 2,5; dis
tancia postorbital, 4,3; distancia interorbital, 3,1. 

Tiene 12 radios en la dorsal, 16 en la anal, 16 
en la caudal y 16 en las pectorales; 35 escamas en 
una serie longitudinal, 27 predorsales y 9 entre la 
aleta dorsal y la anal. 
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Kartoci'dw.---Se presenta la de los tipos mencio
nados antes. E l primer número, entre paréntesis es 
la menor medida observada, sigue la media aritmé-

Tlaloc differs from Rivulus in the position of 
the dorsal fin, which is located in the same ver
tical line than the origin of anal or very little 

I 

Fig. 2.—Sistema de la linca lateral en la cabeza de Tlaloc mexicanas. A, vista dorsal; B, vista lateral; C, vista ventral. 

tica de las observaciones y la tercera cantidad, tam
bién entre paréntesis, es el mayor valor encontrado. 

E n milésimos de la longitud estándar: longi
tud cefálica (282) 2 9 9 (316) ; altura máxima del 
cuerpo (218) 237 (253) ; altura mínima del pe
dúnculo caudal (121) 129,1 (140) ; longitud del 
pedúnculo caudal (216) 226,1 (235) ; distancia de 
la dorsal al opérculo (381 ) 3 9 9 ( 4 2 3 ) ; distancia 
de la dorsal a la base de la caudal (330) 347,8 
(360) ; base de la dorsal (123) 129,5 (136) ; base 
de la anal (146) 154,4 (174) ; longitud de las pec
torales (145) 157,4 (164) ; longitud de las pélvicas 
(102) 109,8 (121). 

E n milésimos de la longitud cefálica: hocico 
(288) 306,8 (319) ; diámetro ocular (261) 278,7 
( 3 0 1 ) ; distancia postorbital (429) 455 ,8 (476) ; dis
tancia interorbital (301 ) 332 ,3 (363) . 

E n las siguientes cuentas el primer número se
ñala la cantidad de unidades observadas y el se
gundo, entre paréntesis, indica la frecuencia: ra
dios de la dorsal 11 (5), 1 2 (8 ) ; radios de la anal 
15 (3) , 16 (9) , 17 ( 1 ) ; radios de la caudal 15 (1), 
16 (6) , 17 ( 1 ) ; radias de las pectorales 16 (4) , 17 
(3), 18 (3) , 19 (1 ) ; número de escamas en una 
serie longitudinal 3 3 (1) , 3 4 (5), 3 5 (6) . 

Localidades—Chiapas: Ococingo, Arroyo San 
Francisco, 2 8 - V I - 1 9 5 0 . C. J . Goodnight, 13 ejem
plares. E l Real, Río Santa Cruz, 2 - V I I - 1 9 5 0 . C. 
J . Goodnight, 1 ejemplar. 

Localidad típica.—Ococingo (Chispas), Arro
yo San Francisco. 

S U M M A R Y 

A new genus and species of Cyprinodontidae 
are described, Tlaloc mexicanus, collected in Oco
cingo and E l Real, Cbiapas, by Dr . C. J . Good
night. 

posteriorly, while in Rivulus it is far beyond. Dif
fers from A ustrofundulus, another related genus, 
in the absence of pseudobranchiae and the arran
gement of caudal fin scales, which in Tlaloc cover 
only one third of the fin base and do not extend 
out in the spaces between two caudal rays. 

Tlaloc mexicanus, head 3-3 .5 ; depth 4 - 4 . 5 ; 
depth of caudal peduncle 7 .5; D 11 -12 ; A 15-16; 
L L 3 4 - 3 5 . 
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México. D. F. 
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Noticias 
SIMPOSIO SOBRE ESTRUCTURA Y FISIOLOGIA 

C E L U L A R 

Organizados por el Centro de Cooperación 
Científica para la América Latina de la UNESCO, 
radicado en Montevideo, y el Instituto de Inves
tigación en Ciencias Biológicas de la misma ciu
dad, se celebró un "Symposium sobre Problemas 
fundamentales de estructura y fisiología celular 
(ideas y métodos)" , en los días 1 a 5 de noviem
bre pasado, en la ciudad de Montevideo. 

Estuvo constituida la mesa redonda por: M a 
ría Isabel Arduo (Uruguay), Diamante Bennati 
(Uruguay), Eduardo Braun Menéndez (Argenti
na), Washington Buño (Uruguay), Ranwell Ca-
putto (Argentina), Torbjörn Caspersson (Suecia), 
Eduardo Cruz Coke (Chile), Eduardo De Rober-
tis (Uruguay), Venancio Deulofeu (Argentina), 
Clemente Estable (Uruguay), José Estable (Uru
guay), Pedro Ferreira Berrutti (Uruguay), Lud
wig Fraenkel (Uruguay), E . Guzmán Barrón ( P i 
tados Unidos), Bernardo A. Houssay (Argentina), 
Luis F . Ix>loir (Argentina), Graciela foyton (Chi
le), Roberto Mancini (Argentina), Francisco A. 
Sáez (Uruguay), Julio M . Sosa (Uruguay) y Ro
dolfo V. Talice (Uruguay). Excusaron su asisten
cia los Sres. A . Lipschutz (Chile), Carlos Chagas 
y J . Moura Gonçalves (ambos del Brasil), que 
también formaban parte de la mesa. 

Intervinieron en las discusiones como oradores 
los Sres. Caspersson (Director del Instituto Nobel 
de Citología y Genética de Estoeolmo), que se 
ocupó de "Estructura celular y citoquímica cuan
titativa"; E . Guzmán Barrón, jefe del Departa
mento de Metabolismo Celular de la Universidad 
de Chicago; "Enzimas y estructura celular": de 
E. De Robertis, Jefe del Departamento de Ultra-
estructura Celular del Instituto de Investigación 
de Ciencias Biológicas de Montevideo, "Micros
copía electrónica y estructura celular. Ultraes-
tructura de la fibra nerviosa"; C. Estable, Direc
tor del Instituto de Ciencias Biológicas, "Estruc
tura constitucional y estructura funcional"; R. 
Mancini, investigador ilei Instituto de Endocri
nología de la Universidad de Buenos Aires, " C i 
toquímica de los mucopolisacáridos" ; R. Caputto, 
Investigador del Instituto de Investigaciones bio
químicas de la Fundación Campomar, de Buenos 
Aires, "Algunos aspectos de la utilización de rao-
nosacáridos" ; G . Leyton, Investigadora del Insti
tuto de Bacteriología de la Universidad de San
tiago (Chile), "Electroforesis en biología"; F . A . 
Sáez, Investigador del Instituto de Investigación 
de Ciencias Biológicas y Profesor de Citogenètica 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Mon
tevideo, "Estructura del cromosoma". 

En el acto final usó de la palabra el Prof. Guz
mán Barrón, destacando la importancia de las 
reuniones científicas de este tipo, y sofialó su fe 
en el crecimiento cada vez más evidente de la 
ciencia en la América Latina. 

Se espera que en años sucesivos puedan reali
zarse reuniones del tipo de este Simposio en otras 
naciones americanas. 

MUSEO CIENTÍFICO C I R C U L A N T E D E LA 
UNESCO E N A M E R I C A D E L SUR 

Durante el pasado mes de septiembre estuvo 
expuesto en Lima, en el edificio de la Biblioteca 
Nacional, un Museo científico circulante, organi
zado por la División de Divulgación Científica 
del Departamento de Ciencias Naturales y Exac
tas de la UNKSCO. 

La finalidad de estos museos es la de presentar 
en diversos países las realizaciones más modernas 
de la ciencia, en sus campos físico y astronómicc, 
así como la labor verificada por los Clubs cientí
ficos juveniles, que dicha organización estimula 
como una forma eficaz de colaboración e inter
cambio en el terreno cultural. 

I.a exposición fue construida en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y es presentada co
mo un resultado de la labor conjunta de la UNES-
co, representada en Hispanoamérica por el Centro 
de Cooperación de Montevideo, que dirige el Dr. 
Ángel Establier, y el Comité de Publicaciones 
Científicas Internacionales del Consejo Nacional 
de Investigaciones de Estados Unidos; la Secre
taria de este último centro es la Sra. Christina H . 
Buechner. 

De las dos secciones con que cuenta la exposi
ción, la de física estuvo dirigida por el Prof. John 
Slater, Jefe del Departamento de Física del men
cionado Instituto, y encierra modelos del betatrón, 
aparatos de televisión, generadores supersóni
cos, aparatos de control termostático, etc. 1.a sec
ción incluía además diversos objetivos científicos 
que el público puede manejar directamente. 

L a Sección de Astronomía se planeó bajo el 
cuidado del Prof. Harlow Shapley, del Observato
rio de Harvard, y del editor de la revista "Sky 
and Telescope", Dr. C. A . Federer. Entre sus 
instalaciones figura un modelo portátil de plane
tario, que permite efectuar demostraciones ante 
unas cincuenta personas. 

Este museo científico será instalado posterior
mente en otras naciones americanas. 
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N U E V A S PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

Experimental Cell Research.—Bajo este titulo 
ha aparecido recientemente una importante revis
ta, publicada por la "Internntional Society for 
Cell Biology" (Academic Press Inc., Nueva York, 
10, N . Y. ) y que está consagrada a la publicación 
de trabajos sobre actividad, organización y estruc
tura celulares, incluyendo también estudios sobre 
virología. 

Acta Physiologica Latinoamericana.—Reciente
mente ha salido a luz en Buenos Aires una revista 
de tipo interamericano en que pueden ser publi
cados los mejores trabajos fisiológicos que se ela
boren en Hispanoamérica. Contará con comités 
directivos en cada una de las naciones, y es presi
dente honorario del argentino el Dr . Bernardo A . 
Houssay. Las personas que se interesen en Méxi
co por esta revista pueden dirigirse al Dr . Arturo 
Rosenblueth, Instituto Nacional de Cardiología, 
Calzada de la Piedad 300, México, D. F . 

E n otro lugar de este número de CIENCIA (ver 
pág. 53) se da cuenta más detalladamente de la 
publicación de esta nueva revista. 

Acta Neurovegetaliva.—Revista destinada a la 
publicación de trabajos originales sobre el siste
ma nervioso vegetativo. Será publicada por la 
casa Springer, de Viena (Austria), y forman el 
comité editorial los Proís. Coronini, de Viena, y 
Sturm, de Wuppertal. 

ESTADOS UNIDOS 

Sociedad Filosófica de Washington—El Dr. E . 
U . Condón, Director de la Oficina Nacional de 
Normas, fue elegido Presidente de la Philosophi-
cal Society de Washington en la reunión anual 
de la sociedad, celebrada el I o de diciembre. 

Este honor viene a sumarse a otros recibidos 
por el Dr. Condón en el pasado a ñ o : la concesión 
honoraria del grado de Doctor en Ciencias, por la 
Universidad de Dchli (India) y por la Escuela de 
Minas de Nuevo México, y el nombramiento* de 
miembro correspondiente de la Real Academia 
Sueca de Ciencias de Ingeniería. 

Oficina Nacional de Normas.—El Dr. Eugene 
Casson Crittenden, que ha sido durante 41 años 
director adjunto de esta oficina, acaba de retirar
se de su puesto. E l Dr. Crittenden durante su 
larga permanencia en el servicio contribuyó mu
cho a la adopción de medidas y normas relativas 
a la luz y a l establecimiento de unidades eléctri
cas absolutas, basadas sobre las unidades funda
mentales de longitud, masa y tiempo. 

La nueva "Current List of Medical Lüeraiure". 
A partir de mediados del pasado año han desapa-

' C I A 

retido el conocido Index Catalogue, suplementado 
desde 1927 por el Index Medicus trimestral, y a 
partir de la guerra última, por la Current List se
manal. Todas estas publicaciones del Army M e 
dical Library han sido reemplazadas j>or una 
CurreiU List mensual, cuyos dos primeros volú
menes han aparecido en julio y agosto últimos. 
Entre estos dos cuadernos comprenden la enume
ración de unas 1 330 revistas y 8 763 artículos. 
Se publicarán índices anuales. Todos los títulos 
son traducidos al inglés. E l precio de la suscrip
ción anual (fuera de Estados Unidos), es de 11,50 
dólares. 

L a "Army Medical Library" tiene establecido 
un servicio de bibliofilm y fotocopias, prestando 
bibliofilm gratuitamente, y proporcionando me
diante pago reducido bibliofilm o fotocopias a 
quienes deseen quedarse con ellas. L a dirección 
de la Army Medical Library es: 7th Street and 
Independence Avenue, S. W., Washington, 25, 
D. C . 

M É X I C O 

Universidad Nacional Autónoma de México.— 
( íomo parte de los actos que se celebrarán el pró
ximo mes de septiembre en conmemoración del 
cuarto centenario de la Universidad de México, 
se reunirá la Asociación de Enseñanza Superior 
de la República, con asistencia de todos los recto
res de los institutos de altos estudios. 

E n esa reunión se trazarán los derroteros de 
la enseñanza superior, y se planeará la coordina
ción de todas las universidades para propugnar 
el progreso cultural de la nación. 

Simultáneamente se reunirá, en asamblea ex
traordinaria, la Unión de Universidades Latino
americanas, con asistencia de representaciones de 
más de treinta universidades del continente ame
ricano, para tratar de la unificación de dichos cen
tros de cultura. Esta Unión, como se ha dicho ya 
en CIENCIA (véase vol. X : 97), está presidida 
por el Rector de la U . N . A . de México, Dr . 
Luis Garrido. 

Carla de la República Mexicana.—El Ing. R i 
cardo Monges López, Director del Instituto de 
Geofísica, ha sido nombrado para presidir duran
te el año de 1951 el Comité Coordinador de la 
Carta de la República Mexicana, integrado por 
representantes de las Secretarías de la Defensa, 
Marina, Agricultura, Educación, Comunicaciones 
y Recursos Hidráulicos, y de las instituciones si
guientes: Universidad Nacional de México, Ins
tituto Nacional de la Investigación Científica, Pe
tróleos Mexicanos y Sociedad Mexicana de Geo
grafía y Estadística. A , 



C l F N C I A 

Este Comi té fue organizado por la Comisión 
Impulsora y Coordinadora de la Investigación 
Científica, hoy transformado en Instituto Nacio
nal de la Investigación Científica, con el fin de 
coordinar los trabajos cartográficos y geográficos 
de todas las instituciones anteriormente indicadas 
y evitar duplicación de esfuerzos en la formación 
de las cartas de tipo geográfico que se publican 
en la República. 

Imperial Chemical Industries (Export) Lid.— 
Esta compañía inglesa ha establecido en México 
una sucursal, cuyas actividades serán la distribu
ción de anilinas para la industria y de productos 
farmacéuticos. L a dirección es Xochiealeo 195, 
Col . Xarvarte, México, D . F . 

V E N E Z U E L A 

Asociación Venezolana para el Avance de la 
Ciencia.—En el pasado número de CIENCIA (véase 
pág. 301), se da cuenta de la nueva publicación 
"Acta Científica Venezolana", que edita esta aso
ciación, y de las personas que integran su junta 
directiva. 

E n la Asociación se ha dado comienzo a la or
ganización de Secciones, principiando por las de 
Medicina y Química, y se espera que después se 
podrán integrar las de Agronomía, Economía, 
Odontología, Sociología y Biología. 

Distinciones.—Ha sido concedido al Dr. A m o l 
do Gabaldón, distinguido epidemiólogo, el Premio 
Vargas, dado por el Ministerio de Educación. 

Se ha concedido también una mención honorí
fica al Dr . Torrealba, por sus estudios relativos a 
la enfermedad de Chagas. 

\A Asociación Farmacéutica de Managua (Ni 
caragua) y el Colegio de Farmacéuticos de la Pro
vincia de Quebec (Canadá) , han designado miem
bro honorario al Dr. Néstor Oropeza, Jefe de la 
División de Farmacia del Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social y Profesor de la Universidad 
Central de Venezuela. 

Federación Panamericana de Farmacia (repre
sentantes de Venezuela).- Han sido designados los 
Dres. Néstor Oropeza y Carlos Felipe Picón para 
representar al Colegio de Farmacéuticos, como 
vocal y suplente, respectivamente, ante la or
ganización de la Federación Panamericana de 
Farmacia. 

PERÚ 

Primer Congreso Panamericano de Veterinaria. 
E n el mes de mayo próximo se reunirá en Lima, 
el Primer Congreso Panamericano de Veterinaria, 
teniendo-fu sede en la Universidad de San Marcos, 

la cual celebrará en esos días el 400" aniversario 
de su fundación. 

I » s temas principales que se t ra ta rán se re
fieren al control de las enfermedades de los ani
males, sanidad pública veterinaria y educación 
sanitaria. 

C H I L E 

Academia Chilena de Ciencias Naturales.—Ha 
sido designado Académico correspondiente extran
jero el Dr. Ángel L. Cabrera, en reconocimiento a 
su amplia labor Ixrtánica, y en especial sobre flora 
de Chile. 

Comité Permanente Latino-Americano de Ocea
nografía, Biología Marina y Pesca.—Como un re
sultado de las deliberaciones del reciente Congreso 
Latino-Americano de Oceanografía, Biología M a 
rina y Pesca (véase CIENCIA, X : 43-47), se llegó 
al acuerdo de crear un Comité Permanente, con 
sede en la Estación de Biología Marina de la Un i 
versidad de Chile, se establecieron sus Estatutos 
y se recomendó a los Presidentes de los Comités 
Nacionales obtener el reconocimiento por los 
respectivos gobiernos. 

Tomando en cuenta la celebración de dicho 
Congreso, la exigencia premiosa de crear un dis
positivo adecuado para la investigación científica 
que preste sólida base a la industria pesquera, la 
necesidad de coordinar los esfuerzes realizados en 
este sentido con los similares países de América y 
el funcionamiento de organismos internacionales 
de coordinación científica, el Gobierno de Chile 
ha reconocido recientemente la existencia del Co
mité Permanente Latino-Americano de Oceano
grafía, Biología Marina y Pesca, expidiendo el co
rrespondiente decreto, que lleva las firmas del Sr. 
Presidente de la República Don Gabriel González 
Videla, y del Ministro de Economía y Comercio 
Don Benjamín Claro V . 

E l Gobierno de Chile que pidió a las naciones 
de Hispanoamérica que concurriesen a dicha reu
nión, ha dirigido, por intermedio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, una invitación oficial a 
los mismos países, para que reconozcan este Co
mité, con lo que se dará un gran impulso al mejor 
conocimiento de la fauna y flora de los mares 
americanos, al aprovechamiento científico de les 
recursos del mar y a su utilización para resolver 
los problemas más urgentes de la alimentación hu
mana. 

