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M . M Á R Q U E Z 

Profesor do la Universidad de Madrid. 

E s p a r a mí u n g ran hono r el l l evar l a voz de los 
Profesores españoles en esta so lemne sesión en que 
ce lebramos e l C e n t e n a r i o de l g ran genio de l a r a z a 
h i span c - a m e r i c a n a y d e l m u n d o , que se llamó S a n 
t iago Ramón y C a j a l . Y en este acto en que le 
rend imos homena je en unión de nuestros quer idos 
colegas los un i v e r s i t a r i o s de México n o o l v i damos 
t ampoco que entre las innumerab l e s d i s t inc i ones 
de que fué ob je to nues t ro sab io figuraba l a de ser 
Doctor honoris causa de esta i lust re U n i v e r s i d a d . 

N o he va c i l ado en l a elección de t ema . H a 
t i empo que m e impuse e l g ra to deber de d i fund i r , 
en cuantas ocasiones se me presentase l a o p o r t u n i 
dad , l a gen ia l teoría de Ramón y C a j a l aoerca d e l 
enlrecruzamiento de las fibras nerviosas en el quias
ma óptico, teoría que n o suele ser conoc ida t a n t o 
como merece, p o r l a genera l idad de los médicos, y 
lo que es aún más dep lorab le , p o r u n g r a n número 
de neurólogos y oftalmólogos, c omo las conve r sa 
ciones t en idas c o n m u c h o s de el los m e l o h a n de
most rado . V o y pues a ins i s t i r sobre t a n in te resan
te teoría en l a que si lo f u n d a m e n t a l es de C a j a l y 
por lo t a n t o t o d o e l mérito de l a m i s m a , me cabe 
l a satisfacción de haber i n t r o d u c i d o en e l l a a lgunos 
pequeños a d i t a m e n t o s que el M a e s t r o calificó be
névolamente de " m u y ingen i o sos " (1). Y , s i c o n 
s igno esto último, no es po r p u e r i l engre imien to 

1 Esto' trabajo fué leído en el Auditorium del Instituto 
Nacional de Cardiología de México, el día 7 de mayo de 
1052, con motivo del Centenario del nacimiento de Cajal. 

s ino po rque v iene a d emos t r a r que — a l con t ra r i o 
de lo que se le h a a t r i b u i d o — C a j a l n o desertó 
jamás de l a e x a c t i t u d de s u teoría. 

M a s antes de e n t r a r en m a t e r i a quiero hacer 
dos adve r t enc i as : 1*, que v o y a serv i rme de es
quemas , pues s i endo éstos, como decía L e t a m e n -
d i " abs t racc i ones ideales de real idades anatómi
c a s " c o n s t i t u y e n s imp l emen t e u n m o d o gráfico de 
expresar los hechos p a r a s u más fácil comprensión 
y p a r a s u más breve exposición; y 2*, que in t en t o 
hacer c o n e l los : con l os de l M a e s t r o y con los mo 
destos míos, u n a especie de demostración ad ab-
surdum, a imitación de l o que se hace a veces en 
matemáticas, de l a e x a c t i t u d de l a menc i onada 
teoría. N o pre tendo , desde luego, exp l i ca r el por
qué, o sea l a c a u s a p r i m e r a , de l a e s t ruc tu ra de l 
qu i a sma , s ino t a n sólo, a l a mane ra do C l a u d i o 
B e r n a r d , darnos c u e n t a del cómo los hechos se re
l ac i onan entre sí. E x a m i n e m o s pues, luego de u n 
breve recuerdo de l a teoría d e C a j a l , las adic iones 
por mí propuestas y l a discusión genera l de op i 
niones, c o n e l r esu l tado de las m i smas . 

L A T E O R Í A D E C A J A L A C E R C A D E L E N T R E -

C R U Z A M I E N T O Q U T A S M Á T I C O 

E n nuestros p r ime ros años de es tud iantes de 
M e d i c i n a , c u a n d o cursábamos anatomía, veíamos 
c o n extrañeza que en las descr ipciones de l s i s t ema 
nerv ioso cen t ra l se nos decía que las fibras que 
desde las superficies sensibles ascendían po r l a mé-

65 
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d u l a e sp ina l h a s t a e l cerebro y las que desde éste 
descendían h a s t a l a médula y después has ta los 
músculos, sufrían u n en t r ec ruzamien to en las pirá
mides de l bu lbo pasando a l lado opuesto d e l cuer 
po , s in que se nos diese d e l hecho explicación a l 
g u n a . Más tarde , a l es tud ia r l a patología y a l 
cons ide rar po r e jemplo las hemiplejías, aprendía
m o s que l a lesión p r o d u c t o r a se encon t raba en e l 
hemis fer io cerebra l d e l l ado opuesto a l a parálisis, 
de acuerdo con las nociones anatómicas que y a 
teníamos. So cons ignaban s imp lemente los hechos, 
pero nadie nos d a b a de el los l a meno r explicación. 

M a s he aquí que en 1898 se le ocurrió a C a j a l 
l a que n o vac i l o en l l a m a r gen ia l teoría d e l en t r e -
c r u z a m i e n t o de las fibras nerv iosas en el q u i a s m a 
óptico a consecuenc ia de l a inversión de l a imagen 
en e l o jo po r e l mecan i smo de l a cámara oscura , y 
l os en t r cc ruzan i i en tos nerv iosos en genera l c omo 
consecuenc ia de l c ruce quiasmático. C o n e l l a se ex
p l i c a b a por •primera vez e l h a s t a entonces enigmá
t i c o c ru zam i en t o de las fibras en e l s i s t ema ner 
v i o s o ; lo c u a l p r odu j o u n a in t ensa emoción en los 
m e d i o s oftalmológicos y neurológicos de todo e l 
m u n d o (2). 

L a explicación de C a j a l es l a s i gu i en t e : en los 
an ima l e s de campos visuales independientes, en los 
cua l e s sólo ex i s t e l o que él llamó visión panorámica, 
q u e a b a r c a u n c a m p o extenso — i n d e p e n d i e n t e 
p a r a c a d a u n o de los o j o s — no ex i s t i endo visión 
b i n o c u l a r n i , por t a n t o , apreciación d e l re l i eve de 
l os cuerpos, se produciría, a l no ex i s t i r c ruce , " i n 
c o n g r u e n c i a " en los centros (fig. 1) entre las dos m i 
tades latera les de l a l l a m a d a imagen m e n t a l ; i n -

S -tií 

F i g . 1.—"Incongruencia" en los centros al no existir cruce 
(Cajal). 

c o n g r u e n c i a que desaparece desde el momen to en 
que se ve r i f i ca en t r e sus fibras u n cruce total (fig. 
2). C o m o consecuenc ia o b l i g a d a de este p r i m e r 

fifi 

cruce aparecen o t ros compensadores, t a l e s c omo e l 
de las fibras sensi t ivas (S) y e l de l a s m o t o r a s (Af ) 
y a que las sens i t i vas han de l l e v a r sus i m p r e s i o n e s 
a l m i s m o l ado de los centros a l q u e l l e g a n los i m 
pu lsos visuales, y las mo to ras h a n de t r a n s m i t i r 

Fig. 2.—Con el cruce total hay "congruencia" en los cen
tros (Cajal). 

órdenes desde el m i s m o l ado de l os centros a los 
músculos d e l lado opuesto de l cueri>o o sea d e l 
l ado de donde partió l a excitación. 

Fig. 3.—Aparición del haz directo (Cajal). 

E n c u a n t o los an ima l e s poseen u n a par te , p o r 
pequeña que sea, de c a m p o v i s u a l común, las fi
b ras más externas de a m b a s r e t inas emp i e zan a 
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desentrecruzarse aparec iendo en el q u i a s m a u n pe
queño haz directo (fig. 3, d) y c u a n d o el campo 
visual es totalmente común a los dos ojos, loe dos 
haces, e l d i r ec to y el c ru zado son iguales (fig. 4) 
superponiéndose las fibras procedentes de las dos 
mitades derechas de las ret inas en e l l ado derecho 

Fig. 4 . — E l haz directo y el cruzado son iguales (Cajal). 

de los centros , recogiendo las impres iones de l a 
m i t a d i z q u i e r d a de l espacio y hac i endo lo m i s m o 
las fibras procedentes de las dos m i tades i zqu ierdas 
de las re t inas en el lado i zqu ie rdo de los centros 
para v e r lo que h a y en el lado derecho d e l espacio. 
De este m o d o se logra, con l a reunión de las fibras 
procedentes de los l l amados puntos " c o r r e spon 
d i e n t e s " de ambas re t inas e v i t a r l a d i p l o p i a que 
hub ie ra r esu l tado en los centros s i hub i e r an ido 
d ichas fibras a s i t ios d i ferentes ; y a l m i s m o t i e m p o 
se f ac i l i t a cons iderab lemente l a apreciación d e l re
l ieve b i n o c u l a r ( junto c o n otros dates referentes a 
l a parte m o t o r a de l apa ra t o de visión b inocu la r , 
asunto en e l que ahora no en t ramos ) . 

Y aquí de las pequeñas adic iones mías, las c u a 
les h a n cons is t ido en l l amar en a u x i l i o de l a teoría 
de C a j a l a l a de l " o j o único" de H e l m h o l t z y a l a 
de l " o j o d e s d o b l a d o " de Márquez (3), que es l a 
m i s m a sólo que i n v e r t i da , y que se h a hecho nece
sar ia p a r a e xp l i c a r d iversos fenómenos referentes 
a l a visión b i n o c u l a r en su par te m o t o r a (asunto 
en el que t a m p o c o ent ramos en esta ocasión). 

L e faltó a l M a e s t r o , decía yo en u n t raba jo 
(4), suponer , n o sólo que los dos campos v isua les 
es tuv iesen superpuestos s ino que t a m b i ' n lo estu
vieran los dos ojos reunidos en uno central (fig. 5 ) ; 
es decir , pensar qué ocurriría en e l ojo único, pues 

entonces hub i e ra l legado a l a conclusión inespera
d a de que d o m i n a n d o de l todo e l haz d i rec to , el 
haz cruzado no existiría — e s dec i r lo inverso de lo 
representado en l a figura 4 en l a q u e hay dos o jos, 

Fig. 5.—Con el ojo único no hay cruce de fibras (Márquez). 

dos c ampos v isuales independientes , y dos haces 
nerviosos t o ta lmente c ru zados—. Se ve, además, 
en l a figura 5, que l a imagen que en d i cho ojo cen
t r a l y único se f o r m a es to ta lmente i n v e r t i da con 
relación a l objeto, formándose l a de l a m i t a d dere
cha de éste (O B) en l a m i t a d i zqu ie rda de l a re
t i n a (o b) y v i ceve rsa ( la O A en o a ) . N o exis
t i endo ningún m o t i v o p a r a que las fibras nerviosas 
que v a n a los centros se crucen, se f o rman dos 
haces d i rec tos (d, t) has ta los centros ópticos p r i 
mar i o s (L o, V o') s i endo en ellos l a imagen seme
jante a l a r e t i n i a n a y " c o n g r u e n t e s " entre sí, sus 
dos m i tades laterales . 

L a figura 5 bis d e m u e s t r a l a " i n c o n g r u e n c i a " 
que de ex is t i r c ru zam i en t o de f ibras en el nerv io , 
procedentes de l o jo único, h u b i e r a resu l tado entre 
las dos m i tades de l a imagen en los centros (como 
l a fig. 1 de C a j a l ) . 

R e s u m i e n d o : en e l ojo único que con fines p u 
ramente didácticos hemos supuesto, se cump l e u n a 
ley general que rige en todos los casos de ojos l e n 
t icu lares y es l a de q u e la imagen sobre la relina rt 
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tolalmenle invertida con relación al objeto pero la 
imagen en los centros tiene la misma disposición qtte 
la de la relina, no ex is t i endo por t an to inversión 
entre estas dos últimas. H a l legado el momen to 
de cons iderar l a u t i l i d a d de l a teoría de l o jo dcs-

0 

Fig. 5 bis.—Incongruencia que resultaría en el ojo único 
si existiese el cruce (Marques). 

dob l ado po r m i p ropues ta . Supongamos que e l o jo 
c en t r a l se desp laza , po r e jemplo h a c i a l a derecha 
(fig. 6 ) : se v e entonces que e l h a z d i r ec to d e l m i s m o 
l ado (d') continúa s iendo d i rec to , m i e n t r a s que e l 
d e l l ado opuesto , que e ra antes también d i rec to 
(t en l a fig. 5), se h a conve r t i do en c ruzado (i' de 
l a fig. 6). Nótese que las fibras directas o sea las 
que no se c r u z a n son las q u e proceden de l a m i t a d 
t empo ra l de l a r e t i n a , que corresponde a l a m i t a d 
de l l ado opues to d e l c ampo v i s u a l , los rayos lumi
nosos procedentes del cual cruzaron la línea media; 
y que las fibras que se cruzan son las que proceden 
de l a m i t a d nasa l d e l a r e t i na , que rec ibe l a i m p r e 
sión de l a m i t a d d e l c ampo v i s u a l de s u m i s m o 
lado , los rayos luminosos procedentes del cual no se 
cruzaron. N o d e j a po r esto de cump l i r s e l a ley 
genera l antes c i t ada . S i a h o r a suponemos que e l 
o jo c en t ra l se desp laza h a c i a l a i z q u i e r d a ocurrirá 
u n a cosa análoga (no s i endo necesar ia u n a n u e v a 
figura que sería simétrica a l a fig. 6 ) . Y , s i supo 
nemos aho ra , que a l a v e z se desp laza el ojo hac i a 
los dos lados "desdoblándose" (fig. 7 ) , pero de 

m o d o que ambos o jos t engan u n campo visual co
mún, A 0 B, habrá dos haces d i rec tos (d' i") y 
dos haces cruzados ( d " t') ( como e n l a fig. 4 de 
Ca j a l ) uniéndose los dos derechos y los dos i z 
qu i e rdos respec t i vamente en l a s c i n t a s ópticas de -

P 

Fig . 6.—Si el ojo único se desplaza hacia la derecha exis
ten un haz directo y otro cruzado (Márquez). 

r e c h a e i z qu i e rda (cod y coi). E n el caso que 
suponemos de que e l c ampo v i s u a l sea t o t a lmen te 
común, ambos haces directos y cruzados serán exac
tamente iguales {nervios hemióplicos de Grasse t ) . 

M a s en r ea l i dad esto último n o ocurre n i aún 
e n e l h o m b r e en el que e l haz d i r e c t o a l c a n z a s u 
máximo desarro l lo , s i tenemos en c u e n t a que en 
l a pa r t e ex terna de l c ampo v i s u a l existe u n a zona 
en c a d a l ado exc lus i va d e l ojo cor respond iente (¿9 
E, fig. 8) q u e impres i ona l a par te más an te r i o r e 
i n t e r n a de l a hem i r r e t i na nasa l , pequeña z o n a (d 
e) de l a cua l proceden exc lus i vamente fibras c r u 
zadas que n o t ienen pun to s correspondientes en l a 
r e t i n a del o t r o l ado , r esu l tando d e e l l o q u e p o r 
sumarse estas fibras (c e) a las d e l haz c ruzado 
cor respond iente (c c) el haz cruzado resulta ser más 
voluminoso que el directo (d') hallándose ambos en 
l a proporción a p r o x i m a d a de 3/5 d e l t o t a l de 
fibras. 

P o r último, s i los dos campos visuales s on por 
completo independientes resultaría (fig. 9 ) , como 
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C a j a l l o había suger ido (fig. 2 ) , que los dos haces 
son totalmente cruzados. 

Observemos a h o r a en u n a ojeada de con jun to 
que m i e n t r a s e l cruce i n i c i a l óptico se ver i f i ca en 
lodos sentidos en las dos re t inas c omo consecuenc ia 
de l m e c a n i s m o de l a cámara oscura, n o ocurre y a 
l o m i s m o en el cruce compensador histológico de fi
bras en el q u i a s m a óptico pues sólo se realiza en 
sentido horizontal y de m o d o que se cump l e s i empre 

Fig. 7.—Si ambos ojos se desplazan con campo visual co
mún el haz directo y el cruzado son iguales (Márquez). 

l a l e y genera l c i t a d a a l p r i n c i p i o , o sea que la 
imagen rcliniana es en cada ojo inversa del objeto y 
la llamada imagen mental es directa con relación a 
la retiniana, es decir inversa también con respecto 
al objeto. 

L a ex i s t enc ia d e l q u i a s m a no está pues l i g a d a 
directamente a l a visión l en t i cu l a r (y en este pe
queño de ta l l e es en lo único en que y o m e separo 
de l a opinión d e l M a e s t r o ) t o d a vez que en e l o jo 
único supues to no existe c ruce a l guno y sí sólo 
dos haces d i r ec tos y puesto que aún en l a visión 
con los dos ojos n o existe t a m p o c o cruce de fibras 
en el sent ido v e r t i c a l n i en los ob l i cuos y si sólo en 
el sentido horizontal como consecuencia de ser dos 
los ojos y de hallarse éstos situados en dicho plano, 
p a r a l ograr l a congruenc ia en los centros entre las 
dos mi tades latera les de l a imagen . S i los ojos en 
vez de estar s i tuados en u n p l a n o h o r i z o n t a l h u 
b i e ran estado u n o e n c i m a de o t ro , en u n p l a n o 

ver t i ca l , el c ru zam i en t o quiasmático se hub ie ra ve 
r i f icado en este sent ido . 

A n t e s de t e r m i n a r qu i e ro hacer constar que a 
veces h a n s i do a t r i b u i d a s a l M a e s t r o dudas y v a 
ci lac iones ace r ca de su p r o p i a teoría, y , así po r 
e j emplo , se h a hecho r ep roduc i r (5) u n a n o t a de l 
p r op i o C a j a l en l a que d i ce : " H o y . . . estimo como 
concepción bastante fundada la explicación del cruce 

A , 

Fig. 8 .— E n el hombre el haz cruzado es algo mayor que 
el haz directo (Márquez). 

fundamental de los nervios ópticos, probable y p l a u 
s ib le n a d a más e l coro lar io r e la t i vo a l a decusatión 
compensadora de ' l as vías mot r i ces y sensoriales, 
e t c . " . Fijándonos en l o antes subrayado (por mí) 
se ve que e l M a e s t r o no abd i caba en modo a lguno 
de su modo de pensar respecto a l c ruce quiasmá
t ico . P o r o t r a pa r t e se h a o m i t i d o que en l a m i s m a 
página d e l m i s m o l i b r o (6) se d ice : " C r e e m o s s i n 
j a c t a n c i a que n inguno de m i s impugnadores a n t i 
guos o modernos h a logrado encont ra r explicación 
u t i l i t a r i a más senc i l l a y na tu ra l que el cruce f u n 
d a m e n t a l en e l h o m b r e y mamíferos". P o r o t r a 
par te , R o c h o n D u v i g n c a u d , a u t o r i d a d máxima en 
estos a sun tos , había r eba t ido en parte l a teoría de 
C a j a l , m a s decía, s i n embargo , e n s u magnífico 
l i b ro (7 ) : " N o t enemos todavía n a d a que s u s t i t u y a 
a l a razón de ser d e l q u i a s m a " . . . y más adelante 
" l a par te concern iente a l cn t r e c ruzamien to c o m 
pensador de las vías nerv iosas g u a r d a todo su v a - ' 
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l o r " . Y en c a r t a p r i v a d a (12 de d i c i embre de 1949) 
c omen tando u n a r t i c u l o mió (8) me d i c e : " E n 
t a n t o que n o se h a y a encon t rado u n a n u e v a ex
plicación d e l q u i a s m a (.-i a l guna vez se encuen
t ra ) , son C a j a l y V . , los que t i enen razón". E n 
v i s t a de t odo l o d i c h o creo perfectamente fundado 
el considerar como demostrada definitivamente la teo
ría de Cajal acerca del cruce de las fibras en el quias-

p e " de P a r i n a u d et de cel le de " l ' o e i l dédoublé" 
de M a r q u e r . I l en est résulté — c o m m e on peut 
s 'en rendre compte c la i rement dans le» schéma» 
d u t r a v a i l — , une sorte de démonstration ad ab
surdum, de l a véracité de cette théorie, c o m m e s ' i l 
s 'agissait d ' u n théorème de mathématiques. 

A i n s i donc , l a théorie t ranscendenta le de C a 
j a l , avec les modestes add i t i ons de M a r q u e z , est dé-

a i . r / y - *« ftD 

Fig. 9.—Con CHiui»« visuales independientes existe el cruce total (le fibra" en el quiasma (Marques). 

ma óptico y de los entrecruzamientos nerviosos com
pensadores que de él se deducen. 

R E S U M E 

E n 1898, C a j a l f o r m u l a sa théorie géniale con
ce rnant l ' entrecro isement des fibres nerveuses dans 
le ch i a sma op t i que , c o m m e conséquence de l ' image 
renversée q u i se forme dans l a rétine de chacun des 
deux y e u x par le mécanisme p h y s i q u e de l a c h a m 
bre no i re . E t , c o m m e conséquence à son tour , de 
ce c ro i sement ch iasma t ique le cro isement c o m p e n 
sateur des autres fibres nerveuses sensit ivos e t m o 
tr ices. L e s schémas d u Maî t re démontrent très 
élégamment l a nécessité log ique d ' admet t r e ces e n 
trecro isements , q u ' i l a d ' a i l l eurs contrôlés de v i s u . 

C e t t e théorie a p r o d u i t une émotion intense 
dans le monde de l a neuro log ie et de l ' oph ta lmo l o 
gie, pu isque p o u r l a première fois el le exp l i que l'é-
n i g m a t i q u e cro isement des fibres nerveuses, en re
l a t i on avec les centres. Q u o i q u e l a théorie a i t été 
acceptée par l a p l u p a r t , que lques op in i ons d iscor 
dantes surg i rent et, en même temps , elle eu t des 
défenseurs enthous iastes , p a r m i lesquels l ' au teur 
de ce t r a v a i l a l ' h onneur de se compte r . 

A u x a r guments f o n d a m e n t a u x de C a j a l i l en 
a joute d 'autres , q u i o b t i n r e n t l ' a pp roba t i on d u 
Maître , déduites, de l ' a p p l i c a t i o n de l a théorie de 
" l ' o e i l u n i q u e " de H e l m h o l t z , de " l ' o e i l de c y c l o -

finitivement établie, jx jur exp l i quer de façon sat i s 
fa isante, à p a r t i r de l ' image renversée dans le f ond 
des deux y e u x , l ' entrecro isement , en sens horizon
tal, des fibres op t iques dans le c h i a s m a et les c r o i 
sements compensateurs q u i l u i sont consécutifs, 
des fibres sensi t ives restantes et mot r i c es , en re la 
t i o n avec les centres nerveux, l a où i l s t e rminent 
et d'où i ls pa r t en t . 
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Comunicaciones originales 

A C A S E O F M A C R O C E P H A L Y A S S O C I A 

T E D W I T H F E E B L E - M I N D E D N E S S A N D 

E N C E P H A L O P A T H Y W I T H P E C U L I A R 

D E P O S I T S T H R O U G H O U T T H E B R A I N 

A N D S P I N A L C O R D 1 

T h i s is a r e p o r t o f a case of encepha l opa thy 
cha rac t e r i z ed b y n i a c r o c epha l y a n d the a c c u m u 
la t i on o f l a rge quan t i t i e s o f a p e cu l i a r substance 
t h r o u g h o u t t h e b r a i n a n d s p i n a l co rd w h i c h we 
have neve r be fore encounte red o r seen descr ibed 
i n the l i t e r a tu r e . 

CASE B E P O R T 

The patient was a boy of 7 whose parents stated that 
his head had been enlarged since the age of 5 months and 

time he was hospitalised because of five-minute episodes 
two or three times a day in which he appealed Ic lose 
contact with hi» surroundings as (hough he had fainted. 
He could always be aroused during one of these episodes, 
and hsd no fita or loss of sphincter control. A neurologist 
at the time said that the child might have had encepha
litis or meningitis. The family physician noticed at that 
time that the child hod hydrocephalus, l i e sat up at 5 
months; he was weaned at nine months; lie said words; 
stood with support and walked with support at two years. 
He did not progress beyond these accomplishments with 

-the exception of talking in simple sentences and gaining 
some additional motor control. He became able to rìde a 
tricyclo and developed to a mental age of al>out 3 or 4 
years. About three months before his adinission to The 
New York Hospital he began having difficulty moving 
his arms, his legs, his jaw and his head. He seemed stiff 
and his deep reflexes were brisk. He had not gained weight 
since the age of 4 years. He ate poorly and had become 
extremely emaciated. For several monlhs his bowel and 

Fig. 1.—Tho 1970 g brain. There is macroccphaly, macrogyria, enlargement of 
the optic nerves and a moderate degree of dilatation of the lateral ventricles. 

that ho had a stiff nock, arms and legs for 3 months. He 
was born of a full-term spontaneous delivery after an 
uneventful pregnancy in August, 1943. He apparently 
developed normally until the age of 5 months, at which 

1 This investigation was supported by a research grant 
from the National Institute of Neurological Diseases and 
Blindness of tho National Institutes of Hoalth, United 
States Public Health Service. 

bluddor control hod been poor. The past history was other
wise unremarkable. 