BRASIL 

Instituto Oswaldo Cruz.—En los dos últimos 
meses del año, ha permanecido en Río de Janeiro 
el Dr . Ergasto H . Cordero, Director del Museo 
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de Historia Natural y profesor de Zoología en la 
Universidad de Montevideo, invitado por el Ins
tituto Oswaldo Cruz, para dar un curso sobre 
morfología y sistemática de invertebrados. 

A R G E N T I N A 

Academia Nacional de .l/rrficin/j.--Concedió 
el Premio Mariano R. Castex al ' Dr. Mario 
Scheintgart, |x>r su tratado de Endocrinología 
clínica. 

Asociación Física Argentina. -Celebró su X V I 
reunión en Tuoumán, en los días 22 y 23 de sep
tiembre de 1950, bajo la presidencia del Decano 
de la Facultad, Ing. Prebich. Se designaron ele
mentos directivos para 1950-52 resultando elegi
dos: Presidente de la Asociación el Prof. Dr. R i 
cardo Gans, tesorero la Dra. Kstrella Mazoli de 
Mathov y secretarios locales, para Buenos Aires, 
el Ing. Ernesto E . Galloni; para 1.a Plata, el 
Dr. Marco A. Poggio; para Córdoba, el Dr. 
Guido Beck y para Tucumán, el Sr. Augusto 
Battig. 

Fue invitado a tomar parte en esta reunión el 
Prof. Kowarski, que se ocupó de los principales 
temas tratados en el Congreso Internacional de 
Física Nuclear, celebrado en Oxford a mediados 
de septiembre pasado, de los cuales el más im
portante resultó el de la construcción de grandes 
máquinas aceleradoras de part ículas: ciclotrones, 
sincrotones, aceleradores lineales, etc. 

Sociedad Científica Argentina (Premio).— Esta 
sociedad instituyó hace poco un premio destinado 
a "quienes dentro de los últimos cinco años se ha
yan distinguido en la República Argentina por su 
labor científica original". E l premio consiste en 
un diploma, una medalla de oro y la suma de 
15 000 pesos argentinos. 

E l jurado designado para otorgarlo estuvo 
constituido por los Dres. Bernardo A. Houssay, 
Gregorio Araoz Alfaro, Mariano R. Castex, 
Eduardo Braun Monéndez y el presidente de la 
Sociedad Científica Argentina, Ing. Eduardo M . 
Huergo, y ha concedido los premios a los Dres. 
Luis Federico Leloir y Eduardo L . Capdehourat. 

E l premio de Biología fue otorgado al Dr. I-e-
loir "por su valiosa y trascendente labor en el 
campo de la bioquímica, y en especial por sus 
investigaciones sobre mecanismos enzimáticos de 
transformación de los glúcidos", realizadas en el 
Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la 
Fundación Campcmar, en unión de sus colabora
dores Dres. Ranwell Caputto, Carlos Cardini, 
Alejandro Paladini y Raúl Trueco. E l Dr . Leloir 
es autor de valiosas aportaciones al papel de la 
suprarrenal en el metabolismo de los hidratos de 

carbono, y del mecanismo de oxidación de los 
ácidos grasos. 

E n la rama de medicina fue concedido el pre
mio al Dr. Eduardo L. Capdehourat "por sus 
importantes trabajos médicos y su obra original 
en materia de terapéutica de las enfermedades 
broncopulmonares no tuberculosas", realizados en 
el Instituto de Investigaciones Físicas Aplicadas 
a la Medicina, de la Academia Nacional de M e 
dicina. 

Instituto de Fisiología de Córdoba.—A partir 
de octubre pasado ha comenzado este Instituto 
la publicación de una revista de fisiología titula
da "Acta Argentina de Fisiología y Fisiopatolo-
gía", con la que se propone crear un órgano de 
expresión de las actividades desarrolladas en ol 
Instituto, y posibilitar la conexión estrecha con 
organismos afines. Se propone publicar un cua
derno trimestral, con lo que formarán al año un 
volumen de 600 a 1 000 páginas. 

E l consejo de redacción de la revista está d i 
rigido por el Dr. A . Oriol i Anguera, y es Secreta
rio general el Sr. Luis Legresti, y Vocales los Profs. 
R. Brandan, A. Cardin, A . Ferraris, A . Gascón, 
R. Laje Weskamp, A. Marsal, A . Sacchetti, A . 
Segura, J . M . Valdés, G . K . Wenckebach y R . 
Zunino. L a secretaría de la Revista se encuentra 
en el Instituto de Fisiología, Calle Santa Rosa 
1085, Córdoba (Rep. Argentina). 

F R A N C I A 

Asociación de Escritores Científicos.—Se ha in
tegrado recientemente en París una asociación con 
este título, bajo la presidencia honoraria del Prin
cipe Louis de Broglie, Secretario Perpetuo de la 
Academia Francesa, y la efectiva del Señor Fran-
coÍ8 Le Lionnais, actuando como secretario el Sr. 
André Fortin. Esta asociación es de característi
cas análogas a las existentes en varias naciones, 
y a su establecimiento a contribuido la UNESCO. 

NECROLOGÍA 

Prof. Emil Abderhalden, profesor honorario de 
química fisiológica en la Universidad de Zurich 
(Suiza), donde ocupó la cátedra desde 1945 a 
1947. Anteriormente había sido durante largos 
años profesor de fisiología en la Universidad de 
Halle (Alemania). Falleció el 5 de agosto de 
1950, a las 73 años. 

Ing. Juan Morcilla A rrazola, enólogo y micro
biólogo español, Director de la Escuela Especial 
de Ingenieros Agrónomos y de la Estación de Quí
mica Agrícola. Ha dejado de existir en Madrid el 
16 de agosto de 1950, a los 64 años. 
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P R O Y E C T O D E L A U N E S C O R E L A T I V O 
A LA ZONA ÁRIDA 

Contejo Internacional Interino de Investigaciones 
sobre la Zona Árida 

En su tercera sesión, celebrada en Beirut en 
1948, la Conferencia general de la UNEPCO encar
gó al Director de esta entidad el rstudio de una 
propuesta de la delegación india relativa a la 
creación de un instituto internacional de la zona 
árida. E n 1949, el Director general reunió en Lake 
Surcos, el 31 de agosto, un grupo de estudio encar
gado de examinar esta proposición, y en París, del 
5 al 7 de diciembre, un comité de expertos. Este 
últ imo se ha pronunciado en favor de la creación 
de un consejo internacional, de preferencia a un 
gran instituto. 

Después de la clausura de la quinta sesión de 
la Conferencia general de la UNESCO, el Director 
general ha reunido el Consejo interesadas inte
rino de investigaciones'sobre la zona árida, con 
objeto de examinar las proposiciones fundamenta
das sobre las recomendaciones del Comité de ex
pertos de 1949. 

I/>8 miembros de este Consejo interino han 
sido elegidos por el Director general de una lista 
de candidatos presentada por Egipto, Estados 
Unidos, Francia, India, Israel, México, Reino Un i 
do, y han sido designados no como representantes 
de sus gobiernos respectivos, sino en razón de su 
competencia personal. 

I-as Naciones Unidas, las instituciones espe
cializadas y las organizaciones internacionales no 
gubernamentales, científicas o técnicas, fueron in 
vitadas a enviar representantes a esta reunión. 
L a sesión fue abierta por el Director General de la 
UNEÜCO. Don Jaime Torres Bodet, quien pronun
ció una alocución de gran importancia que se 
transcribe seguidamente: 

"Constituye un placer para mf el |x>der aco
ger hoy en la Casa de la UNEPCO, a los expertos 
de siete países, a los representantes de las Nacio
nes Unidas y de las Instituciones especializadas y 
a los observadores de las organizaciones interna
cionales no gubernamentales que se han retiñido 
aquí para estudiar la puesta en marcha de un 
proyecto de gran importancia". 

"Las regiones ár idas o semiáridas ocupan más 
de una cuarta parte de la superficie de las tierras 
emergidas. Y , entre ellas, figuran desde, desiertos 
en que vive una débil población nómada hasta re
giones semiáridas de gran densidad demográfica, 
cuyos habitantes no pueden asegurarse la subsis
tencia, como no sea utilizando con una prudencia 

extrema el agua y las fuentes de energía de que 
disponen. E l desarrollo de estas diversas regiones 
origina problemas que, en mucho-. res|>ectos, son 
análogos desdo el punto de vista científico y téc
nico, y que afectan, en la familia de las Naciones 
Unidas, a un mayor número do países que ninguna 
otra serio de factores climáticos". 

"\A lucha contra el incremento de la* tierras 
áridas se prosigue desdo haec siglos y ha sido mar
cada muchas veces por la derrota del hombre. 
Hoy día ponemos en obra técnicas antigua 1' y mo
dernas para mejorar la productividad del suelo y 
de explotar las reservas de energía que existen en 
las regiones semiáridas. Puedo esperarse, incluso, 
que nuevos descubrimientos científicos nos han de 
permitir pronto transformar osas regiones deshe
redadas en un lugar de existencia hospitalaria 
para la población, cada día más numerosa, del 
globo". 

"Fue el Gobierno de la India, quien en 1948. 
tomó la iniciativa del proyecto de la UNEBCO con
cerniente a la zona ár ida , proponiendo a la Confe
rencia general reunida en su tercera sesión, el exa
men de la posibilidad de crear un Instituto Interna
cional de la Zona Árida. A partir de entonces, 
numerosas organizaciones y personalidades com
petentes nos han proporcionado su parecer so
bre el problema, bien en informes o recomenda
ciones. La opinión unánime es que hay urgencia do 
emprender una acción internacional, con el objeto 
de facilitar y apresurar la solución científica y 
técnica de los problemas que implica la puesta en 
valor de las regiones ár idas o semiáridas". 

" L a Conferencia general de la UNESCO. reunida 
este año en Florencia, en su quinta sesión, me ha 
encargado tomar, en cooperación estrecha con las 
Naciones Unidas y las Instituciones especializa
das, las medidas tendientes a crear una organiza
ción internacional para dicha finalidad". 

" E l Comi té de expertos, que examinó este pro
blema el año próximo pasado ha recomendado la 
creación de un Consejo Internacional para el es
tudio de los problemas científicos y técnicos de la 
zona ár ida" . 

"Por su parte, el Consejo económico y social 
ha prestado a este problema una atención muy 
particular en su ú l t ima sesión del verano. E n la 
resolución adoptada a este respecto, después do 
haber expresado su satisfacción de ver que la 
UNESCO alienta las investigaciones sobre los pro
blemas concernientes a la zona árida, subraya la 
necesidad de una acción internacional orientada 
por las personas competentes". 
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" E l documento de base OJtM ha sido preparado 
por la Secretaría de la UNKFCO expone varia» so
lucione» que fueron considerada» para tener en 
cuenta tanto la resolución del Consejo económico 
y social, como la» recomendaciones del Comité de 
expertos". 

"1.a idea que viene muy naturalmente al espí
ritu es la de un potente organismo internacional 
que ejecutaría por sí mismo, aunque en relación 
con la» instituciones nacionales competentes, un 
programa de investigaciones propio. Kste |>odría 
ser un organismo mixto de la.» Naciones Unidas y 
de la» Instituciones interesadas, o bien una or
ganización interguliemamental autónoma, o no 
gubernamental a la manera de una fundación. 
Pero, sea de uno u otro ti|x>, hay que reconocer 
que la creación de un organismo tal originaría 
problemas jurídicos y financieros tremendos, cuya 
solución exigirá sin duda varios años de pacientes 
esfuerzos". 

" N o creo, por lo que a mí respecta, que tales 
dificultades deban hacernos renunciar a una em
presa cuyas consecuencia» puedan ser de tan gran 
utilidad para la sociedad humana. Estoy conven
cido de que debemos continuar la prosecución de 
tan grandioso objetivo. Sería una cobardía por 
nuestra parte el renunciar con el pretexto de que 
no puede ser alcanzado inmediatamente. Pienso 
también que sería un error el no hacer nada en el 
momento presente". 

" Y , para responder a esta preocupación, os su
giero una fórmula de cooperación internacional de 
un orden muy distinto que en mi mente está des
tinado a poner en juego una acción concreta, en 
espera del establecimiento de un organismo que 
tenga un estatuto y recursos a la medida de sus 
necesidades. Esta fórmula, con seguridad mucho 
más modesta —pero me regocija el pensarlo—, no 
desprovista de eficacia, es la de un comité consul
tivo permanente de expertos, instituido y finan
ciado por la UNEBCO, cuya principal misión sería 
la de proponer, después de celebrar consultas con 
todas las competencias interesada», un programa 
internacional de investigaciones sobre problemas 
científicos y técnicos precisos relativo a la zona 
árida. Las investigaciones mismas —y en ello 
reside la diferencia esencial con la fórmula prece
dente— no serían efectuadas por el Comité en 
cuestión. Serían proseguidas, ante todo, en las 
instituciones nacionales de los Estados Miembros 
a los cuales fuesen propuestas. E l Secretariado 
de la UNEBCO, por su parte, con la limitación de 
sus disponibilidades presupuestarias, podría hacer 
ejecutar algunas de ellas por contrato con las or
ganizaciones internacionales competentes. Serla 
factible hacer lo mismo en lo concerniente a los 

secretariados de las Naciones Unidas o a otras 
instituciones especializadas interesadas, cuyo pro
grama de acción dependa de la posibilidad de so
lucionar tales o cuales problemas científicos o téc
nicos. Pienso, por ejemplo, en el problema de la 
.•xplotación de las aguas subterráneas en el Medio 
Oriente, que mi colega de la Organización de la 
Alimentación y de la Agricultura ha deseado ver 
figurar en la orden del día de esta reunión." 

" N o preciso decir que este programa interna
cional de investigaciones no sería impuesto, sino 
que simplemente se propondría. E l deber de la 
UNEBCO es el de cooperación, nó el de dirigir. 
Pero, un tal programa, una vez establecido y ad
mitido en común, serviría para introducir en las 
investigaciones una rrordinaeión mucho más ra
cional (pie la existente en la actualidad, y podría 
tamhién aumentar considerablemente su eficacia. 
E n fin, precisamente porque se t ra tar ía de un es
fuerzo colectivo, y desde un principio ideado y 
deseado como tal, los resultados serían puestos en 
común para beneficio de los partícipes, y el Secre
tariado de la UNESCO se encargarla con el consejo 
del Comité consultivo, de asegurar, en la forma 
más eficaz, la difusión de los intercambios y con
frontaciones necesarios." 

"Tal es el proyecto cuyo plan detallado encon
trareis en los documentos que os son sometidos y 
sobre los que deseo consultaros. Os corresponde 
decimos si es útil y si es realizable, y bajo que 
condiciones. L a intención que le inspira, de acuer
do con las instrucciones de nuestra Conferencia 
general, es el deseo de promover las investigacio
nes sobre los problemas científicos y técnicos que 
interesan a la zona árida, perfeccionando, sobre 
el plano internacional, la cooperación de los espe
cialistas, y también el permitir a la UNESCO, sin 
salir de sus límites de competencia, prepararse a 
aportar su contribución a toda acción de carácter 
económico y social de puesta en valor efectivo de 
la zona árida, que la» Naciones Unidas y las Ins
tituciones especializadas podría emprender un día. 
Permitidme, al terminar, de agradeceros por haber 
aceptado el responder a nuestro llamamiento, y 
expresaros mis votos más sinceros por el éxito de 
vuestros trabajos. Desgraciadamente no podré 
asistir a vuestras sesiones. Pero el Prof. Auger, 
Director del Departamento de Ciencias exactas y 
naturales, me reemplazará ante vosotros con una 
competencia muy particular." 

A continuación se da la lista de las regiones 
áridas o semiáridas redactada por el Comité es
pecial: 

1. Región del Sahara: África del Norte fran
cesa; África del Norte española; Libia ; Egipto. 
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2. Región del Sudán: Sudán Francés; Sudán 
anglo-egipcio; Nigeria. 

3. Región de la Somalia y Erilrea: Somalia; 
Eritrea; Et iopía. 

4. Región de Kalahari: Unión Sudafricana; 
Angola. 

5. Región del Mediterráneo: España ; Italia; 
Grecia; Turqu ía ; Sir ia ; Líbano; Israel. 

6. Región del Medio Oriente: Siria; Líbano; Is
rael; Egipto; Arabia Saudí; Yemen; Jordania; 
Irak; T u r q u í a ; Afghanistán; I rán. 

7. Región de Pakistán y déla India: Pakis tán; 
India. 

8. Región de Eurasia central: China; U R S S . 
9. Región de Australia: Australia. 

10. Región de América del Norte: Canadá ; Es
tados Unidos; México. 

11. Región de Atacama: Pe rú ; Chile. 
12. Región de Patagonia: Argentina. 
13. Regiones aisladas: como la parte oriental 

del Centro del Bras i l ; ciertas partes de Venezuela 
y de América Central, etc. 

E L V I C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
D E R A D I O L O G Í A 

E n el V Congreso Internacional de Radiología 
que se reunió en Chicago (Estados Unidos), en 
1937, bajo la presidencia del Dr. Arthur C . Chris-
tie, se tomó el acuerdo de que el próximo se efec
tuaría en Berlín en 1940, ya que estos congresos 
tienen una periodicidad trienal. Pero, habiendo 
sobrevenido la guerra europea, el congreso no pudo 
llevarse a cabo. 

Una vez terminada la contienda, part ió de la 
Real Sociedad Bri tánica la idea de que quizás po
dría reunirse en Londres el V I Congreso, conme
morando así el 25° aniversario del Congreso I que 
allí tuvo lugar. Esta proposición fue aceptada 
con entusiasmo por las demás sociedades de R a 
diología de todo el mundo, y S. M . Británica acep
t ó el patrocinio del congreso, siendo designado 
Presidente el Dr . Palston Paterson, Radiotera-
peuta del "Christie Hospital and Holt Radium 
Institute" de Manchester, personalidad de primer 
orden en el mundo de la Radiología y de gran au
toridad personal. L a labor de propaganda y de 
organización realizadas durante dos años, se tra
dujo en el éxito extraordinario del congreso. 

Aparte del Comité Internacional formado por 
las delegaciones de los países que concurrieron al 
V Congreso, y que fueron 39, el Comité Ejecutivo 
Internacional estuvo integrado, además del Dr . 
Paterson, por los siguientes especialistas en el 
campo de la Radiología: Prof. Forsell, de Suecia; 

Dr. Schinz, de Suiza; Dr. Christie, de Washing
ton; Dr . McLaren, Secretario General, de Gran 
Bre taña ; Dr . O'Sullivan, de Australia; Dr. Sin-
gleton, de Canadá ; Dr. Moller, de Dinamarca; Dr. 
Bélot, de Francia; Prof. Holtusen, de Alemania; 
Dr. Mody, de la India; y Prof. Ponzio, de Italia. 

Además del Comité Ejecutivo Británico y de 
la Mesa de Gerentes, que llevaron el peso de la 
organización y desarrollo del Congreso, hubo los 
siguientes subcomités: de Diagnóstico, de Biolo
gía, de Terapia, de Física, de Exhibiciones cientí
ficas y técnicas, Editorial, etc., y dos Comisiones 
Internacionales: de Unidades Radiológicas y de 
Protección Radiológica. 

E l 23 de julio se hizo la solemne inauguración 
del Congreso en el Central Ha l l de Westminster, 
por Lord Athlone, acompañado de su esposa la 
Princesa Real Alicia , Condesa de Athlone. Como 
el Dr. Christie, Presidente del Congreso anterior 
se vio imposibilitado de concurrir por enfermedad, 
fue el Dr. Benjamín H . Orndoff, Secretario Gene
ral de aquél, quien instaló al Dr. Paterson en la 
presidencia. E l firmante tuvo el honor, como De
legado de México, de contestar a las salutaciones 
del Ministro de Salubridad y del Presidente de la 
Real Sociedad de Medicina. 

Las sesiones se organizaron en cuatro seccio
nes: 

de Radiodiagnóstico: Cambios esqueléticos en 
las enfermedades de la sangre; Radiología del In
testino delgado; Artrografía y Angiocardiografía. 

de Radioterapia: Método de presentación de 
los resultados de los tratamientos; Isótopos ra
diactivos; Cáncer de la laringe; Cáncer del seno. 

de Radiobiología: Cambios histológicos, quí
micos y genéticos con las radiaciones; Modo de 
actuar las radiaciones ionizantes. 

de Radiofísica: Aceleración de las partículas y 
Generación de las Radiaciones ionizantes; Unida
des Radiológicas; Física de la Radioterapia; Pro
ducción y propiedades físicas de los Radioisótopos. 

Las sesiones generales fueron también en nú
mero de cuatro y se refirieron a: Progresos de la 
Radiología de 1937 a 1950; Catastro Toráci
co; Radioterapia de Supervoltaje, y Peligros de las 
Radiaciones. 

E l número de trabajos presentados fue tan 
considerable, que impidió la discusión de todos 
ellos, lo que sin duda restó valor al Congreso. 
Además, como no se han de publicar las memorias 
de éste, se dio libertad a los congresistas para 
hacer aparecer sus trabajos en la forma que ellos 
deseen. No existirá, por tanto, un cuerpo de pu
blicación donde pueda apreciarse en conjunto las 
aportaciones presentadas, que habrán de buscarse 
en las revistas mundiales donde vayan aparecien-
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do. L o anterior no deberá considerarse como crí
tica a la organización, que fue excelente, pero hay 
que tener presentes las condiciones económicas di
fíciles que prevalecen en el Reino Unido. Y , me
nos mal, que los resúmenes de los trabajos fueron 
publicados en un volumen en forma previa al 
Congreso. 

Para que pueda juzgarse del número de apor
taciones científicas presentadas señalaremos las si
guientes cifras: Simposios: Progresos de Radiolo
gía (18); Radiodiagnóstico (30); Radioterapia (29); 
Radiobiología (24); Radiofísica (26); Total, 128. 
Trabajos presentados en las Secciones: Radiodiag
nóstico (124); Radioterapia (118); Radiobiología 
(33); Radiofísica (49); Electrología (8); Total, 332, 
haciendo en conjunto un total de 458 trabajos. 

Entre las principales resoluciones adoptadas fi
guran: nombramiento de un Subcomité que estu
die la organización y el estatuto de una "Federa
ción Internacional de Sociedades de Radiología", 
asunto que será discutido en el V I I Congreso; se 
tomará como base que cada sociedad que se afilie 
contribuirá con el 3% de sus ingresos por cuotas 
de socios al sostenimiento de dicha federación. 
Fueron aprobadas también las recomendaciones 
de las Comisiones de "Protección Radiológica", 
con su complemento de "Cantidades máximas au-
torizables de Isótopos Radiactivos" y de "Unida
des Radiológicas". 

Dinamarca, Italia y Uruguay presentaron in 
vitaciones, por conducto de sus respectivos dele
gados, para que su país fuera elegido como sede 
del VII Congreso en 1953. L a votación fue en 
favor de Dinamarca, quedando elegido Presidente 
el Dr. P. Fleming Moller, Profesor de Radiología 
en la Universidad de Copenhague. 

Aneja al Congreso, y en el mismo Central Hall , 
se instaló la Exposición científica, con 85 instala
ciones presentadas por radiólogos de todo el mun
do. E n ella figuraban resultados técnicos notables, 
transmisión de radiografías a larga distancia por 
la radio, etc. Fue de gran interés esta exposición, 
que estuvo muy bien presentada. 

E n el congreso figuraron representantes de 54 
países. Se otorgaron medallas, por los radiólogos 
británicos, a los Dres. Christie, Forsell, Orndoff y 
Schinz. 

Algo alejada del edificio en que se reunía el 
congreso se instaló en los dos inmuebles del Hort i
cultural Hal l , una exposición técnica, en la que 
podía encontrarse desde un tubo de pastillas de 
un medio de contraste hasta el magnifico Betatron 
de la Casa Siemens de 24 millones de voltios, el 
microscopio electrónico de Philips, etc. 

N o menos brillante que la parte científica y la 
referente a excursiones, fue la social, realizada con 

las características de boato y formalismo ingleses. 
Hubo un lunch en el Hotel Claridge, presidido por 
Lord Althone y su esposa; un banquete en el 
Guildhall, presidido por Lord y Lady Mountbat-
ten y el Lord Major de Londres; una recepción 
del Gobierno en la Tate Gallery, presidida por el 
Ministro de Salubridad, y otras en el Hurlingham 
Club y en White Lodge, y banquetes ofrecidos por 
el Colegio Real de Cirujanos y por la Facultad de 
Radiólogos. 

L a clausura del congreso se hizo también en el 
Central Hal l , el día 28, anunciando el Dr. Pater-
son en su discurso que se habían registrado como 
asistentes 1 742 radiólogos, siendo los asociados 
1 622, y haciendo un total de 3 364. 

Quédame sólo rendir homenaje a la hospitali
dad inglesa, que no obstante los tiempos difíciles 
por que atraviesan todas las clases sociales, y las 
grandes restricciones a que se ven sometidos sin 
la menor protesta, no podría ser calificada menos 
de esplendida.—MANUEL MADRAZO, Delegado Ofi
cial de México. 

A C E R C A D E LA VERSIÓN ESPAÑOLA D E L A 
F A R M A C O P E A D E LOS ESTADOS UNIDOS 

E n el penúltimo número de CIENCIA ( X : págs. 
227-230) se da cuenta de una serie de sugestiones 
para una traducción española de la X I V revisión 
de la Farmacopea de los Estados Unidos, que el 
Dr. Francisco Giral presentó al ser requerido por 
una compañía editora mexicana para encargarse 
de esa labor. 

Las muy atinadas indicaciones del Dr. Giral 
han tenido una gran acogida por parte de quími
cos de diversas naciones, y muy particularmente es 
de agradecer la calurosa felicitación y adhesión 
que desde Nueva York le ha enviado el Sr. Sócra
tes F . Rosell, en nombre de la "Asociación de Pu
blicistas y Traductores Hispanoamericanos". 

Igualmente, ha recibido el Dr . Giral adhesio
nes calurosas de muchos químicos colegas suyos, 
como del Dr. Venancio Deulofeu, del Dr. A . Sor-
delli y del Dr. Abel Sánchez Díaz, desde Buenos 
Aires, y del Dr. Federico L . Hahn, de México. 

A todos ellos hacemos llegar el agradecimiento 
de la Revista C I E N C I A — C . BOLÍVAR PIELTAIN. 

L A PARTIDA D E D E F U N C I Ó N D E L DR. 
FRANCISCO H E R N Á N D E Z 

E n reciente artículo publicado en esta misma 
Revista 1 presentamos un interesante documen
to que añadir a los pocos conocidos sobre la vida 
del Dr. Francisco Hernández. Continuando nues-

1 Somolinoe d'Ardoia, Manuscrito firmado original del 
Dr. Francisco Hernández, aparecido en México. Ciencia, 
I X : 209, 1948. 
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tras investigaciones hemos tenido la fortuna de 
localizar el que ahora nos ocupa, cuyo valor es 
extraordinario por la gran cantidad de datos im
portantes que encierra y los muchos puntos obs
curos que permite aclarar con su lectura. Se tra
ta de la Partida de Defunción, hasta hoy inédita, 
si bien no totalmente ignorada. Cuando Paso y 
Troncoso rebuscaba por España los materiales 
para su obra "Papeles de Nueva España" , reunía 
también los documentos hemandinos que iban a 
servirle para redactar más adelante un profundo 

el Pbro. Pérez Pastor, uno de los mayores erudi
tos que tuvo España en el siglo pasado, y tal vez 
el investigador que ha conocido y manejado más 
documentos españoles del siglo X V I , transmitió 
la redacción de la partida a Paso y Troncoso, sin 
que éste llegara a conocer el documento auténti
co. Supusimos en algún momento que, a conse
cuencia de los acontecimientos de los últimos años 
en España, pudiera haberse perdido este documen
to. Sin embargo, merced a la amabilidad del Dr. 
Millares Cario y a sus relaciones, nos ha resultado 

' • tn,.e*t>A?C?,r i r ' ' 

estudio sobre el Dr. Hernández, con que pensaba 
prologar la edición facsimilar de las "Antigüeda
des". Desgraciadamente el estudio no se comple
tó, y hoy está perdido, y las "Antigüedades" vie
ron la luz, sin prólogo, varios años después.' 
En esta labor de buscar documentos, auxiliaban 
a Paso y Troncoso sus amigos, avisándole sus ha
llazgos, y de ello nos da cuenta en los "Papeles" 
donde, al hablar de la Relación de Cuahuitlán, 
después de copiar la respuesta 17 del Corregidor, 
intercala una nota personal que dice: " . .debo 
hacer constar que mi docto amigo el señor pres
bítero D. Cristóbal Pérez Pastor me ha comunica
do la partida de defunción del Dr. Francisco Her
nández, que oportunamente publicaré: en este 
documento se ve que murió en Madrid, el día 28 
de Enero de 1578 y fué sepultado en la Iglesia de 
Santa Cruz, dejando, como uno de sus albaccas, 
al Dr. Juan Fernández Caro su h i jo . . . "* Por 
la misma redacción de la nota se comprueba que 

' Hernando, Francisco, de Antiquitatibua Novae His-
paniae (Edición facsimilar). México, 1026. 

• Paso y Troncoso, F., Papeles do Nuova España. To
mo IV, pág. 1SQ (nota a pie de página). Madrid, 1905. 

posible obtener por su conducto una fotografía de 
la partida original que figura en el grabado ad
junto y cuyo texto paleografiado y puntuado, es 
como sigue: 

Enero de 1687 26 
En Í8 de enero murió en ata parroquia el 
doctor Hernández, medico del rey nuestro 
tenor, recibió loi tacramentot, talo ante 
Melchor Vázquez, mandóte enterrar en es
ta iglesia delante del altar de lo» martira I mil 224 
Santos Cosme y Damián y que el dia de tu 
entierro se le digan vigilia y misa cantada, 
y que te le dijaen dos misas de alma y 
nueve misas retadas en su novenario y una 
misa cantada en el novenario. Y en el ca
bo del año se le haga tu cabo de año como 
en el dia del entierro. Mando decir cuatro
cientas misas retadat, dejo por testamenta
rios a Andrés de Barahona y al Dr. Juan 
Fernanda Caro, tu hijo, y Doña Mario 
Figueroa.1 

1 La partida de Hcrnándei ocupa únicamente la mi
tad superior del folio donde está asentada y es la última 
del mes de enero de dicho afto. A continuación se lee 
"Febrero de 1587. En primero de febrero se enterró un 
niño." . . 
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L a publicación de este documento no hubiera 
tenido mayor importancia si no fuese que con sus 
datos se pueden modificar algunos errores o du
das que desde antiguo están incorporados a la 
historia de Francisco Hernández. En primer lu
gar se precisa la fecha de su muerte. IXJS autores 
que han tratado de Hernández con frecuencia han 
dejado incierto este dato. Los más antiguos, co
mo el Padre Sigüenza 1, Nicolás Antonio*, Po-
rreño 1 y Casimiro Gómez Ortega* omiten 
por completo la fecha, probablemente por igno
rancia de ella. En las numerosísimas biografías 
cortas que durante el siglo X I X le dedican las 
obras de las naturalistas y los diccionarios bio
gráficos, tan en boga entonces, nunca se mencio
na este dato que surge a partir de las obras de los 
eruditos mexicanos Nicolás León , y * y García 
Icazbalceta7 los cuales fijan la fecha correc
tamente, si bien en la segunda obra de Nicolás 
León aparece falseada por una errata tipográfica. 
Paso y Troncoso, probable fuente de los anterio
res, también consigna siempre correctamente, co
mo es natural, la defunción de Hernández. Sin 
embargo, investigadores posteriores colocan en sus 
obras techas erróneas. Barreiro, al publicar el tes
tamento de Hernández de que más adelante tra
taremos, supone que la muerte debió seguir al 
acto de testar y la sitúa en 1578, y von Hagen, 
con la inexactitud histórica que le es proverbial 
cuando habla de Hernández, en un trabajo la 
sitúa en 1578' y en otro en 1577', basado en 
datos falsos y por desconocimiento de las obras 
de Paso y Troncoso. 

. *• 
E l segundo dato importante que nos suminis

tra la presente Partida es el lugar del enterra
miento. Aunque Paso y Troncoso consignó en la 
nota de sus "Papeles" este dato, ningún investi
gador posterior ha indicado el sitio donde reposan 
los restos del Dr. Hernández. L a ignorancia del 
lugar ha llegado hasta nuestros días confundida en 

1 Sigüenza, Fray José de, Historia de la orden de los 
Jerónimos. Madrid, 1600. 

* Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova. Ma
drid, 1783. 

* Porreflo, Baltasar, Dichos y hechos del Rey Don Fe
lipe II. Bruxelas, 1666. 

4 Gómez Ortega, Casimiro, Prólogo a la edición matri
tense de las obras de Francisco Hernández. Madrid, 1790. 

' León, Nicolás, Prólogo al libro de Francisco Ximé-
nez "Quatro libros de la Naturaleza". Morelia, 1888. 

• León, Nicolás, Bibliografía Botánico Mexicana. Mé
xico, 1895. 

' García Icazbalceta, J., Los Médicos de México en 
el siglo XVI. Obras completas editadas por Agüeros. 
México, 1905. 

' Hagen, V. von, Francisco Hernández, Naturalist 
1515-1578. Scienl. Monthly, Mayo 1944, pág. 383. 

• Hagen, V. von, La fabricación del papel entre los Az
tecas y los Mayas. México, 1945. 

parte por el testamento que publicó el P. Barrei-
ro, donde Hernández manda se le entierre en la 
Iglesia de San Mart ín; y es tan general, que en 
un reciente artículo del distinguido naturalista 
mexicano Dr. Beltrán, erudito en materia histó
rica, dice que "el ilustre protomédico falleció el 
28 de enero de 1587, sin habernos dejado un solo 
retrato y sin que se sepa con exactitud el sitio 
donde fué sepultado".1 Lo del retrato es po
sible que tampoco sea verdad dentro de poco 
tiempo y respecto al lugar de su sepultura está 
perfectamente aclarado que fue delante del altar 
de las Santos Cosme y Damián, en la Parroquia 
de la Santa Cruz de Madrid. Desgraciadamente 
esta parroquia ha sufrido, desde el año de 1578 
en que se enterró a Hernández, no menos de cua
tro incendios que la fueron destruyendo, hasta el 
punto que en la actualidad todo es moderno y 
constntido en la segunda mitad del siglo pasado. 
Esto impide encontrar la lápida con el nombre 
del protomédico, pero no empece que su cuerpo 
repose debajo del mismo suelo que lo cobijó en 
el siglo X V I . , 

• » * 
Finalmente, esta Partida nos aclara otro pun

to importantísimo de la vida de Hernández, refe
rente a su testamento. Cuando en 1929 el P. 
Barreiro publicó el testamento de Hernández, re
cién aparecido en el Archivo de Simancas8, se 
creyó obtenida la última palabra en cuanto a la 
voluntad postrera del Protomédico, se lograron 
datos sobre su familia, amistades, propiedades, 
etc., e incluso, Barreiro modificó la fecha de la 
muerte, ajustándola a su testamento como vimos 
antes. Sin embargo, este nuevo documento nos 
demuestra que el testamento de Barreiro fue anu
lado; que antes de morir, nueve años después, 
hizo otro ante un nuevo escribano, nombrando 
albaccas diferentes y probablemente con disposi
ciones muy distintas a las que dejaba en 1578. 
Actualmente estamos buscando este nuevo testa
mento, que con seguridad ha de aportar datos 
valiosos para proseguir el estudio de Hernández. 
Mientras tanto, y para terminar, anotemos que 
el Juan Fernández, hijo para quien pide en el 
primer testamento una merced real por sus tra
bajos en México, aparece ahora en la Partida de 
defunción, convertido en el Dr. Juan Fernández 
Caro, probablemente continuador de la obra de 
su padre en el inagotable campo de la medicina.— 
GERMÁN SOMOI.INOS D'ARDOIS (de la Sociedad 
Histórico-Médica Francisco Hernández). 

1 Beltrán, E., Proceres de la Ciencia Mexicana, III. 
Francisco Hernández. Suplemento de "Novedades," Mé
xico en la Cultura, 24 de Julio de 1949. 

1 Barreiro, A., El Testamento del Dr. Francisco Her
nández, Bol. Acad. Hüt. Madrid, 1929. 
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Libros nuevos 
Ada Phytiologica Latinoamericana, vol. I, nóm. 1, págs. 

1-63, illustr. Asoc. Ciencia e Invest. Buenos Aires, 1950. 

A partir de la publicación de este primer número, los 
fisiólogos hispanoamericanos van a disponer de una revis
ta especializada y de contenido muy selecto, que se publi
ca como un esfuerzo coordinado de un grupo de investiga
dores de América de habla española, portuguesa o francesa. 

La nueva revista, en efecto, aunque con sede en Buenos 
Aires, cuenta con una redacción internacional, integrada 
por comités editoriales de diversos países, de los que ya 
existen los de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y 
Uruguay, y desde este número publica trabajos argentinos 
brasileños y chilenos, y en otro en prensa también alguno 
mexicano. 

Al hacer la presentación de la revista, el eminente fisió
logo argentino Dr. Bernardo A. Houssay, Premio Nobel 
y Miembro honorario del Comité editorial argentino, in
dica que la publicación de una revista del tipo de la que 
aparece, era una necesidad sentida desde hace anos, y 
que no podía posponerse más, y señala como motivos 
principales, los siguientes: a) la existencia de trabajos ori
ginales de suficiente importancia; 6) el aumento constante 
de esa producción; c) la necesidad de corregir el defectuoso 
conocimiento de estos trabajos entre los mismos fisiólogos 
de la América Latina; d) su desconocimiento muy grande 
por los fisiólogos de otros países, inclusive los de la América 
del Norte, que difícilmente podían encontrarlos; e) la di
ficultad creciente para hacerlos ingresar en la literatura 
mundial circulante y activa, pues las revistas de los gran
des países sufren escasez de espacio, aun para los trabajos 
de una misma nación, y no pueden ni podrán aceptar in
definidamente las contribuciones latinoamericanas. 