The family history showed no congenital deformities 
or serious diseases. 

Examination showed an emaciated, obviously hydro
cephalic, spastic white male who appeared chronically i l l . 
He named objects, such as keys, hammer, etc. in an in 
distinct high-pitched voice. He was unable to sit, stand 
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or walk. The akin was of normal appearance and there 
were no enlarged nodes. The fontanelles were closed. The 
greatest circumference of the head was 62.2 cm. He saw 
objecta without apparent difficulty. The pupils were nor
mal. There was no ptosis, no nystagmus and no strabis
mus. The optic discs were not clearly seen because of 
constant movement of the eyes. A l l the deep tendon re-

A blood count was done and was quite normal. A ven
triculogram was performed. The ventricles'were well out
lined by air and showed a generalized symmetrical enlar
gement. They were not exceptionally enlarged, however, 
for the size of the skull, and between the enlarged cranium 
and somewhat enlarged ventricles there was considerable 
space occupied by brain substance. One cm ' of dye was 

& The superior fronta gyrus stained by the Weil-Loycz method for myelin 
sheaths, o) Note deposits of black material, wich appeared actually blue-black in 
the histological sections, m the outer margins of the cortex, about the blood 
vessels, and in the deficiently myelinated white matter. X 5 . b) The amorphous, 
globular deposits are extracellular and are not present in nerve cells or the lepto-

meninges. X 180. 

flexes were hyper-active. There was a positive Hoffman 
sign and Babinsky sign bilaterally. There was a sustained 
ankle and elbow clonus on both sides. The abdominal re
flexes were absent. There was no obvious sensory loss. 
The ward diagnosis was hydrocephalus with spasticity and 
emaciation. 

introduced into the right lateral ventricle and a lumbar 
puncture performed later. The spinal fluid obtained was 
grossly stained with the dye. It has been planned to do a 
ureteroarachnoid anastomosis on the assumption that the 
child had a chronic type of communicating hydrocephalus, 
but before this could be done the child died. 
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A complete autopsy was performed five hours after 
death. The brain weighed 1970 g after one section had 
been made, allowing the spinal fliud to escape. The blood 
vessels and meninges were of normal appearance, but the 
optic nerves were considerably enlarged and the olfactory 
bulbs also were enlarged. There was some macrogyria. 
There was a moderate degree of symmetrical dilatation of 
the ventricles (fig. 1). Microscopic sections of various parts 

vessels of the cortex. This substance was scattered also 
throughout the thinned-out white matter. The lcptome-
ninges, the choroid plexuses and the blood vessels therein 
were normal, or perhaps slightly thickened, but contained 
no deposits of this peculiar substance. Section through the 
basal ganglia, through the optic nerves and through the 
olfactory bulbs showed a similar deposit of this substance. 
The cerebellum also contained deposits of the matter. 

Fig. 3.—The mid-thoracic region of the spinal cord, a) Section stained by the Weil-
Loyez method shows deposits of the peculiar material concentrated at the peri
pheral margin of the cord and about blood vessels. The cord is poorly myelinated. 
X 14; 6) Deposits about a blood vessel in the white matter of the spinal cord. Mas-

son's trichrome stain. X 900. 

of the cerebral cortex showed normally staining nerve cells, 
but a considerable absence of myelin beneath the cortical 
gray matter. There was a marked gliosis throughout the 
white and gray matter, but the most notable feature of 
the sections was a deposit of some peculiar substance 
about the outer margin of the cortex and about the blood 

Portions of the spinal cord showed a great deal of this 
material concentrated about the outer morgins and 
around the blood vessels in the whito matter end to a 
lesser degree in the gray matter. Here, es elsewhere, the 
material was deposited extra-cellularly as small amorphous 
globules or beaded cylindrical masses. No fat-containing 
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11 : i \ tc.- were present in tlie dcmyclinatcd areas. Some 
noimal nucrcglia cells were present in the cortex. Oligo-
(!< r.iln itha cells wrrr present and no significr-nt deviation 
frtm the normal could be determined in these elements. 
Section* through thr third, fourth and eight cranial nerves, 
the nerve roots of the Cauda equina, the dermal root gan
glion of the lumbar region and I he pituitary gland showed 
that these structures did not ronlain the rbnormal ma
terial. All the viscera were examined and found to be free 
of significant gross cr microscopic lesions; tbey did not 
contain deposits of the peculiar tubstance. 

DBWONMM 

M a n y a t t empts were made to analyze the m a 
ter ia l of these pecu l ia r deposi ts , b u t so f a r no 
de f in i te conc lus ion has been a r r i v ed at as to i t s 
precise na ture . Its s ta in ing propert ies suggest that 
i t m i g h t be a f ib r in - l ike pro te in o r l i po -pro te in . I t 
s ta ins a b r i l l i an t p i n k b y M a s s o n ' s t r i chrome 
m e t h o d , w e a k l y Imsophi l ic i n hcmatoxy l in - eos in 
p repara t i on* , a b lue-b lack i n sect ions prepared b y 
the We i l - L oy e z method for m y e l i n shea ths ; and 
is s t rong ly argentophi l i c i n t issues prepared b y 
Hc r t e ga ' s s i lver carbonate m e t h o d for astrocytes. 
The substance does not take the S u d a n I V s ta in 
for fat, the C o n g o red o r gent ian v io le t s ta ins for 
a m y l o i d , the per iodic ac id Schi f f ' s s t a in or sta ins 
for i r on , ca l c ium or cholestero l . It is not birefraot-
ing . It is not d isso lved f r om 1 0 % formal in- f ixed 
tissues b y a lcoho l . In-uzine, ethyl-acetate , petro
l e u m ether, py r id ine , ch lo ro f o rm o r acetone. I ' n -
l i k c a free pro te in ma te r i a l , the substance is not 
digested by the proteo ly t ic enzymes papa in , tryj>-
s i n , o r c h y m o t r y p s i i i n o r by the l ipo ly t i c enzyme, 
l ipase . Spectroscopic analyses of the ashed res i 
d u e show the inorganic contents to b e qua l i t a t i v e l y 
norma l and t o l>o present i n concentrat ions equal 
to those of norma l b ra in t issue. 

STJMMAKV 

A report is made of a case of a n u n u s u a l t ype 
of encephalopathy character ized b y feeble-mind-
edness, macrocepha ly and ex t race l lu la r deposits of 
a pecu l ia r substance throughout the b r a i n a n d 
sp ina l cord. T h e histological , h i s tochemica l , c h e m i 
cal a n d phys ica l properties of the m a t e r i a l i n the 
deposits suggest tha t it m i g h t be a f i b r in - l i ke 
p r o t e i n or f i r m l y bound l ino-pro te in substance. 

R E S U M E N 

Descripción clínica y anatomopatológica de u n 
caso de encefalopatía especial, a l parecer descono
c i da hasta l a fecha, caracter i zada po r ol igofrenia, 
macrocefa l ia y depósitos extrace lulares de u n a 
sus tanc ia pecul iar en el cerebro y en l a médula 
esp ina l . E l paciente, un niño de 7 años, t u v o las 
diagnósticos clínicos de hielrocefalia con espast ic i -
d a d y emaciación. L o s caracteres morfológicos, 
químicos y físicos de l a sustanc ia sugieren que se 
t ra ta de una proteína semejante a l a f ib r ina o de 
un comple jo l ipoprote ico de g ran e s tab i l i dad . 

T h e authors are indebted to D r . B r a n s o n R a y 
for the c l in i ca l da ta a n d his permiss ion to report 
th is case. A l s o to D r . Cha r l e s J . Umberge r , the 
S|>ectrascopLst in Be l l e vuc H o s p i t a l , for his he lp 
in ana l y z ing the chemica l nature of the deposi ts . 

L E W I S D . S T E V E N S O N 

F . S T E P H E N V O C E I . 

Department of fttthology. 
The New York Hospital Cornell Medical Center. 
New York. 
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CIENCIA 

D I A B E T E S A L O X A N I C A E N 

L A R A T A B L A N C A 

I.—Glicemia de la rata normal 

D e b i d o a l a introducción de mierométodos en 
l a determinación de l a g l i c em ia , a c t u a l m e n t e es 
pos ib le e m p l e a r an ima l e s pequeños de l abo ra t o r i o 
en las exper i enc ias que requ ie ren m e d i r f recuente
m e n t e l a g l i c e m i a . E s t a c i r c u n s t a n c i a nos p e r m i 
t ió ap ro v e cha r l a s ven ta jas que ofrece l a r a t a b l a n 
c a en ese t i p o de inves t i gac iones . 

C o n ob je to d e se lecc ionar u n método p a r a ex
traer mues t ras d e sangre , de fácil ejecución y de 
mínima in f l u enc i a sobre l a g l i c em ia , se p r a c t i c a 
r o n 400 med i c i ones de l a g lucosa sanguínea e n r a 
tas s i n anestes iar y en o t ras anestes iadas c o n éter 
o c o n mezc las de va r i a s sus tanc ias anestésicas en 
solución, a d m i n i s t r a d a s p o r vía i n t r ape r i t onea l . 

Se descartó l a anestes ia po r vía endovenosa en 
l a r a t a a d u l t a , u t i l i z a n d o las venas de l a co la , p o r 
resu l ta r p a r a nosot ros u n método inseguro deb ido 
a que sólo l og ramos r ea l i z a r l a en poco más de l 50 
p o r c i ento de los a n i m a l e s . También se prescindió 
de l a administración subcutánea o i n t r a m u s c u l a r 
de so luc iones anestésicas asoc iadas a l a h i a l u r o n i -
dasa p a r a a u m e n t a r l a v e l o c i dad de l a absorción, 
po rque además de l a g l i c e m i a , es ta s u s t a n c i a a l t e 
r a l a p e r m e a b i l i d a d ce lu lar . 

> MATERIAL T M É T O D O 

Animales.—Se utilizaron machos adultos de la colonia 
de ratas blnncns del Departamento de Fisiología, divididos 
en cuatro grupos, A, B, C y D, de 30 animales cada uno. 

Alimentación.—Los animales fueron alimentados con la 
dicta tipo ordinaria, renovada dos veces al dfa y adminis
trada en forma de galletas de consistencia pastosa: bebie
ron agua corriente " a d l ib i tum" en los frascos bebederos 
usuales. 

Toma de la muestra de sangre.—Grupo A (ratas no anes
tesiadas). 

Con objeto de evitar el empleo de tela metálica para 
fijar la rata, el ayudante la sujetó en decúbito dorsal y se 
extrajo la sangre por medio de una jeringa de 1 cm* estéril 
y seca, y una aguja del núm. 25 igualmente preparada. 
Es ta extracción se llevó a cabo por punción directa del 
ventrículo izquierdo y fué de 0,20-0,25 cm ' de sangre en 
cada sesión. Los maniobras necesarias para la inmoviliza
ción se realizaron 3 a 5 veces seguidas en cada animal antes 
de la primera extracción de sangre, con el propósito de que 
las ratas usadas en l a experiencia se habituaran a estar su
jetas. 

Grupo B (ratos anestesiadas con éter). 
Se introdujo l a rata en una campana de cristal donde 

se colocaron algodones empapados en éter. Se vigiló la 
inducción de l a anestesia y cuando ésta era completa, se 
extrajo al animal y se procedió a tomar la muestra de san
gre por punción directa del ventrículo izquierdo. 

Grupo C (ratos anestesiadas por v ia intraperitoneal con 
una solución barbiturada). 

E n este grupo de ratas se usó como anestésico una solu

ción que por 1 cm* contenía 0,10 g de ácido dialilbarbitúri-
co, 0,40 g de carbamato de etilo y 0,40 g de inoneetilurea. 
L a solución se administró por vía intraperitoneal a la dosis 
de 0,5 cm ' por K g de peso corporal. L a anestesia era com
pleta rn 1-2 min, y se procedía entonces a tomar la mues
tra de sangre en la misma forma que en los cosos anteriores. 

Grupo D (ratas anestesiadas por vía intraperitoneal con 
uno solución de doral-morfina). 

Estas ratns fueron anestesiadas con una solución acuosa 
de 0,1 g de hidrato de cloral y 0,0005 g de sulfato de mor
fina por cm 1 , que fué administrada por vía intraperitoneal 
a la dosis de 3 cm* por K g de peso corporal. IJI toma de 
sangre se efectuó como en los casos anteriores. 

Medición de la glicemia.—Se usó el mierométodo de So-
mogyi (1). 

Estadística.—La desviación tipien se calculó usando de 

fórmula » - a ^ ? í ! _ , y el error cuadral ico, empleando la 

R E S U L T A D O S 

G r u p o A. 

E n e l g r u p o A m u r i e r o n 14 r a t a s (46,6%) a 
consecuenc ia de l a s les iones p r o d u c i d a s d u r a n t e l a 
obtención de 100 mues t ras de sangre. A pesar de 
ser n o r m a l e s los va lo res de l a g l i c em ia ( T a b l a I ) , 

T A B L A I 

G L I C E M I A D E L A S R A T A S D E L G R U P O A E X P R E S A D A K N 

mg % 

70-90 90-100 100-110 110-120 120-180 atípicos 

70,0 92,0 100,7 110,4 121,3 253,5 
71,4 02,0 100,7 111,2 122,0 
71,4 92,7 101,1 111,7 122,7 
75,5 92,7 101,3 111,7 122,7 
78,0 93,2 102,5 111,8 126,2 
78,0 93,2 102,5 112,6 126,2 
79,9 93,9 102,8 113,6 127,3 
80,0 94,1 103,7 114,3 128,0 
81,4 94,1 105,2 114,3 128,0 
83,0 94,1 105,2 114,3 128,7 
83,0 95,5 105,3 114,3 129,0 
84,6 . 96,2 106,5 115,1 129,0 
85,2 96,8 106,5 115,1 129,7 
85,2 97,6 106,5 115,1 143,8 
85,8 97,6 107,5 115,7 144,8 
87,0 98,6 107,5 116,8 147,4 
87,9 99,9 108,3 117,8 156,1 
88,0 99,9 108,3 119,2 159,0 

108,3 119,2 176,2 
108,3 

176,2 

109,0 
109,0 
109,0 
109,7 
109,7 

M - 108,1 
a - 23,13 
E - 2,31 
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el método de extracción de sangre por punción ven-
t r i cu l a r s in anestes ia p r e v i a es inadecuado por l a 
m o r t a l i d a d que ocas iona. L a s ci fras de m o r t a l i 
dad i n c l u y e n a todas las ratas que fal lecieron desde 
que se inició l a exper ienc ia has ta u n a s emana des
pués de haber t e rm inado . I .a g l i c emia en este g ru 
po varió de 70 a 176,2 m g |H>r 100 c m ' de sangre y 
hubo 1 va lo r a t fp ico (253,5 mg ) . L a med i a a r i t 
mética (A i ) fué de 108,1 mg , l a desviación típica 
( » ) , d e 23,13 y e l error (E) 2 ,31. 

G r u p o B. 

E n este g r u p o mur i e ron 2 ratas (6,6?' c ) duran te 
la extracción de 100 muestras de sangre obten idas 
en la m i s m a f o rma que en el g rupo anter ior , desde 
e l p r inc i p i o h a s t a una scn iuna después del f inal de 
l a exper ienc ia . L a g l i c cm ia en este g rupo varió de 
68,2 a 154,4 m g por 100 c m ' de sangre y no h u l x i 
va lores a t ip i eos . 1.a m e d i a aritmética (Af) fué d e 
117,1 m g . l a desviación típica (a) de 17,14 y el 
error ( £ ) 1,71. 

TABLA I I 

GLICEMIA D E L A B B A T A » D E L GRUPO / ' E X P R E S A D A 

E N mg % 

60-90 90-100 100-110 110-120 120-140 140-160 

68,2 
86,7 90,1 100,1 110,1 120,7 
87,3 94,6 100,1 110,1 122,1 140,2 
88,0 
89.3 

96,9 100,1 110,4 123,2 142,2 88,0 
89.3 97,9 100,8 110,7 123.2 142.4 

98,6 100,8 110,8 123,9 141,2 
99.3 102,0 111,5 123,9 144,2 
99.3 102,3 111.5 125,0 144,2 

102,3 112,6 125,7 146,3 
103,1 112,6 125,7 147,0 
103,8 112,6 126,8 150,2 
103,8 112,6 127,0 150,2 
104,2 113,3 128,2 152,3 
104,7 113,6 131,0 154,4 
105,4 114,5 132,1 
105,8 114,7 132.8 
105,9 115,4 132,8 
10«,2 115,4 133,7 
106,2 117,2 133,9 
107,6 117,2 134,9 
107,8 117,2 136,7 
108,1 117,3 138,5 
108,3 117,9 138,5 
108,3 117,9 138,5 
109,4 118,9 

118,9 
118,9 
118,9 

139,2 
139,2 

.W - 117,1 
» - 17,14 
E - 1,71 

G r u p o C . 

Inc luyendo todos los an imales muer tos desde 
e l p r inc i p i o hasta u n a semana después de haber 
t e rm inado l a ex|ieriencia, en este g r u p o mur i e ron 
24 ratas ( 80%) , deb ido casi únicamente a la t o x i 
c i d a d d e l a anestesia. L a g l i cemia varió de 43,4 a 
150,2 m g por 100 cm* de sangre, IIUIMI 1 va l o r atf
p i co , l a med ia aritmética (Af) fué de 93,07, l a des
viación típica (a) 23,9 y el error (£') 2,39. 

TABLA II I 

Gl.K'KUIA DE LAS RATAS DEL GRUPO C EXPRESADA 
EN mg % 

40-80 80-90 90-100 100-120 120-150 atipieos 

43,4 81,3 90,1 100,8 120,7 196,3 
43,4 81,4 91,3 100,8 120,7 
47,5 83,3 91,5 101,4 123,9 
52,3 83,3 92,2 102,3 125,0 
55,0 84,0 92,2 103,1 125,0 
55,0 84,6 92,2 103,1 129,2 
56,7 85,3 92,9 103,1 129,2 
69,5 86,7 92,9 103,8 133,9 
59,5 86,7 92,9 104,7 149,1 
63,5 87,3 93,6 104,7 150,2 
65,3 88,0 93,6 106,2 
67,6 88,0 93,6 106,2 
68,2 88,7 93,6 108,3 
70,7 88,7 93,6 108,3 
70,7 89.4 94,3 111,5 
70,7 89,4 94,3 113,3 
72,5 89.4 97,1 113,3 
73,1 97,9 113,3 
73,1 113,3 
73,7 113,3 
75,6 114,7 
76,8 114,7 
76,8 115,4 
78,1 115,4 
78,1 119,7 
78,8 
78,8 
78,8 
79.4 

M - 93,06 
* - 23,89 
E — 2,39 

G r u p o D. 

E n este g rupo m u r i e r o n 7 ratas (23,3%) desde 
que se inició l a exper iencia h a s t a u n a s e m a n a des
pués de su terminación. L o s va lores obtenidos 
( Tab l a I V ) fueron a l tos y hubo 1 atípico. 1.a me
d i a aritmética (Af) fué de 134,05 m g po r 100 c m * 
l a desviación típica (<r) 29, 57 y e l e r ro r (E) 2,96. 

DISCUSIÓN 

D e l a información r e sumida en l a s tab las I a 
I V r e su l t a : 
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T A B L A I V 

GlJCEMIA DE LAS BATAS DEL 0 * 0 * 0 D EXl'KRSADA 
E N mg % 

70-110 110-120 120-140 140-150 150-230 atfpicos 

75,8 
84,0 111,5 120,7 140,2 280,1 
86,0 111,5 122,1 142,4 150,2 

280,1 

88,7 112,6 123,9 142,4 150,2 
90,8 112,6 127,5 143,1 152,3 
93,6 113,3 127,5 144,2 154,4 
98,6 113,3 128,5 144,2 156.6 
99,3 113,3 130,3 144,2 158,7 

100,0 113,3 131,0 144,2 158,7 
100,8 115,4 131,0 144,2 158,7 
101,6 115,4 132,1 146,3 159,8 
101,6 116,5 133,9 146,3 160,8 
101,6 117,9 133,9 146,3 164,0 
103,1 117,9 134,9 146,3 165,1 
104,7 118,9 134,9 147,0 165.1 
105,5 136,7 148,1 166,5 
105,5 138,5 148,1 168,6 
106,2 138,5 148,1 175,6 
106,2 138,5 148,1 175,6 
106,5 138,5 148,1 178,2 
109,4 138,5 149,1 179,3 
109,4 139,2 

139,2 
192.4 
221.5 

M - 134,05 
a - 29,57 
E = 2,96 

T A B L A V 

RESULTADOS O B T E N I D O S E N 400 M E D I C I O N E S D E L A 

G L I C E M I A E N L A B A T A B L A N C A 

RaUa 
Morta-
lidad 

% 

Glicemia 
UO (me
dia .rit.) 

Draria-
ción l in

ca <0 
Error 
<B 

Valona 
atipico* 

GrupoA 46,6 108,1 23,13 2,31 1 GrupoA 46,6 108,1 23,13 2,31 1 

Grupo B Éter 6,6 117,1 17,14 1,71 0 

Grupo C Barbi
turica 

80,0 93,07 23,9 2,39 1 

Grupo/) Cloral 
morfina 

23,3 134,05 29,57 2,96 1 

1° L o s va lo res de las g l i cemias en e l g rupo A, 
obten idos en mues t ras de sangre extraída po r p u n 
ción v e n t r i c u l a r y s i n anestes ia p rev ia , p resentan 
u n a dispersión cons ide rab l e con u n a desviación tí
p i c a de 23,13 y po r es ta razón, r e su l t an estadísti
camente no rma l e s las ci fras comprend idas entre 
38,71 y 177,5 m g do g lucosa po r 100 c m ' de sangre . 
E l e r ror cuadrático m e d i o de estos valores fué de 
2,31 y h u b o 1 v a l o r atípico. Además de l a cons i 

derab le v a r i a b i l i d a d de l a g l i c emia , o t r o i n c o n v e 
niente de este método es l a e l evada m o r t a l i d a d 
(46,6%) deb ido a las lesiones cardíacas y med ias -
tínicas p roduc idas po r l a aguja y las contracc iones 
muscu la res súbitas d u r a n t e la extracción. 

2 o L a s c i f ras de g l i c em ia menos var iab les , se 
o b t u v i e r o n en los an ima les d e l g rupo B, aneste
siados con éter d u r a n t e la extracción de las mues 
tras de sangre. D e b i d o a que l a desviación típica 
fué de 17,14 y e l e r ro r cuadrático med i o de 1,71, 
estos va lores p resentan u n a dispersión menor que 
en los demás g rupos y su med i a es más exacta . 
Además, no h u b o valores atípicos, los n ive les de 
g lucosa en l a sangre estadísticamente norma les 
fueron de 65,7 a 168,5 m g en 100 c m ' , y l a mor 
t a l i d a d , de 6 , 6 % . 

3 o E n el g rupo C , las mues t ras de sangre se 
extra jeron m e d i a n t e e l emp l eo prev io de u n a so
lución b a r b i t u r a d a po r v i a in t raper i tonea l . L a 
m o r t a l i d a d se elevó a l 8 0 % , los valores de l a g l i 
c emia fueron exces ivamente bajos, l a desviación 
típica m u y grande (23,89) y el error cuadrático 
med i o de 2,39. C o n este método resu l tan estadís
t i camente no rma l e s los n ive les de glucosa c o m 
prend idos entre 22,46 y 164,7 m g en 100 c m ' de 
sangre. L a e l evada m o r t a l i d a d también i n d i c a en 
f o rma c l a ra que este método es inadecuado. 

4 o L a s mues t ras de sangre en el g rupo D se 
o b t u v i e r o n con anestes ia p r e v i a de c lora l -mor f ina 
por vía i n t r ape r i t onea l . E n este g rupo se registró 
u n a m o r t a l i d a d de 2 3 , 3 % , los niveles sanguíneos 
fueron más e levados que en todos los demás g ru 
pos, y las c i f ras estadísticamente normales queda
ron c o m p r e n d i d a s en t r e 45,3 y 222,7 m g p o r 100 
c m ' de sangre, deb ido a l a e l evada desviación tí
p i ca (29,57) que también a u m e n t a notab lemente 
el e r ror cuadrático med i o (2,96). E s t o s datos i n 
d ican que este método t a m p o c o es adecuado p a r a 
obtener mues t ras de sangre cuando se desea m e d i r 
l a g l i c emia . 

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

Basándonos en los resul tados obten idos en es
tas exper ienc ias , podemos a f i rmar que l a ex t r ac 
ción de sangre po r punción v en t r i cu l a r , p r e v i a 
anestes ia etérea, es a l parecer e l me j o r p roced i 
m i e n t o c u a n d o se desea e s t i m a r l a g l i c em ia de l a 
ra ta . L a c i f r a m e d i a (117,1 m g p o r 100 c m ' d e 
sangre) se a p r o x i m a cons iderab lemente a l a de los 
valores comúnmente aceptados y , además, l a des
viación típica y el e r ro r cuadrático med io fueron 
menores que en los demás grupos . E n consecuen
c ia , se eligió este método p a r a el es tud io de l a p r o 
ducción y evolución de l a diahetes aloxánica en l a 
ra ta . 
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CIENCIA 

R E S U M E N 

C o n e l ob je to de se lecc ionar u n med io adecua 
do en l a t o m a de muestras d e sangre p a r a m e d i r 
l a g l i c emia , se u t i l i z a r on 120 ratas d i v i d i d a s en 4 
lotes y se determinó 400 veces e l n i v e l de l a g lu 
cosa sanguínea por el método de Somogy i . C i e n 
medic icnes se l l evaron a cabo en ratas no aneste
siadas y las demás, en ratas anestesiadas con éter, 
soluciones ba rb i tu radas y de do ra l -mo r f i na . Se 
presentan los resul tados y se hace de el los u n es
tud io estadístico e l ementa l . 