B Ada Phytiologica Latinoamericana va a ser por tanto 
una reviBta de gran responsabilidad y desea mantener un 
elevado nivel, eligiendo para su publicación los trabajos 
originales importantes, que se estimen suficientemente ma
duros, y dejando aquéllos que sean fragmentarios o par
ciales, que pueden encontrar cabida en las publicaciones 
de las sociedades donde fueron presentados y en otras del 
país de los autores. Pero sí se aceptarán para su inclusión 
los originales que se consideren de interés, de artículos que 
huyan aparecido parcialmente o en totalidad en revistas 
locales, de distribución forzosamente limitada. 

Ante el cúmulo de revistas científicas que cada día van 
apareciendo en Latinoamérica, tan sólo tendrán probabi
lidades de subsistencia y de ser de utilidad verdadera, 
aquellas que, como las Ada Phytiologica, tienen un campo 
limitado de actividad, se proponen un alto nivel para la 
aceptación de originales y su carácter no es exclusivamente 
nacional. 

La nueva revista comprenderá trabajos en español, 
portugués, francés o inglés, y todos los redactados en los 
dos primeros idiomas llevarán resúmenes en inglés. Mu
chos trabajos irán directamente escritos en este idioma, 
pues una de las finalidades de la revista es la de llegar a 
los fisiólogos de otras naciones del mundo. 

Entre los comités editoriales de la revista se puede 
apreciar que el mexicano está integrado por los Dres. Ra
fael Méndez, Efrén C. del Pozo y Arturo Rosenblueth, 
actuando éste como jefe local. A él pueden someter los 
fisiólogos mexicanos los originales que deseen publicar en 
la nueva revista, dirigiéndose al Instituto Nacional de Car
diología, Calzada de la Piedad 300, México, D. F. 

Extiende C I E N C I A SU felicitación cordial al Dr. Hous-
say, y al grupo de personas que con él trabajan, por haber 
llevado a cabo una empresa de tanta trascendencia, co
mo es la publicación de las Ada Phytiologica Latinoameri-
cana.—C. B O U V A B P I E L T A I N . 

M E T E R - A B I C H , A., La Biología del tiempo de Godhe 
•Biologir der Qodheteit), 302 pp., 7 láms. (retratos). Hip-
poltrates-Verlag Marquardt i Cié., Stuttgart, y Chron. 
Bot. Co. Waltham, Mass., 1949 (5,50 dóls.). 

Constituye este libro una antología de ensayos de Goe
the y sus contemporáneos sobre las ciencias naturales y la 
filosofía de la naturaleza. Entre la introducción del autor 
referente a "Las investigaciones científicas de Goethe en 
su organización intelectual" (Goethcs Naturforschung in 
ihrer geistesgeschichtlichen Gestalt) y BUS conclusiones con 
el título de: " E l principio de la compensación de Goethe 
como la primera ley holfstica fundamental de la biología 
moderna", ae hallan intercalados los siguientes ensayos 
originales: 

Johann Wolfgang v. Goethe: Ensayos escogidos sobre 
la filosofía de la morfología y sobre biología morfológica 
general. 

Georg Forster: Una visión sobre la integridad de la 
naturaleza. 

Alexander v. Humboldt: La fuerza vital y el genio de 
Rhodes. 

Lorenz Oken: El establecimiento de la sistemática 
científica de los animales. 

Cari Guatav Cania: ¿Cuáles son las demandas para el 
porvenir de los estudios en ciencias naturales? 

Karl Ernst v. Baer: ¿Qué interpretación de la natura
leza viva es la verdadera? 

Johannes Muller: Sobre la necesidad de una interpre
tación filosófica para la fisiología. 

En un breve resumen resulta imposible exponer el con
tenido de cada uno de los capítulos enumerados o evaluar 
la importancia histórica de estos trabajos para el desarro
llo de la investigación moderna. Para caracterizar la pre
sente antología como un todo nos permitimos citar algunas 
palabras del prefacio del autor: 

"En el vasto campo de sus estudios de la naturaleza, 
en la botánica y la anatomía comparada, en lo que con
juntamente denominó morfología, Goethe tuvo marcada 
buena suerte y éxitos correspondientes. No solamente lo
gró descubrimientos de suma importancia, que sólo en 
nuestros días empiezan a ser realmente fructíferos, sino 
que también encontró un elevado interés por parte de loe 
más grandes investigadores de su tiempo, como los gran
des exploradores Georg Forster y Alexander v. Humboldt, 
asimismo en hombres como Gustav Carus, Lorenz Oken, 
Johannes Muller y Karl Ernst v. Baer. Este libro pre
tende ser testimonio de cómo las ideas de Goethe han in
fluido en el pensamiento de sus contemporáneos, y además 
observamos y nos deleitamos en el modo como éstos culti
van el estilo magistral de Goethe. De esta forma la biolo
gía, en esta época singular de la historia intelectual ale
mana, llegó a ser por sí misma una obra de arte goethiana. 
V así no sólo nos transmite resultados sustanciales todavía 
importantes para la biología de nuestroB días, sino que 
irradia además una belleza literaria y de pensamiento, la 
cual desgraciadamente se perdió por completo en el len
guaje tcénico e industrializado de nuestros días". 
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Cualquiera que tenga interés en reflexionar sobre los 
motivos de nuestros pensamientos e investigaciones, que
dará estimulado por la lectura de este libro. El lector 
agradecerá este estimulo aunque no se halle totalmente 
de acuerdo con los puntos de vista del autor sobre el pe
ríodo darviniano y el contemporáneo. El libro está ilus
trado con los retratos de los autores de la época tratada.— 
OTTO H E C H T . 

B O T T E R F I E L D , H., Los orígenes de la ciencia moderna 
{The origine o] modern Science, 1SO0-18O0). X+217 pp. 
G. Bell and Sons, Ltd. Londres, 1949 (10H chelines). 

El Prof. Butterfield fue el Presidente de un Comité 
formado en 1947 para discutir el establecimiento de la 
Universidad de Cambridge, de un curso regular en ense
ñanza de Historia de la Ciencia. Era su propósito esta
blecer un puente entre las humanidades y las ciencias por 
medio de una exposición general del desarrollo continuo 
de la actividad científica, sin parar mientes en episodios 
ocasionales, con el fin de que pudiera servir el trabajo lo 
mismo a los historiadores un poco científicos que a los 
científicos un poco historiadores. El texto, que ahora co
mentamos, está compuesto por las lecciones explicadas 
durante el curso de 1948. 

El Prof. Butterfield sitúa en el siglo XVII la gran 
linea divisoria que separa los conocimientos medievales 
de aquellos otros que constituyen lo que se ha dado en 
llamar Ciencia Moderna. Esta fecha, a nuestro paracer, 
está un tanto retrasada, pues gran parte de los historiadores 
de la Ciencia, como por ejemplo L. Figuier, sitúa muy ra
zonadamente tal línea divisoria en los siglos del Renaci
miento (XV y XVI). (Véase L. Figuier, Vies des Savants 
Illustres, vol. III.—Renaissance). 

Es indudable que la renovación intelectual de Europa, 
que no otra cosa es el Renacimiento, fue producida por 
causas perfectamente conocidas de las que nacieron traba
jos científicos y orientaciones que señalan a manera de 
hitos la divisoria en cuestión. 

Las causas inmediatas productoras del Renacimiento 
son la invención de la imprenta, que difunde por modo 
extraordinario toda clase de conocimientos, y el descubri
miento de América que produce una verdadera revolución, 
no sólo en los conocimientos geográficos, sino que también 
en las Ciencias naturales, por el interés que despertó el 
estudio de los nuevos ejemplares de la fauna y flora ameri
canas. 

Estos fenómenos, muy anteriores al siglo XVII, son 
los que delimitan la verdadera lfnea de separación. 

Claro está que, aunque el Prof. Butterfield diga que 
la revolución científica está particularmente asociada al 
siglo XVII, sin embargo, estudia en su obra fenómenos 
de orden científico muy anteriores que ejercieron un in
flujo definitivo en el progreso científico, como lo fue, por 
ejemplo, el de la teoría del ímpetu, expuesta y defendida 
por Juan Buridan en el siglo XIV. 

Ante la imposibilidad de reflejar en un texto de redu
cidas dimensiones todas las incertidumbres y controversias 
habidas sobre la naturaleza del Cosmos en los tiempos in
mediatamente anteriores a la obra de Copérnico, opta el 
autor por exponer las ideas contenidas en la literatura del 
Dante. Esta exposición, contenida en el capitulo II de su 
obra, está redactada con una admirable y concisa claridad 
que le permite presentar las múltiples objeciones a la teo
ría copemicana, aparecidas sucesivamente, y que perdura
ron hasta 150 afios después de la muerte de su autor. 

Luego de dedicar el capitulo tercero a reseñar los estu
dios sobre el corazón realizados por William Harvey, vuel

ve en el cuarto a examinar los obstáculos que encontraron 
las doctrinas de Copérnico y que mantenían en pie las de 
Aristóteles y Ptolomeo. El autor explica las razones que 
contribuyeron a la aparición de tales obstáculos, constitui
dos principalmente por una obstrucción religiosa tanto del 
campo protestante como del católico. 

El capitulo quinto, está destinado a la exposición del 
influjo ejercido en el desarrollo científico por la introduc
ción en el siglo XVII del método experimental, y dedica 
el sexto a los trabajos de Francisco Bacon, como mante
nedor principal del método inductivo, y de Renato Des
cartes, quien, ademas de proclamar a la matemática como 
la reina de las Ciencias, da un énfasis especial en el razo
namiento filosófico al método deductivo. 

La revolución científica que produjeron estos métodos 
de razonar influyeron poderosamente en las ciencias no 
mecánicas, y del desarrollo de estos progresos se ocupa el 
Prof. Butterfield en el capitulo séptimo de su obra. 

El octavo está destinado a reseñar la historia de la teo
ría de la gravitación, y en él se detallan las ¡deas manteni
das por los precursores de Newton. 

De los últimos capítulos de esta obra, de indudable 
interés histórico, el que nos ha dejado mayor impresión 
de originalidad y buen sentido es el que dedica a estudiar 
el lugar ocupado por la revolución científica en la historia 
de la civilización occidental.—H. D E C A S T R O . 

M A R S H A L L , S. M. , L. N E W T O N , A. P. O R R , et oí., Es-
ludio de cierta» alga» marina» británicas y su Mización en 
la preparación de agar (A Study o¡ certain British Seaweedt 
and their utilization in the preparalion of Agar). VIII+ 
184 pp., 47 figs., 14 mapas, 12 láms. (2 en color). Min. 
of Health A Min. of Supply. His Majesty's Stat. Office. 
Londres, 1949 (27^ chelines). 

Dada la importancia que el agar tiene para la prepara
ción de medios bacteriológicos, hubiera tenido una gran 
trascendencia y consecuencias múltiples y desagradables, 
el que la cantidad disponible de esta sustancia hubiera su
frido una reducción por circunstancias de la guerra. Por 
estas razones constituyó, durante la contienda pasada, una 
preocupación de todo país beligerante el disponer de una 
fuente de agar que se encontrase en su territorio propio. 

La Gran Bretaña utilizó dos especies con este fin: Gi-
gartina situóla Batt. y Chondru» crispus (L.) Stackh., una 
y otra correspondientes al grupo de las algas rojas, y dis
puso de un verdadero equipo de científicos, en parte diri
gido por el Dr. Lily Newton, Profesor de Botánica del 
Colegio Universitario de Gales, en Aberystwyth, que con
dujo la parte botánica de las investigaciones, y por los 
Dres. S. M . Marshall y A. P. Orr, ambos del Laboratorio 
de la Asociación Escocesa de Biología marina, en Millport 
(Isla de Cumbrae), que llevaron a cabo loa estudios quí
micos requeridos. 

El Dr. E. A. Lewis desarrolló buena parte de la obra 
ecológica en el litoral gales; el Dr. E. Conway hizo estu
dios litorales y de laboratorio en las islas Cumbraes; el Sr. 
P. W. Cárter, realizó trabajos complementarios relativos 
al sudoeste de Inglaterra, y el Dr. K. M . Drew efectuó 
las investigaciones de tipo citológico. Otros técnicos rea
lizaron las pruebas sobre los productos obtenidos, desde 
los primeros trabajos. 

Las investigaciones realizadas con este motivo por el 
Dr. Newton, sobre la ecología, ciclo vital y citología de 
Gigartina stellata constituyen una valiosa aportación cien
tífica. 

Al hablar de las principales naciones productoras de 
agar, y hacer una enumeración completa de ellas, se ve 
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que han dejado de señalar a México, que en la Baja Cali
fornia tiene una pequeña planta de extracción desde 1942 
y después una instalación de mayor importancia en A.ica
po Único, en el Distrito Federal, que elabora agar partien
do de Gelidium cartilagineum Harvey, procedente de Baja 
California (Véase sobre este punto: B. F. Osorio Tafall, 
La obtención del agar en Baja California, Ciencia, VII 
(1-3): 43-56. México, D. F., 1946J. 

Cuando se planteó a los técnicos ingleses el problema 
de decidir de que especies de algas podría obtenerse el 
agar, pensaron en un primer momento en las tres siguien
tes: Utlidium corneum Lamour, AhnfeUia plicata Fries y 
en una Gradlaria sp., de las cuales era posible obtener 
buen agar por simple extracción; pero hubieron de desistir 
de ello por no tratarse de especies de las que fuese factible 
recoger grandes cantidades. Se decidieron, tras los estudios 
preliminares por Gigartina iteUata y Chondrut critput, efec
tuando informaciones sobra su abundancia en las áreas 
costeras británicas; se realizaron experiencias para descu
brir los métodos mejores para recolectarlas, y se determi
naron las épocas en que esto debía hacerse, de acuerdo con 
la forma de crecimiento y fructificación, la madurez y re
generación, y las fluctuaciones estacionales en el poder de 
gelificación del extracto. Los materiales recolectados es
taban integrados por un 95% de Gigartina y sólo un 5% 
de Chondrut. 

En cuanto a la parte química, hay que señalar que el 
agar obtenido difiere del japonés en algunos puntos: con
tiene un porcentaje mucho mayor de materia inorgánica, 
pero ello es parte esencial del gel, y no es, como lo serla 
en agar japonés, una impureza. Cuando se le funde, su 
transparencia es aproximadamente la misma que la del 
agar japonés, pero este último cuando de nuevo se solidi
fica es mucho más opaco, mientras que el británico perma
nece claro. Como loe puntos de fusión y solidificación del 
agar de Gigartina y de Chondrut son afectados por la pre
sencia de electrolitos, se imponen a veces ciertas modifica
ciones en las técnicas bacteriológicas cuando los medios 
empleados contienen sales inorgánicas. Sin embargo, es 
perfectamente útil para cualquier trabajo de laboratorio, 
testificando de ello un informe especial hecho por bacterió
logos que acompaña al libro. 

E l en conjunto una obra muy interesante y perfecta
mente ilustrada, que lleva incluso dos láminas en color 
representando las formas en que se encuentran las dos al
gas empleadas.—C. B O U V A B P I E L T A I N . 

Informa anuales tobre el progreso de la Química para 
1949 (Annual Reporte on Ote Progrett of Chemittry for 1949). 
333 pp. Edit. The Chemical Society. Londres, 1950. 

De menos extensión que el volumen del ano anterior 
lef. C I E N C I A , X : 51, 1950) el correspondiente a 1949, apa
recido a mediados de 1950, contiene sin embargo un nú
mero mayor de artículos, sobre todo en la sección de quí
mica general y química física, ai bien son todos artículos 
muy breves; A. R. Ubbelohde es el autor de diez de ellos: 
termodinámica general y evaluación de las funciones ter
modinámicas, química de loe isótopos, estructura y pro
piedades de loe enlaces, estructura y propiedades de los 
líquidos, químico-física de los dieléctricos líquidos y sóli
dos, químico-física del estado sólido, adsorción y química 
de superficie, electroquímica y química iónica, estudios 
cinético* (fotorreaccionee y autoxidación) y químico-física 
de las macromoléculas. Las otras doe contribuciones a la 
sección de química general son sobre magnetoquímica (R. 
C. Pink) y sobre metales y aleaciones, principalmente so
bre la hipótesis de Fauling (W. Hume-Rothery). 

En este tomo se presenta la información de cristalo
grafía, referente a 1947, 194S y 1949, que consta princi
palmente de dos artículos: técnica del análisis estructural 
por G . J . Pitt y química de loe cristales por la Sra. D. 
Crowfoot Hodgkin. La revisión de química inorgánica, 
por R. E. Dodd, y P. L. Robinson, en la misma forma sis-
temática de otros aflús. 

Aun con menos capítulos, la parte más extensa del vo
lumen está ocupada por la química orgánica. E. A. Braude 
escribe un extenso artículo sobre química orgánica teórica, 
dedicado exclusivamente a estudiar la sustitución hetero-
llin ii en sus dos aspectos: nócleofílico y electrofflico. So
bre métodos genérale* escribe A. W. Johnson, ocupándose 
de reducción e hidrogenación, de reacciones de adición y 
de condensaciones. De loe compuesto* alifáticoe de cadena 
larga se ocupa R. E. Bowman (hidrocarburos, alcoholes y 
cotonas y ácidos saturado* y etilénicos). Muy interesante 
y de plena actualidad es el artículo de A. W. Johnson sobre 
vitamina A y polienoa relacionados, en que *e discuten to
do* lo* método* de síntesis últimamente publicados y se 
consideran varias sustancias próxima* a la vitamina A. 
A continuación, H. N. Rydon se ocupa de aminoácido*, 
sobre todo de método* de síntesis. Extenso y variado es 
el capítulo sobre alcaloides, obra de A. W Johnson. Co
mienza con lo* problema* sobre biogénesis, refiriendo la* 
nuevas síntesis en condiciones fisiológica* recientemente 
publicadas (úo-peletierina, cuscohigrina, anabasina, teloi-
dina y rutaecarpina), lo que demuestra lo fructífero e in
teresante del procedimiento. Se discuten algunas base* 
simple* cuya estructura se ha aclarado recientemente: leu-
cenol, que parece ser idéntico a la mimoeina, conhidrinas, 
cuscohigrina, oxiesparteína y rombirina que ha resultado 
idéntica a la anagirina. En el grupo de la ito-quinolina se 
trata de intentos de síntesis en la morfina, de la queleritri-
na, de alcaloide* del género Daphnandra y de las últimas 
contribuciones a la estructura de la emetina. En el grupo 
indólico se consideran quinamina y cinconiamina, yohim-
bina, sempervirinas, aapidospermina y vallesina. Detalla
da es también la revisión de la estructura de estricnina y 
brucina, a base de las últimas publicaciones de Robinson, 
de Prelog y de Woodward. Termina con una breve indi
cación sobre loa nuevo* alcaloides derivado* del núcleo de 
la acridina, primera vez que se encuentra semejante núcleo 
en productos naturales. La sección de química orgánica 
termina con un artículo de M . V. Tracey sobre proteínas. 