R E S U M E 

D a n s le but de cho is i r u n m i l i e u adéquat à l a 
prise de sang pour mesurer l a glycémie, i l a été 
employé 120 ra ts , divisés en qua t r e lots et on a 
déterminé qua t r e cents fois le n i v e a u de l a glucose 
sanguine par l a méthode de S o m o g y i . O n a fai t 
cent mesurages avec des rats non anesthésiés et le 
surp lus avec des rats anesthésiés à l'éther, avec des 
so lu t ions barbiturées e t de ch lo ra l -morph ine . O n 

présente les résultats et l ' on en fai t une étude s ta 
tistique-élémentaire. 

Se basant sur les résultats ob t enus dans ces 
expériences, nous pouvons a f f i rmer que la prise de 
sang p a r ponc t i on ven t r i cu la i r e . avec anesthésie 
préalable à l'éther, est . selon toute apparence , Ifa 
me i l l eu r procédé lorsque l ' o n désire connaître le 
degré de glycémie d u ra t . L e chif fre tuoyer (117,1 
tug p o u r 100 c m ' de sang) se rapproche considéra
b lement de celui des va leurs généralement acce|>-
tées, et de p lus , l a déviation t y p i q u e et l ' e r reur 
quadra t i que moyenne furent mo indres que dans 
les au t r es grou]x*s. P a r conséquent, cet te méthode 
a été choisie pour l'étude de l a cause et de l'évolu
t i on d u diabète a loxanique chez les ra ts . 

A . G O N Z A L E Z M A T A 

R . N A V A G C T I E R R E Z 

LVportamento de Kisiologfa, 
Eaeucla Nacional de Medicina, L". X . A. 
Mexico, D . F. 

BlBMOORAFIA 
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C I E N C 1 .1 

N O T A S S O B R E E L G E N E R O PHANAEUS 

I . Phanaeus quadridens Say, 1835 

(Col., Scarab.i 

L a s especies mex i canas de Phanaeus h a n s ido 
h a s t a l a f e cha poco es tud iadas . E x c e p t u a n d o el 
t raba jo de H a r o l d (8) y e l de F . Is las (10), n o se 
h a p u b l i c a d o ningún t raba jo de con jun to sobre los 
representantes m e x i c a n o s de este género. S e en 
cuen t ran referencias, p r i n c i p a l m e n t e , en las r e v i 
siones genéricas de N e v i n s o n (14) y D 'O l sou f i e f f 
(5), en e l t raba jo de B a t e s (1) y en los estudios re
cientes de P e a n a y Lañe (16). 

In teresado en el es tud io de estes copr inos , y 
deseoso de c o n t r i b u i r a su conoc imiento morfológi
co y biológico, he redac tado l a presente no t a sobre 
u n a de las especies d e l México C e n t r a l que c o n 
sidero c omo más representa t i vas : P. ijuadridcns. 
Sobre este insec to escasean pa r t i cu l a rmen t e los 
datos , y puede a f i rmarse que todos los es tud ios 
precedentes — q u e i n c l u y e n s u descripción— son 
m u y super f ic ia les . N o se h a l l a referencia a l g u n a 
a l in te resante apa ra t o g en i t a l ex terno m a s c u l i n o 
— d e g r a n interés sistemático—, n i t a m p o c o a l 
apara to b u c a l , n i a l a e s t r u c t u r a de l p ros t e rnen , 
metasternón y a las . S e n en ex t remo def ic ientes 
los da tos sobre morfología y modi f i cac iones de las 
patas . Y , po r o t r a par te , l a escasez de datos geo
gráficos sobre e s ta especie es g rande , y l a de bioló
g icos t o t a l . 

Phanaeus quadridens Say, 1835. 

Phaneus quadridens Say, 1835. 
Phaneus erippus Dejcan, 1836. 
Phantus riolaceus Castelnau, 1840. 
Phaneus cusios (in litt.) K lug, 1841. 
Phaneus lampennis Sturm, 1843. 
Phaneus quadridens Harold, 1863. 
Phaneus quadridens Blanchard, 1885. 
Phaneus quadridens Bates, 1887. 
Phaneus quadridens Kolbc, 1905. 
Phaneus quadridens Gillet, 1911. 

D a d o l o breve de l a descripción o r i g i n a l y lo 
incomp l e t o de l a d iagnos i s de E . Dugés, t r a n s c r i t a 
po r Islas (10), m e h a parec ido conven iente rea l i zar 
u n es tud io morfológico, l o más comp le t o y de ta 
l l ado pos ib le , de este insec to , a fin de que p u e d a 
serv i r de base p a r a fu tu ros t raba jos sobre las de
más especies d e l género. 

Diagnosis de E. Dugés: " Tamaño en machos 
b i en desa r ro l l ados a l c a n z a en nues t ros especímenes 
de 22 a 24 m m de largo po r 13 m m de a n c h o (ab
domen) y entre los d ientes poster iores e x t e m o s de l 
p rono to 16 m m " . 

" C a b e z a neg ra excepto las genas que son de 
color m o r a d o metál ico con bordes negros, cuerno 

cefálico g rande , negro, agudo , i n c u r v a d o hac i a 
atrás, largo 16 m m " . 

" P r o n o t o con fuerte dec l i ve anter io r , t r apezo i 
d a l , ángulos anter iores redondeados color a z u l p r u -
s ia c o n pequeña granulación, el resto d e l d isco 
negro, bas tan te escu lp ido ; ángulos posteriores d i 
vergentes, agudos y u n pequeño tubérculo med io 
an t e r i o r y dos impres iones básales más atrás". 

"Él i tros cas i l isos, co lor a zu l -morado a lgo b r i 
l l an te , en l a base se destacan cua t ro gruesos pun to s 
que m a r c a n el p r i n c i p i o de las estrías correspon
d i en t e s " . 

" H e m b r a s . — F r e n t e con ca rena t r ansve r sa l t r i -
t u b e r c u l a d a . P r o n o t o r edondo con car ina med io 
an te r i o r t ransversa l a)>cnas t r i d e n t a d a " . 

E S T U D I O M O R F O L Ó G I C O : 

Dimensiones: 

E n u n a población de 236 ejemplares (ambos 
sexos) o b t e n i d a en los alrededores de México, D . 
F . (C . Bolívar-C. V e l o , V I - 42 ) se aprec i a en l a l o n 
g i t u d t o t a l u n a variación que osc i l a entre 14,5 y 
25 m m , hallándose l a m a y o r parte de las e j emp la 
res entre 20 y 21 m m . E s de no tar que en las pe
queñas d imens iones (14,5-18 m m ) aparecen con 
m a y o r f r e cuenc ia los machos , y en las máximas 
(22-25 m n i ) cas i todos los e jemplares son hembras . 

Cabeza: 

B o r d e d e l clipco típicamente entero, presentan
do a lgunos i n d i v i d u o s u n a l i ge ra esco tadura . M i -
croescu l tura f o r m a d a po r numerosas qu i l l a s a lar 
gadas , negras, que se reúnen de l im i tando áreas de 
color m o r a d o metálico. P a r t e v e n t r a l d e l clípeo 
con u n a h i l e ra de líelos cortos y rígidos en s u borde 
externo y , poster ior a e l la , en l a par t e c en t r a l u n 
corto y p r o n u n c i a d o repl iegue. 

Frente p r o v i s t a en los machas de u n cuerno 
negro de d imens iones sumamente var iab les , entre 
los límites de 0,5 y 13,5 m m . E n su base, y todo a 
lo largo de s u c a r a anter ior , e l cuerno aparece densa 
y p ro fundamente punteado . E n las hembras existe 
u n a q u i l l a t r i t u b e r c u l a d a más o menos sal iente. 

Mejillas genera lmente morada * . C o n u n a fre
cuenc ia d e l 1 0 % existen i nd i v i duos c o n las mej i l las 
a z u l de P r u s i a , y con análoga f recuencia o t ros con 
me j i l l as verdes. D i c h a modificación de color en 
las me j i l l as suele i r acompañada d e - u n camb io 
análogo en l a coloración de los ángulos anter iores 
prenótales. E s t a variación es m u c h o más f recuen
te en las hembras . M i c r o e s c u l t u r a semejante a l a 
de l clípeo. 

Guío de co lor café b r i l l an t e , convexa y con u n a 
h i l e r a de pe los en su borde ante r io r . 

Ojos.—Situados a l final de l a m e j i l l a y comp le 
tamente d i v i d i d o s en dos lóbulos por el borde de 
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ésta (canlhu*). D e estos lóbulos, e l m a y o r es e l 
infer ior . 

Antena».- lie 9 arte jos. E s c a p o g rande , a r t e 
jos d e l funículo pequeños. M a z a f o rmada p o r 3 ar
tejos, de los cua les e l I o eng l oba en par t e a ] 2 o , y 
éste a su ve » a l 3 o . L a que t o t ax i a d e l escapo está 
f o r m a d a po r dos h i l e ras a lgo irregulares de sedas 
largas, con espinas latera les a l te rnas , m u y seme
jantes a las de l pa lpo l a b i a l , y , además, po r los s i 
gu ientes t i pos de sedas : a, semejantes a las ante
r iores , pero más cor tas y cas i s in q u i t i n i z a r ; 6, m u 
cho menos abundan tes (se encuentran cas i todas 
en l a prolongación r o t u l a r d e l escapo) y son cor tas , 
gruesas , m u y poco q u i t i n i z a d a s y s in espinas la te 
ra les . 1.a i n m e n s a mayoría de las sedas d e l escapo 
se e n c u e n t r a n en l a ca ra i n t e r n a y d i r i g idas h a c i a 
de lan te . E n los ar te jos d e l funículo se obse r van 
va r i a s sedas cor tas y m u y q u i t i n i z a d a s . F o r m a n d o 
p a r t e de l a m i c r o e s c u l t u r a figuran unos pe l i tos po 
co q u i t i n i z a d o s , m u y pequeños y curvados que 
c u b r e n los tres p r imeros ar te jos en t oda su ex ten
sión. L o s arte jos in t e rmed ios son romboida les , 
e xcep tuando el que se a r t i c u l a c o n e l escapo, que 
p resen ta u n a pequeña c o n c a v i d a d l a t e ra l e n l a 
c a r a i n t e r n a . 

Lnfcro.—TJegión basa l q u i t i n i z a d a de l a que se 
desprenden dos sa l ientes la tera les (fig. 1, b) y u n a 
pequeña prolongación c e n t r a l (a). H a c i a l a pa r t e 

F ig . 1.—Phanaeun quadriden» Say, labro, cara ventral. 

a p i c a l de l a l fnea m e d i a se a p r e c i a u n vas tago c l a -
v i f o rme q u i t i n i z a d o (c), cub i e r t o de cor tas y g rue 
sas sedas espinosas sens i t i vas , de f o r m a p a r t i c u -
l a r (fig. 2 ) . 

A los l ados de e s ta p r o m i n e n c i a c l av i f o rme 
aparece u n a z o n a bas t an t e menos q u i t i n i z a d a a 
l a que d e n o m i n o z o n a c e n t r a l ( f ig . 1, d). E n l a 
p a r t e m e d i a an t e r i o r de e l l a se e n c u e n t r a n n u m e 
rosas sedas espinosas sens i t i vas . E l vas tago se 
continúa po r l a línea m e d i a en u n a condensación 
q u i t i n o s a (e) que , a p a r t i r de l a m i t a d d e l l a b r o , 

de ja de t ener sedas. E s t a prolongación t e r m i n a 
en u n e n s a n c h a m i e n t o en f o r m a de triángulo isós
celes (/). 

E n s u par t e m e d i a , e l l abro está c ruzado po r 
u n a concentración de q u i t i n a (g) p e r p e n d i c u l a r a l 

Fig. 2.—Phanaeu» quadriden* Say, seda sensitiva especial 
del vastago claviforme del labro. 

vas tago cent ra l . D i s t r i b u i d o s p o r t o d a l a z o n a 
céntrica aparecen pelos cor tos poco q u i t i n i z a d o s 
y c o n l a p u n t a d i r i g i d a h a c i a el vas tago m e d i o . 
D e b a j o de éste se obs e r va u n a s u b z o n a {h), cuyos 
l ímites s o n : e n su par te an t e r i o r y l a t e r a l l a s sedas 
de l a zona cen t ra l y en s u base u n a h i l e r a de se
das, semejantes a l a s anter iores , pero a l go más 
gruesas y co r t a s ; h i l e r a que pasa p o r el ensancha 
m i e n t o t r i angu l a r . E s t a s u b z o n a está o c u p a d a po r 
pelos m u c h o más largos y de lgados que los d e l 
resto de l a z o n a c e n t r a l ; en e l bo rde ex te rno d e 
ésta se a p r e c i a u n a h i l e r a de sedas m u y largas , 
poco q u i t i n i z a d a s y f lexibles, c u y a base no es a l 
v eo l a r , en a p a r i e n c i a . T a l e s sedas presentan pe
queñas esp inas la tera les sobre t odo en s u par t e 
f i n a l , y n o son de u n grosor un i f o rme , s ino que 
t i enen c s t r a n g u l a m i c n t o s . E n l a unión de l a l i n e a 
m e d i a ánteroposterior c o n el bo rde externo no se 
o b s e r v a n estas sedas. E l borde an t e r i o r de l a z o n a 
c en t r a l aparece c renu lado . 

H a c i a l os bordes de l a zona c en t r a l se encuen 
t r a n o t ras dos zonas (i), — u n a a c a d a l a d o — m e m 
branosas , aunque algo qu i t i n i z adas , de f o r m a cas i 
en triángulo isósceles, s iendo los vértices de l a s 
zonas convergentes. E n sus márgenes presentan 
u n peine de sedas d i r i g idas h a c i a l a z o n a c en t r a l 
y semejantes a las p r imeras e xam inadas (fig. 2 ) , 
pero más largas , f inas y aguzadas . E l alvéolo de 
éstas no es c i r c u l a r , s ino parabólico. E n estas m i s 
m a s zonas, pero h a c i a el borde ex terno , se presen
t a g r a n c a n t i d a d de sedas f inas, n o m u y q u i t i n i 
zadas , l a rgas y aguzadas , y de alvéolos c i r cu la res . 
L a m i c r o e s c u l t u r a de l a m e m b r a n a ofrece u n a se
r ie de des igua ldades esp in i formes o r i en tadas , l o 
m i s m o que las sedas, hac i a ade lante . E s t a s es-
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t ruc tu ras son m u c h o m a s notab les en l a base de l 
l ab ro , en donde están d i r i g i das hac i a el c en t ro . 

Detrás d e l ensanchami en t o t r i angu la r , ante
r i o rmente descr i to , se h a l l a n pel i tos m u y peque
ños, d ispuestos en bandas s i n dirección f i ja , que 
l legan h a s t a las íormaa y apófisis cen t ra l . 

Mandíbulas.—Membranosas, base y borde ex
terno q u i t i n i z a d o s , borde in te rno y ápice m e m b r a 
nosos. Cóndilo grueso y m u y qu i t i n i z ado . L a re
gión m o l a r es t recha y a l a r gada , en f o r m a de trián
gu lo isósceles, presenta u n peine de cor tas sedas 
h a c i a s u c a r a in t e rna . L a región i n c i s i v a l l e va 
numerosos pelos f o r m a n d o peine. 

Maxilas.—Muy qu i t i n i z adas . B o r d e ex te rno 
cub ie r to de la rgas sedas qu i t inosas y rígidas, c o n 
pequeñas esp inas laterales, semejantes a las des
cr i tas de o t r as regiones. E n l a ca ra i n t e r n a pre 
senta pocas sedas, m u y cor tas y menos q u i t i n i z a 
das. L a c i n i a y galea l obu lares , membranosas , sólo 
poco q u i t i n i z a d a s . E l borde de los lóbulos se h a l l a 
densamente cub i e r t o po r numerosísimas sedas cor 
tas y poco q u i t i n i z a d a s , de base n o c l a ramen t e 
v i s ib l e . 

P a l p o m a x i l a r de c u a t r o arte jos , m u y q u i t i n i 
zados y desprov i s tos de sedas, con excepción de l 
último que p resen ta f o r m a de óvalo a l a rgado . 

Labio inferior.—Submentón y mentón comp le 
t amen te q u i t i n i z a d o s , c u b i e r t o el segundo de l a r 
gas sedas. Lengüeta pequeña c o n sedas en el bo r 
de ante r io r . P a r a g l o t i s de l o n g i t u d a p r o x i m a d a 
mente i g u a l a los 2/3 de l a de los pa lpos lab ia l es , 
con el borde ex te rno q u i t i n i z a d o ; s iendo e l res to 
membranoso , y presentando el borde in t e rno u n 
pe ine de pelos. 

P a l p o s l ab ia l es de tres arte jos , m u y q u i t i n i z a 
dos y cub i e r t os de largas sedas los dos p r imeros ; 
d i chas sedas son qu i t inosas , y p resentan espinas 
latera les a l t e rnas , alvéolos esferoidales y con con
duc to c e n t r a l que v a desde l a base h a s t a el ápice. 
E l último arte jo l l e v a en s u ápice u n a pequeña 
área s in q u i t i n i z a r y c o n numerosas pap i l as . Se 
obse rva en e l pa lpo , además, o t r a formación u n i 
c e lu la r : u n a serie de pequeños pelos no q u i t i n i z a 
dos y p rov i s t o s e n e l ápice de u n ensanchamien to 
es fero ida l . E s t o s pelos están escasamente repre
sentados en los tres ar te jos . 

H a y que hace r r esa l ta r l a presencia, en todas 
las p iezas buca les , de u n t i p o de sedas ca rac t e r i 
zado po r s u g r a n l o n g i t u d , poseer espinas latera les 
a l t e rnas y o frecer u n c o n d u c t o c en t ra l , y cuyos a l 
véolos aparecen más o menos c i rcu lares . Además 
de este t i p o se e n c u e n t r a n otros var ios , genera l 
mente m e n o s q u i t i n i z a d o s . E n t r e las fo rmac iones 
un ice lu lares son también no tab l es las pap i l a s d e l 
tercer ar te jo de l p a l p o l a b i a l — c u y a posición a n a 
tómica parece confer i r les u n pape l s e n s o r i a l — y 

también los pelos con ensanchamien to terminal de 
los pa lpos lab ia les . 

L a presencia de estas sedas parece no j u s t i f i 
ca r l a deducción de I<eon R e r t i n (3, pág. 155): 
" N u l l e pa r t chez les B o u s i e r s n 'ex is tent de longs 
po i l s q u i s ' eng luera ient t r o p fac i lement a u con
tac t des matières stercorales . P a r t o u t , a u con
tra i re , des veloutés des soies f i nes . " L a deducción 
es poco conv incen te , s i se t iene en cuen ta los d is 
t in tos t i pos de sedas descr i tos . • 

Tórax. 

Protórax.—En los machos , el pronoto está for
mado , en s u m a y o r par te , p o r u n a p laca t rape
zo ida l con l a base meno r d i r i g i d a h a c i a l a cabeza , 
que látero-anteriormente se continúa en u n dec l i 
v e que termina en los ángulos pronotales an t e r i o 
res, que son redondeados y marcados . D i c h o s de
c l ives , de u n m o r a d o metálico, l l e van detrás de l 
ángulo an t e r i o r u n a característica impresión l e n 
t i cu l a r , p r o f u n d a y negra. L a p l a c a t rapezo ida l 
es p l a n a , de co lor morado-negruzco , a veces ne
gra , y m u y e scu lp ida . E n s u borde an te r i o r en -
cuéntranse dos pequeños d ientes aguzados , u n i 
dos en t r e sí p o r u n a q u i l l a , en cuyo centro se ha l l a 
u n tercer d i en te , más pequeño que los anter iores 
y redondeado ; de éste se desprende, hac ia l a c a 
beza , u n a q u i l l a menos p r o n u n c i a d a . E n e l borde 
pos te r i o r l a p l a c a presenta o tros dos dientes a g u 
dos, mayores que los precedentes. E n t r e éstos, y 
más h a c i a e l centro , aparece u n sexto d iente más 
pequeño, a l que s i guen dos impres iones básales en 
e l borde pos te r i o r d e l pronoto . E n resumen, el 
p rono to t iene cua t r o d ientes grandes y aguzados, 
de des igual tamaño — m a y o r e s los poster iores—, 
y dos más pequeños y redondeados. E l tamaño 
de los d ientes g u a r d a es t recha relación con e l g r a 
do de fo r ta leza de los i nd i v i duos . E n los machos 
poco desarro l lados los dientes l l egan casi a des
aparecer. L o s ángulos pronota les , e n que a c a b a l a 
p l aca en su par t e poster ior , s on m u y marcados y 
ofrecen u n a notab le cresta e n su cara externa. 

E l p r ono to en l a h e m b r a es convexo , l igera
mente e scu lp ido y c o n u n a q u i l l a apenas t r i t u -
b e r c u l a d a en su par t e ante r io r . P resenta , a l i gua l 
que en los machos , dos impres iones básales en l a 
parto m e d i a de l borde poster ior . 

E n u n o y o t ro sexo, los ángulos anter iores pro
nota les t i enen u n a crenulación en su borde externo. 

Prosternan ( f ig. 3 ) . — M u y reduc ido . Preslernón 
ex tend ido y p rov i s to de peines de f inas sedas. D e l 
basisternón despréndese u n a apófisis pros te rna i 
prominente que c o m u n i c a c o n l a par te c en t ra l de l 
eslernelv, separando l a s dos cav idades cot i lo ideas. 
T a n t o l a apófisis c omo el entórnelo ha l lanse c u 
biertos de f inos sedas. Rep l i egue te rga l , cor respon-
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d i en t e (en los machos ) a l a inserción de las p r o t u 
beranc ias protorácicas con los élitros, de co l o r ca 
fé y con numerosas sedas excéntricas. 

Fig. 3.—I'hanaeu» quadridens Hay. protórax, visto por 
debajo, mostrando la parte esternal. Se han omitido las 

Episternos g randes , con dos pequeños sa l ientes 
ántero-laterales, cubier tos po r numerosas sedas rí
g idas y excéntricas. Eviniere* grandes, cub i e r t os 
también de sedas en parto de su extensión. L a se
paración entre episternos y epímeros no es m u y 
c l a r a . Cavidad cotiloidea o v a l y cerrada . 

Pterotórax.— Piezas tergales.—Escudete en for
m a de iJontíigono i r regu lar , de g r a n base y p o c a 
a l t u r a , con u n a q u i l l a m e d i a , anteroposter ior , que 
se p ro l onga en esp ina m u y aguda . 

Piezas metatorácicas cub ie r tas de fuerte pubes 

cenc ia en s u par te poster ior . 

Piezas esternales.—Mesosternón de borde an te 
r i o r con d iente m e d i o . B o r d e poster ior cóncavo, 
r e co r r ido a l o largo po r u n a cresta p u l i d a , que des
t a c a sobre el resto f i namente g ranu lado . P r e s en t a 
a l gunas sedas d i r i g idas h a c i a el a b d o m e n . 

Meiasternón, a p r o x i m a d a m e n t e hexagonal , c o n 
u n sa l iente en su par t e med i a que f o rma el ángulo 
an te r i o r de u n r o m b o p l a n o y l i s o . D e l a n t e de 
éste aparecen numerosas sedas, largas y d i r i g i das 
h a c i a el a b d o m e n . 

Cavidades cotiloideas mesotordeicas de f o r m a 
o v a l , con u n o de l os ejes m u y a largado , y en d i 
rección anteropos ter io r . Mesepisternos de f o r m a 
a p r o x i m a d a m e n t e t r i a n g u l a r , con g ran base y po 
c a a l t u r a . Mesepímeras más grandes, en f o rma 
de triángulo equilátero. 

Cavidades cotiloideas metatorácicas de m a y o r 
tamaño que las mesotorácicas, y con el eje en d i 
rección a p r o x i m a d a m e n t e p e rpend i cu l a r a l de és
tas . Metepisternos no tab les , l i m i t a n d o t odo e l 
borde an t e r i o r de l a c a v i d a d cot i lo idea . Metepl-

meros fund idos con los metep i s t e rnos . T a n t o l os 
ep is ternos c omo los epímeros están cub i e r t os de 
sedas. 

Élitros. 

Articulación basal.—Cabeza a r t i c u l a r sa l i en te . 
Área o r t o r r a d i a l r edondeada . C o t i l o poco p r o n u n 
c i ado . Área cúbitoanal a l v eo lada . L a super f i c i e d e 
inserción c o n el protórax es bas t an t e g rande , de 
co lor negro, y c o n numerosas sedas, hallándose 
en ángulo rec to con e l d isco . 

Epipleura elitral.—La c p i p l e u r a es s i empre d e 
co lor más obscuro q u e e l d i sco . E n l a super f i c i e 
de inserción con e l a b d o m e n apa r e c en dos de l ga 
dísimos repl iegues para le los , que se ex t i enden t o 
do a l o largo de l a e p i p l e u r a , en t r e los cuales se 
obse r va u n peine de pelos co r tos de i g u a l e x t en 
sión. L a e p i p l e u r a f o r m a con e l d i s co u n a q u i l l a 
p r o n u n c i a d a . 

Disco.—Ángulo h u m e r a l a g u d o y p r o y e c t ado 
h a c i a l a cabeza . B o r d e s u t u r a l de l os élitros reco
r r i d o por u n a q u i l l a . Super f i c i e s u t u r a l d i v i d i d a 
po r u n p r o n u n c i a d o surco med io . P a r t e in f e r i o r 
con u n m a r c a d o rep l iegue. L a s u t u r a , e x c ep tuan 
do e l último torció e l i t r a l , l l e v a numerosos pe los 
de co l o r café. 

Estrías apenas v i s ib l es , d i sce rn ib l es p o r s u c o 
loración más o b s c u r a ; son m u y de lgadas y presen
t a n , i g u a l que las interestrías, p u n t o s supe r f i c i a 
les de f o r m a redondeada , m u y espac iados . E n s u 
base las cua t r o estrías med ias t i e n e n u n a p r o f u n 
d a m a r c a i n i c i a l , l o que se a p r e c i a espec ia lmente 
en l a más ex te rna . 

Intcrestríax p lanas , d i fusa y l e v emen te p u n 
teadas. E l co l o r de l disco os m o r a d o metálico; en 
casos excepcionales, a z u l obscuro o negro. 

Ala. 

Escleritos axilares b i en q u i t i n i z a d o s . B o r d e a n 
te r io r a lar c o n s t i t u i d o po r l a v e n a radial, r e f o r za 
d a en su base por l os restos de las subcostal y cos
tal. E n e l borde an te r i o r , h a c i a l a c a r a supe r i o r 
de l a l a , l a v ena r a d i a l , m u y q u i t i n i z a d a , se ensan 
c h a y o r i g i na u n a e s t r u c t u r a espec ia l f o r m a d a 
po r u n a serie de pequeñas q u i l l a s para le las que , 
perpend icu la res a l eje m a y o r de l a l a , a t r a v i e s a n 
l a v e n a en t o d a su a n c h u r a . E x i s t e n m u c h a s p r o 
bab i l i dades de que estas qu i l l a s representen u n 
apa ra t o e s t r i du lado r . E s t e " a p a r a t o s o n o r o " se 
ext iende h a s t a e l p u n t o de flexión d e l a l a . A p a r 
t i r d e l c u a l , l a v e n a r a d i a l se b i f u r c a , y l a H i se 
separa l i g e ramente de l borde a l a r s i gu iendo , s i n 
s u b d i v i d i r s e , has ta s u terminación. C a s i en el m a r 
gen a l a r l a I?2 se s u b d i v i d e en dos r amas R 2 y R a . 
E l borde an te r i o r de l a l a se ha l l a cub i e r t o , h a s t a 
e l p u n t o de flexión, por u n pe ine d e cor tas y rígi-
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das sedas. Mediana posterior m u y qu¡tiniza>la, a n 
c h a has ta la m i t a d del a l a , después m u c h o más 
estrecha. 1.a mediana pos te r i o r y l a mediana an
terior —más f i n a y a s i m i s m o m u y q u i t i n i z a d a — 
m a r c a n los límites del apertum o célula media, que 
es bastante q u i t i n i z a d o , l o mismo que el resto d e 
l a región axilar del ala. L a cubital es delgada des
de su or igen y llega a l borde en el m i s i n o p u n t o 
que la M i . I'astruhitit delgada y corta; t a o r i g i na 
en l a i n i t u d , a p r o x i m a d a m e n t e , del ala y s i r ve de 
límite a l repl iegue v a n a l . 1.a p r i m e r a v ena va nal 
b ien q u i t i n i z a d a y a n c h a en su or igen. L a s egunda 
forma con e l l a u n a pequeña célula. D o s v enas en 
l a región yugal: a n c h a y b i en q u i t i n i z a d a l a p r i 
m e r a , i n s i gn i f i c an t e l a s e gunda . 

E n t r e l a r a d i a l y l a p o s t c u b i t a l ex i s ten , en las 
cercanías de l borde de l a l a , numerosas venas se
cundar ias , de lgadas y no m u y qu i t i n i z adas . T o 
das ellas nacen después de l a m i t a d del a l a , y no 
se a n a s t o m o s a n , s iendo más o menos paralólas, 
aunque a l g u n a s son m u c h o más co r tas que las 
o t ras . 

Patas. 

I par.—Coxas t ransversa les . E n l a unión c o n 
el trocánter se a d v i e r t e n dos qu i l l a s , u n a en el 
borde a n t e r i o r y o t r a en el poster ior . T o d a l a 
coxa, con excepción de l a q u i l l a pos ter io r , presen
t a sedas negras de l o n g i t u d med ia . Coloración ne
gra, a l gunas veces con reflejos metálicos a zu lados 
o verdes. 

Trocánter, prácticamente fus ionado con el fé
m u r , y sólo d e l i m i t a d o de éste p o r u n a s u t u r a f i n a 
y super f i c i a l . 

Fémures de f o r m a l anceo l ada , de co lor negro . 
P r e sen tan en s u c a r a ex te rna , t odo a lo la rgo de l 
borde pos ter io r , u n a g ruesa y p r o f u n d a p u n t u a 
ción ; de estos punt03 se desprenden sedas fuertes 
y rígidas de co lor negro. L a pa r t e m e d i a de d i c h a 
ca ra , l l e va u n a q u i l l a b i e n m a r c a d a , que recorre 
el fémur en t o d a su l o n g i t u d , y y a en el borde a n 
t e r i o r se o b s e r v a o t r a q u i l l a , también m u y m a r 
cada , pa ra l e l a a l a precedente y de la q u e se des
prenden — t o d o a l o la rgo de s u extensión— sedas 
semejantes a l a s d e l borde poster ior , que in t e g ran 
u n peine. Sobre e s ta s egunda q u i l l a v i ene a reple
garse l a t i b i a c u a n d o l a p a t a es retraída. 

L a c a r a i n t e r n a se h a l l a d e sp rov i s t a de sedas 
larcas y rígidas, e x c ep tuan do las p r o x i m i d a d e s de 
su unión con l a t i b i a . L a puntuación es también 
más escasa y supe r f i c i a l . H a c i a el cent ro de l a 
cara i n t e r n a aparece u n a interesante e s t r u c t u r a , 
f o rmada po r u n a depresión o v a l , de tamaño bas 
tante ap r e c i ab l c , d e l a q u e se desprende un me 
chón' de a b u n d a n t e s pelos do rados d i r i g idos h a c i a 
el borda an t e r i o r . 

Tibias de f o r m a a p r o x i m a d a m e n t e t r i angu la r , 
c o n tres d ientes externos de des igua l tamaño, de 
los que el t e rcero es e l menor . E n e l macho , las 
t i b i a s s o n más a l a r gadas y f inas q u e e n l a h e m 
b r a , aunque en los e j emplares poco desarro l lados 
son prácticamente igua les . C a r a super io r c o n dos 
qu i l l a s l ong i tud ina l es , para le las a l borde dentado y 
un idas entre sí — a l a a l t u r a de l segundo d i e n t e — 
p o r u n a te rcera q u i l l a , pe rpend i cu lo r a las ante
r iores. A m b a s q u i l l a s l ong i tud ina l e s están reco
r r i da s , en t oda su extensión, po r un peine de sedas 
cor tas y rígidas, d i r i g i d a s h a c i a el borde an t e r i o r . 

L a c a r a in f e r i o r presenta u n a q u i l l a para l e la 
a l borde no d e n t a d o y s i t u a d a a poca d i s t a n c i a de 
éste; recorre l a t i b i a en t oda su l o n g i t u d u n a serie 
d e largas sedas, fue r t emente qu i t i n i z adas , l o ca l i 
z a d a en t ro l a c i t a d a q u i l l a y e l margen . P a r a l e l a 
mente a l bordo den tado , se ha l l a u n a segunda h i 
l e r a de sedas m u y pequeñas, y entre ésta y l a 
q u i l l a , l a super f i c ie de l a t i b i a aparece recorrida 
por numerosos surcos un idos entre sí. 

E n e l ápice de l a t i b i a ex is ten u n fuerte espo
lón y numerosas sedas cor tas . 

L o s machos carecen de tartos (véase B l a n -
c h a r d , 2 ) . L a s h e m b r a s poseen c inco arte jos de 
f o r m a c i l i n d r o i d e a ; c o n excepción de l último, que 
t i ene en s u ápice u n a seda rígida, los demás están 
desprov i s tos de sedas. 

C o m o en el res to de los P h a n a e i n i (con excep
ción de l género Bolbites) no ex is ten uñas tarsales 
en n i n g u n o de los tres pares de patas. 

// par.—Coxa a l a rgada , c o n su eje m a y o r en 
dirección Anteropos ter io r . P r esen ta a lgunos pelos 
m u y pequeños. Coloración m o r a d o metálica. 

Trocánter t r i a n g u l a r con reflejos verdes en s u 
borde an t e r i o r y u n g r u p o de fuertes sedas en e l 
pos ter io r . 

Fémures ovales, de co lor negro, c o n a lgunos r e 
f lejos morado metálicos. E n l a cara in fer ior o ex
t e r n a , y hac i a el borde poster ior , se insinúa u n a 
cresta , en l a que se encuen t ra u n a h i l e ra de esca
sas sedas d i r i g i das h a c i a e l a b d o m e n . H a c i a e l 
ápice de esta m i s m a ca ra , obsérvanse gruesos p u n 
t o s de los que se desprenden sedas rígidas y cor 
tas . T o d o el borde an t e r i o r que se h a l l a c u b i e r t o 
po r sedas, estvá m a r c a d o po r u n a p r o n u n c i a d a q u i 
l l a . E n e l borde poster ior ex is ten dos qu i l l a s pa ra 
le las que l i m i t a n u n a super f i c ie más o menos p l a 
n a , l a c u a l — e n l a s cercanías de l trocánter— pre 
s en t a a l gunas sedas. C a r a super io r o i n t e r n a cas i 
c omp l e t amen t e l i s a . T a n sólo en las inmed iac i ones 
d e l a unión c o n e l trocánter se a d v i e r t e n a l g u n a s 
g ranu lac i ones y sedas rígidas y cor tas ; se obs e r va , 
además, u n a h i l e r a l o n g i t u d i n a l de sedas co r tas y 
poco q u i t i n i z a d a s . 
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Tibian lama»; m u c h o más ensanchadas en el 
ápice que en l a l iase; ap lanadas dorsoventra ln ien-
te , de coloración negra- E n l a ca ra infer ior presen
t a n tres hi leras l ong i tud ina l es de sedas rígidas de 
des igual l ong i tud . E l Ixmle anter io r , o externo, de 
l a t i b i a se encuentra marcadamente dent icu lado. 
D e entre estos dientes se desprenden las sedas de 
una de las hi leras antes menc ionadas ; las o t ras dos 
se o r i g inan en fuertes puntos . E n la c a r a su|>eriorsc 
h a l l a n cua t ro hi leras de sedas de desigual long i 
t u d , f o rmada u n a de ellas po r sedas cortas, y las 
otras tres, d e sedas bas tan te largas. E l ápice de 
l a t i b i a aparece m u y recor tado y con un re tarde , 
de l que salen — e n dirección d i ve rgen te— sedas 
rígidas fuertemente qu i t i n i z adas y más o menos 
largas. P r esen ta este ápice dos espolones cont i 
guos, de des igual l ong i tud . 

Tarsos en forma de pirámide cuadrangu la r 
t runcada con l a base meno r hac ia l a t i b i a . E n los 
bordes y e n e l ápice l l e v a n fuertes sedas d ivergen
tes, d i r i g idas hac i a e l cuerpo del a n i m a l ( cuando 
l a p a t a está en reposo). Espec ia lmente en los ápi
ces de las tarsos 111 y I V , se observan sedas cor
tas, gruesas y m u y fuertes. E l último tarso es m u y 
a largado , y está recurvado hac i a adentro , t e rm i 
nando en u n a aguda p u n t a . 

III par.—Coxa m u y a la rgada , c o n el eje m a 
y o r t ransversa l . H a c i a su par te med i a presenta 
u n peine de sedas d i r i g idas hac i a e l abdomen . 

Trocánter en f o rma de triángulo rectángulo con 
a l gunas sedas en su tarde ex terno ; en el interno, 
l a coloración ofrece a lgunos reflejos verdes. E l res
to d e l trocánter, i gua l que l a coxa , es de color 
negro. 

Fémures «le f o rma semejante a l os del segundo 
par , pero más largos y delgados. Que to tax i a , nú
mero y distribución d e l a s qu i l l a s semejantes a las 
del segundo par con excepción del ápice de l a cara 
infer ior , que se presenta en e l I I I p a r casi l iso. 

Tibias de f o r m a semejante a las del I I par, 
pero más largas que éstas. Que t o t ax i a y qu i l l as se
mejantes también a las del I I par . E n el I I I l a 
qu i l l a den t i cu lada v iene a quedar a lgo más a r r iba 
del tarde anter ior , p rop iamente d i cho , que es p la 
no . U n solo espolón a p i c a l . 

Tarsos por comple to semejantes a los del I I 
par. 

Abdomen. 

-I esternito abdominal (resto de l I I segmento 
p r im i t i v o ) sumamente pequeño. Eslernitos s igu ien
tes, convexos y débilmente punteados , con excep
ción de los tardes en los que se presentan puntos 
más gruesos. D e estos pun tos , e n c l l l y l l l e s -
termtos , se desprenden a lgunas sedas. V I I es tern i 
to m u y estrecho. 

Pigiato, t r i angu la r y marg inado , con u n a p u n 
tuación más bien fuerte. T a n t o el p ig id io como 
los esternitos son negros con a lgunos reflejos me
tálicos de co lor morado . 

Edeago. - E l tambor o cupa más de l a m i t a d de 
la l o n g i t u d t o t a l . Est i l e tes latera les aguzados , que 
acaban en u n ensanchamiento en f o rma de sem i 
círculo con e l diámetro en el eje de l edeago. S o n 
bastante largos y estrechos (véase D'01souf ie f f ,5 , 
lám V I I , f ig. 3). tas estiletes presentan hac i a e l 
tarde in te rno numerosas formac iones unice lulares 
p i l i f onnes , que t e rm inan en u n ensanchamien to 
esferoidal con u n conducto centra l y están d i r i g i 
das hac i a el eje med io de l edeago. E n e l ápice los 
estiletes poseen formaciones semejantes, d i r i g idas 
hac i a ade lante . 

A fuerte a u m e n t o se obse r van e n e l saco i n 
terno numerosas espinas. 

DISTRIBUCIÓN* G E O G R A F I C A Y E J E M P L A R E S 

E X A M I N A D O S 

Ejemplares examinados.—o" o" y 9 5 do M é 
xico, D . F „ 27-V I -42 , C . Bolívar-C. V e l o ; 1 <? de 
S a n M i g u e l Reg la , l i g o . , 10-V I I I -44 , C . Bolívar; 
1 o" y 2 9 9 de Pres id io , Ve r . , V I I - 4 7 , A . Ramí
rez ; 1 o" del Des ie r to de los Leones , D . F . , V I I I -
47, G . Ha l f f t e r ; 1 o" y 2 9 de S a n t a Fé, D . F , 
20-V I -48 , G . H a l f f t e r ; d " o" y 9 9 de C u m b r e s 
de Aeu l t z ingo , Ver . , V I I - 5 1 , 0 . Bolívar. Y nume 
rosos ejemplares de l D . F . existentes en las colec
ciones de Defensa Agrícola (Secretar la de A g r i 
cu l tu ra ) . 

Distribución geográfica.—Bates (1) c i t a las s i 
guientes loca l idades: San ta C l a r a , C h i h . ; N o r t e 
de Sonora ( M o r r i n s o n ) ; D u r a n g o , Dgo . , P a c h u c a , 
Hgo . , Aguascal ientes, A . C . , L a s V i g a s ; V e r . ; M a l 
t r a t a , Ve r . ; J u q u i l a , V e r . ; J a l a p a , V e r . ; M i l p a s , 
D g o . ; P u e b l a , Pue . ; Guana jua t o , G t o . ; Izúcar 
(Sal lé ) ; México, D . F . (F lohr ) . 

A las dos pr imeras local idades corresponde una 
va r i edad verde, de l a cua l Ba t e s (loe. cit.) d a e l d i 
bujo de u n a hembra procedente de S a n t a C l a r a . 

D 'O lsouf ie f f (5) establece l a v a r i e d a d borealis, 
cuya extensión es: C h i h u a h u a , N o r t e de Sono ra , 
A r i z o n a , N u e v o México y S u r de C a l i f o r n i a . E s t e 
au to r d a u n m a p a {loc. cit, lám. X I V ) en el cua l 
Phanaeus quadridens ocupa toda l a República M e 
x i cana , desde el I t smo de Tehuantepec has ta l a 
f rontera norte , y también A r i z o n a , par te de N u e 
v o México y u n a pequeñísima extensión de C a l i 
f o rn ia . H a c i a l a región nordor i en ta l el área de 
distribución de Ph. quadridens está l i m i t a d a por 
las áreas de distribución de Ph. triangularis y Ph. 
difformi», especies estas que se ex t i enden po r T e 
xas y l a m a y o r parte de N u e v o México, así como 
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en par te de l t e r r i t o r i o nor t e de l a República. K n 
l a región n o r d o c c i d e n t a l Ph. quadridens es l a es
pecie más borea l . 

C o n s i d e r a m o s a Ph. quadridens como u n a es
pecie típica de l a A l t i p l a n i c i e mex i cana (ver fig. 
4 ) . S u área de distribución estaría l i m i t a d a a l s u r 

hay que o l v i d a r que l a distribución geográfica de 
IMtochilum es semejante a l a de Phanaeus. 

E n c u a n t o a s u filogenia, es i ndudab l e que 
Phanaeus es u n género típicamente neo t rop ica l . 
Según P a u l i a n , invadiría Norteamérica en e l P l i o -
ceno, a l emerger el I s tmo de Panamá. D a d a su 

F ig . 4.—Distribución geográfica de Phanaeus quadridens Say. • • • • , Localidades donde vive la 
forma típica; ////, Arca ocupada por la subsp. borealis. 1, Eje Volcánico Transversal; 2, Sierra 

Madre Oriental; 3, Sierra Madre Occidental; 4. Altiplanicie Mexicana. 

po r el S i s t e m a Volcánico T r a n s v e r s a l , el que re

montaría en par te , a l O r i e n t e y a l Occ iden te po r 

las S ier ras M a d r e s . L a especie no llega a o c u p a r 

n i n g u n a l o c a l i d a d t r o p i c a l y no ba ja más allá de 

los 1 500 m , esto último sucede t a n sólo en las es

t r ibac i ones v e r a c r u z a n a s de l S i s t e m a Volcánico 

(P res id io y Córdoba) . 

L a v a r i e d a d borealis p robab l emente es u n a s u b -

especie que parece o c u p a r el nordocc idente de l a 

República, A r i z o n a , pa r t e de C a l i f o r n i a y pa r t e 

de N u e v o México . Se ex t i ende en u n área m u c h o 

más ba ja y seca. 

E s in te resante obse rva r que l a f o rma de l a A l 

t ip lan i c i e p r esen ta u n color morado-negruzco , o 

a z u l , y l a de las l oca l idades menos a l t as , un co lor 

verde . E s t e fenómeno es análogo a l desc r i t o p o r 

P a u l i a n (15 ) : " D e même, sur le v o l c a n de C h i r i -

q u i , dans l ' I s t h m e de Panamá, p lus ieurs S c a r a -

béides: DeltochUum parité B a t e s , Onthophaqus cur-
vicornis L a t r . , etc . donnen t naissance A des formes 

bleues absentes d u reste de l ' a i r e des espèces". N o 

situación geográfica y l a especialización de s u co
l o r [la inmensa mayoría de las especies de Phaneus 
(s. str.) s on verdes, o cobr i zas , y c o n u n g r a n b r i l l o 
metálico], Ph. quadridens sería u n a de las especies 
más modernas . L a v a r i e d a d borealis parece ser 
aún más reciente, y a que son l os Phanaeus más bo 
reales, por l o t an to más le janos a l centro de d is 
persión, en el nordocc idente . 

D o y las g rac ias a l D r . C . Bolívar y P i e l t a i n , a 
qu i en debo l a dirección y corrección final de este 
t rabajo , así c omo a l Pro f . Feder i co Is las y a l Biól. 
Raúl M a c G r e g o r , por los da tos que m e h a n pro 
porc ionado . 

RESUME 

E n fa isant l'étude des Scarabéides Cop r ines du 
M e x i q u e , l ' a u t e u r a p u se rendre compte que beau
coup des desc r ip t i ons d'espèces sont très super f i 
ciel les o u incomplètes et i l a v o u l u présenter une 
étude morpho l o g i que aussi complète que possible 
de l ' une des formes mex i ca ines les p lus t y p i q u e s : 
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Phanaeus quadridens S a y , en donnant des carac

tères de certaines part ies peu étudiées dans ce gen

re, cou H ne l a bouche, le pro- et le inétasternura, les 

ailes, a ins i que d 'autres non connues dans l'espèce 

examinée, c omme l 'oedeagus et les pattes. I l étu

die l a nomenc la ture de cer ta ins détails a n a t o m i -

ques, et l ' on fait ressortir, pour l a première fois, la 

s igni f icat ion siystématique que présentent les soies 

d u labre . O n signale en outre l 'existence d ' u n or

gane poss ib lement s t r i du la t eur dans le bord anté

r i eur de l ' a i l e . 

O n établit l 'a i re de répartition de Ph. quadri
dens et de sa sous-espèce borealis, l a première ré
pandue dans le hau t p l a t eau mex ica in et dans 
certa ins endro i ts des montagnes q u i l ' entourent et 
l a sous-espèce q u i semble restre inte à l a part ie 
n o r d d u M e x i q u e , P A r i z o n a et le N o u v e a u M e 
x i q u e . 

E n dern ier l i eu on fai t r emarque r une certaine 

re la t ion entre l a co lora t ion des deux sous-espèces 

et l ' a l t i t u d e : elle est b leu-v io le t dans les exempla i 

res v e n a n t des endro i t s les p lus élevés et méridio

n a u x ( forme t yp ique ) , e t ve r te dans les exemplaires 

v enan t des part ies m o i n s élevées et p lus nordiques 

(ssp. borealis). 

L a note ci-dessus est complétée p a r tro is figures 
de détail e t une car te des aires de répartition des 
deux sous-espèces. 

G . H A I . F F T E B 

Laboratorio de Entomologfa General, 
Esruela Nacional de Cienrias Biologjcas, I. P. N . 
Mexico, D. F. 
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C O N T R I B U C I O N E S A L C O N O C I M I E N T O 

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 

(5a . pa r t e ) 

Trombicula (Trombicuta) boncti nov. ap. 

Kigs. M 

Descripción de la larva. -Cuerpo. — O v a l a d o , pe
queño, de u n eolor a m a r i l l c n t o - b l a n q u o o i n o ; es
triáronos de l cuerpo débilmente marcad : ! * . L a 
l ong i tud t o t a l , c o m p r e n d i e n d o las par tos bucales, 
varía desde 220 ¡i on la rvas l igeramente a l i m e n t a 
das, has ta 550f» en aquéllas repletas por l a a l i m e n 
tación; a n c h u r a máxima do 150-420«! en la rvas en 
las m ismas cond ic iones . N o se observó n i n g u n a 
l a r v a en a y u n a s . 

Gnatosoma. — P a l p o s pequeños, c o n l a t i b i a de l 
gada y más l a r ga que e l g e n u a l ; c oxa con 1 seda 
con pocas rami f i cac iones , v e n t r a l , an t e r i o r ; fémur 
con 1 soda l i s a (en ocasiones c o n 1 6 2 r am i f i c a 
ciones difícilmente v is ibles ) do r sa l y pos ter io r ; ge-

pos te r i o r ; uña t e r m i n a l b i fu rcada , r e curvada , con 
el d iente in te rno más largo que el ex t e rno ; tarso 
con 1 seda p l u m o s a , gruesa y fuerte, s i t u a d a do r -
sa lmente y en l a par te med in , 1 seda también p l u 
mosa , pero más de lgada , do r sa l y más anter ior , 1 
soda p l u m o s a v e n t r a l , m e d i a , 1 sens i la e s t i i a d a 
v en t ra l , basa l , c o r t a y fuerte y 3 sedas l isas v e n 
tra les , 2 med ianas anter iores y 1 ap i ca l , todas el las 
delgadas y n o m u y largas. Segmento basa l de los 
quelíceros con u n a prolongación fuertemente a n 
gular hac i a a fuera, c omo se observa en la figura 2 ; 
segmento d i s t a l pequeño (fig. 4) con un solo d iente 
v en t r a l . Sedas galeales con pocas rami f i cac iones ; 
s in est igmas n i tráqueas a los lados «leí gnatosoma. 