La sección de bioquímica contiene dos interesante* 
aportaciones sobre factores hematopoyéticoa (ác. fótico y 
vitamina Bu) obra de W. F. J. Cuthbertson y sobre caro-
tenoides, vitamina A y pigmentos visuales (R. A. Morton), 
ambo* muy interesante* y completos. 

Se termina el volumen con una nutrida sección de 
química analítica que comprende los siguientes tópicos: 
análisis gravimétrico (H. Irving), reactivo* orgánico* 
del análisis inorgánico (H. Irving), aplicaciones analítica* 
del efecto Ra man (L. A. Woodward), análisis de compues
to* orgánicos (G. Ingram y W. A. Water»), análisis por 
radiactivación (A. A. Smalee) y análisis de gasea (A. A. 
Smalea). Después de muchos años de mantener una com
pleta uniformidad en esta serie de volúmenes, el corres
pondiente a este año es el primero en que se ha cambiado 
el tamaño, que es ligeramente mayor.—F. G I R A L . 

HAMILTON, C. S. el al.. Síntesis orgánicas (Organic Syn-
Iheses). Vol. 29, 119 pp. Edit. John Wiley and Soné. 
Nueva York, 1949. 

Lo más destacado de este nuevo volumen de tan inte
resante serie (cf. C I E N C I A , X : 309, 1950), es la detallada 
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preparación del níquel de Raney, cada ve» más utilizado 
como catalizador de hidrogenaciones; en esta ocasión se 
describe con todo detalle (incluyendo dos disenos de apa
ratos) la preparación de catalizadores con alto contenido 
en aluminio y en hidrógeno adsorbido, catalizadores tan 
activos que se previene contra su uso en hidrogenaciones 
a presión muy elevada. Se mejora la preparación de alco
hol oleflico, descrita en volúmenes anteriores, por reduc
ción del oleato de butilo con sodio y alcohol butflico, sus
tituyéndola por una reducción del oleato de etilo con sodio 
y alcohol absoluto. 

Muy interesantes, como reacciones modelos para ser 
aplicadas a casos similares, son la preparación del etüúlci-
clohexanol por reacción entre ciclohexanona y acetileno 
en el seno de amoniaco liquido y en presencia de sodio y 
la transformación del producto resultante, por acción de 
anhídrido fosfórico, en 1-acetilciclohexeno. Por lo que 
respecta a la primera reacción, serla deseable su sustitu
ción por otra técnica más práctica, evitando el empleo de 
amoniaco liquido, como la que consiste en emplear alco
holes terciarios y potasio metálico. 

Se incluyen dos métodos para la preparación del ác. 
acrII u-o: uno por pirólisis a 590° del acrilato de etilo y 
otro por hidrólisis del acrilato de metilo en presencia de 
ác. fórmico y de ác. sulfúrico. 

De valor práctico es la oxidación del indeno para ob
tener ác. horaoftálico y su anhídrido. Algunas series de 
reacciones tienen el interés de presentar varias prepara
ciones relacionadas: ác. hidrazino-benzoico (de ác. antra-
nflico)—•üidazolana—•indazol; 5-nitro-2,3-dihidro-l,4-ftala-
sindiona (de ác. 3-nitroftálico)-»5-amino-2,3-d¡hidro-l,4-
-ftalazindiona; m-nitrobenzaldehido (por nitración del ben-
zaldehido) y su dimetilacetal—nlimetilacetal del m-amino-
benzaldehido—wi-oxibenzaldehido—•m-metoxibenzaldehido; 
enol-acetato del aldehido heptllico-»dimetil-acetal del a-
bromoheptaldehido-^í-bromo-heptaldehido; íere.-butiluréa 
-»íírc.-butilftalimida-»cIorhidrato de íere.-butU-amina-» 
Itre.-butilamina; 2-clorometil-tiofeno (por durómetilación 
del tiofeno)-»tiofenaldehido; 3,5-dicloro-4-oxibenzoato de 
etilo—«ác. 3,5-dicloro-4-oxibenzoico—»2,6-dicloro-fenol; 6-
-anilinocrotonato de etilo-»2-metil-4-oxiquinolina, reaccio
nes básicas en la síntesis de antipalúdicos modernos; 1-me-
tilamino-antraquinona (a partir de a-antroquinonsulfonato 
sódico técnico)-*l-metilamino-4-bromo-antraquinona; ace
tato de T-cloropropilo—»óxido de trimetileno (oxetano). 
Otras preparaciones que completan el volumen son las si
guientes: ác. 8-benzoilacrflico por síntesis de Friedel y 
Crafts entre benceno y anhídrido maleico, benzoato de 
clorobutilo a partir de tetrahidrofurano y cloruro de ben-
zoflo, a, a-difenilacetona, 2-piridilacetato de etilo a partir 
de o-picolina y fenil-litio, 0-(2-oxietilmercapto)-propioni-
trilo, sulfona cíclica del isopreno, metilacrilamida, p-nitro-
benzonitrilo, a-fenilcinanonitrilo, ácido protocatéquico a 
partir de vainillina y 1, 2, 6-trioxipentano a partir de al
cohol tetrahidrofurfurllico.—F. G I R A L . 

' THEILHEIMEK, W . , Métodos sintéticos de la Química Or
gánica.—Tomo IV (Synthetische Methoden der Organischen 
Chemie—Band IV). 360 pp. S. Karger. Baailea, 1950. 

Habiendo transcurrido sólo 2 años desde la publicación 
del tomo III de esta importante obra, el Prof. Theilheimer, 
ha logrado continuar su libro, de importancia fundamental 
y dedicado especialmente a los que trabajan en el campo de 
la Química Orgánica, presentando en la forma acostumbra
da por la casa editora, el IV tomo de la serie sobre los méto
dos de síntesis en la química orgánica. Abarca los trabajos 
publicados en los anos de 1947 y 1948, y parcialmente 1949, 
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nos brinda un amplio y detallado vistazo sobre los trabajos 
de la química orgánica, siguiendo la bien fundada sistemá
tica establecida por el autor en los tomos anteriores. Como 
novedad muy útil para el lector de habla inglesa, debemos 
mencionar la transcripción a este idioma de lo esencial so
bre sistemática, asi como un extracto para el manejo del 
registro general para los tomos anteriores, redactado tam
bién en inglés. 

Se logra en la obra por lo tanto, en forma sencilla, el 
manejo del texto alemán, sumamente claro, breve y expe
ditivo, reduciendo a fórmulas todo lo posible, a cifras nu
méricas y abreviaciones, gracias a lo cual se consigue la 
comprensión total de su contenido sin que sea preciso que 
el lector tenga muchos conocimientos del idioma alemán.— 
J . E R Ó O S . 

K I N G , E. J., Microanálitis en bioquímica médica (Mi-
cro-analysis in Medical Biochemitiry), 1* ed. VIII + 168 
pp., 16 figs. J . A. Churchill. Londres, 1947. 

Este libro es en realidad un útil manual que resume 
en 14 capítulos los métodos para determinar algunos de 
los componentes de interés clínico en sangre, liquido cefa
lorraquídeo, heces y orina, conteniendo además una pe
queña sección sobre análisis de contenido gástrico y prue
bas funcionales. 

Tiene la ventaja de presentar adaptaciones a los méto
dos comúnmente empleados para este tipo de análisis, en 
las que, sin necesitarse material especialmente disenado, 
se pueden usar cantidades relativamente pequeñas de 
muestra (sin llegar a las microcantidades utilizadas en las 
técnicas que han desarrollado Lowry y Bessey). 

Los métodos que escogió el autor para consignarlos en 
este manual, algunos de ellos originales suyos, son aqué
llos generalmente aceptados como los más convenientes 
para este tipo de determinaciones. También presenta este 
libro un capitulo en el que trata, de una manera muy ge
neral, del uso de fotocolorlmetros y colorímetros visuales, 
dando instrucciones para el empleo, en estos últimos, de 
filtros "grises neutros".—JESÚS C U Z M A * G . 

N O R D , F. Y., Progresos en Enzimologta {Advanees in 
Bnzgmology). Vol. 10, 533 pp. Interscience Publ. Inc. 
Nueva York, 1950. 

• Este volumen continúa la serie de los publicados anual
mente con el titulo indicado. Algo más pequeño que los 
anteriores, no desmerece en nada de éstos. Trece distin
guidos colaboradores han contribuido en él: 3 alemanes, 
2 franceses, un inglés, un danés y el resto, norteamerica
nos; se sostiene el carácter internacional de esta publica
ción, debiendo destacarse la aportación de investigadores 
alemanes, que era muy escasa en los tomos anteriores. 

El primer articulo se ocupa de la coagulación de la 
sangre y procesos concomitantes. Se debe a T. Astrup, 
del conocido Instituto de Biología de la Fundación Carls-
berg. Ese problema, tan estudiado y sin embargo poco 
esclarecido todavía, lo aborda el autor con gran compe
tencia, pero se concreta principalmente a desarrollar la 
acción de los factores poco estudiados o nuevos (protrom-
bina, trombina, acelerinas, hipertensinas, plasminas y fi-
brolisinas). Es considerable el número (328) de referen
cias consignadas. 

F. C. Happold, del Departamento de Bioquímica de 
la Escuela de Medicina de Leeds, estudia la poco conocida 
reacción de la triptofanasa con el triptofano, para produ
cir indol, considerando los cuerpos intermedios que se ori
ginan en esta disgregación del aminoácido. Describe la 
obtención del fermento y estudia sus características físico-
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qulmioai, inhibidores y catalizadores metálicos. Estima 
la posible síntesis in vivo del triptofano a partir del indol, 
en ciertos microrganiamoe patógenos. 

El bien conocido investigador J . Roche, del Colegio 
de Francia, en colaboración con Nguyen-van-Thoai, hace 
un estudio muy completo de la fosfatase alcalina, especial
mente en cuanto se refiere a su especificidad, identifica
ción, preparación, purificación, activación, inhibición, si
nergias y antagonismos, y posible estructura química. No 
es dado separar el estudio de esta fosfatase (suponiendo 
que sea una sola) del de otras no alcalinas que se asocian 
con ella. Este interesante articulo, publicado en francés, 
va seguido de 149 citas bibliográficas. 

La síntesis de disacáridos con fermentos bacterianos es 
el tema que desarrollan en otro articulo W. Z. Haasid y 
M. Doudoroff, de la Universidad californiana de Berkeley. 
La "sacarosa fosforilasa" utilizada procede de P—udomotuu 
taccharophüa. Describe su obtención, especificidad, for
mas de acción, y relaciones con otros fermentos sinteti
zantes (ainteasas) de polisacáridos. También expone la 
síntesis, con aquel fermento, de otros diversos cuerpo* del 
grupo. 

N . Q. Brink y K. Folkera, muy destacados investiga
dores de la Casa Merck americana, estudian en otro ar
ticulo algunos nuevos aspectos de la estreptomicina y an
tibióticos análogos: aislamiento, nomenclatura, fórmula y 
propiedades; estudio de los derivados; eetriptidina, estrep-
tobiosamina, estreptoea: formas de unión y síntesis de es-
toa últimos; relación entre la estructura química y la ac
tividad antibiótica. Se hace también una mención de la 
cloro mi ce tina (cloramfenicol), aureomicina y neomicina. 

El problema del llamado ciclo cítrico, especialmente 
en la levadura, se considera en un extenso, documentado 
y minucioso artículo, por los profesores alemanes, C. Mar-
tiur, de Tubinga, y F. Lynen, de Munich. Se estudian 
principalmente la formación de ácido cítrico en la levadura 
(problema todavía sin dilucidar), su transformación en 
ácidos dicarbotilos de C, (fumárico, succínico, etc.) y la 
formación a partir de cetoácidoe (acetilacético principal
mente). También se consideran la oxidación de los ácidos 
grasos y la naturaleza del acético "activado"; un estudio 
completo de la acó ni tasa; otro de la reacción de Ochoa 
(nuestro compatriota) del ácido oxalsuccínico; y el sistema 
enzimático de la síntesis del ácido cítrico. Este denso ar
tículo en alemán, ocupa 54 páginas y 158 referencias. 

Th. Bersin, de Marburgo, es el autor de otro artículo 
en alemán, acerca de la Fitoqulmica del azufre. Muy in
teresante por el tema tratado y por la exposición. Son 
muy incompletos nuestros conocimientos acerca de la for
mación y metabolismo de compuestos sulfurados en el or
ganismo vegetal. Aquí se consideran detalladamente to
dos: ácido sulfhídrico, azufre, aulfatos, ácidos politiónicoa, 
esteres sulfúricos, ácidos sulfónicos, sulfitos, tioéteres, tio-
aldehidos, tiourea, senevolea, aminoácidos, polipéptidoa y 
proteínas, sulfatases y redoxasas, glutatión, faloidina, etc. 
Un centenar de páginas con 391 referencias bibliográficas 
comprende este artículo. 

El siguiente, igualmente extenso y documentado, se 
debe a W. G. Frankenburg, de la Compañía General de 
Cigarros de Lancárter (Pensilvania), lleva por título "Los 
cambios químicos en las hojas de tabaco conservadas" y 
el la continuación de otro publicado en esta misma re
vista en 1946. Se estudian ampliamente en él loe procesos 
de fermentación y envejecimiento, y las hipótesis ideadas 
para explicarlo!. No conocemos un informe más extenso 
y detallado acerca de este interesante tema, desde los tra
bajos de Neuberg publicados (1927-1935) en el Bioehtmii-
ekt ZtiUckrift. 

La asimilación de hidrocarburos por los microrganismoi 
es el último artículo de este volumen que reseñamos. Eitá 
suscrito por C. E. Zobeil, del Instituto Oceanógrafico de 
California, y se consideran y estudian con amplitud y gran 
competencia, todos loe temas referentes al título, para lle
gar a la conclusión de que todas las clases de hidrocarburos 
son susceptibles de atacarse por microrganisraos; esos mi
crobios producen fermentos hidrocarburoclásticos diversos 
y existen muy repartidos en suelos y sedimentos de ríos y 
lagunas. Los hidrocarburos acidices se atacan más fácil
mente que los cíclicos, como era de esperarse. Este artícu
lo contiene 236 citas bibliográficas. 

Termina este volumen con dos índices (de autores y de 
material) cuidadosamente confeccionados.—J. GIHAI. 

K A B J U C B , P. T E. J U C K E R , Carotenoide» (Carotenoidt). 
383 pp., 31 figs, 2 láms. Elsevier Publ. Co., Inc. Nueva 
York, 1950 (8,50 dóls.). 

Este libro es probablemente la mejor recopilación acerca 
de la química de los carotenoides que haya hecho autor al
guno, pues reúne todos los progresos realizados, más o me
nos hasta 1948. La indudable capacidad de los autores, 
especialmente del Prof. Karrer, famoso por haber dilucida
do la estructura de la vitamina A, posibilitan el que haya 
redactado una excelente obra sobre tales pigmentos, útil 
para los químicos especializados y para los bioquímicos 
conectados con los problemas de la nutrición, ya que mu
chos de los pigmentos estudiados tienen actividad de pro-
vitamina A. Gran parte de las investigaciones descritas 
son las del propio Prof. Karrer, lo que aumenta el valor 
del libro. Contiene éste una parte general que trata de las 
propiedades en grupo de loe carotenoides, su estado natu
ral, demostrarlo!), estimación, métodos de aislamiento, es
tructura, biosliitesis, significado fisiológico, etc.; es espe
cialmente útil la descripción detallada acerca de su distri
bución en animales y vegetales. 

La parte especial es la más extensa (aproximadamente 
dos terceras partes) y trata detallada e individualmente de 
la química de unoe 80 carotenoides, especificando loe mé
todos seguidos para aislarlos, sus propiedades y las de sus 
derivados en caso de haberlos, estructura, etc. En esta 
sección dividen el estudio de loa pigmentos carotenoides 
en dos grupos, los de estructura conocida y los de estruc
tura parcial o totalmente desconocida; los primeros, a su 
vez, los estudian dentro de grupos, por ejemplo loe que 
contienen grupos hidroxilos, carbonilos o ácidos. Natural
mente que una obra de tal magnitud tiene una extensa 
bibliografía en cada uno de sus capítulo!.—GUILLERMO 
M A S S I E D H. 

V O O E L , H. y H. K N O B L O C H , Química y tecnología de la» 
vitamina». Tomo I: Vitamina» lipotolublet (Chemie und 
Technologie der Vitaminm). 3» edic, 485 pp., 25 figs. 
Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart, 1950 (48,60 D .M. ) . 

La obra clásica sobre vitaminas de Vogel se editó en 
un volumen muy aumentado, debido más que nada al gran 
desarrollo del material que forma esta tercera edición. Un 
colaborador del autor original, el Prof. H. Knobloch logra 
la presentación del enorme material a base de la más re
ciente bibliografía y patentes, en forma clara y bien ex
puesta, cuya primera parte está dedicada a las vitaminas 
lipoeolublei. 

Después de una introducción bastante amplia e ilustra
tiva sobre la historia y desarrollo de las vitaminas en ge
neral, de las unidades y métodos de atandarización —abar
cando una breve reseña de la fisiología, especificidad, siner-
gisino y antagonismo de las vitamina!—, termina con la 
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descripción de las fuentes vitamínicas. Sigue la de los de
rivados poliénicos, vitamina A, las provitaminas (caroteno 
otras provitaminas naturales y sintéticas del grupo A), su 
constitución química, transformación de las provitaminas 
a vitaminas, la oxidación enximátiea, absorción y amplia 
descripción de la obtención técnica del cato reno, de la vi
tamina A y de sus propiedades qufmicoflsicas. Se ocupan 
también de loa productos de oxidación de la vitamina A, 
la anhidro- y neovitamina A, además de vitaminas A,, A,, 
otros derivados análogos, su determinación, su papel bio
lógico, etc. En el capitulo siguiente se describen las vita
minas del grupo D, según la Ifnea descriptiva indicada. 

El tercer capitulo se dedica a los fenoles de la serie de 
los crómanos, es decir, a la vitamina E, tocoferole* (a, 6, 
t y ')> y como en loe anteriores, se ocupa desde el punto 
de vista teórico y práctico, entrando en detalles sobre fa
bricación y mecanismo de acción, concluyendo en una am
plia resella bibliográfica y de patentes. 