Idiosoma.—Escudo dorsa l pequeño, pentago
na l , c o n el borde anter ior cas i recto con m u y l ige
ras elevaciones, bordes laterales algo cóncavos, d i 
verg iendo hac i a atrás; los bordes posteriores ter 
m i n a n en p u n t a m u y p ronunc i ada (en a lgunos 
ejemplares se obse rva u n a t endenc ia a presentar 
este borde poster ior más redondeado y menos p i -

Figs. 1-5.—Trombicula (Trombicula) boiuti nov. sp.; 1. Vista ventral; 2. Vista dorsal; 3. Palpo; 4. Segmento 
distal del quelfcero; 5. Escudo dorsal. 

n u a l c o n 1 seda l i sa do r sa l y m e d i a ; t i b i a c o n 1 cudo, razón po r l a c u a l , las medidas A S B y P S B 
seda l i sa do r sa l , más o menos med ia , 1 seda l i sa son bas tan te d i ferentes ) ; con 5 sedas p lumosas , 
v en t ra l , pos t e r i o r a l a m i t a d de l ar te jo y 1 seda pero con las rami f i cac iones sumamente cortas, 
p l u m o s a , pero c o n pocas ramif icac iones, v e n t r a l c omo si e s tuv i e ran recor tadas , a l grado que en 
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a lgunos e jemplares no se observan s ino con m u c h a 
d i f i c u l t a d ; de éstas, las más largas son las poste
riores y las más cortas las anter iores laterales; 
estas últimas se encuentran bastante alejadas de l 
borde an te r i o r y la anter ior med i a aún más; los 
pseudost igmas se Idealizan u n poco más atrás de 
l a m i t a d de l escudo y se encuen t ran separados 
c omo po r e l diámetro y med io de u n o de e l los; 
sensi lus más largas que las sedas posteriores, de l 
gadas y con 3 6 4 rami f i cac iones ; las medidas es
peci f icas d e l escudo son c omo s igue: 

Ejemplares A W P W S B A B B P S B A P A M A L P L S 

1 58 75 21 25 23 20 40 28 43 
3 59 81 21 28 37 28 40 28 43 56 
3 57 71 21 18 28 18 37 23 40 53 
4 62 81 23 26 40 27 34 23 40 — 
5 59 78 21 21 29 21 40 28 43 59 
6 59 76 21 31 22 23 37 25 43 62 
7 50 59 19 29 21 28 28 25 34 — 
8 46 58 19 27 19. 28 28 23 34 — 

Promedios .. 56 73 21 25 28 24 86 2"> •10 68 

N o s extrañó no encon t ra r ojos, pues en 36 
e jemplares rev isados no ha l l amos n i s iqu ie ra ves-

I PAR 

Super f ic ie do r sa l d e l cuerpo c u b i e r t a po r 32 
sedas d i spues tas de l a s igu iente m a n e r a : 2, 6, 6, 6, 
6 , 4 , 2 ; v en t ra lmente l l e v a los dos pares a cos tum
brados de sedas esternales, uno a n i v e l de las eoxas 
I y o t r o l i geramente poster ior a las coxas I I I ; en 
e l op is tosoma existen de 34-40 sedas p lumosas más 
pequeñas que las dorsales, d ispuestas i r regu lar -
men t c . H a y que señalar que todas las sedas de l 
cuerpo c inc lus i ve muchas de las p a t a s presentan 
m u y cortas rami f icac iones y en ocasiones es m u y 
difícil d i s t ingu i r l as . L a abe r tu ra ana l se encuen
t r a u n poco más atrás de l a m i t a d de l op i s to 
soma. 

Palas.—Con 7 arte jos e s d a u n a ; c omo es cos
tumbre , los des pr imeros pares de coxas cont iguos 
y e l tercero b i e n separado d e l s e gundo ; es t i gmas 
p r i m i t i v o s pequeños, pero b i en q u i t i n i z a d o s ; uñas 
y empod i o s in ningún carácter notab le . L a d ispo
sición de las sedas y sensi las de las patas es l a t a 
b l a ad jun ta . 

Material.—El t ipo , 8 para t ipos y 27 ejemplares 
más, fueron co lectados en l a C u e v a de Qu in t e r o 
( Tamau l i pas ) , e l 30 -X I I - 1950 po r F . Bone t , so
bre murciélagos de l a especie Mormops megala-

II PAB III PAR 

Coxa I seda plumosa posterior media. 1 seda plumosa posterior exter- 1 seda plumosa media 
na 

Trocánter I «tía plumosa ventral recurva- 1 seda plumosa ventral recurva- 1 seda plumosa ventral recurva-
. da anterior da anterior da anterior 

Basifrmur 1 seda plumosa teatral |ulterior 2 sedas plumosas, 1 anterior y 1 2 sedas plumosas, 1 anterior y 1 
l>osterior posterior 

Telofémur . . 3 sedas plumosas dorsales y 2 se- 3 sedas plumosas dorsales y 1 se- 2 sedas plumosas dorsales y 1 se
das plumosas ventrales da plumosa ventral da plumosa ventral 

Genual 3 sedas lisas dorsales, 2 sedas 1 seda lisa dorsal, 2 sedas plu- 1 seda lisa dorsal, 1 seda plumo-
plumosos dorsales y 2 sedas mosas dorsales y 1 seda plu- so dorsal y 2 sedas plumosas 
plumosas ventrales mosa ventral ventrales 

T ib ia 1 -ensila estriada dorsal, 3 sedas 1 sensila estriada dorsal, 2 sedas 1 seda lisa dorsal, 2 sedas plu-
lisas dorsales, 3 sedas plumo- lisas dorsales, 2 sedas plumo- mosas dorsales y 4 sedas piu
sas dorsales y 3 sedas plumo- sas dorsales y 3 sudas plumo- mosas ventrales 
sas ventrales sas ventrales 

Tarso 1 sensila estriada dorsal, 1 sensi- 1 sensila estriada dorsal, 1 sensi- Unas 12 sedas plumosas dóna
la espiniíorme dorsal, saliendo la espiniforme dorsal y unas les y ventrales 
de una base común, 1 sensila 12 sedas plumosas dorsales y 
espiniforme y 1 sensila lisa y ventrales 
unos 16 sedas plumosas dorsa
les y ventrales 

t ig ios de e l los; l a estriación d e l cuerpo es c o n t i n u a 
e n e l luga r donde deberían estar colocados, po r lo 
q u e estamos comple tamente seguros de que care
cen de ellos. 

phylla (? ) ; t odo el m a t e r i a l quedará depos i tado 
en l a colección de l a au to ra , con excepción de dos 
pa ra t i pos que se enviarán a l U . S. N a t i o n a l M u -
s e u m de W a s h i n g t o n , D . C . 
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E s t a especie q u e d a d e d i c a d a a l co lector de l a 
m i s m a , e l D r . F ede r i c o B o n e t , d e l L a b o r a t o r i o de 
Zoología de l a E s c u e l a N a c i o n a l de C i e n c i a s B i o 
lógicas, I . P . N . 

Afinidades.—Por lo q u e se refiere a l a f o r m a 
pen tagona l d e l escudo, e s ta especie presenta r e l a 
c iones c o n v a r i a s o t r as c omo Trombicula (Trom-
bicula) ilesi R a d f o r d , 1948, Trombicula (Trombicu
la) cynos E w i n g , 1937 , etc . , pero es fácilmente 
separable de t odas e l las c o m p a r a n d o las m e d i d a s 
especif icas d e l escudo, e l aspec to y l a dis|K»sici6n 
de las sedas y sensi las d e l m i s m o , y a q u e c o m o 
d i j imos antes , las sens i las de Trombicula (T.) 6o-
neti p resentan únicamente 3 6 4 rami f icac iones d i s 
tales, m u y de lgadas , y las sedas, no sólo d e l escudo 
s ino en genera l d e l cue rpo y g r a n par t e de las de 
las pa tas , p r e s e n t a n rami f i cac iones s u m a m e n t e 
cor tas , c o m o s i e s t u v i e r a n r eco r tadas ; el número 
y disposición de las sedas dorsales es a s i m i s m o 
d i s t i n t o ; y , po r último, e l carácter referente a los 
ojos lo c ons i d e ramos también de i m p o r t a n c i a , 
aunque s i n poder p rec i sar h a s t a qué g rado , y a 
que desg rac i adamente en las descr ipc iones de a l 
gunas especies ce rcanas n o se m e n c i o n a este c a 
rácter; t a l es el caso po r e j emp lo de Trombicula 
(T.) ilesi, en l a c u a l R a d f o r d n o d i b u j a los ojos en 
l a figura que p r e s en ta de d i c h a especie, y t a m p o c o 
d ice n a d a en e l t ex to , p o r l o que n o sa l l emos a 
c i enc ia c i e r t a s i e s t a especie e f e c t i vamente carece 
de el los. 

Trombicula (Trombicula) azteca nov. ap. 
Figs. 6-11 

Descripción de la larva.—Cuerpo.- O v a l a d o , pe
queño, de co l o r r o j i z o ; es t r i ac iones de l cue rpo b i e n 
de l ineadas. L o n g i t u d t o t a l c o m p r e n d i e n d o las p a r -

Figa. 6-7.—Trombicula (Trombicula) atteca nov. sp.; 
6. Viata dorsal; 7. Vista ventral. 

tes buca les varía de 302/i en l a r vas l i g e ramente a l i 
mentadas , h a s t a 505JJ en aquéllas rep le tas p o r l a 

alimentación ; a n c h u r a máxima de 165-345/1 en l a r 
vas en las m i s m a s cond ic iones . N o se obse rva ron 
la rvas en ayunas . 

Gnalosoma.—Pal|>os bas tan te pequeños, con los 
ar te jos cor tos y a n c h o s ; c oxa p a l p a i con 1 seda 
p l u m o s a l a rga , s i t u a d a v e n t r a l m e n t e en el ángulo 
an t e r i o r ex t e rno ; fémur con 1 seda p l u m o s a i n e d i a 

Figs. 8-10.—Trombicula (Trombicula) atteca nov. sp.; 
8. Palpo; 9. Quellcero; 10. Escudo dorsal. 

d o r s a l ; g enua l con 1 seda más b i en c o r t a con pocas 
rami f i cac iones , m e d i a y d o r s a l ; t i b i a con 2 sedas 
dorsales, 1 m e d i a , poco r a m i f i c a d a y o t ra med i a 
más ex t e rna que puede presentarse l i sa c con 1 6 2 
rami f icac iones y v e n t r a l m e n t e con 1 seda med ia , 
también con pocas rami f i cac iones ; la uña t e r m i n a l 
t r i f u r c a d a , con el d i ente med i o más largo y grueso 
q u e los la tera les ; ta rso con 2 sedas p lumosas l a r 
gas, dorsales, 6 sedas p lumosas ventra les , de las 
cuales 3 se encuen t ran u n poco poster iores a l a 
m i t a d d e l artejo, s iendo 1 ex te rna , 1 med i a y 1 
i n t e rna , o t r a también i n t e rna , pero más ante r i o r y 
2 apicales y 1 sens i l a e s t r i ada v e n t r a l y basa), que 
es co r ta y g ruesa . Segmento basa l de los quelíceros 
grande y fuerte, s u superf ic ie dorsa l c u b i e r t a po r 
u n punteado fino y u n i f o r m e ; segmento d i s t a l (fig. 
9 ) con 1 solo d iente do rsa l , c e r ca de l a p u n t a , qué 
es aguzada . Sedas galeales c o n 2 6 3 rami f i cac io 
nes únicamente; s i n es t i gmas n i tráqueas a los 
lados d e l gna t osoma . 

Idiosoma.—Escudo do r sa l grande, más b i e n 
cuad rangu l a r , pero con e l borde pos te r i o r m u y a m 
p l i o y r edondeado ; borde an te r i o r c o n 3 e l evac io 
nes apenas marcadas frente a c a d a u n a de las sedas 
y los bordes la tera les l i g e ramente cóncavos, d i v e r 
g iendo bas t an t e h a c i a atrás; c o n 5 sedas p lumosas 
largas y gruesas, de las cuales las más cor tas son 
l a s anter iores latera les y las más largas las peste-
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riores la te ra les ; l a seda ined ia se encuen t ra bas
t a n t e a l e jada d e l borde a n t e r i o r ; jwcudost i gmas 
a l go poster iores a l a m i t a d de l escudo, m u y sepa
rados entre sí y con un pl iegue pequeño en l a 
pa r t e poster ior de cada u n o ; sensi las filiformes 
m u y largas y delgadas, con unas Guantas rami f i 
cac iones m u y cortas en s u m i t a d d is ta l . C o n ex
cepción de u n espac io t r i a n g u l a r s i tuado en l a 
pa r t e an te r i o r y med i a de l escudo, l o d o e l resto d e 
l a super f ic ie está cub i e r t o de un punteado fino y 
un i fo rme . L a s med idas especi f icas de l escudo s o n : 

Ejemplares A W P W S B A S B P S B A P A M AI . PI, S 

1 76 96 34 M 26 21 78 46 84 
2 75 98 87 81 38 27 75 46 78 90 
8 81 106 40 80 38 25 75 45 87 — 
4 84 109 41 81 34 31 78 58 81 93 
5 81 109 40 81 38 38 76 45 84 — 

Promedios.. 78 103 38 80 27 2« 76 47 83 92 

P o r fue ra de c a d a uno de los ángulos poster io 
res latera les d e l escudo, se encuen t ra 1 p a r de o jos 
cont iguos , b i en desarro l lados t a n t o e l an t e r i o r co 
m o e l poster ior . 

Super f ic ie do r sa l de l cuerpo cub i e r t a por 3 2 
M i l u - p lumosas l a r ga " , d i spues tas de l a m a n e r a 
s i gu ien te : 2, 8, 6, 6, 4, 2, 2, 2 ; super f ic ie v e n t r a l 
con 1 par de sedas p lumosas largas enfre las eoxas 

I y I I , y 1 p a r de sedas también p lumosas y l a rgas 
entre las coxas I I I ; op i s t osoma c o n unas 30 sedas 
p lumosas más cor tas que las dorsales , d i spucs -

Fig. 11.—Trombieula (Trombinda) ruleca nov. sp. 
Patas I-III. 

tas i r r egu la rmente ; abe r tu ra a n a l cerca de l lx>r-
de poster ior , ap rox imadamente en e l p r i m e r cuar to 
poster ior d e l op is tosoma. 

Palas.—Con 7 artejos c a d a u n a ; coxas I y I I 
cont i guas y las I I I , poco separadas de las I I ; es
t i gmas p r im i t i v o s grandes, pero poco q u i t i n i z a d o s ; 
l a dis|X )s ic i6n de las sedas y sensi las de las patas 
es como s igue : 

I PAR I I I PAR 

Coxa 

Trocánter 

Basi fémur. 

Telofémur. 

Genual 

T ib ia 

1 seda plumosa media 1 seda plumosa cerca del borde 1 seda plumosa media, cerca del 
posterior y más bien externa borde anterior 

1 seda plumosa anterior recur- 1 seda plumosa anterior recur- 1 seda plumosa anterior recur
vada vada vada 

1 seda plumosa ventral posterior 2 sedas plumosas, 1 anterior y 1 2 sedas plumosas, 1 antorior y 1 
posterior posterior 

3 sedas plumosas dorsales, 2 se- 3 sedas plumosas dorsales, 1 so- 2 sedas plumosas dorsales, 1 so
das plumosas ventrales da plumosa ventral da plumosa ventral 

3 sensilas lisas dorsales, 1 a.msila 1 sensila lisa dorsal, 1 soda plu- 1 sensila lisa dorsal, 1 seda plu-
espiniformo dorsal, 2 sodas mosa dorsal y 2 sodas plumo- mosa dorsal y 2 sedas plumo-
plumosas dorsales y 2 sodas saa ventrales sas ventrales 
plumosas ventrales 

2 sensilas lisas dorsales, 3 sedas 2 sedas lisas dorsales, 2 
plumosas dorsales y 5 sedas plumosas dorsales y 3 
plumosas ventrales plumosas ventrales 

1 sensila lisa dorsal, 3 sodas 
plumosas dorsales y 3 sedas 
plumosas ventrales 

1 sensila estriada dorsal, 1 sonsi- 1 sensila estriada dorsal, 1 sensi- 1 sensila lisa larga dorsal y unos 
la espiniformo dorsal, saliendo la ospiniformo dorsal y unas 12 sodas plumosas dorsales y 

16 sedas plumosas dorsales y ventrales 
ventrales 

de una base común 2 sensilas 
lisas, 1 larga y 1 corta y unos 
18 sedas plumosas dorsales y 
ventrales 
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Material.—El t i po , 5 para t ipos y 3 ejemplares 
mas fueron co lectados en " L a V e n t a " , D i s t r i t o 
F e d e r a l , el 30-111-1952, por A . B a r r e r a y A . Ho f f -
m a n n , sobre musarañas (Sorex sausnurei M e r r i a m ) . 
E n l a m i s m a l o c a l i d a d y fecha, y por los mismos 
colectores, se encontró también 1 e j emp la r sobre 
u n a r a t a de campo {Peromyscus hylocetrs M e -
r r i am ) . 

U n p a r u t i p o se enviará a l U . S. N a t i o n a l M u -
seum de W a s h i n g t o n , D . C , y el t i p o y resto d e l 
m a t e r i a l quedará depos i t ado en l a colección de l a 
a u t o r a . 

Afinidades.—Esta especie presenta relaciones 
m u y cercanas con Trombicula (Trombicula) bakeri 
E w i n g , 1946; en 1949 p u d i m o s e s tud i a r el t i p o de 
d i c h a especie que se encuen t ra en el U . S. N a t i o n a l 
M u s e u m de W a s h i n g t o n , D . C , cata logado con el 
Núm. 1517, grac ias a l o cua l hemos pod i do esta
blecer las di ferencias entre ambas especies. I-a que
t o t ax i a de los palpos, l a f o rma de l a uña tarsa l , l a 
de los quc l l cc ros , el aspecto d e l escudo dorsa l (fig. 
12) y los ojos, s on casi idénticos en ambas espe
cies; s i n embargo , encont ramos diferencias en lo 
que se refiere a los s iguientes caracteres: l a seda 
galeal es l i s a en T. (T.) bakeri y en nuestra especie 
presenta 2 6 3 rami f i cac iones ; l a disposición de la« 
sedas dorsales en 7*. (7'.) bakeri es la s i gu ien te : 2, 
6, 6, 6, 4, 2, 2, 2, d i f i r iendo de la de T. (T.) azteca 
únicamente en l a segunda c i f ra , pues aquí es 8 ; 
las sedas vent ra les d e l op i s tosoma, según l a des
cripción de E w i n g son 24 6 25 , mien t ras que en 
nuestra especie c u a n d o menos son 30. Po r lo que 
se refiere a las patas , l a disposición de las sedas y 
sensi las de T. (T.) bakeri es como s igue: 

dos los caracteres ; comparando p o r lo t a n t o los 
cuadros de l a que to tax i a de las patas de a m b a s 
especies, se pueden aprec ia r di ferencias notables , 
sobre todo en e l tarso de l p a r I I . 

Fig. 12.—Escudo dorsal de Trombicula (Trombicula) bakeri 
Ewing, 1946. 

P o r lo que se refiere a l escudo dorsa l , no t u v i 
mos opo r tun idad de t omar las medidas especificas 
de T. (T.) bakeri, por lo que únicamente presenta
mos u n d ibujo de él, t a l y como se encuent ra en e l 
t i po ; d i cho d ibu jo fué hecho con cámara c la ra . 

Hannemania hylae (Ewing) 1025. 

Figs. 13-18 

1925. Trombicula hylae Ewing, p. 146, 1926; Kwing, 261, 
figs. 1-t, 1930; Andró, p. 356. 

1929. Hannemania hylae Ewing, p. 27, fig. 25, 1931; Ewing, 
p. 4, 1942; Radford, p. 72. 

Redescripción de la larva.—Cuerpo.—Ovalado, 
pequeño, puede distenderse muchísimo c u a n d o se 

I P A B I I PAR I I I PAR 

Coxa 1 seda plumosa 1 seda plumosa 1 seda plumosa 

Trocánter 1 seda plumosa 1 seda plumosa 1 seda plumosa 

Basifémur. 1 seda plumosa 2 sedas plumosas 2 sedas plumosas 

Tolofémur 4 sedas plumosas 4 sedas plumosas 3 sedas plumosas 

Genual 2 sensilas lisas, 4 sedas plumosas 1 sensila lisa, 3 sedas plumosas 1 sensila lisa, 3 se Jas plumosas 

T ib ia 2 sensilas lisas, 8 sedas plumosas 2 sensilas lisas, 6 seda 3 plumosas 1 sensila lisa, 6 se las plumosas 

Tarso 1 sensila estriada, 1 sensila espi
niforme, saliendo do una base 
común 2 sensilas lisas, 1 larga 
y 1 corta, y unas 20 sedas plu-

1 sensila estriada, 1 sensila espi
niforme, 5 sensilas lisas y unas 
12 sedas plumosas 

1 sensila lisa larga 
dos plumosas 

y unas 12 se-

A u n q u e n o ex is ten más ejemplares de T. (7'.) 
bakeri que e l t i po , éste se encuen t ra en magni f i cas 
condic iones, pudiéndose observar con c l a r i dad t o -

a l i m e n t a ; estr iac iones de l t egumento débilmente 
marcadas . L a l o n g i t u d t o t a l comprend iendo las 
partes bucales v a r i a desde 378 u en l a r vas poco 
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a l i m e n t a d a s , h a s t a 1378 u en aque l las repletas pea
l a alimentación; a n c h u r a máxima desde 165-1031 
u en las respec t i vas cond i c i ones . N o se observó 
n i n g u n a l a r v a en a y u n a s . 

Gnatosoma.—Palpos pequeños; coxa p a i p a i con 
l a seda p l u m o s a v e n t r a l a c o s t u m b r a d a ; fémur c o n 

Figs. 13-14.—Hannemanta hylat (Ewing) 

1 s eda r e l a t i v amen t e l a rga , c o n escasas r a m i f i c a 
ciones cor tas , do r sa l y m e d i a ; g enua l c o n 1 seda 
más c o r t a que l a an te r i o r , pero también c o n esca
sas rami f icac iones cor tas , do r sa l y u n poco pos te 
rior a l a m i t a d d e l a r t e j o ; t i b i a c o n 1 seda p l u m o 
sa do r sa l y l i geramente pos te r i o r y 2 sedas l isas, 1 
dorsa l , l a t e r a l , m e d i a y o t r a v e n t r a l , pos t e r i o r ; l a 
uña t e r m i n a l t r i f u r cada , s i endo el d iente med i o 
m u c h o más largo , fuerte y r e c u r v a d o que los la te 
rales que s o n de lgados y co r t os ; ta rso c o n 1 seda 
p l u m o s a do r sa l , g ruesa y fuerte, q u e se e n c u e n t r a 
en l a pa r t e m e d i a i n t e r n a d e l ar te jo y o t ras 3 sedas 
p lumosas dorsa les más esbeltas, 2 med ias y 1 a p i 
c a l ; v en t r a lmen t e existe 1 sens i la e s t r i ada basa l , 
g ruesa , fuer te y bas t an t e l a r g a y 1 s eda p l u m o s a , 
también basa l pero más ex t e rna . Segmento basa l 
de los quelíceros, a l a r gado como se obs e r va en l a 
figura 1 3 ; segmento d i - t a l de u n a serie de d i en t e -
c i l i os en s u borde v e n t r a l , que son a p r o x i m a d a 
mente 10, finos en l a región ap i c a l , haciéndose más 
fuertes y gruesos h a c i a atrás (fig. 16) ; e l borde 
do r sa l l l e va tres p icos m u y punt i agudos , e s tando 
los dos poster iores separados por u n h u n d i m i e n t o 
m u y marcado , como se obse rva en l a m i s m a figura. 
Sedas galeales l isas. S i n es t i gmas n i tráqueas a los 
lados d e l gna t osoma . 

Idiosoma.—Escudo d o r s a l pequeño, de f o r m a 
pen tagona l , c o n u n a prolongación m e d i a an te r i o r , 
los bordes latera les d i v e r g i endo l i ge ramente h a c i a 
atrás, y l a pa r t e pos te r i o r t e r m i n a en p u n t a re
d o n d e a d a ; con 6 sedas p lumosas , de rami f i cac i o 
nes más b i e n cor tas , s i endo las 2 s u b m e d i a n a s a n 
ter iores l a s más co r tas y l a s latera les poster iores 
las más l a rgas ; c omo e l b o rde an te r i o r d e l escudo 
se e l e va l i g e ramente h a c i a l a pa r t e m e d i a , las se

d a " submed ianas anter iores se e n c u e n t r a n u n poco 
más a le jadas de él que las latera les anter io res ; l os 
• )scudost igmas son poster iores a l a m i t a d de l es
c u d o , ce rca de los bordes |>osteriores, y p r e sen tan 
u n pl iegue débilmente m a r e a d o e n s u l w r d e l a t e r a l 
e x t e rno ; se encuen t ran separados u n o de o t ro c o m o 

1925; 13. Vista dorsal; 14. Vista ventral. 

p o r e l dob le del diámetro de u n o d e e l los ; s e n s i l a ; 
m u y largas y delgadas, s i n n i n g u n a ramificacións 
las med idas específicas d e l escudo son c o m o s i gue : 

Ejemplares A W PW S B A S B P S B A P A S M A L P L S 

1 48 62 25 32 21 21 31 86 66 93 
2 46 66 28 84 23 21 32 40 71 96 
3 50 69 29 40 24 23 87 43 08 94 
4 61 68 28 34 26 21 37 43 78 93 
5 48 68 28 37 25 21 37 42 67 93 

Promedios. 49 66 28 35 24 21 85 41 09 94 

O j o s grandes b i e n desar ro l l ados , t a n t o el a n t e 
r i o r c omo e l poster ior , con p l a c a o c u l a r y s i tuados 
po r debajo y a los lados de los ángulos la te ro -pos -
ter iores d e l escudo. Sedas de l a super f i c i e d o r s a l 
d e l cuerpo bas t an t e largas y d i spues tas p o r lo ge
n e r a l de la m a n e r a s i gu ien te : 2, 14, 8, 10, 10, 6, 4 , 
4, s o n en t o t a l 58 sedas p l u m o s a s ; v e n t r a l m e n t e 
e n c o n t r a m o s u n solo p a r de sedas esternales, s i 
t u a d a s en t r e las coxas I I I y r epa r t i das de u n a 
m a n e r a i r r egu la r e n el o p i s t o s o m a , ex is ten u n a s 
52 sedas p lumosas , más pequeñas q u e las dorsales , 
pero que v a n a u m e n t a n d o de tamaño h a c i a l a r e 
gión pos te r i o r ; l a a b e r t u r a ana l se l o c a l i z a a p r o x i 
m a d a m e n t e en l a m i t a d d e l o p i s t o s o m a o a l go más 
atrás. 

P a t o s . — D e l g a d a s y más b i e n largas, c o n l a s 
coxas dispuestas n o r m a l m e n t e , o sea, los dos p r i 
meros pares cont iguas y e l t e rcero separado d e l 
s egundo ; es t i gmas p r i m i t i v o s g randes , b i e n q u i t i -
n i z a d o s ; uñas y empod i o n o r m a l e s ; las sedas y s en -
süas de las patas están d ispues tas de l a m a n e r a 
s i gu i en t e : 
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2 sudas plumosas, I cu la mitad, 
cerca del Isirde posterior y 1 
en el ángulo posterior interno 

1 seda plumosa en el ángulo pos
terior externo 

1 s ida plumosa en la mitad del 
borde anterior 

seda plumosa ventral anterior, I seda plumona ventral anterior, 1 Mi l a plumosa ventral anterior, 
algo recurvada recurvada algo n-curvada 

Fémur. 

Genual. 

3 sedas pl 
das pluini 

dorsales, 3 . 
ventrales 

mam piun 
das plumii 

De 4 a 0 s»das lisas dorsales, 
pero generalmente 5, 1 sensila 
espiniforme, 2 sedas plumosas 
dorsales, 2 sedas plumosas 
ventrak's 

dorsales, 2 se- 3 «das plumosas dorsales, 1 so-
ent rales da plumosa ventral 

2 sellas lisas dorsales, 2 sellas 
plumosas dorsales, 2 sedas plu
mosas ventrales 

1 sedu lisa dorsal, 3 sedafl plu
mosas dorsales, 1 seda plumo
sa ventral 

Tibia 1 sensila estriada dorsal, 1 sensi
la espiniforme dorsal, 1 seda 
lisa dorsal, 5 sedas plumosas 
dorsales, 3 sedas plu 
ventrales 

2 sedas lisas dorsales, 3 sedas 
plumosas dorsales, 3 sedas plu
mosas ventrales 

1 seda lisa dorsal, 3 sedas plu
mosas dorsales, 3 sedas plu
mosas ventrales 

2 sensilas estriadas dorsales, 2 I sensila estriada dorsal, 1 sen- Unas 14 sedas plumosas dorsa-
sensilas espiniformes dorsales sila espiniforme dorsal y unas les y ventrales 
y unas 22 sidas plumosa» dor- 18 sidas piumosas dorsales y 
sales y. ventrales ventrales 

Tarso 

Material.—Fueron colectados 11 ejemplares en 
l a C u e v a de Po t re r i l l os , Ahuacatlán ( San L u i s Po 
tosí), e l 20-1-1952, po r F . B o n e t , sobre u n a rana . 
C o m o en o t ras ocasiones tratándose del género 
llannrmania, todos los e jemplares se encont raban 
|x>r debajo de l a p ie l de l liiics|x>d. 

Observaciones.--En 1948 tuv imos opo r tun idad 
de e s tud i a r el t i p o de esta especie, marcado con el 
Xúm. 956 en l a colección d e l U . S. N a t i o n a l M i i -
seum de W a s h i n g t o n , D . C . E l e j emp la r se en
cuen t ra en m u y malas condic iones pero con a y u d a 
de 11 preparac iones más de ejemplares colectados 

Kigs. 15-18.—Ilanncmania hylae (Ewing) 1925; 15. Palpo: 
10. Segmento distal del quellcero; 17. Escudo dorsal; 18. 

Par de polos I (último segmento distal). 

en l a m i s m a l o ca l i dad y fecha y sobre el m i s m o 
huésped, pud imos prec isar los caracteres de esta 
especie. M u c h o s de ellos di f ieren de l a descripción 
or ig ina l de E w i n g , a saber : el fémur y e l genua l 
del pa lpa no t ienen sus sedas l isas como lo a f i rma 
E w i n g , s ino que |X)seen pocas ramif icaciones que 
en ocasiones son difíciles de ol>servar; l o m i s m o 
sucede con la soda dorsal l a t e ra l de l a t i b i a p a i p a i ; 
el tarso no t iene 2 sedas l isas, s ino que todas son 
plumosas, a excepción de l a sensi la estr iada basal . 
E l escudo dorsa l no es recto en s u borde anter io r , 
s ino que t iene l a prolongación med i a que s iempre 
se encuent ra en el género Ilannemania. L a s sedas 
dorsales de l abdomen no son 26, s ino 58, aunque 
en ocasiones contamos un menor número do e l las , 
pero desde luego, s on m u c h o más de 26. L a c o x a 
I no tiene u n a sola seda, s ino dos. 

S i n poderlo asegurar p lenamente , creemos que 
H. penetrans E w i n g , 1931, co lectada sobre Rana 
pipiens en G r e a t F a l l s del R i o P o t o m a c (V i r g in ia ) , 
sea sinónimo de //. hylae, y a que presenta carac
teres m u y semejantes; s in embargo, tendremos que 
hacer todavía u n estudio más minuc ioso de arabas 
especies, antes de poder lo asegurar. 

S U M M A R V 

T h e a u t h o r describes two ncw specics of T r o m -
b icu l idae : Trombicula (Trombicula) boneti nov . sp . 
taken f rom the bat Morinops nwgalophyllu (?), 

N 
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col lected i n C u e v a de Qu in t e r o (Tamaul ipas ) , a n d 
Trombicula (Trombicula) azteca nov. sp. parasite 
o n Sorez sautsurei a n d Peromyscus hylocetcs, bo th 
co l lected i n " L a V e n t a " ( D i s t r i t o Federal ) . 

T. (T.) boneti differs f rom a l l other related 
species of Trombicula in the s tandard d a t a of the 
s c u t u m , the shape of the sensil lae and the number 
a n d d i s t r i bu t i on of the dorsal setae of the body ; 
aiKit her r emarkab le character is the absence of 
eyes. 

T. (T.) azteca Ls closely re lated t o T. (T.) 
bakeri, b u t differs i n the galeal setae, the d i s t r i bu 
t i o n and number of the dorsal and vent ra l setae 
a n d the chaeto taxy of the legs. 

The author a lso inc ludes a redescr ipt ion of the 
species Hannemania hylae (Ew ing ) 1925. 

A . H O F F M A N N 

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

(Pise., Cyprinodont.) 

A l recorrer e l E s t a d o de C h i a p a s , con al fin de 
hacer u n prospec to biológico de l a región, bajo los 
ausp ic ios de l a S e c r e t a r i a de Recursos Hidráulicos 
y |>or i n i c i a t i v a de l S r . Ing . I.uis E c h e a g a r a y B a -
blot , se h i c i e r o n va r i a s c a p t u r a s de jx'ces en los 
alrededores d a P a l e n q u e , en l a e n t i d a d m e n c i o n a 
da , y e x a m i n a n d o más ta rde l a e f ec tuada po r e l 
au to r , e l 10 de d i c i e m b r e de 1950, en el R i o M ¡ -
eho l , se encontró u n pec l l i do c u y a s características 
n o co r r e sponden con las de n i n g u n o de los géneros 
conoc idos . P o r t a l m o t i v o , se p resen ta en este t r a 
bajo su deserijjeión c o m o n u e v o p a r a l a c i enc i a . 

G e n . D i c e r o p h a l l u s n o v . 

Diagnosis.—Peces pequeños, h a s t a de c u a t r o 
centímetros de l o n g i t u d en el es tado a d u l t o , m a 
yores las h e m b r a s que los machos . Pedúnculo c a u 
d a l c o m p r i m i d o , t o n l i o rde v e n t r a l ngudo , pe ro 
p rov i s to de u n a ser ie de escamas no rma l e s . G o n c -
|KK1 ÍO a l a r gado , s u l o n g i t u d , c o m o u n a te rcera p a r 
te de l a l o n g i t u d patrón; todos los rad ios (pie l o 
in t eg ran , en u n m i s m o p l a n o , n o i m b r i c a d o s c omo 
para f o rmar un t u b o . T e r c e r r ad i o de l a a n a l e n 
los machos , p r i m e r o d e l g onopod i o , d i v i d i d o ; l a 
r a m a a n t e r i o r más c o r t a (pie l a - loster ior d e l m i s 
m o rad i o . S u s últimos segmentos d e p r i m i d o s , en 
i tu p lano n o r m a l a l genera l de l gonopod i o . C a d a 
uno de los tres segmentos d is ta les , en f o r m a de 
c o r n a m e n t a (fig. 3 ) . 1.a r a m a pos te r i o r de l t e rcer 

a 

b 

F i g l —Dicerophallus echeaoarayi gen. et sp. nov.; a, holoti-
l>o d" ; o, alotipo 9 . 

rad io no l l ega a l ápice d e l órgano c o p u l a d o r , r a d a 
uno de los s egmen tos d i s t a l e s , c o n excepción de 
los dos últimos, p r o v i s t o de dos esp inas para le las , ' 
las d e l s egmento q u e c o i n c i d e con el último dé l os 
de l a r a m a an t e r i o r , vue l t as hac i a e l cent ro de l go 
nopod io . C u a r t o r a d i o también d i v i d i d o , l a r a m a 
an t e r i o r cas i l l e ga al ápice d e l órgano, t e r m i n a en 

u n segmento agudo , s i n gancho r e t ro rso ; todos los 
segmentos s in esp inas . Más o menos en l a región 
de l g onopod i o d o n d e t e r m i n a la r a m a a n t e r i o r d e l 
t e rcer r a d i o , l a r a m a an t e r i o r de l cua r t o p resen ta 
u n segmento ensanchado en el borde v e n t r a l . L a 
r a m a poster ior de este rad io , f o r m a c o n sus seg
mentos d is ta les e l ápice de l g onopod i o ; e l último 
de el los se resuelve en dos su lweg i i i entos para le los , 
c a d a uno en f o r m a de gauche . Q u i n t o rad io t a m 
bién con dos r a m a s , l a an te r i o r angos ta y s imp l e , 
a "M'.sar de que l l ega h a s t a u n p u n t o m u y a l ex t re 
m o de l órgano, n o in t e r v i ene en l a e s t r u c t u r a d i s -
t a l de l gonopod i o . 1.a r a m a pos te r i o r f o r m a e l 
per f i l do r sa l de l gonopod io , c o n segmentos a n 
chos , más o menos cuad rados , los d is ta l es con es
p inas r omas , a excepción d e l último que t iene dos 
esp inas g randes y agudas , sobre todo l a a p i c a l , 
v u e l t a hac i a atrás, que es m u y no tab l e e n l a c o n 
formación e s t r u c t u r a l de l órgano copu lador . 

E n los cos tados de l a pa r t e c en t ra l d e l gonopo
d i o , apoyados a u n o y o t r o lado de l e n s a n c h a m i e n 
to d e l c u a r t o r a d i o , se e n c u e n t r a n dos apéndices 
m e m b r a n o s o s en f o r m a de cuerno , m u y no tab l es 
y pecu l iares . L a inserción se m a r c a e n l a figura 2 
con l ineas co r t adas y la proyección está i n d i c a d a 
en l a figura 3. 

A l e t a s pectora les mod i f i c adas : los c i n c o rad ios 
super io res y gene ra lmente l a r a m a supe r i o r d e l 
sex to , c u r v a d o s hac i a a r r i b a , separándose de los 
infer iores q u e son rectos . 

D i e n t e s pequeños, f o r m a n d o series en a m b a s 
mandíbulas; los de l a ser ie e x t e rna mayores , a g u 
dos y separados en t r e sí. 

E l nombre genérico a lude a los dos cuernos 
m e m b r a n o s o s inser tos a los lados d e l gonopod io . 

G e n o t i p o : Dicerophallus cchragarayi nov . sp . 

DicerophaUini, tribu nona.---En v i s t a de que 
los apéndices m e m b r a n o s o s en f o r m a de cuernos 
se i n s e r t a n sobre el c u a r t o r ad i o d e l gonopod io y 
no e n e l tercero c omo es pecu l i a r de l a t r i b u C n e s -
t e r o d o n t i n i H u b b s 1924, y t en iendo en c u e n t a l a 
e s t r u c t u r a p a r t i c u l a r de los segmentos d is ta les d e 
las ramas a n t e r i o r y pos te r i o r d e l tercer rad io y l a 
conformación m o d i f i c a d a de las a letas pec tora les , 
caracteres que n o se e n c u e n t r a n en los géneros de 
las t r i b u s h a s t a a h o r a acep tadas , se p ropone l a 
erección de u n a n u e v a c u y o n o m b r e habrá de ser 
D i c e r o p h a U i n i . 

Dicerophallus echeagarayi nov. sp. 
Figs. 1-3 

. Holotipo.—Un e j emp la r m a c h o , de 2 5 trun d e 
l o n g i t u d patrón, co l ec tado en e l R ío M i c h o ! a i n 
med iac i ones de P a l e n q u e , C h i s . , el 1 0 - X I 1 - 1 9 5 0 
p o r e l au to r . 
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Alotipo.—Vna h e m b r a de 29,4 m m de l ong i tud 
patrón, cap tu rada en l a m i s m a fecha y l oca l idad 
que e l ho lo t ipo . 

Paratipos. —12 e jemplares , 7 machos y 5 hem
bras, cap turados con los o t r as e jemplares típicos; 
fueron medidos y es tud iados p ú a de t e rminar l a 
variación que más ade lante se especif ica. 

Diagnosis.—Longitud cefálica 3,5-4; a l t u r a má
x i m a 3-3,6; D 6 ; A 10; L l 2 9 ; o j o 2,3-2,7; b ranqu i s -
p inas 12-13. 

Descripción.—Está basada en los ejemplares 
típicos antes menc ionados . Peces pequeños, cuer
po l igeramente c o m p r i m i d o , u n poco más en los 
machas y sobre todo , en l a región de l pedúnculo 
c a u d a l ; a l t u r a máxima del cuerpo, que se encuen
t r a en l a v e r t i c a l que pasa po r l a base de las pec
torales, 3-3,6 veces en l a l o n g i t u d patrón, genera l 
mente m a y o r que l a l o n g i t u d cefálica. A l t u r a mí
n i m a de l pedúnculo c auda l en las hembras 5,5-6 
veces en l a l o n g i t u d patrón y poco menos de dos 
veces en l a l o n g i t u d de l p rop io pedúnculo, que 
cabe 3-3,3 veces en la l o n g i t u d patrón. E n los 
machos l a a l t u r a mínima de l pedúnculo cauda l , 
poco m a y o r que en las hembras , 4,8-5,5 veces en 
l a l ong i tud patrón. D i s t a n c i a predorsa l m a y o r que 
l a preana l , l o que s igni f ica que e l or igen de l a a l e t a 
dorsa l se encuent ra por detrás del de la a n a l . E n 
los m8chos la predorsa l 1,4-1,5 y en las hembras 
1,3-1,4 veces en la l ong i tud patrón. 

C a b e z a pequeña, s u l ong i tud , i n c luyendo l a 
membrana opercular , 3,5-3,9 veces en l a l o n g i t u d 
patrón, s iempre menor que l a a l t u r a máxima de l 
cuerpo y que l a l ong i tud d e l pedúnculo c a u d a l en 
las hembras ; más o menas i g u a l a l a l o n g i t u d de 
las aletas pectorales y a l a d o r s a l d e p r i m i d a . Diá
m e t r o ocu lar 2,3-2,6 veces en l a l o n g i t u d cefálica, 
i gua l o poco m a y o r q u e el hoc ico y f rancamente 
más grande que l a d i s t anc i a pos tocu lar . D i s t a n c i a 
i n t e r o rb i t a l s iempre m a y o r que e l diámetro ocu lar , 
más o menos l a m i t a d de l a l ong i tud cefálica. 
P o s t o r b i t a l reduc ido , poco menor que e l hocico, 
unas tres veces en l a l o n g i t u d cefálica. 12 6 13 
branqu isp inas en t o d a l a pa r t e l ibre de l p r i m e r a r 
co b r a n q u i a l , sólo en u n e j emplar se encont raron 
14. L a r ama preopercu lar de l a línea la te ra l , que 
corre a lo la rgo de l borde poster ior de l preopércu-
lo , ab ie r ta , no f o rmando t u b o , s ino s imp lemente u n 
surco . E n las hembras dos pap i las anales en el 
borde poster ior de l or i f ic io. 

Do r sa l única, inse r ta en el terc io poster ior de l 
cuerpo, por detrás de l o r i gen de l a ana l , con 6 r a 
d ios en todos los e jemplares examinados , con tando 
s iempre los dos últimos c omo uno. Base de l a a l e t a 
m u y co r t a , menos de u n décimo de l a l o n g i t u d 
patrón; los machos presentan los valores máximos 
de l a variación que es m u y l igera. D o r s a l dep r i 

m i d a , ap rox imadamen te 4 veces en l a l ong i tud p a 
trón, m u y poco menor o i gua l a la l o n g i t u d cefá
l i ca . C a u d a l redondeada, con 12-14 radios p r i n c i 
pa les ; una va ina escamosa de borde redondeado 
cubre l a base de esta a le ta . A n a l de las hembras 
con 10 radias , contando los dos últimos como u n o ; 
base de esta a le ta , c o r t a , cabe unas 8 veces en l a 
l o n g i t u d patrón, poco más de dos veces en l a cefá
l i c a ; con va ina basai f o rmada po r dos filas de es
camas pequeñas. G o n o p o d i o con las característi
cas ind i cadas en l a d iagnos is de l género. A l e t a s 

Fig. 2.—Dicerophallus echeagaraui gen. et sp. nov. gono
podio. 

pectorales con 12-13 rad ios , c o n t a n d o s i empre u n o 
m u y pequeño que se encuentra en e l borde supe
rior; en el macho , los rad ios super iores cu r vados 
hac i a a r r i b a . L o n g i t u d de estas a le tas , u n cuar to 
de l a patrón, más o menos i g u a l a l a cefálica. A l e -

I 
Fig. 3.—Dicerophallu* echeagaraui gen. ct sp. nov.; apén
dice en forma de cornamenta del gonopodio, visto en pro

yección. 

tas pélvicas pequeñas, s i empre c o n 6 rad ios , s u 
l o n g i t u d c o m o 7 veces en l a l o n g i t u d patrón. E l 
segundo r ad i o m a y o r que los o t ros ; el último, u n i 
d o a l cuerpo en par te por u n a m e m b r a n a ; e l ápice, 
en los machos , l lega más atrás d e l o r i gen d e l gono
pod io , en las hembras a lcanza el o r i g en de l a ana l . 

Genera lmente c o n 29 escamas e n una serie l o n 
g i t u d i n a l , sólo se encontró u n e j emplar con 28 y 
o t ro con 30 ; no se cuentan las escamas de l a v a i n a 
cauda l . 17-18 escamas predorsales, c on tadas des
de la o cc ip i t a l hasta el or igen de la a le ta dorsa l . 
E n t r e l a dorsal y l a ana), 7-8 series pr inc ipa les de 
escamas, n o se cuentan las de l a v a i n a . 

Coloración.—Los ejemplares conservados en a l 
coho l son de color amar i l l en t o s u c i o , con u n a l inea 
obscura que recorre el borde do r sa l del cuerpo , 
desde la m a n c h a o c c i p i t a l , has ta l a a l e t a cauda l . 
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O t r a línea v a desde l a a n a l o e l gono[H>dio, po r e l 
borde v e n t r a l de l pedúnculo c a u d a l y recorre los 
radios in fer iores de l a a l e ta c a u d a l has ta el ápice. 
E n los castados h a y también u n a línea a cada l ado , 
fina, pero m u y m a r c a d a . A l e t a s pares s in p i g m e n 
tación no tab le . D o r s a l , en los machos , con el borde 
d i s t a l o b s c u r o ; en l a s hembras , genera lmente s i n 
p i gmento , a veces también con el l>orde d i s t a l 
m a n c h a d o de obscu ro . A n a l de las hembras , c o n 
pigmentación a lo l a r go de los rad ios mayo r e s , que 
son el tercero y e l c u a r t o . A veces se p r esen tan en 
a m b o s sexos a l g u n a s m a n c h a s obscuras en e l borde 
poster ior de l a c a u d a l . 

Variación.—En l a T a b l a I se presentan las me 
d idas d e l h o l o t i p o y d e l a l o t i p o en milímetros y l a 
variación e n c o n t r a d a en los e j emplares es tud iados . 
A continuación se d a l a variación de a l gunos c a 
racteres no i n c l u i d o s en l a t a b l a . 

T A B L A I 

MEDIDAS D A D A S S O B R E 14 E J E M P L A R E S D E 

Dicerophallas echeagarayi 

Pi 
•ej 

5.1 = 

1 1 « 
i | l 

Variación en n 
lontt. patró 

m do 

Pi 
•ej 

5.1 = 

1 1 « 
i | l M ID. Media Max. 

Longitud patrón 25,0 29,4 
6,9 7,7 259 268,7 279 

Altura máxima 7,9 8,5 274 297,8 323 
Altura ped. caud. Ç . . 5,0 166 173,0 178 
Altura pcd. caud. o". • 5,0 182 189.7 204 
Dist. predorsal o" • •. . 17,2 723 731,1 750 
Dist. predorsal Ç . .. . 21,3 676 690,5 703 
Long. pcd. caud. ? . . . 9,5 303 318,0 332 
Long, gonopodio o*.. 8,5 334 347,3 366 
Base D 2,4 2,6 78 88,8 97 

6,7 7,2 239 254,7 273 
Base A $ 3,5 115 118,3 121 
Long. P, 7,0 7,4 242 266,0 280 
Long. P , 3,7 4,0 136 147,5 161 

en milésimos de la long, cefálica 
Hocico 2,6 2,7 333 366,5 404 
Ojo 2,7 3,2 375 395,4 425 

3,4 3,9 488 508,6 526 
Postorbital 2,4 2,7 300 335,1 367 

C a d a número r epresen ta una clase y el que le 
sigue, entre paréntesis, i n d i c a l a f r ecuenc ia 

R a d i o s de l a do r sa l 6 (14 ) ; rad ios de l a ana l 10 
(6); rad ios p r i n c i p a l e s de l a c a u d a l 12 (4), 13 (3), 
14 (6 ) ; r ad i o s d e las pec tora les 12 (1), 13 (13) ; 
escamas en u n a ser ie l o n g i t u d i n a l 28 (1), 29 (9), 
30 (1 ) ; escamas predorsa les 17 (4), 18 (4), 19 (2 ) ; 
series de escamas l o n g i t u d i n a l e s 7 (2), 8 (11), 9 
(1); b r a n q u i s p i n a s 12 (6), 13 (7), 14 (1). 

Localidad típica.—Palenque, C h i s . , R ío M i c h o l , 
en e l c ruce c o n la c a r r e t e r a que v a de la población 
a las r u i n a s . C u e n c a d e l U s u m a c i n t a . 

E l n o m b r e p r opues t o p a r a la especie, en honor 
d e l S r . Ing . L u i s E c h e a g a r a y B a b l o t , G e r e n t e de 
la Secretaría de R e c u r s o s Hidráulicos en el Sures te 
de l a República M e x i c a n a , q u i e n con s u en tus i a s t a 
a p o y o y d e c i d i d o interés p o r la investigación c i e n 
tífica, h i z o f ac t ib l e la recolección de e j emplares en 
el E s t a d o de C h i a p a s . 