Al grupo de la vitamina K —derivados de la naftoqui-
nona—, se dedicó el cuarto capitulo, y el siguiente trata 
los ácidos grasos esenciales. 

Al llamado "factor anti-etiffnes" —fracción activa del 
zumo de caña—, y otros factores liposolubles están dedi
cados dos breves capítulos con amplia bibliografía. La 
de patentes de las vitaminas liposolubles está contenida 
en no menos de 95 páginas. 

Esta magnifica obra termina con un apéndice, comple
tándose el texto con las publicaciones más recientes. Se 
logra asi el propósito del autor al presentarnos una obra 
completa y moderna sobre los conocimientos actuales de 
este vasto campo de la ciencia.—J. E B D O S . 

B A I I X T , A. E., Fusión y tolidifieación di leu grasas 
(Melting and Solidificalüm of Fots}. XIV+357 pp., 150 
figs. Interscience Publ., Inc. Nueva York, 1950 (7 dóls.). 

Como el propio autor lo declara, fue escrito este libro 
especialmente para los químicos y técnicos de la industria 
de las grasas, teniendo por tanto un interés práctico in
mediato, que incrementa todavía la manera precisa como 
fueron tratados ciertos temas, algunos hasta con un atrac
tivo rigor fisicoqufmico. 

En su primer capitulo "Consideraciones generales y 
teóricas" se hace preliminarmente un estudio sumario de 
la estructura de las moléculas grasas, quizás en forma de
masiado elemental, como acontece con la definición del 
átomo que inicia el texto, si bien tal proceder esté en 
consonancia con el programa esencialmente práctico que 
se dispone a seguir el autor. 

En los temas subsiguientes se encuentra la misma ca
racterística de sencillez tanto al esquematizar la estructura 
de las moléculas de los ácidos grasos, como en la de los 
glicéridos, todo bajo un aspecto claramente introductivo 
bastante acertado, por cierto, como acontece en las siguien
tes secciones: agitación térmica y fuerzas intermoleculares, 
siendo analizadas en ésta con amplitud razonable la atrac
ción dipolo, y se enfocan interesantes campos de los cono
cimientos que tenemos sobre las fuerzas intermoleculares. 

En la sección "Puente de hidrógeno" el autor deja de 
presentar realmente una exposición más explícita de este 
importante asunto, principalmente por lo que se refiere a 
tal tipo de ligadura. 

En "Estructuras de los líquidos" —en que aborda su
cintamente el tema de las fuerzas vanderwaálicaa y las 
propiedades correlativas—, es presentado en forma bas
tante clara lo que se refiere a los trabajos fundamentales 
de Hebye, en los llamados estados setnicriatalinos de ciertos 
componentes de las cadenas largas. Tal es el caso de los 
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ácidos grasos líquidos, cuya estructura presenta, según 
Morrow y Trillat, un cierto grado de ordenación, si bien 
en pequeña medida. 

La estructura y propiedades de loa cristales merecieron 
del autor, como era de esperar por el titulo de la obra, un 
tratamiento particular. Asi su geometría y clasificación, 
difracción, características de dirección, apariencia, influen
cia de los solventes, polimorfismo, sistemas de multicom-
ponentes, incluyendo también la formación de compuestos 
y soluciones sólidas, formación y disolución de los crista
les, deteniéndose en consideraciones termodinámicas sobre 
la transformación sólido-liquida, teorías de la fusión, for
mación del núcleo cristalino, esta última a la luí del trata
miento teórico de Eyring. 

Da informaciones bastante valiosas a quienes trabajan 
en loa laboratorios cuando se ocupa de la formación del 
núcleo cristalino en sobrefundidos o en soluciones. 

Hace un estudio critico sumamente atractivo sobre la 
terminología que envuelven los procesos de fusión y diso
lución, y se ocupa seguidamente del análisis de los proble
mas relativos a las presiones de vapor, de Bólido y liquido. 

Da una definición excelente de solución ideal y del 
cálculo de solubilidad ideal. Se presentan los casos prác
ticos de desviación de lo normal, con las características de 
las soluciones no-ideales; son señaladas la medida y pre
dicción de las desviaciones, asi como el estudio de la fun
ción coeficiente de actividad. 

Son tratados de la misma manera varios temas, como 
fusiones de mezclas y soluciones, utilizando las ecuaciones 
de Seltx. Las representaciones gráficas de las condiciones 
que corresponden al equilibrio entre fases, incluyendo, los 
principios generales y presentando diagramas, y encamina 
finalmente al lector hacia la útil aplicación de principios 
en las técnicas de laboratorio con que inicia su segundo 
capitulo. 

Una presentación detallada de loa métodos diversos, 
desde los térmicos, como la determinación de puntos de 
fusión de sustancias puras, sus mezclas y formas inestables, 
y las correspondientes temperaturas de solidificación, hasta 
los análisis térmicos y los exámenes colorimétricos, a más 
de los métodos y técnicas dilatométricas, y otros recursos 
flsicoqulmicos igualmente útiles, tales como la difracción 
de rayos X , constantes dieléctricas, etc., constituyendo un 
precioso acervo para el técnico. 

Lo que sigue, interesa directamente a la práctica, como 
son los métodos de control de las grasas comerciales. 

En el capitulo III, que trata de la fusión y solidificación 
de los compuestos puros, comienza el autor por la estruc
tura de los cristales y polimorfismo de los ácidos grasos, 
continuación de lo que hizo en el capitulo primero, pre
sentando ahora un estudio apreciable sobre el polimorfismo 
de los miembros de la serie saturada y, a continuación, una 
revisión sumaria de lo que se ha hecho de los no saturados. 

Siguiendo igual criterio, trata a continuación de los tri-
glicéridos, diglicéridos y monoglicéridos, de los cuales hace 
un estudio bastante detallado de los respectivos puntos de 
fusión, solidificación y transición. 

El capitulo IV se ocupa de las mezclas que resaltan los 
sistemas binarios y ternarios de los ácidos grasos, a más de 
los sistemas ácido-graso-glicérido. 

Bajo el titulo "Solubilidad" son presentados en el ca
pitulo V curvas de solubilidad al lado de valiosos datos 
experimentales sobre el comportamiento de ácidos grasos 
en diferentes solventes; lo mismo se dice de las mezclas 
entre ellos o con los glicéridos. 

En el capitulo VI expone los procesos prácticos de fu
sión y solidificación, incluyendo la consistencia de las gra-
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saa plásticas, su estructura, seguidos de los diversos méto
dos de evaluación. Se ocupa después de los procesos de 
solidificación de las grasas plásticas comestibles, cristaliza
ción fraccionada, aislamiento de los ácidos grasos y glicé-
ridos de alta puerza, separación de glicéridos o de ácidos 
grasos de otras sustancias y fraccionamiento comercial de 
los ácidos grasos y glicéridos. 

El libro de Bailey es por lo dicho de gran utilidad, tanto 
para el estudioso de las interrelaciones de los fenómenos 
ligados a las transformaciones fásicas —que es su objetivo 
esencial— como para el técnico de la especialidad que ahí 
ha de encontrar un precioso acervo de informes sobre esta 
materia.—O. G O N C A L V E S D E L I H A . 

H A G O , G . , Los fundamento* teórico» de la química ana
lítica (Die Theoretischen Grundlagen der Analytitchen Che-
mie). 197 pp. Verlag Birkhauser. Basilea, 1950 (22 fran
cos suizos). 

La editorial escogió en el presente libro un capítulo 
muy interesante de la química, ofreciéndonos en su for
ma tradicionalmente exquisita el tomo X X I de "Libros 
y Monografías del Campo de las Ciencias Exactas", 4° to
mo de la serie "Química". En este obra el autor nos ex
pone las diversas teorías en una forma muy agradable, 
amena e ilustrativa. 

Como traducción al alemán del original escrito en sue
co, esta pequeña obra se divide en 21 capítulos, dedicán
dose el primero a las definiciones (sistemas heterogéneos, 
homogéneos, etc.), seguidas, en el segundo, del equilibrio 
químico y la Ley de Acción de Masas; en el tercero se 
encuentra la descripción de la ligadura química, y en el 
siguiente, el cuarto, se trate de los protolitos y sales. En 
el quinto, se describe la conductibilidad y actividad de las 
soluciones de los electrolitos. El sexto está dedicado a la 
autoprotolisis del agua y a la fuerza de los protolitos; sigue 
en el séptimo la relación del equilibrio de los mismos pro
tolitos y de los ácidos, y en el octavo se traten en particu
lar los más importantes equilibrios de los ya citados pro
tolitos. El noveno capítulo abarca los anfolitos; el siguien
te, los indicadores (pH), y el 11° las curvas en la titulación 
protolítica. Los capítulos 12° y 13° nos introducen al cam
po de las soluciones reguladoras ("buffer") y a los errores 
de la titulación en relación con ellas. Los dos siguientes 
capítulos traten de la solubilidad y del producto de solu
bilidad, así como del equilibrio de la solubilidad en relación 
con loa demás equilibrios. Sobre adsorción y estado coloi
dal nos informa el capítulo 16°, y el 17° sobre propiedades 
de las precipitaciones. El capítulo 18° nos orienta sobre 
la precipitación en los métodos analíticos y de la separa
ción, tratándose en el siguiente la titulación por precipi
tación y por formación de complejos. Los dos últimos ca
pítulos traten de la oxidación y reducción en general, y 
de la titulación red-ox. 

Relacionados con cada capítulo se encuentran algunos 
problemas prácticos muy bien escogidos e instructivos, con 
todo lo cual tenemos a mano una obra, que a pesar de su 
forma condensada, es valiosa para el estudio y compren
sión de los problemas teóricos de la química analítica.— 
J . KRDOS. 

M A Z I A B Z , E . A., Filosofía de la» Matemáticas (The Phi-
losophy of Mathematics). VIII+286 pp. Philosophical 
Libr. Nueva York, 1950 (4 doto.). 

Este obra fue presentada originalmente, como tesis 
doctoral, a la Universidad de Ottewa (Canadá) y, en su 
capítulo de introducción, se expone lo que el autor en

tiende por filosofía de las matemáticas. Sigue después una 
parte histórica en la que el autor resume las opiniones, 
relacionadas con la cuestión, mantenidas por Pitágoras, 
Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Leibinz, Newton, 
Locke, Berkeley, Hume, Kant y Comte. 

En la segunda parte de este obra, la parte doctrinal, 
establece una distinción de ciencias especulativas, dando 
un énfasis especial a las relaciones entre ciencia matemá
tica, metafísica y lógica, así como a la naturaleza de la 
abstracción matemática. 

La obra se termina con una extensísima bibliografía 
que da referencias de 375 obras filosófico-matemáticas y 
de 80 artículos publicados sobre estas cuestiones en dife
rentes revistes.—H. D E C A S T R O . 

T O T I N , J-, Anuario de energía atómica (Alomic Energy 
Year Book), XVIII+237 pp., 22 figs. Temple Press Ltd. 
Londres, 1949 (21 chelines). 

Comprende catorce capítulos: historia de la ciencia 
nuclear; el primer reactor, 2 de diciembre de 1942; reac
tores de energía atómica; subproductos de la energía ató
mica; algunas consecuencias para la economía; propulsión 
de naves marinas; desarrollo de los servicios dedicados a 
energía atómica; aspectos legales; proyectos de laborato
rios de radiación y organización de la técnica de seguridad; 
isótopos para el bienestar humano; investigaciones médicas 
e informes de laboratorio sobre aplicaciones de los isótopos; 
radioisótopos; discusión sobre la naturaleza de los proble
mas generales; control internacional de la energía atómica. 
Termina el libro con varioe apéndices que contienen tablas 
de elementos, isótopos y «pin nucleares; liste de Academias 
científicas nacionales; y un índice bibliográfico desde 1944 
a 1948. (Breve en relación con la ten numerosa bibliogra
fía existente). 

En cada capítulo se desarrolla con orden, precisión y 
acierto los muy diversos aspectos de los temas respectivos, 
con los problemas que plantean. Se incluye los conocimien
tos teóricos indispensables y gran número de datos concre
tos o relativos a instituciones o laboratorios de los países 
que se ocupan de investigaciones atómicas. El texto se 
mantiene siempre en un plano de vulgarización, y despier
te el interés del lector con continuas referencias que le dan 
actualidad y vida. 

El libro cumple perfectamente los objetivos de un pe
queño anuario, que recomendamos a quienes deseen ad
quirir una idea sobre el estado práctico, actual, de tan 
apasionante tema de la energía atómica, siempre dentro 
de los límites impuestos por lo que no se considera secreto 
y que es lo único que se saca a relucir en los informes ofi
ciales, que han sido bien recogidos por dicho anuario.— 
M O D E S T O B A R C I A L L Ó . 

S M Y T H E , W . R-, Electricidad dinámica y estática (Static 
and Dynamic Electricity), 2* ed., 616 pp., 138 figs. Me 
Graw-Hill Book Co. Nueva York, 1950 (8,50 dóls.). 

La obra del Prof. Smythe, del Instituto Tecnológico 
de California, es un tratado de Electricidad y Magnetismo 
para cursos teóricos, sin dejar de enfocarlos hacia los pro
blemas prácticos. El plan es el corriente en este tipo de 
textos. 

Los capítulos XIII a XVI están dedicados a ondas 
electromagnéticas, radiación electromagnética, dirección de 
ondas, resonadores, y relatividad especial y movimientos 
de las partículas cargadas. Cada capítulo terrnina con una 
relación de problemas y una extensa note bibliográfica que 
alcanza hasta 1950. • 
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En esta segunda, edición ae ha modernizado la nomen
clatura, e introducido, en general, los símbolos recomenda
dos por la Oficina de Normas. Ha simplificado las aplica
ciones del vector de potencial a las ondas magneto» tática» 
y electromagnéticas, por el uso del vector harmónico de 
superficie. Ha ampliado el capitulo dedicado a onda» elec
tromagnéticas, y el de corrientes parásitas; y ha aumenta
do el número de problema», especialmente sobre electros
tática y ondas electromagnética». 

L a obra forma parte de la "Serie Internacional de Fí
sica pura y aplicada" de la» ediciones McGraw; serie que 
cuenta ya con más de treinta valiosa» publicaciones 

El libro está destinado principalmente a los alumno» 
de las Escuelas Superiores de Ingeniería, —mecánica o 
electricista, quienes encontrarán en él un buen auxiliar.— 
M O D E S T O B A B O A L L Ó . 

J E L L I N E K , K . , Sistema del Univtrto, ti éter cósmico y la 
teoría dt la Relatividad (WtÜtyttem, Weltaelher und die Rt-
lativilaetttheoTie), 450 pp., 40 fig». Wepf A Co. Baiilea, 
1949 (45 fr. suixoe). 

Mucho se ha escrito sobre la teoría de la Relatividad -
desde el libro de vulgarización para el público en general 
hasta I» obra o artículo asequible sólo a una minoría se
lecta. El libro del Prof. Jellinek, ex-director del Inatituto 
de Químicofíaica de la Escuela Técnica Superior de Dan-
zig, se destina a lo» investigadores en las diversa» rama» 
de la» ciencias experiméntale», tanto físicas, como quími
cas y naturales, e incluso a loa filósofos. Se sito», por tanto, 
en un nivel un poco elevado aunque sin perder por com
pleto »u carácter vulgarizante: es perfectamente compren-
ai ble para quienes conozcan el cálculo diferencial e integral; 
y aun aquéllos que no tengan preparación matemática po
drán aprovechar las magníficas síntesis con que el autor, 
de cuando en cuando, ilustra el texto. 

El Dr. Jellinek revisa la posición que el éter cósmico 
ha adquirido desde las primera» teoría» relativistas de 
Einatein (para quien el libro es un sentido homenaje) y 
llega a la conclusión de que con las modernas ideas sobre 
el Sittema del Univtrto (aistema de referencia, o sea un 
Jleiuga System , y sobre el éter cósmico, desaparecen todas 
la» paradoja» de la teoría de la Relatividad. A ese objeto 
ha destinado el libro. 

Consta la obra de diei capítulos: en el I, expone algu
na» ideas de mecánica y astronomía, a base de sistemas de 
referencia, citando como ejemplos los propuesto» por Eins-
tein, 1917; A. Kopff, 1921; H. Thirring, 1927; A. Beclc, 
1929; A- S. Eddington, 1920, 1924 y 1940; R. C. Tolman, 
1934; Robertson, 1932. 

El último físico afirma que puede admitirse un sistema 
de referencia que divida al Universo en espacio cósmico y 
tiempo cósmico, loe cuales pudieran servir, para el obser
vador en cualquier parte del Universo, de espacio local 
medio y tiempo local medio. 

Incluye después una» referencias a las ecuaciones de 
transformación clásica». 

En el capitulo II dedicado al éter cósmico se reseñan 
brevemente: las clásicas teorías de la emisión de Newton 
y liu/.; las de HuyghenB, Fresnel, Young, Faraday y Max
well; la de la mecánica ondulatoria; y la de los físico» reía- ' 
tivista». Recoge las palabra» de Einstein pronunciadas en 
una conferencia sobre Éter y la Relatividad (Berlín, 1920): 
"En la Relatividad generalizada, se asignan al espacio pro
piedades física»; existe también, en este aspecto, un éter. 
Según la Relatividad generalizada, no puede imaginarse 
un espacio sin éter, porque en él no podría tener lugar la 
propagación de la luí, ni habría posibilidad de existencia 

de reglas métrica» ni relojes, ni distancias tiempo-espacio 
en su carácter físico". Jellinek cree que todos los físico», 
relativista» y no relativista» están de acuerdo en asignar 
al éter estas tres propiedades esenciales: "inmovilidad del 
éter como un todo, respecto del sistema del universo; el éter 
propaga lo» fenómeno» de la luz, electromagnetismo, gra
vitación e inercia, con velocidad constante respecto del 
sistema del universo y con completa independencia de la 
velocidad de origen de cada fenómeno; todas la» partículas 
materiales como electrones, positrones, neutrones, proto
nes, átomo», moléculas, cuerpos celestes (planetas, come
tas, estrella» fijas, vía» láctea»), representan ciertas modi
ficaciones del éter cósmico, y como tales no se les opone 
dificultad alguna, (¡ningún rozamiento!) para moverás a 
través del éter". 

Afirmando, asimismo el autor, que no participa de la 
opinión de aquello» investigadores que consideran idénti
co» el espacio y el éter: dice Jellinek que "el espacio es 
un siatema de relaciones de determinada clase, entre loe 
objetos físico»; que el carácter de dicha» relacione» ae ex
presa por la» palabras junto a, que no pueden ser someti
da» a ulterior análisis; que el espacio posee sólo propieda
des espaciales (geométricas), y que no es posible atribuir 
al espacio un campo o estado electromagnético que en 
cada lugar, sirva de intermediario entre la masa cósmica 
y lo» fenómeno» de inercia y gravitación". 