S U M M A R Y 

T h i s p a p e r dea ls w i t h a poec i l i i d fish f r o m P a 
l enque , C h i s . , M e x i c o , w h i c h is desc r ibed as a new-
genus a n d species . Diccrophallus, no v . gen., has 
all the rays f o r m i n g the gono|>odium l y i n g in the 
same p lane . T e r m i n a l segments of an t e r i o r b r a n c h 
of r a y 3 depressed a n d w i t h a h o r n - l i k e process a t 
each s ide. E a c h segment o f pos te r i o r b r a n c h , same 
r ay , w i t h t w o p a r a l l e l sp ines . P o s t e r i o r b r a n c h o r 
r a y 4, w i t h t w o h o o k e d processes. A p i c a l segment 
of poster ior b r a n c h of r a y 5, w i t h a v e r y s t r ong 
hook - l i k e sp ine . O t h e r s cha rac t e r s s h o w n in figs. 
1 a n d 2. A m e m b r a n o u s h o r n - l i k e process on each 
s ide of g o n o p o d i u m , i t s i m p l a n t a t i o n m a r k e d in 
fig. 1 a n d i t s prof i le in fig. 2. P e c t o r a l fins m o d i 
fied, first 5 r ays a n d s u p e r i o r b r a n c h o f 6, t u r n e d 
do rsad . 

A l l these cha rac t e r s a n d o the r m e n t i o n e d in 
the Spanish t e x t , s eem t o be e n o u g h t o erect the 
new t r ibe D i c e r o p h a l l i n i . 

I t is desc r ibed in t h i s p a p e r Diccrophallus 
echeagarayi no v . sp. H e a d 3 .5-4 ; d e p t h 3-3 .6 ; D 6 ; 
A 10 ; L L 2 9 ; eye 2.3-2 .7 ; g i l l r ake r s 12-13. 

J . A L V A R E Z 

Laboratorio de Hidrobiología, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. I. P . N . 
México, D. F . 
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L A R E A C C I Ó N D E H E M A T I N A C O N 

B E N C I D I N A E N P R E S E N C I A D E S A L E S 

I N O R G Á N I C A S 

I-a hen ia t ina está ca ta l i zando ciertos procesos 
ox idat i ves que l l evan a l a formación de enlaces 
quinoídicos. L a reacción de benc id ina en presen
c ia de h e t a m i n a es u n típico e jemplo. 

E l react ivo de benz id ina se usa extensamente 
en los laborator ios clínicos y forenses p a r a l a iden
tificación de l a sangre, como u n a prueba m u y sen
sible. E l mecan ismo de l a reacción se exp l i ca así: 
l a hemat ina cata l i za l a descomposición de l peró
x ido de hidrógeno a u n oxígeno ac t i vado que ox ida 
la b enc id ina a un compuesto de color azu l . P o r l a 
i m p o r t a n c i a práctica que t iene esta reacción es i n 
teresante saber las l imi tac iones entre las cuales el 
resul tado t iene va l idez y las condic iones exper i 
mentales que exige l a p rueba . 

L a peroxidasa de l pus, te j idos o exudaciones 
vegetales pueden también d a r l a reacción. U n ex
ceso de agua ox igenada puede conver t i r l a sus tan
c ia a z u l en una inco lora , y e l m i s m o efecto tiene el 
ácido ascórbico. Noso t ros hemos encontrado que 
las sales minerales empleadas frecuentemente en l a 
precipitación de las proteínas, también hacen que 
se pierda el color a zu l , y en s u presencia l a reacción 
de benc id ina resul ta nega t i va . 

P a r a u n a investigación poster ior de este fenó
meno, hemos pensado someter a u n estudio c o m 
parat ivo , var ias sales minera les , en l o que so refiere 
a s u efecto sobre el cuerpo a z u l que de r i v a de l a 
benc id ina . 

MATERIAL 

.Hemos preparado una solución de hematina de la si-
fruiente manera: se extraen 250 g de polvo de sangre co
mercial con agua destilada a una temperatura de 40° por 
24 horas; se filtra el extracto amarillento y se evapora al 
baño unirla hasta sequedad. E l residuo se disuelve en un 
poco de agua y se filtra nuevamente. E l filtrado se trata 
con acetona en suficiente cantidad, hasta que se forme 
una capa inferior de color rojizo. Esta se separa con el 
embudo de separación y se utiliza para los subsiguientes 
ensayos. L a misma dá una fuerte reacción con la bencidina. 

E l efecto de las sales metálicas se comprueba por me
dio del mismo procedimiento que se emplea para la iden
tificación de la sangre, con la diferencia de que después do 
haber obtenido el tfpico desarrollo del color, se agregan 
cincuenta mg de las sales respectivas en forma sólida. A 
continuación enumero los resultados: 

KC1 Sin efecto sobre la reacción 
h ' - SO , 8in efecto sobre la reacción 
N a C l Sin efecto sobre la reacción 
í.NHi ¡XClj Impide la reacción 
NH,C1 Sin efecto sobre la reacción 
NH4CH1COO Intensifica la reacción 
(NH,) ,HPO, Intensifica la reacción 
MgCU Impide la reacción 
MgSO, Impide la reacción 

CaCI» Impide la reacción 
C'aSO, Sin efecto sobre la reacción 
Al t (SO t) i Sin efecto sobre la reacción 
AICU Sin efecto sobre la reacción 
ZnSO« Impide la reacción 
ZnCU Impide la reacción 
HgSO. Sin efecto sobre la reacción 
HgCl j Sin efecto sobre la reacción 
Pb (CH,COO) , Sin efecto sobre la reacción 

La extinción del color asul por ciertas sales se ha com
probado también por el siguiente método. En un embudo 
separador se mésela una pequeña cantidad de los reacti
vos y se agrega éter en cantidad suficiente. E l éter se title 
de asul y extrae el colorante. Después so adicionan 5 cm' 
de una solución saturada de MgSO< y se agita. En segui
da se observa la decoloración de la capa etérea. 

R E S U L T A D O S 

C i e r t a s sales metálicas ex t inguen el co lor p ro 
duc ido por l a hemat ina y l a benc id ina . E n presen
c i a de éstas, l a conoc ida reacción de benc id ina 
resu l ta negat iva . 

C o n respecto a este fenómeno n o existe u n a 
relación def inida con l a composición de las sales: 
t an to los cationes como los aniones de ellas t ienen 
este efecto específico, con excepción de los sul fatos 
y los c loruros de magnesio y z i n c , que i m p i d e n 
todos, el desarro l lo de l a reacción. 

E s d igno de mención e l hecho de que ciertas 
sales, como e l acetato de amon io , t i enen u n a acción 
intens i f i cadora sobre e l co lor que se produce , y s u 
adición puede aumentar l a sens ib i l i dad de l a reac
ción. 

H a y que suponer que e l efecto de las sales i n 
orgánicas ind icadas se debe a que ellas resuelven 
los enlaces quinoídicos en enlaces normales , l i s to 
efecto se h a podido comproba r también con otros 
compuestos quinoídicos, como c o n l a pero-qui -
nona . 

S U M M A R Y 

T h e co lour produced by hemat ine , benz i 
d ine a n d hydrogen peroxyde, d isappears when 
ce r ta in inorganic salts are added . The r e is no i n 
d i ca t i on of a re la t i on of the compos i t i on of these 
sa l ts a n d the b leach ing effect u p o n the b lue co l our 
produced . There is no react ion of bencidine i n 
presence o f the sul fates a n d ch lo r ides o f Z i n c a n d 
M a g n e s i u m . I t is to assume t h a t the effect o f 
the inorganic Baits u p o n the co loured substance 
consists i n a n rearrangement o f the q u i n o i d i c 
doub l e bonds. U n d e r the same expe r imen ta l c o n 
d i t i ons o ther qu ino id i c c ompounds as qu inone Buf
fer a s im i l a r rearrangement. 

L . S . M A L O W A N 

Departamento de Bioquímica, 
Universidad de Paiiama. 
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Noticias 
C E N T R O D E C O O P E R A C I Ó N C I E N T Í F I C A D E 

L A U N E S C O P A R A H I S P A N O A M É R I C A 

E s t e c en t r o h a o r g a n i z a d o hace poco dos r e u 
n iones científicas, l a p r i m e r a de las cuales se h a 
desarro l lado en el B r a s i l en los días 1 5 a l 3 0 de 
j u l i o y h a t r a t a d o sob re p r o b l e m a s ac tua l es de Fí
s ica , as i s t i endo espec ia l i s tas de Física atómica, v a 
rios p remios N o b e l , y g r a n número de científicos 
de d i ve rsas nac i ones h i spanoamer i canas , y en t r e 
e l las México , q u e e s tuvo representado po r l os 
Dre s . S a n d o v a l Vallaría, M o s h i n s k y , A l b a y M e 
d i n a . 

L a s e g u n d a reunión h a t e n i d o l u g a r en M o n t e 
v ideo d e l 2 a l 3 de agosto y h a t r a t a d o de l os p r o 
yec tos de L a b o r a t o r i o s " R e g i o n a l e s " Científicos. 

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

Están a n u n c i a d o s los congresos y reun iones 
científicas s i gu i en t es : 

// Congreso Internacional de Bioquímica, se 
reunirá en Par ís d e l 2 2 a l 2 8 de j u l i o y d e l 8 a l 1 3 
de agosto . 

Unión Inernacional de Mecánica Teórica y 
Aplicada.—2» A s a m b l e a genera l , E s t a m b u l , de l 2 5 
de agosto a l 2 d e s ep t i embre . 

XIX Congreso Internacional de Fisiología.—El 
P ro f . F . C . M a c i n t o s h , pres idente d e l Comité' L o 
c a l de Organización, a n u n c i a que e l X I X Cong r e so 
I n t e r n a c i o n a l de Fisiología, se celebrará d e l 31 de 
agosto a l 4 de s e p t i e m b r e de 1 9 5 3 en M o n t r e a l 
(Canadá) , ba j o l a p r e s i d enc i a de l P r o f . C . H . B e s t . 

VIII Congreso Internacional de Mecánica Apli
cada.—Estambul, d e l 1 5 de agosto a l 15 de sep
t i embre . 

VII Congreso Internacional de Geografía, W a s h 
i n g t o n , d e l 8 a l 1 5 de agosto . 

Unión Internacional Radiócientífica. 10" A s a m 
b l ea genera l , S y d n e y ( A u s t r a l i a ) , de l 11 a l 21 de 
agosto . 

Junta Internacional de Uniones Científicas, 
c o m b i n a d o c o n l a Comisión de E s p e c t r o s c o p i a , 
C o l u m b u s ( O h i o ) , de l 8 a l 1 2 de sept i embre . 

Consejo de la Unión Internacional de Historia 
de las Ciencias, París, 1 y 2 de j u l i o . 

VII Conferencia Internacional sobre investiga
ciones relativas a la seguridad de las minas, B u x t o n 
( D e r b y s h i r e , I n g l a t e r r a ) , d e l 7 a l 1 2 de j u l i o . 

XIX Congreso Geológico Internacional, A r g e l , 
d e l 8 a l 15 de s ep t i embre . 

Reunión Internacional sobre Química del cemen
to, L o n d r e s , de l 15 a l 2 0 de sep t i embre . 

/// Congreso Internacional de protección a las 
cosechas, París, d e l 15 a l 2 0 de s ep t i embre . 

IV Congreso Internacional de calefacción, París, 
d e l 2 9 de s e p t i e m b r e a l 4 de oc tub re . 

Junta Internacional de Uniones Científicas, 7* 
A s a m b l e a genera l , A m s t e r d a m , d e l 1 a l 3 de o c 
t u b r e . 

Asociación Médica Mundial. 6 » A s a m b l e a ge
n e r a l , A t e n a s , d e l 1 2 a l 1 7 de o c t u b r e . 

U N E S C O : c on f e renc ia genera l , 7' sesión, París, 
12 de n o v i e m b r e . 

FARMACOPOEIA ÍNTER NAC ION ALIS 

E n oc tubre de 1952 , l a Organización M u n d i a l 
de l a S a l u d ( G i n e b r a ) , publicó e l p r i m e r v o l u m e n 
de e s ta o b r a . C o n s t a de 4 0 6 páginas, c o n l a des
cripción de dosc i en tas drogas , c o n sus caracteres 
químicos, físicos y biológicos. P u e d e ped irse , a l 
prec io de 5 dólares a l a s ed i c i ones de l a U n i v e r s i 
d a d de C o l u m b i a ( N u e v a Y o r k ) o a W H O de l a 
Soc i edad de las N a c i o n e s , G i n e b r a . 

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

Tratado de Química Inorgánica de Gmelin.— 
U n a Comisión de l a S o c i e d a d A m e r i c a n a de Quí
m i c a h a e x p l o r a d o l a p o s i b i l i d a d de p u b l i c a r u n a 
edición ing l esa de este f amoso t r a t a d o . 

Unión Internacional parad estudio de los Insec
tos sociales.—El D r . T . C . S c h n e i r l a , d e l A m e r i c a n 
M u s e u m o f N a t u r a l H i s t o r y , de N u e v a Y o r k , h a 
p a r t i c i p a d o l a creación de l a Sección N o r t e a m e r i 
c a n a de esta Unión, i n v i t a n d o a l os biólogos m e x i 
canos interesados en estos e s tud ios a adher i rse a 
l a m i s m a . L a s personas q u e lo deseen pueden es
c r i b i r d i r e c t a m e n t e a l D r . S c h n e i r l a . 

Distinción.—El D r . F r a n z V e r d o o r n , E d i t o r de 
" C h r o n i c a Botánica" y P r e s i d e n t e de l a Comisión 
I n t e r n a c i o n a l de Fitohistórica, de W a l t h a m ( M a s -
sa=hussets) h a s i do des i gnado M i e m b r o C o r r e s p o n 
d i en t e de l a R e a l A c a d e m i a H o l a n d e s a d e C i e n c i a s 
de A m s t e r d a m . 

M É X I C O 

Universidad Nacional Autónoma. — L a D i r e c 
ción G e n e r a l de Difusión C u l t u r a l organizó u n a 
con f e r enc i a que sustentó e l Pro f . A . F . B r u n n , y 
q u e t u v o l u g a r e l día 3 0 d e a b r i l en e l Salón d e l 
Conse j o U n i v e r s i t a r i o , sobre los resu l tados de l a 
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Expedición Científica a bordo de la fragata danesa 
" G a l a t h c a " . 

Centro de Documentación Científica y Técnica.— 
D e acuerdo con el concurso convocado para l a pro
visión de l>ecas dest inadas a cua t ro especial istas 
mexicanos que habrán de reemplazar a los exper
tos de l a D i r a O O que ac tua lmente d i r igen e l cen
tro , ésta ha nombrado para l a categoría A (d irector 
y jefes del serv ic io bibliográfico y de análisis de 
documentos ) a las siguientes personas: Ing . S a l v a 
do r M o s q u e i r a R o l d a n , D r . F e r n a n d o Pr i ego Ló
pez y D r . A r m a n d o M . S a n d o v a l C a l d e r a . 

Ix)s becarios deberán permanecer en e l C e n t r o 
duran te tres meses p a r a fami l ia r i zarse con s u fun 
c ionamiento , e i r después a París donde pasarán 
otros cua t ro meses en el " C e n t r e de l a Recherche 
Scientifiqíie" y a Londres , donde permanecerán 
das meses más. A su regreso se harán cargo de los 
serv ic ios de l C e n t r o . 

P a r a l a Ix'ca de la categoría B (Jefe de l S e r v i 
cio Fotográfico del Cent ro ) h a designado a l D r . 
A l f r edo R o l a n d o Oes t Córdova, qu ien habrá de 
permanecer duran te tres meses en e l C e n t r o y 
después seis meses más en París e s tud iando en l a 
E c o l e Teehn ique de Pho tog raph i e y en el Cen t r o 
N a t i o n a l de l a Recherche Sc ient i f ique. 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística — 
E l día 13 de m a y o pronunció el Ing . José L u i s de 
l a L o m a u n a conferencia sobre los Métodos i n d i 
rectos p a r a de t e rminar el uso consunt ivo de agua 
para las p l an tas cu l t i vadas . 

Sociedad Mexicana de Física.—La Sociedad, 
que fué f u n d a d a en 1950, a c a b a de in i c i a r l a p u 
blicación de u n a " R e v i s t a " , que e d i t a con l a cola-
Ixiración económica de l Ins t i tu t o N a c i o n a l de l a 
Investigación Científica, y comprende in ic ia lmente 
tres secciones: Pub l i c a c i ones regulares, C a r t a s a l 
ed i t o r y Análisis de temas de Física contemporá
nea. 

L a Comisión de Pub l i cac i ones de l a Soc iedad 
M e x i c a n a de Física, encargada de l a edición de 
l a r e v i s ta , está in teg rada por los Sres. M a r c o s 
M o s h i n s k y (d irector ) , F e r n a n d o A l b a A n d r a d e y 
A l e j and ro M e d i n a . 

E l p r imer número h a aparec ido en abr i l de l co
r r i en te año. 

Sociedad Mexicana de Historia Natural.—En s u 
sesión de 1 de agosto presentó u n a comunicación 
sobre Esterilización de l a f r u t a c on t ra las moscas 
que l a a tacan , el D r . A r t h u r (,'. B a k e r , y o t r a sobré 
los Colores en las t r ampas p a r a cap tu ra de l a mos
ca pr ie ta e l entomólogo S i ' . VVi l l i am E . S tonc , 
miembros ambos de l a O f i c i na en México de l Ser
v ic io de Entomología y C u a r e n t e n a de P lagas de 
los E s t a d o s Un idos . 

Patronato de C I E N C I A . — E l día 10 de j u l i o p a 
sado celebró una reunión p lenar ia e l P a t r o n a t o 
de l a rev i s ta , bajo l a pres idencia d e l Ing . E v a r i s t o 
A r a i z a y l a v icepres idencia del L i e . C a r l o s P r i e t o , 
as ist iendo los Sres. Sant iago ( ¡alas, Ing. Ra fae l 
Illeseas Fr isb ie , D r . Franc isco G i r a ! , Ing . R i c a r d o 
M o n g e s López, D r . Hono ra t o de C a s t r o , D r . A l 
fredo Sánchez-Marroquín, Ing. A n t o n i o García 
Ro jas y D r . Cándido Bolívar y P i e l t a i n . 

E n l a reunión se d i o cuenta de que el v o lumen 
X I I de C I E N C I A estará consagrado en s u con junto 
a l a m e m o r i a de D . Sant iago Ramón y C a j a l , y 
que constará de seis fascículos dobles, indicándose 
los trabajos que en él serán inc lu idos . Se trató 
también de l a forma de conso l idar l a v i d a de 
C I E N C I A . 

F i n a l m e n t e se propuso a l D r . S a l v a d o r Zuñi
rán como nuevo miembro de l P a t r o n a t o , y des ignar 
a l D r . F ranc i s co G i r a l , v iced i rector de l a rev is ta . 

F R A N C I A 

Museo Nacional de Historia Natural.—En sus
titución de l D r . Rene Jeanne l , j u b i l a d o po r edad, 
h a s ido nombrado d i rec tor de l L a b o r a t o r i o de E n 
tomología el D r . L u c i e n C h o p a r d , conoc ido espe
c ia l i s ta en Ortópteros. 

B É L G I C A 

Sociedad Belga de Bioquímica.—Esta n u e v a so
c iedad celebró su p r i m e r a asamb l ea general en 
Bruse las el 12 de enero pasado, bajo l a pres idencia 
del P ro f . M a r c e l F l o r k i n . E s secretar io de e l l a e l 
Prof . C l . Liébccq y l a o f ic ina de l a sede soc ia l se 
encuen t ra e n 17, P l a c e De l c ou r , L i e j a . 

N E C R O L O G Í A 

Dr. Federico K. G. Mullerried, paleontólogo y 
geólogo m u y d is t ingu ido , Inves t i gador Científico 
de l a U n i v e r s i d a d de México y M i e m b r o de l C o n 
sejo de Redacción de C I E N C I A . Dejó de ex is t i r e l 
22 de mayo pasado, a los 61 años. E n u n número 
próximo de C I E N C I A se publicará u n a no t i c ia ne
crológica de t a n d is t ingu ido científico. 

Dr. Charles C. Plummer, entomólogo de l S e r v i 
c io de Entomología y C u a r e n t e n a de P l a gas de 
E E . U U . adscr i to a l a Estación de este centro en 
México. Espec i a l i s t a d i s t ingu ido e n hemípteros y 
en moscas de las f rutas . Falleció en México el día 
12 de a b r i l , a los 44 años. 

Dr. Rafael Fraile, médico y biólogo español 
m u y d i s t ingu ido , an t i guo Profesor d e l a U n i v e r s i 
d a d de M a d r i d . H a dejado de ex i s t i r en México, 
el 31 de mar zo pasado, a los 57 años. 
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Miscelánea 
P R I M E R A R E U N I Ó N D E L A S O C I E D A D 

M E X I C A N A D E F Í S I C A 

L a S o c i e d a d M e x i c a n a de Física, fundada en 
1951, h a t e n i d o BU p r i m e r a a s a m b l e a en l a c i u d a d 
de Querétaro, e n los días 22 a 26 de a b r i l c o r r i e n 
te. E s t a c i u d a d de unos 70 000 hab i t an t e s , s i t u a d a 
a unos 250 kilómetros a l noroeste de l a C i u d a d de 
México y a u n a a l t i t u d de 1 800 metros es rica en 
recuerdos históricos y c u e n t a con numerosos e jem
plares selectísimos de a r q u i t e c t u r a co l on i a l e spa 
ñola. Fué allí donde el E m p e r a d o r M a x i m i l i a n o 
de l a casa de Hapsburg» , h e r m a n o meno r d e l E m 
perador F r a n c i s c o José de Austria-Hungría, jefe 
d e l i m p e r i o pele le i m p l a n t a d o en México po r e l 
E m p e r a d o r Napoleón I I de F r a n c i a , fué e j ecutado 
en 1867 po r e l ejército v i c tor ioso de Escobedo , 
dando fin en es ta f o r m a a l a ocupación f rancesa 
en México y p o s i b i l i t a n d o el t r i un f o de l a Repú
b l i c a M e x i c a n a ba jo el Pres idente Juárez. Fué 
allí también d o n d e se firmó l a constitución de 1917 
a l término de l a sublevación p o p u l a r c o n t r a la d i c 
t a d u r a de t r e i n t a años de Por f i r i o Díaz. 

L a reunión, p a t r o c i n a d a po r e l D r . O c t a v i o S . 
Mondragón, gobe rnado r de l estado de Querétaro, 
y por e l L i c . F e r n a n d o Díaz, rec tor de l a U n i v e r 
s i d a d de Querétaro, se celebró en l a U n i v e r s i d a d 
y fué ab i e r t a o f i c i a lmente po r e l G o b e r n a d o r M o n 
dragón e l jueves 22 de a b r i l . E l L i c . A n t o n i o Pé
rez, decano de l a F a c u l t a d de De r echo de l a U n i 
ve rs idad , pronunció e l d i scurso de b i enven ida . 

E l m a r t e s por l a noche, e l D r . C a r l o s Grae f 
Fernández, P r e s i den t e de l a Soc i edad , pronunció 
u n a con ferenc ia de divulgación sobre " E s p a c i o . 
T i e m p o , Grav i tac ión" y e l miércoles en l a noche 
el que susc r ibe dio c t r a con ferenc ia sobre " L a re
lación entre los R a y o s cósmicos y las O n d a s de 
R a d i o e m i t i d a s po r e l S o l . " A m b a s conferencias 
fueron escuchadas po r públicos de 200 personas 
que l l enaron l a sa la de conferencias d e l siglo X V I I . 