El capítulo III, es el más extenso (125 págs.) y trata 
la Teoría especial de la Relatividad: ecuaciones de trans
formación de Lorentz-Einstein; relación entre do» siste
mas de inercia; alguno» fenómeno» ópticos en dicho» sis
temas; paradoja de los relojes; cambio» en lo» concepto» 
fundamentales de la mecánica y electrodinámica; y el con
tinuo espacio-tiempo. 

En el IV ae estudia algunos conceptos matemáticos 
necesarios para la comprensión de la teoría de la gravita
ción de Einatein y de la Relatividad generalizada, eape-
cialmente el concepto de tensor, ecuación de una línea 
geodésica y tensor de Riemann-Christoffel. 

El V se ocupa de la teoría de la gravitación de Einatein 
con el principio de la equivalencia. Comparación de un 
sistema de referencia que en un espacio libre de gravita
ción se mueve acelerado hiperbólicamente, con un campo 
de gravitación homogéneo; sistema cartesiano, que cae en 
campo de gravitación homogéneo, y campo de gravitación 
estático no homogéneo. 

En el VI se trata a grandes rasgo», la teoría de la Re
latividad generalizada, con las idea» de la mecánica clásica 
y las de Einatein. 

En lo» capítulo» VII y VIII, se exponen la» cosmolo
gías estática» y no estáticas, con la explicación del fenó
meno de la inercia en dichas cosmologías. (Ideas de Eina
tein, 1917; Sitter; E. P. Hubbley, 1936; H. Shapley, 1943; 
H. P. Robertson, 1933; etc.); incluyéndoae idea» genérale» 
sobre un Universo que se expansiona, especialmente la 
idea de Sitter, Lemaitre y Robertson. 

El capítulo IX contiene una breve exposición del mo
delo del Universo cinético de E. A. Milne, 1932; y el ca
pítulo X y último, algunos apéndices sobre deducción de 
ecuaciones y una introducción en la geometría noeuclidia-
na, terminando la obra con una breve bibliografía. 

El libro del Prof. Jellinek, por sus admirables dotes pe
dagógicas, por su estilo límpido, que proyecta excepcional 
claridad sobre temas de por sí abstrusos, debe ser reco
mendado especialmente a quienes poseyendo una prepara
ción matemática superior, quieran introducirse en el in
trincado campo de la Relatividad y del éter guiados por 
la firme trilogía de la Física, la Matemática y la Filosofía. 
M O D E S T O B A B O A L L Ó . 
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Revista de revistas 
GEOLOGÍA 

Observaciones geológicas en el oeste del Estado de 
Minas Geraes (Brasil). B R A J N I K O V , B., Observations géo
logiques dans l'ouest de l'Etat de Minas Geraes (Brésil). 
Bull. Soc. Géol. Fr., 5? ser., X I X (4-6): 467-476, 2 figs. 
Paris, 1949. 

En el oriente del llamado "Triangulo Minciro" apare
cen, sobre rocas metomórficas c intrusivas del Arcaico, 
otras mctamórficas del Algonkiano, estratos algo metamor-
fizados del Silúrico, la serie de estratos mesozoicos, y capas 
del Terciario y Cuaternario. El Mesozoico descansa dis-
cordantemente sobre las rocas antiguas. La indicación 
acerca de la edad geológica de los estratos no se basa en 
fósiles, sino en su comparación litológica con las otras 
regiones del Brasil. 

El autor séllala con detenimiento la diferencia de es
tructura en las rocas básales y en la serie mesozoica.—F. K. 
G. M U L L E R R I E D . 

Las inclusiones en la lava de loe volcanes de Quito 
(Ecuador). B R U E T , E., Les enclaves des laves des volcans 
de Quito, République de l'Equateur. Bull. Soc. Géol. Fr., 
5f ser., X I X (4-6): 477-491, 2 láms. París, 1949. 

Las andesitas incluyen masas de piroxenita, diorita 
biotltica, roca de transición de diorita a una roca verde, 
neis de cordierita, andesita antigua con mucho piroxeno, 
y roca casi completamente absorbida. Estos tipos de roca 
indican bastante acerca de la composición del subsuelo, 
por debajo de las andesitas.—F. K . G. M U L L E R R I E D . 

M I N E R A L O G Í A 

Anuario de criaderos minerales. United States Depart
ment of the Interior, Bureau of Mines. Minerais Year-
book 1947: 1-1616 pp. Washington, D. C , 1949. 

Es este el Anuario correspondiente a 1947 publicado 
por los servicios geológicos y mineros de los Estados Uni
dos, que dirige el Sr. E. W. Pehrson. 

La parte primera (96 pp.) comprende los datos genera
les sobre producción, consumo, reservas, precio, y tam
bién problemas de tipo social de la minería. La parte II 
(1184 pp.) se refiere en especial a la producción, consumo, 
etc., de cada uno de los minerales y rocas que puden ser 
utilizados. El ordenamiento de estos materiales naturales 
es alfabético, desde "abrasive materials" hasta el zinc. Se 
refiere no sólo a los Estados Unidos, sino que es de carácter 
mundial. 

La parte III (255 pp.) es un informe respecto a la pro
ducción particular de cada uno de los Estados americanos 
en minerales y rocas, y la parte IV, final, se refiere a la 
producción de minerales y rocas de cada una de las na
ciones iberoamericanas. Un amplio índice permite encon
trar rápidamente los minerales o rocas en que se esté inte
resado, lo mismo que los países de procedencia de cada 
una de ellas.—F. K. G. M U L L E R R I E D . 

PALEONTOLOGÍA 

Algunas observaciones sobre los caballos fósiles de la 
América del Sur. Amerhippus gen. nov. H O F F S T E T T E R , 

R. Bol. Inform. Cien!. Nac., III (26 y 27): 426-454, 4 figs. 
Quito, 1950. 

Indica el autor que la clasificación de los équi los sul-
americanos es aún difícil, y que existen ideas confusas 
acerca de su sistemática. Pero todos los autores modernos 
reconocen dos grupos: los hipidos, o mejor hipidiformes, 
y el género £71111« L. 1758. De este último se distin
gue el nuevo género Amerkipput, que el autor propone, 
basándose en ciertos caracteres de los incisivos inferio
res. El genotipo es Equut andium A. Wagner 1860 in 
Branco 1883. 

Al nuevo género pertenecen además algunas formas de 
montana: A. andium, A. mtulatut (Ameghino, Boule), .4. 
martinti (Spillmann), y las formas de las llanuras: A. cur-
vident Owen en la Argentina, A. tanla-elenae (Spillmann) 
en la costa del Ecuador, A. ncogacut (Lund) en Brasil, y 
A. occidentalit (Leidy, Mcrriam) en California. Posible
mente, el género Amerkipput se originó en California, ex
tendiéndose más tarde por toda la región neotropical.— 
F. K. G. M U L L E R R I E D . 

El Bisonte gigante de México. H I B B A R D , C. W . y B. 
V I L L A R_, Anal. Intl. Biol. Méx., XXI (I): 243-254, 3 
láms. México, D . F . , 1950. , 

Al efectuar el estudio de algunos mamíferos pleistocéni-
cos del México central, pudieron examinar detenidamente 
los Biton existentes en el Museo Nacional de Historia Na
tural, en el Instituto Geológico y en la Escuela de Minería 
de México, que hablan sido algunos de ellos determinados 
en 1869 por E. del Castillo —que fue quien primero se 
ocupó de los bisontes fósiles del Valle de México—, como 
Biton sp. Más tarde, en 1884, Cope los dio como B. lati-
front Harían, haciendo notar que la especie había sido 
abundante en México durante el Plioceno. Los investiga
dores subsiguientes mantuvieron esta determinación; pero, 
en realidad, no corresponden a esa especie, como hacen ver 
los autores de este trabajo, sino a una bien distinta —B. 
chaneyi Cook, 1928—, que recientemente ha servido de 
base para la creación, por Skiner y Kaisen, del subgénero 
Plalycerobúon, en el cual son lew ruemos, en su porción 
basal, deprimidos dorsovent raímente, en oposición a lo 
que sucede en los demás subgéneros de bisontes. 

El Biton (Plalycerobiton) chaneyi en su localidad típica 
provendría del Plioceno postmedio, quizás del comienzo o 
mediados del Wisconsin; y en las localidades de la Cuenca 
de México, al menos en Tcquixquiac, de la base del Bece
rra superior. Ahora bien, según Bryan, el Becerra superior 
serla concordanto de los estadios 3 y 4 del Wisconsin, y 
ésta podría ser la edad de la especie, tanto en la localidad 
típica de Estados Unidos, como en el Anáhuac.—(Dep. 
Geol. Univ. Michigan, E. U., e Inst. Biol. México).—C. 
B O L Í V A R P I E L T A I N . 

Descripción de algunos moluscos del Mioceno en el 
Valle del Cibao de la República Dominicana. RAMÍREZ. R. 
PubL Univ. Santo Domingo, L X X , ser. IV (1): 1-39, 7 
láms. Ciudad Trujillo, R. D., 1949. 

El Valle del Cibao, o do la Vega Real, se encuentra 
entre las Cordilleras Septentrional y Central, extendién
dose desde la Bahía Snmaná al este, hasta la Bahía de 
Manzanillo, al oeste, pero se prolonga on territorio de la 
vecina República de Haití. En terrenos de la Rep. Do-
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minicana, en el occidente del referido valle, afloran capas 
del Mioceno, con fósiles colectados y estudiados desde 
1840. El autor describe brevemente y finura 33 especies 
y variedades correspondientes a 19 géneros de gasterópo
dos, y 10 especies y variedades de 9 géneros de lameli
branquios, todos ellos conocidos. Proceden del Mioceno 
inferior (Formación Cercado, F. Baitoa) y del Mioceno 
medio (Formación Gurabo).—F. K. G. M U X L E R R I E D . 

Paleontología salvadoreña. índice provisional de las 
regiones fosilíferas de El Salvador. L A R D E y L A B I N , J . 
Pags. 1-11. San Salvador, 1950. 

Enumeración de 68 localidades en que se han hallado 
ejemplares diversos de huesos, molares, foramiolferos, 
lamelibranquios, gasterópodos, crustáceos, vertebrados y 
vegetales fósiles. 

Da también 13 localidades de carbón.—F. K . G. Mtn> 
L E R R I E D . 

Contribución al estudio del Cenozoico cubano. B E R -
ifUDEZ, P. J . Mem. Soe. Cub. Hitt. Nal. Felipe Poey, X I X 
(3): 205-374. La Habana, 1950. 

Descripción de capas, lista de foraminf feros y columna 
geológica del Cenozoico de Cuba (Paleoceno a Reciente), 
con sus divisiones y pisos.—F. K. G. M U L L E R R I E D . 

Sobre la existencia en Hippurites radiosus Des Moulins, 
de una cavidad homologa a los canales paléales de los ca-
prínidos. D E C K A S E A U X , C. y M . C A S A L I S , Sur l'existence 
chez Hippurites radiosus Des Moulins, d'une cavilé 
homologue des canaux palléaux des Caprinidés. Bull. 
Soe. Gíol. Fr., 5« ser., X I X (4-6): 279-282, lám. X . París, 
1949. 

Los hipuríüdoe, contrariamente a los caprínidos, care
cen de canales paléales y cavidades accesorias. Pero dos 
ejemplares de Hippurüet radiosus Des Moulins, proceden
tes del Dordoniano de Ribérac y de la colección de Casalis, 
respectivamente, tienen, aparte de las invaginaciones L, S 
y E, una cavidad accesoria, próxima a ellas, que es compa
rable a los canales paléales de los caprínidos, principal
mente del género Capñnula.—F. K . G. M U L L E R R I E D . 

BIOLOGÍA 

Influencia del régimen alimenticio sobre los efectos bio
lógicos producidos por irradiación única de todo el cuerpo 
(rayos X). L O U R A Ü , M. y O . L A R T I O U E , Influence du re
gime alimentaire sur les effets biologiques produits par 
une irradiation unique de tout le corps (rayons X). Exper., 
VI (1): 25-26, 2 figs. Basilea, 1950. 

Estudiando en el cuyo los efectos de la irradiación total 
de todo el cuerpo por rayos X, observaron los autores varia
ciones importantes en la resistencia de este animal, que 
tuvieron que estudiar antes de proseguir otras investiga
ciones. 

Muestran, en esta nota, que la composición del régimen 
alimenticio origina una gran alteración en la sensibilidad 
del cuyo a los rayos Roentgen. Administraron en forma 
comparativa dos dictas que sólo diferían en el contenido 
de vegetales frescos que suplementaba una ración básica 
de avena y centeno: que fue col en un caso y remolacha en 
el otro, observando que en la dieta en que entraba ésta 
aumentaba considerablemente la proporción de letalidad 
así como las hemorragias, pero que loe daños no habían 
afectado a la médula ósea.—(8erv. Hematolog., Comia. 

Energ. Atóm., y Serv. Fistol., Inst. de Biología, Parto).— 
C. B O L Í V A R P I E L T A I N . 

Estructura de la quitina y del ácido hialurónico y oxi
dación de azúcares animados por el ion periodato. J E A N -
LOZ, 1¡ . Structure de la chitine et de l'acide hyaluronique 
et oxydation des sucres animes par l'ion periodate. Exper., 
VI (2): 52-53. Basilea, 1950. 

Empleando determinadas condiciones para la oxidación 
del periodato, confirman que la estructura de la quitina es 
una cadena continua de residuos de AZ-acetil-d-glucosamida 
conectados por ligaduras $ 1-4.—(Worcest. Found. Exp. 
Biol., Shrewsbury, Mass.).—C. B O L Í V A R P I E L T A I N . 

CITOLOGIA 

Sobre morfología de las mitocondri as. M Ü H L E T B A L E R , 
K . , A . F. M I L L E R y H . U. Z O L L I N Q E E , Zur morphologie 
der Mitochondrien. Exper., VI (1): 16-17, 2 figa. Basilea, 
1950. 

Muestran que las initocondrias en suspensión en agua 
destilada están particularmente bien dispuestas para su 
examen con el microscopio electrónico, porque la mem
brana puede ser desprendida del cuerpo de la mitocondria 
por este método. La membrana está compuesta de fibrillas 
cortas y glóbulos moleculares de proteína, y tiono un grosor 
aproximado de 200 A ° . E l cuerpo no puede ser iluminado 
más, pero partes de la periferia muestran que la proteína 
es mucho más compacta allí, lo que se supone depende de 
su contenido en lipoides.—(Inst. de Fisici. Vcg., e Inst. 
Fisiol.-qulm. y Pato]., Univ. Zurich).—C. B O L Í V A R P I E L 
T A I N . 

Acerca del contenido cualitativo de nucleoproteínas y 
la morfología de las mitocondri as. Z O L L I N Q E R , H . U., Zum 
qualitative!! Nucleoproteingehalt und zur Morphologie der 
Mitochondrien. Exper., VI (1): 14-16, 3 figs. Basilea, 
1950. 

Se estudia el efecto de la desoxirribonucleasa y de la 
ribonucleasa sobre mitocondri as en suspensión observadas 
con microscopio de fase, haciendo uso de un hinchamicnto 
secundario mitocondrial. La proteína ribonucleica está lo
calizada tan sólo en el cuerpo mitocondrial, y desaparece 
completamente bajo el efecto de la ribonucleasa. La mem
brana quizás contenga cantidades muy pequeñas de pro
teína desoxirribonucleica próxima a sustancias llpidas. E l 
cuerpo do la mitocondria, por su parte, parece estar libre 
de estas sustancias.—(Inst. Patol., Univ. Zurich).—C. B O 
L Í V A R P I E L T A I N . 

G E N E T I C A 

Número de cromosomas en los Prosobranquios esteno-
glosos. S T A I O E R , II., Chromosomenzahlen stenoglosser 
Prosobranchier. Exper., VI (2): 54-56, 6 figs. Basilea, 
1950. 

Se citan loe números haploides de cromosomas de ocho 
especies de prosobranquios estenogloeos de la Bahía de 
Ñapóles y Roscoff (Bretaña), y se aclaran algunos errores 
sobre el número de cromosomas existentes en algunos tra
bajos sobre espermatogénesis de animales de este grupo. 
Se llama especialmente la atención sobre el número excep
cional do cromosomas y posiciones de centrómeros en la 
púrpura (Purpuro lapiUut).—(Dep. Zool., Univ. de Basi
lea).—C. B O U V A R P I E L T A I N . 
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C I E N C I A 

- • • H E L M I N T O L O G Í A 

Un nuevo género de Trematodo de peceg marinos per
tenecientes a la familia Acanthocolpidae Luhe, 1909. C A -
B A L L E B O y C , E., Anal. Intl. Biol. Méx., X X I (1): 95-102, 
6 figs. México, D. F . , 1950. 

Establece un nuevo género, Manteria, para el Dihemit-
lephanus broxhyderu» Manter, ya que esta especie difiere 
de los verdaderos Dihemitlephanut en la disposición de las 
espinas perioralcs; en la distribución y estructura de las es
pinas cuticulares; en la situación del acetábulo y de la 
faringe; en la forma y tamaño de la bolsa del cirro y del 
metratermo; en la distribución de las glándulas vitelógenas 
y en la estructura del aparato excretor. 

Son huéspedes de esta especie los peces Oligoplitet tau-
rue y Caranx hippot, procediendo de San Francisco (Ecua
dor).—C. B O L Í V A R P I E L T A I N . 

Sobre la presencia de un Trematodo del género Meso-
coelium Odhner, 1911, en reptiles de Cuicatlán, Oax. Z E -
B E C E R O , M . C , Anal. Intt. Biol. Méx., X X I (1): 119-126, 
2 figs. México, D. F . , 1950. 

Un Metocoelium encontrado en Eumecet sp. y descrito 
y figurado por la autora es referido a M. leiperi Bhalerao, 
especie no satisfactoriamente caracterizada, que fue citada 
por primera vez como parásita de Tropidonotue pitcalor.— 
C. B O L Í V A R P I E L T A I N . 

AMINOÁCIDOS 

La demanda de aminoácidos en el hombre. II. El pa
pel de la treonina e histidina. R O S E , W . C , W . J . H A I N E S , 
D. T.. W A R N E R y J . E. J O H N S O N , The amino acid require-
ments of man. II. The role óf threonine and histidine. 
J. Biol. Chem., C L X X X V I I I : 49. Baltimore, 1951. 

Continúan el Dr. Rose y colaboradores sus investiga
ciones sobre el papel de los aminoácidos indispensables en 
el hombre en estado adulto, que iniciaran recientemente 
con valina y metionina (J. Biol. Chem., CLXXXII , p. 
641). 

En esta ocasión sometieron igualmente a jóvenes 
adultos a experimentación con una dieta sintética en la 
que las proteínas se sustituyeron por una mezcla de los 10 
aminoácidos "indispensables", completando la dieta con 
almidón de maíz, sacarosa, grasa de leche, aceite de maíz, 
sales, celulosa pulverizada y polvo de hornear. El método 
de balance de nitrógeno fue el criterio que sirvió a los in
vestigadores para estudiar lo adecuado o inadecuado de 
las dietas; eliminando treonina de ésta se produce balance 
negativo de nitrógeno, que vuelve a normalizarse al resti
tuirlo a la dieta; sin embargo, la eliminación de histidina 
no ejerce efecto perceptible. Estos resultados parecen de
mostrar que mientras la treonina es un aminoácido indis
pensable para el hombre, la histidina no goza de esta pro
piedad y puede sintetizarse en el organismo.—G. M A S S I E U 
H V • 

VITAMINAS 

Síntesis y aislamiento de una sustancia cristalina con 
propiedades de una nueva vitamina B. B R O C K U A N N , J R . , 
J . A., B. R O T H , H . P . B R O Q U I S T , M . E . HIJLTQUIST , J . M . 
S M I T H , J R . , M . J . F A H R E N B A C H , D. B. C O S U L I C B , R. P . 
P A R K E R , E. L. R . S T O K S T A D y T. H . J U K E S , Synthesis and 
isolation of a cryatalline substance with the properties of 

a new B vitamin. J. Amer. Chem. Soe., L X X I I : 4325. 
Washington, D. C , 1950. 

Sometiendo el ácido ptcroilglutámico o su N1,-formil-
derivado a una reducción catalítica con platino, en el seno 
de ác. fórmico a 0-30°, absorben dos moléculas de hidró
geno. 

Aislan el producto resultante, por purificación cro-
matográfica y cristalización fraccionada de su sal bárica, 
obteniendo un compuesto de fórmula CjoHtiftNjBa.SHjO, 
que tiene actividad de vitamina para el crecimiento de 
Leueonotloe cilrovorum 8081 y para el pollo, y que invierte, 
por mecanismo de competencia, la toxicidad del ácido 
4-amino-pteroilglutámico para el ratón.—(Labs. Lederle, 
American Cyanamid Co., Pearl River, N . Y. y Calco Che
mical División, Bound Brook, N . J.).—F. G I R A L . 

Vitamina Bu. X . 5,6-Dimetilbenzimidazol, producto 
de degradación de la vitamina Bu. B R I N K , N . G. y K . 
F O L K E R S , Vitamin Bu. X . 5,6-Dimethylbenzilmidazole, a 
degradation product of vitamin Bu. J. Amer. Chem. Soc., 
L X X I I : 4442. Washington, D. C , 1950. 

Detalles experimentales del anuncio anterior (e/. C I E N 
C I A , X : 62,1950) de que en un hidrolizado ácido de la vita
mina Bu encuentran 5,6-dimetilbenzimidazol, lo que con
firman por degradación y por síntesis y lo que sirve para 
establecer la fórmula parcial de la vitamina Bu indicada 
en el lugar citado.—(Labs. Merck and Co., Rahway, N . 
J . ) .—F. G I B A L . 

Valoración microbiológica de las vitaminas Dt y Di 
puras. K O D I C E K , 10., Microbiological assay of puré vitamin 
D, and vitamin D,. Biochem. J., X L V I : pág. XIV (Proe.). 
Cambridge, 1950. 

Encuentra y describe un método microbiológico para 
valorar las vitaminas D, y Y>,, basado en invertir el efecto 
bacteriostático de las formas cía de ácidos grasos no satu
rados con larga cadena sobre L. catei. 

El efecto de las vitaminas D es proporcional a su con
centración entre un margen de 0,5 a 4 y/cm" de medio de 
cultivo. Las pruebas de especificidad sobre 70 sustancias 
distintas han demostrado que, de los compuestos liposolu-
bles, sólo la colesterina, la lecitina, la vitamina E y, en 
escala mucho menor, la coproetanona, pueden tener una 
actividad semejante. Entre otras muchas sustancias simi
lares resultan inactivas las siguientes: 7-dehidrocolesterina, 
lumisterina, dehidrocolesterina, colestanona, ergosterina, 
zimosterina, sitosterina, testosterona, acetato de desoxi-
corticosterona, vitamina A (alcohol y acetato), ete.—(Uni
versidad de Cambridge).—F. G I R A L . 

Observaciones sobre un factor de crecimiento para Leu
eonotloe cilrovorum. E M E R T , W. B., K. A. L E E S y A. D. 
W A L K E R , Observa!ion* on a growth factor for Leueonotloe 
cilrovorum. Biochem. J., XI.VI: 572. Cambridge, 1950. 

Desde 1948 se conoce la existencia en los extractos de 
hígado de un factor de crecimiento para Leueonotloe eüro
vorum, factor que ha sido encontrado también en concen
trados de vitamina Bu obtenidos de los líquidos de fer
mentación de Streptomycet grieeut. Ahora tratan de sepa
rarlo de dicha vitamina Bu y, en efecto, encuentran que 
el factor es distinto de la vitamina B„ o de la vitamina 
Bu. Por otro lado, el nuevo factor está desprovisto de 
actividad para la anemia perniciosa, pero tiene efecto esti
mulante de los leucocitos.—(Laboratorios Glaxo, Bamard 
Castle).—F. G I R A L . 
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CIENCIA 

H O R M O N A S S E X U A L E S 

Excreción urinaria de pregnandiol en sujetos humanos 
después de la administración de progesterona y de preg
nandiol -3a, 20». 1. S O M M E R V I L I . E , J . F. y G . F. M A R R I A N , 
Urinary excretion of pregnanediol in human subjects fol
lowing the administration of progesterone and of pregnane 
-3o: 20o-diol. I. Biochem. J., X L V I : 285. Cambridge, 
1950. 

Aunque se admite que, de la progesterona administrada 
a seres humanos (con excepción de la mujer en la fase lútea 
del ciclo menstrual o durante el embarazo), solamente un 
10% aparece en la orina en forma de pregnandiol, los va
lores no son muy seguros y ello induce a los autores a 
revisar el problema. Administrando progesterona en in
yección intramuscular, durante 2 días sucesivos, a hom
bres normales, a mujeres postmenopáusicas normales y a 
mujeres histerectomizadas, de un 9 a un 16% de la canti
dad inyectada se elimina por la orina en forma de preg
nandiol. 

Estos experimentos no indican que el útero post-
menopáusico desempeñe ningún papel importante en la 
transformación de progesterona en glucurónido de preg
nandiol urinario. 

Las excreciones urinarias de pregnandiol, después de la 
administración oral de progesterona a hombres normales y 
a mujeres postmenopáusicas son ligeramente más altas que 
las observadas en los mismos sujetos después de la adminis
tración intramuscular de progesterona. 

Si se da por via oral pregnandiol -3«, 20o a hombres nor
males, las excreciones urinarias de pregnandiol son muy 
similares a las que se observan en los mismos sujetos des
pués de la administración oral de progesterona.—(Univer
sidad de Edimburgo).—F. G I B A L . 

Polimorfismo del 17-etinilestradiol. P H E A S A N T , R., Po
lymorphism of 17-ethinyle8tradiol. J. Amer. Chem. Soe., 
L X X I I : 4303. Washington, D. C , 1950. 

El 17-etinilestradiol, descubierto por Inhoffen en la casa 
Schering de Berlín en 1938, se describe con un punto de 
fusión de 146°. El autor da a conocer ahora una segunda 
modificación polimórfica de p. f. 183°.—(Schering Corp., 
Bloomfield, N . J.).—F. G I R A L . 

Excreción urinaria de pregnandiol en sujetos humanos 
después de la administración de progesterona y de preg
nandiol -3a, 20a. 2. S O M M E R V X L L E , I. F. y G . F. M A R R I A N , 
Urinary excretion of pregnandiol in human subjects follo
wing the administration of progesterone and of pregnane 
-3a: 20a-diol. 2. Biochem. J., X L V I : 290. Cambridge, 1950. 

Confirman la idea preexistente de que la mujer emba
razada puede transformar en pregnandiol urinario una pro
porción de progesterona administrada mayor que la que 
pueden transformar otros sujetos humanos, en los que la 
producción endógena de progesterona es mínima. Se ha 
demostrado que, administrando progesterona diariamente 
(por vía intramuscular o por vía oral) a mujeres normales 
postmenopáusicas durante periodos hasta de 27 días, la 
excreción diaria de pregnandiol urinario alcanza un nivel 
estable (primera meseta) a los 2-3 días, nivel que se man
tiene hasta los 5-8 dfas, sube después la eliminación y a 
los 12-16 dfas alcanza una segunda meseta que se sostiene 
hasta el final. Semejante fenómeno ha sido denominado 
"efecto sensibilitarde de la progesterona". 

No se ha observado efecto sensibilizante cuando la 
progesterona se administra diariamente a hombres norma

les, a mujeres histerectomizadas, ni a mujeres histerecto
mizadas y ovariectomizadas. Se deduce de ahí que es ne
cesario el útero para la manifestación de la sensibilización 
de la progesterona. 

Tampoco se observa efecto sensibilizante cuando se 
administra diariamente por vfa oral pregnandiol a mujeres 
normales postmenopáusicas.—(Universidad de Edimbur
go).—F. G I R A I , 

T U M O R E S 

Regresión de transplantes de linfosarcoma en el ratón. 
E M E R S O N , G . A., E . W U R T Z y N . E . Z A N E T T I , Regression 
of lymphosarcoma transplants in mice. J. Amer. Chem. 
Soe., L X I I : 4839. Washington, D. C , 1950. 

La asociación de acetato de cortisona con una dieta 
deficiente en vitamina Bi (lactoflavina) produce una regre
sión de los transplantes del linfosarcoma 6C3HED en ra
tones de la raza CiH. Como dosis favorable señalan de 
500 r a l mg; una dosis de 250 Y resulta insuficiente. E l 
acetato del compuesto A produce el mismo efecto carcino-
Utico pero menos intenso. Otros muchos esferoides ensa
yados resultan inactivos: acetato de dihidrocortisona, preg-
nenolona, 21-acetoxi-pregnenolona, acetato de desoxicorti-
costerona, progesterona, 11-cetoprogesterona, acetato del 
compuesto 8, ad re nos tero na y 3,ll,20-tñeeeto-4,21-diace-
toxi-17-oxipregnano.—(Inst, Merck de Invest. Terap., 
Rahway, N . i.).—F. G I R A L . 

GRASAS 

La naturaleza química de un ácido graso singular. 
H O F M A N N , K . y R. A. L U C A S , The chemical nature of a 
unique fatty acid. / . Amer. Chem. Soe., L X X I I : 4328. 
Washington, D. C , 1950. 

De la fracción saponificable de 1,3 Kg de ¡Mctobacülut 
arabinotut aislan los esteres metílicos que dan una fracción 
de p. eb. 187-188°/3 mm. Por saponificación de esta frac
ción separan un ácido nuevo, ópticamente inactivo, apa
rentemente de cadena ramificada, con p. f. 28-30° y fórmu
la C M H M O I . Mediante una serie de reacciones llegan a la 
conclusión de que el nuevo ácido contiene un anillo de ci
clopropano, proponiendo la siguiente fórmula 

/ C H . 

C H , - (CH,) x - C H - C H - (CH,) y - COOH 
( x + y - 14) 

como hipótesis de trabajo. Evidentemente, se trata de un 
ácido bien singular pues, hasta ahora, no se hablan encon
trado en la Naturaleza ácidos grasos con anillo de ciclo
propano.—(Univ. de Pittsburgh, Penailvania).—F. G I R A L . 

ALCALOIDES 

Aislamiento de un alcaloide de Ocotea puberula Nees. 
I A C O B Ü C C I , G . A. Ciencia e Invest., VII : 48. Buenos Aires, 
1951. 

Ocotea puberula Nees es un árbol, perteneciente a la fa
milia de las Lauráceas, que crece en la selva subtropical 
de la gobernación de Misiones (República Argentina), don
de se conoce con el nombre de "guaycá". De su cortesa 
aisla un alcaloide de p. f. 140° y fórmula ('„1I„0,X. Da 
un clorhidrato, p. f. 265-70°, un picrato, p. f. 169° y un 
yodo-metilato, p. f. 221-2°.—(Lab. de Fitoqulm., Inst. Nac. 
de Invest. Cieñe. Nat., Buenos Airea).—F. G I R A I , 
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REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 

EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. 
BALDERAS No. 96 MÉXICO, D. f. 

A R A R A T O S CIENTÍFICOS Y ARTÍCULOS PARA LABORATORIO, ETC. 
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Vidriería Pyrex, etc. 
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Reactivos Du Pont. 

Prod. Químicos "Baker". 

Balanzas analíticas. 

Microscopios Spencer. 

Hornos eléctricos. 

Estufas secadoras. 

Proyectores Spencer. 
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T O N I C O B I O L O G I C O C O M P L E T O 
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F O R M U L A : 

Extracto de músculo de buey 
Extracto de hígado de buey (conteniendo el principio antianémico) 
Extracto de mucosa pilócica (.conteniendo hemopoyetina o factor Intrínseco) 
Extracto de espinaeal (conteniendo la vitamina K) 
Extracto de levadura seca de cerveza (conteniendo «I hemógeno o factor extrínseco)... 
Extracto de limón entero 
Vitamina A (antixerofta'lmica) 
Vitamina B, (antineurftica). 
Vitamina B, (flavina o de crecimiento) 
Vitamina C (antiescorbútica) 
Vitamina D (antirraqultica) 
Vitamina E (concentrado 1:25 extraído del germen del trigo) 
Acido benzólico (F. A.> 
Elixir de naranjas amargas, cantidad suficiente para 100 ce. 
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P R O D U C T O S QUÍMICOS GADIR 
Lago Garda 89. Tacaba, D . F . 
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México sintetiza: ^Tif" 

PROGESTERONA H q í 

TESTOSTERONA • 

Los recursos naturales del país han permitido a los Laboratorios Syntex, S. A . , sintetizar 
a partir de saponinas de origen mexicano, Progesterona, Testosterona y Desoxicorticoste-

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

Suministramos, a solicitud, información de precios. 

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

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

Apartado 2679 

Laguna Mayrá'n, 413 — México, D. F. 

CIENCIA E INVESTIGACIÓN 
Revista mensual de divulgación científica patrocinada por la Asociación Argentina 

para el Progreso de las Ciencias 

R E D A C C I Ó N : 

EDUARDO BRAUN MENENDEZ, VENANCIO DEULOFEU, ERNESTO E. GALWN1, 

HORACIO J. HARRINGTON, JUAN T. LEIVIS, LORENZO R. PARODI 

AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 555 4o. Piso. BUENOS AIRES 

ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

SUSCRIPCIÓN ANUAL E N ARGENTINA: 30 PESOS Mon. Nac. 
EXTERIOR: 5 Dólares 



NUEVA OBRA CIENTÍFICA: 
QUÍMICA FARMACÉUTICA CUANTITATIVA, 

por los Dres. Glenn L. Jenkins, Andrew G . DuMez, John E. Christian y George P. 

Hager. Trad. del inglés por el Dr. Alfonso Boix y Vallicrosa. Un vol., XVI + 498 páginas. 

México, D. F., 1951. 

• 

O T R A S O B R A S I N T E R E S A N T E S : 

INTRODUCCIÓN A ELECTRICIDAD Y ÓPTICA, 

por Nathaniel H. Frank. Trad. de la 2a. edición en inglés por Alfredo Baños Jr. 

Un vol., 380 páginas. México, D. F., 1949. 

INTRODUCCIÓN A MECÁNICA Y CALOR, 

por Nathaniel H . Frank. Trad. de la 1a. edición en inglés por Alfredo Baños Jr. 

Un vol., 370 páginas. México, D. F., 1949. 

TRATADO DE BIOQUÍMICA y MANUAL DE PRACTICAS DE BIOQUÍMICA, 

por Benjamín Harrow. Trad. del inglés por el Dr. José Giral. 2a. edición en caste

llano. Un vol. 752 páginas. México, D. F., 1949. 

QUÍMICA ORGÁNICA, 

por Louis F. Fieser y Mary Fieser. Traducción y Notas del Prof. Francisco Giral. 

Un vol., 1128 páginas. México, D. F., 1948. 

PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS, 

por el Prof. Francisco Giral, a base de la obra alemana "Preparación de Productos 

Químicos y Químicofarmacéuticos", por el Prof. C . A . Rojahn. 3 vols., 2200 páginas, 

1131 preparados. México, D. F., 1946. 

• 

E D I T O R I A L A T L A N T E , S . A . 

Alta mira no 127 Apartado Postal 192 

M É X I C O , D. F. 



CIENCIA 

F. K. G. .tlULLF.RRIED, Comparación de los sislemas estratigrá fieos del Mesozoico en México. 

MARCELO BACHSTF.Z, y otas sobre drogas, plantas y alimentos mexicanos. XII. Aminoácidos in
tegran/es de la albúmina de las esporas de huillacoche (Ustilago maydis). 

C. BOLÍVAR Y PIF.LTAIN Y L. CORONADO, Contribución al conocimiento de los Eumaslaci-
dae de México (Orlh. Acrid.). 

CARLOS CASAS CAMPILLO. Propiedades antagónicas de Bacillus subtilis para Rhizobium. 

R. GRAVIOTO. J. GUZMAXy G. MASSIEU, Mejoramiento del valor nulritrivo de la tortilla. III. 
Efecto del calentamiento con hidróxido de calcio sobre la actividad an/ilrlp.rica de la soja. 

M. MALDOSADO-KOERDELL, Hallazgo de Chonilrites (Algae inc. sed.) en el Cretácico superior de 
Coa/iuila (México). 

J. I. BOLÍVAR y GUILLERMO RODRÍGUEZ, Estudios bioquímicos sobre la toxina de alacrán. II. 

A. IIOFF.UASS, Contribución al conocimiento de los Trombicúlidos mexicanos (4a. parle). 

PABLO H. HOPE y SIMOX DE LEOS, Síntesis de algunos derivados de la piridina. II. Acido 
nicotínico. 

F. K. G. MULLF.RRIF.D, Breve geología de las Islas Marías, Sag. 

J. ERDOS y A. FF.RXAXDF.Z, Sobre ensayos de la hidrólisis alcalina en la hipófisis. 

ADVERTENCIA: 

APARTADO POSTAL 21033. 

MEXICO, D. F. 



COMPAÑÍA FUNDIDORA D E FIERRO 
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 MAGISCATZ1N, 
sobre el Río Guayalejo, Carretera Tampico-El 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 Oficina 
General do Ventai: 

BALDERAS Num. 68 
APARTADO 1336 

MEXICO, D. F. 

FABRICAS 

MONTERREY, N. L. 
APARTADO 806 

FABRICANTES MEXICANOS D E 

TODA CLASE DE MATERIALES DE FIERRO Y ACERO 