L a p r i m e r a reunión científica se celebró en la 
mañana de l miércoles a c t u a n d o e l que suscr ibe 
como pres idente . E n e l l a se presentaron doce t r a 
bajos teóricos, que i b a n desde l a e s t ruc tu ra de los 
cr is ta les h a s t a los rayos cósmicos, electrodinámica 
cuántica, reacc iones y reactores nucleares, con los 
títulos s i gu ien tes : " A l g u n a s d i f i cu l tades en e l mé
t odo de d i ferenc ias p a r a l a determinación de las 
es t ruc turas c r i s t a l i n a s " , por J u l i o G a r r i d o , d e l 
C e n t r o Bibliográfico de l a U N E S C O en l a C i u d a d 
de Méx ico ; " E l espectro de l a radiación cósmica 
p r i m a r i a según se d e t e r m i n a po r med idas de n e u 
t r ones " , p o r e l que susc r i b e ; " I n t e racc i ones entre 

mesones y nuc l e ones " , p o r J u a n de Oyarzábal, d e l 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de l a Investigación Científica 
y del I n s t i t u t o de Física de l a U n i v e r s i d a d de M é 
x i c o ; "Eliminación de d i ve rgenc ias en l a teoría de 
c a m i » " , p e r A l e j a n d r o M e d i n a , de l I n s t i t u t o N a 
c i ona l d e l a Investigación Científica; " S o b r e u n a 
clase de t r ans f o rmados de interés en l a dispersión 
n u c l e a r " , p o r M a r c o s M o s h i n s k y , d e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de l a Investigación Científica y de los 
I n s t i t u t o s de Física y Geofísica de l a U n i v e r s i d a d 
de México ; "Descripción dinámica de dispersión 
|x>r un p o t e n c i a l " , p o r J u a n M . L o z a n o , d e l Ins 
t i t u t o N a c i o n a l de l a Investigación Científica y 
d e l I n s t i t u t o de Física de l a U n i v e r s i d a d de Méx i 
c o ; " C o r r i e n t e t r a n s i t o r i a en l a dispersión m u l t i -
n i v e l a r " , por F r a n c i s c o M e d i n a N' icolau y M a r c o s 
M o s h i n s k y ; " E f e c t o de un ref lector en e l c ompor 
t a m i e n t o de u n reac to r n u c l e a r " , p o r F r a n c i s c o 
M e d i n a N i c o l a u , d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de l a I n 
vestigación Científica; " E f e c t o de barras de c o n 
t r o l en e l c o m p o r t a m i e n t o de u n reactor n u c l e a r " , 
po r J u a n M . L o z a n o ; "Cálculo de l f ac to r térmico 
d e utilización de u n r eac t o r nuc l ea r heterogéneo", 
po r F e r n a n d o P r i e t o y J u a n de Oyarzábal, d e l Ins 
t i t u t o N a c i o n a l de l a Investigación Científica; " S o 
bre u n a definición de l a p r o b a b i l i d a d de escape de 
resonancia en u n a p i l a heterogénea y sus a p l i c a 
c i ones " , p o r M a r c a s M o s h i n s k y ; "Teor ía de la p i l a 
heterogénea", po r A l e j a n d r o M e d i n a . M u c h a s de 
estas con t r ibuc iones eran de g ran interés, c omo por 
e jemplo l a p r o p u e s t a a t r e v i d a de A l e j and ro M e 
d i n a pnra l a eliminación de las d ivergenc ias que 
surgen en l a teoría de c a m p o . Según él, cada p a r 
tícula e l emen ta l d e t e r m i n a r l a s u p r o p i a m e d i d a , 
en e l m i s m o sent ido que en l a r e l a t i v i d a d genera l 
c a d a m a s a d e t e r m i n a l a c u r v a t u r a de su p rop i o 
espac io - t i empo , y todas las integra les d ivergentes 
en el s en t ido o r d i n a r i o serían reemplazadas ix>r 
integra les convergentes en el sent ido de St i c l t j es . 
E l po tenc ia l de u n electrón, po r e j emplo , ser la fi
n i t o en todos los casos. L a teoría parece d a r c u e n 
t a de l a desviación de L a m b - R c t h e r f o r d y se está 
a p l i c a n d o a h o r a a otros p rob l emas , ta l es c omo el 
de l deuterón y los momen tos magnéticos anóma
los de los nucleones. 

L a s egunda sesión científica se celebró en l a 
mañana d e l v i e rnes , a c t u a n d o c omo pres idente e l 
D r . G r a e f Fernández. E n e l l a se l eyeron s iete co
mun i cac i ones sobre r e l a t i v i d a d , física e xpe r imen 
t a l y física a p l i c a d a , con los s iguientes c on t en idos : 
" C e n t r o de m a s a en l a R e l a t i v i d a d e s p e c i a l " , p o r 
el D r . C a r l a s G r a e f Fernández, de l I n s t i t u t o de 
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Física de l a U n i v e r s i d a d de México; "Observación 
de partículas cargadas y neutrones c o n emulsiones 
fotográficas", por F e r n a n d o A l b a y Leopo ldo 
X i e t o , ambos de l m ismo I n s t i t u t o ; " U n nuevo t i po 
de bomba de difusión de vacío" , p o r R . R i c h a r d 
F o y , de l Ins t i tu to N a c i o n a l de la Investigación 
Científica; "Obstáculos Disimétricos que deforman 
loca lmente u n a corr iente rectilínea l a m i n a r " , por 
E n z o L e v i , de l D e p a r t a m e n t o Fede ra l de Recur 
sos Hidráulicos; "Aplicación de d iagramas t e rmo
dinámicas a l a Meteorología", por R i c a r d o T o s c a -
no, de l Ins t i tu t o de Geofísica de l a U n i v e r s i d a d de 
México; " E l m o v i m i e n t o del centro magnético de 
l a T i e r r a " , por Anse lmo C h a r g o y , d e l m ismo Ins
t i t u t o ; " T a b l a s p a r a l a corrección en México, de 
las observaciones gravimétricas de los inf lujos l u -
ni -so lares" , p o r H o n o r a t o de C a s t r o , de Petróleos 
Mex i canos . U n trabajo interesante de este g rupo 
es el de C h a r g o y , que comparando los datos geo-
magnéticos de 1835 con los de 1950. h a encontrado 
que n o sólo e l centro magnético de l a t i e r ra se ha 
m o v i d o m u y aprec iab lemente duran te este período 
de 115 años, s ino que también h a n var iado las 
magni tudes de l d ipo lo y de l cuadr ipo lo magnéti
cas terrestres. E l p r imero parece haber d i sm inu ido 
mien t ras que e l o tro h a aumentado . 

D u r a n t e las tardes de l miércoles y viernes se 
m a n t u v i e r o n discusiones de mesa r edonda sobre 
prob lemas que afectan a l me jo ramien to de l a en 
señanza de l a física, dándose cuen ta de u n c ierto 
número de comunicac iones . L a p r i m e r a de estas 
sesiones fué pres id ida po r e l Prof . Sa l vado r Váz
quez, de l a U n i v e r s i d a d de Querétaro, y l a última 
po r e l Prof . Sa l vado r M o s q u e i r a , de l a U n i v e r s i 
d a d de México y Secretar io de l a Soc iedad . Es t e 
último hizo l a propues ta interesante de e l im inar 
comple tamente l a expresión " k i l o g r a m o - f u e r z a " de 
l a enseñanza de l a mecánica e l ementa l , y sus t i tu i r 
l a p o r l a p a l a b r a " k i l o p o n d " . L a propues ta fué 
t rans fe r ida a u n comité espec ia l de nomenc l a tu ra 
y terminología no tomándose n i n g u n a decisión, 
pero l a Soc iedad h izo pa tente e l estar en favor de l 
uso d e l s i s t ema abso luto metro -k i l ogramo-segundo 
de un idades en los cursos de mecánica e lementa l . 

E n l a sesión p l ena r i a de c l a u s u r a ce lebrada en 
l a mañana de l sábado, los m i embros de l a Soc iedad 
v o t a r o n el es tab lec imiento de var ias secciones nue
vas, u n a de Geofísica, o t r a de Químico-Física y 
u n a más, espec ia l p a r a los profesores de física de 
las secundar ias y preparator ias . F u e r o n a d m i t i 
dos en l a Soc i edad unos 30 nuevos m i embros , y se 
des ignaron t res representantes de l a Soc iedad para 
f o rmar pa r t e d e l Comité M e x i c a n o de la Unión I n 
ternac iona l de Física P u r a y A p l i c a d a . 

E l R e c t o r y l a S r a . de Díaz ofrecieron u n a co
m i d a en su casa p a r a unos 150 m i e m bros de l a 

Soc i edad y huéspedes, y e l G o b e r n a d o r y l a S r a . 
de Mondragón, jun tamente con e l R e c t o r y l a S r a . 
de Díaz, es tuv ieron en un bai le dado en honor de 
los miembros , sus fami l ias y huéspedes, en l a no
che de l sábado en el Cas ino . E l banquete de l a 
Soc iedad se celebró el jueves en T e q u i s q u i a p a n , 
u n balneario s i tuado a unas 70 kilómetros de Que
rétaro. E n ese día no hubo otras ac t i v idades seña
ladas en los programas, por lo que los asistentes 
t u v i e r o n ampl ias pos ib i l idades de celebrar d i s c u 
siones i n f o r m a l e s . - - M . S A N D O V A L V A L L A B T A . 

C E N T R O D E D O C U M E N T A C I Ó N C I E N T Í F I C A Y 
T É C N I C A D E M É X I C O 

E s t e Cen t ro , que sost ienen con jun tamente l a 
U N E 8 C O y el G o b i e r n o M e x i c a n o , h a comenzado 
a pub l i c a r desde pr inc ip ios de 1952, u n Boletín 
mensua l dest inado a proporc i onar información b i 
bliográfica m u y a m p l i a , y en él aparecerán los títu
los de todos los trabajos que integren los centenares 
de rev is tas científicas que e l C e n t r o recibe. 

E l nuevo Boletín, pub l i c ado en cuadernos de 
150 o más páginas, en 4° mayor , a dos co lumnas , 
presenta, c lasi f icados en grandes apar tados c i en
tíficos, los diversos trabajos que comprenden los 
números de las rev istas que suces ivamente se v a n 
recibiendo, inc luyendo a más de s u a u t o r o au to 
res, e l t i t u l o t r aduc ido a l caste l lano p r imero y en 
su i d i o m a or ig ina l después, y las páginas en que 
el t raba jo d a p r inc i p i o y f i na l i z a . L l e v a , además, 
cada t raba jo u n número fo rmado po r dos ci fras 
separadas po r un guión, de las que l a p r i m e r a 
corresponde a l v o lumen I de l a r ev i s ta , y l a se
g u n d a es u n número corre lat ivo de los trabajos 
en el o rden en que v a n apareciendo en el Boletín. 
E s t o s números no t i enen o t r a f i na l i dad q u e e l po 
der ped i r con mayor f ac i l i dad micropelículas o 
fotocopias a l a Sección correspondiente del C e n t r o , 
o los números de las revistas a los lectores que 
acudan directamente a l a b ib l i o t eca . 

S i b ien este Boletín sería pos i t i vamente más 
útil s i incluyese resúmenes de los trabajos que 
reseña, no de ja de tener ind i scu t ib l e va lor , y fac i 
litará mucho l a i m p r o b a tarea que los invest iga
dores e n cua lqu ie r p u n t o de l a c i enc i a t i enen p a r a 
conocer l a bibliografía ind ispensable . 

D e n t r o de l a organización genera l de l C e n t r o , 
que dir ige el D r . Augus t o Pérez V i t o r i a , l a p u b l i 
cación d e l Boletín se hace ba jo la responsab i l idad 
d e l D r . Ju l i o G a r r i d o , que f i gura c omo su R e d a c 
t o r jefe. U n o y otro merecen u n elogio po r parte 
de C I E N C I A , p o r haber puesto en m a r c h a u n a p u 
blicación de ind i scu t ib l e u t i l i d a d , y e l e logio t a m 
bién a l canza , na tura lmente , a l a U N E S C O y a l G o 
bierno M e x i c a n o . — C . BOL ÍVAR Y P I E L T A I N . 
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R E C I E N T E S H A L L A Z G O S P R E H I S T Ó R I C O S E N 

L A C U E N C A D E M É X I C O 

E n los últimos años l a región de T e p e x p a n , a 
unos 35 K m a l N E de l a c i u d a d de México, h a s i do 
u n o de los más fértiles c a m p e s p a r a l a inves t i ga 
ción de carácter prehistórico en nuestro pats. E n 
efecto, Díaz L o z a n o en 1921-1923 y A m i l a n o en 
1944-1945 descubr i e ron en buen estado de conser
vación o s a m e n t a s d e m a m u t [Mam.mulh.us (Archi-
diskodon) imperator L e i dy ] , en capas de l P lo i s toce -
no super i o r (formación B e c e r r a supe i i o r ) . U n poco 
más al S W de l a región de T e p e x p a n , p r obab l e 
mente en n i v e l a lgo in fe r io r , M u l l e r r i e d en 1932 y 
o t r a vez Díaz L o z a n o en 1935, descubr i e ron restos 
de u n gravígrado 'Mylodon hirlani Owen ) y de! 
m i s m o m a m u t i m p e r i a l , r espec t i vamente , en te
rrenos a h o r a i n c l u i d o s en l a c i u d a d de México, o 
sean l a C o l o n i a E s t r e l l a y l a C o l o n i a A l a m o s . 

Desde 1944, A r e l l a n o y B r y a n comenza ron u n a 
serie de t raba jos en relación con l a geología y es
tratigrafía d e l P le is toeeno super ior en l a C u e n c a 
de México , q u e fijaron l a secuenc ia de eventos y 
l a n o m e n c l a t u r a de es t ratos de aque l l a edad p a r a 
d i c h a región. Además, B r y a n p u d o corre lac ionar
los con fenómenos y a conoc idos en l a par te norte 
de l C o n t i n e n t e en lo r e l a t i v o a glaciología. Desde 
entonces, j u n t o c o n l a c o l u m n a estratigráfica, se 
t u v o u n a c l a r a i d e a d e l a s impl i cac iones q u e p a r a 
l a p r eh i s t o r i a de México tenían los datos geológi
cos como expresión física d e l marco en que t r ans 
cur r i e ron los eventos cu l tu ra l e s correspondientes. 
F a l t a b a u n a investigación metódica que s in t e t i z a 
r a todo l o conoc ido en función de l pasado h u m a n o 
en l a C u e n c a de México y esa fué l a o b r a de H . de 
T e r r a . 

E n e l cu r so de cua t r o años, de 1944 a 1949, de 
T e r r a estudió e l desar ro l l o y distribución de los 
g lac iares de montaña en l a c i m a del I z t a c c i h u a t l , 
fijando los avances y retrocesos de las mor r enas ; 
las osc i lac iones en extensión y v o l u m e n d e l lago 
pleistocénico q u e l l e n a b a e l f ondo de l a cuenca , 
med ian t e el e x a m e n de an t i guas p layas y , po r úl
t imo , los ar te fac tos encontrados " i n s i t u " en d i 
versas f o rmac iones de e d a d pleistocénica super i o r 
y sub-rec iente (formación B e c e r r a super i o r y " t i e 
r r a " de T o t o l z i n g o , r espec t i vamente , en l a n o m e n 
c l a t u r a estratigráfica regional ) , d i s t ingu iendo dos 
cu l turas , u n a in fer ior que llamó S a n J u a n , corres
pond iente a l a p r i m e r a , y o t r a super ior , l a c u l t u r a 
C h a l c o , precerámica, pero con superv i venc ias en 
niveles arqueológicos más tardíos. 

E l t r aba j o de H . de T e r r a culminó con e l des
c u b r i m i e n t o de u n fósil h u m a n o en las cercanías 
de T e p e x p a n , e n l a p a r t e a l t a d e l a formación B e 
cerra super io r , m u y cerca de l s i t i o donde Díaz L o 
zano y A r e l l a n o habían encont rado an t e r i o rmen te 

osamentas de m a m u t . I*a posición estratigráfica 
de los restos h u m a n o s e ra i nd i s cu t i b l e , pero a l g u 
nos errores comet idos en l a excavación y o t ras 
c i r cuns tanc i a s des favorables , de jaron c ier tas d u 
das que d i e r on base a severas críticas sobre e l 
v a l o r d e l ha l l azgo y en general , sobre los es tud ios 
de de T e r r a . R e a l m e n t e , l a par te pos i t i v a d e sus 
inves t igac iones t iene a h o r a más va lo r que l a nega
t i v a y m u c h o s ju i c i os expresados c o n t r a e l las p a 
recen de carácter extracientífico y h a n pe rd ido 
significación a l a l u z de ha l lazgos poster iores. 

O t r o s descubr im i en tos se h a n hecho después de 
l a época en que de T e r r a realizó sus inves t i gac io 
nes, des tacando nuevos estudios geológicos de A r e -
l l ano , paleontológicos d e H i b b a r d , M a l d o n a d o -
K o e r d e l l y A v e l e y r a y prehistóricos de A v e l e y r a 
en l a C u e n c a de México y sus cercanías (Ta jo de 
T e q u i x q u i a c , región de T o l u c a , lado mex icano de 
l a P r e s a I n t e r n a c i o n a l Falcón, etc.) y resa l tando 
l a g r a n c a n t i d a d de mate r i a l es fósiles y arte factos 
de gran antigüedad, que ind i caban l a necesidad de 
s i s t emat i za r las invest igac iones prehistóricas en 
nues t ro país en función de las pos ib i l idades técni
cas y económicas y con l a cooperación de i n s t i t u 
ciones y personas que y a r ea l i zaban t raba jos se
mejantes . 

C o n este fin, p o r gestiones que h i z o el D r . A l 
fonso C a s o , D i r e c t o r d e l Ins t i tu t o N a c i o n a l I n d i 
genis ta , ante los Sres. S en . A n t o n i c J . Bermúdéz, 
D i r e c t o r G e n e r a l de Petróleos M e x i c a n o s y L i c . 
A n t o n i o Mart ínez Báez, Secretar io de la Economía 
N a c i o n a l , se o b t u v i e r o n fondos para crear l a D i 
rección de P r e h i s t o r i a en el I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
Antropología e H i s t o r i a , cuyo d i rec tor , el A r q . Ig 
nac i o M a r q u i n a , dio t oda clase de fac i l idades p a r a 
s u rápida organización y a l o j amien to en el edi f ic io 
d e l M u s e o N a c i o n a l d e Antropología. C o n d i chos 
fondos se compró u n t ranspor te y equ ipo de t r a 
ba jo p a r a emplear los en e l desarro l lo d e l p r o g rama 
de estudios que se h a b l a f o rmu lado p rev i amente . 
C o m o D i r e c t o r de P r e h i s t o r i a fué des ignado e l 
Pro f . P a b l o Martínez d e l R ío , a l a vez D i r e c t o r de 
l a E s c u e l a N a c i o n a l de Antropología, y c omo a r 
queólogo y paleontólogo, respec t i vamente , los pro 
fesores A v e l e y r a y M a l d o n a d o - K o e r d e l l . 

E n los p r imeros días de m a r z o de 1952, e l per 
s o n a l de l a Dirección de P r e h i s t o r i a h i z o o t r a v i s i t a 
a u n a l o ca l i dad , p r e v i amente e x p l o r a d a po r A v e 
l e y r a y M a l d o n a d o - K o e r d e l l en f o r m a rápida, cer
c a n a a l pueb lo de S a n t a I sabe l I z t a p a n , a l sur de 
T e p e x p a n , donde se habían encon t rado huesos y 
defensas de m a m u t i m p e r i a l . A l a v i s t a de nuevas 
ind icac iones de l a ex is tenc ia de mater ia l es fósiles, 
A v e l e y r a t omó l a i n i c i a t i v a de rea l i zar u n a exca
vación metódica d e l s i t i o , a yudado por e l antropó
logo A r t u r o R o m a n o , d e l M u s e o N a c i o n a l de A n -
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tropología, m ien t ras M a l d o n a d o - K o e r d c l l t o m a b a 
a su cargo los deta l l es estratigráficos y el estudio 
de l a osamenta . A los cua t ro días A v e l e y r a encon
tró " i n s i t u " una p u n t a de sílex entre dos cost i l las 
de l esqueleto de l m a m u t , en condic iones de ind i s 
cu t i b l e asociación y a l d in s igu iente , M a l d o n a d o -
K o e r d e l l descubrió u n a raedera de obs i d i ana sobre 
o t r a cas t i l l a . K n días poster iores, A v e l e y r a encon
tró otros dos arte factos y después l a S r a . S e l A . de 

so-arenoso de color ro j i zo - l i l a , que puede aprec ia r 
se en l a pa r t e super io r de l a formación B e c e r r a 
super io r (fig. 2). P o r enc ima existe un depósito 
arenoso, equivalente lacustre de l a " t i e r r a " de T o -
to l z ingo , de edad Rec iente infer ior y m a s a r r i b a e l 
Meló vegetal contemporáneo. E n u n a p a l a b r a , l a 
c o l u m n a estrat¡gráfica es r ep resen ta t i va de l a se
cuenc i a r eg iona l y m u e s t r a sus características y 
contactas de mane ra bastante c l a r a . L a p ro fund i -

Fig. 1.—Los seis artefactos encontrados cerca del esqueleto de un mamut 
Iztapan, Méx. 

nperial en Santa Isabel 

Rubín de la B o r b o l l a y el p r op i o Pro f . Martínez 
de l R ío descubr ieron, r espec t i vamente , t ina nava j a 
en obs id i ana y u n a h o j a de sílex, con lo que se elevó 
a seis el t o t a l de artefactos asociados a la o samenta 
de l m a m u t , c u y a posición estratigráfica en l a for
mación B e c e r r a super i o r n o de jaba luga r a d u d a 
sobre s u antigüedad pleistocénica (fig. 1). 

E s t e ha l lazgo venía a ser o t r a p rueba de l a c o n 
t emporane idad de l hombre y del m a m u t en el 
P le is toceno super i o r en l a C u e n c a de México, re
gión que desde hace muchos años se h a d i s t ingu ido 
po r su r i queza en fósiles ( i nc luyendo l a especie h u 
m a n a ) . Los artefactos fueron extraídos en presen
cia de d iversas autor idades nac i cna l c s y ext ran je 
ras en el c a m p o de l a p reh i s to r i a , quienes s i r v i e r on 
como test igos de las condic iones de l descubr im ien 
t o y pos te r io rmente l a l o c a l i d a d h a s ido v i s i t a d a 
po r o t ras expertos con obje to de recoger mater ia l es 
p a r a d iversas invest igac iones. 

I.a osamenta de l m a m u t estaba i n c l u i d a en l a 
capa de l imo verde, de or igen lacustre , i n m e d i a t a 
mente por debajo de o t r a c a p a de m a t e r i a l a rc i l l o -

d a d a que se encontró la p ieza más a l t a del esque
leto d e l m a m u t era 1,60 m bajo l a superf ic ie , algo 
m a y o r de la que marcaba el s i t i o prec iso de l cráneo 
y o t ros huesos de l hombre fósil de T e p e x p a n , lo 
c u a l parece ind i ca r m a y o r antigüedad en e l caso 
d e l ha l lazgo de San ta Isabel I z t a p a n , aunque este 
detal le habrá de comprobarse pos te r i o rmente . 

E l esqueleto de l m a m u t es taba incomple to , 
pues el cráneo, l a mandíbula y las defensas fueron 
des t ru idos en gran parte a l excavarse una zan ja 
próxima, que dio las pr imeras ind icac iones de l a 
ex is tenc ia de la osamenta. S i n embargo , se reco
bró u n molar infer ior derecho y en e l curso de l a 
exploración mate r i a l óseo suficiente p a r a el estudio 
paleontológico de los restas, que d i e ron base p a r a 
ident i f i car c omo Mammulhus (Archidiskodon) im-
perator L e i d y a l gran proboscldeo d e S a n t a Isabel 
I z t a p a n . También se co lectaron o t ros mater ia les 
fósiles, como conchas de gasterópodos y pequeñas 
bayas o f ru tos (probablemente de l con ten ido i n 
t e s t ina l de l m a m u t ) y 21 sacos d e l l i m o verde que 
rodeaba y cubría a l esqueleto, que servirán p a r a 
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estudios c omp l emen ta r i o s de carácter microscópi-
eo, geoquímico, ete., con o l i je to de prec isar l a * 
r in- i i i iN iane ias c u que p u d o o r i i r r i r l a muer te de l 
m a m u t . P a r t i c u l a r interés se (Hindrá en las deter
minac iones de Carbón" , aprovechando un frag
mento de defensa y los h id rocarburos dest i lados 

t raba jos en l a región de Te ) ) cxpa i i , as i como en 
o t ras loca l idades de l nor t e de México, con obje to 
d a ¡dictar nuevos mater ia les y conectar sus ha l l a z 
gos con lo conoc ido en el suroeste d e los E s t a d o s 
U n i d o s , donde se han ven ido r ea l i zando inves t i ga 
ciones y descubr im ien tos semejantes. También se 

Fig. 2 .—La osamenta del mamut en el fondo de la excavación, dentro de In formación 
Becerra superior. 

d e l ma t e r i a l arenoso rescatado e n e l curso de l a ex
ploración. P o r de p ron to , t o m a n d o en c u e n t a s i 
tuación y corre lac iones estratigráficas, n o r e su l t a 
exagerado a t r i b u i r a este ha l lazgo u n a antigüedad 
de 1 2 0 0 0 años. 

L a Dirección de P r e s h i s t o r i a continuará sus 

espera i n i c i a r u n a ser ie de t rabajas colaterales en 
el c ampo de l a P r o t oh i s t o r i a , p a r a l l enar e l i n t e r 
va lo entre da tos puramente prehistóricos y a rqueo
lógicos, pa r t i cu l a rmen te en lo re la t ivo a l origen de 
l a a g r i cu l tu ra y de l a cerámica, l a génesis de los 
pueblos de México y prob lemas conexos. 

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

C I E N C I A S D E H O L A N D A 

E n rec iente f e cha se h a ce lebrado e l segundo 
centenar io de u n hecho s u m a m e n t e interesante , y 
que d i o u n g i ro de f in i t i vo a l desarro l lo de las c i en 
cias en H o l a n d a ; nos re fer imos a l a fundación, que 
t u v o luga r p r ec i samente e l día 21 de m a y o de 1752. 
de l a Soc i edad ho landesa de C i enc ias . D i c h o ac to 
ocurrió en H a a r l e m , l a c i u d a d de las flores, y los 
fundadores fue ron 7 conceja les de d i c h a c i u d a d . 

E n el s i g lo X V I I I las c ienc ias europeas a d q u i 
r i e ron un g r a n vue lo . Y H o l a n d a n o se quedó 
atrás en este respecto. Existía, c laro , c i e r ta dife

rencia con países como Ing la te r ra y F r a n c i a : éstos 
disponían y a de ins t i tu tos c omo l a A c a d c m i c R o 
ya le des Sciences y el R o y a l Ins t i tu te , que por sus 
act i v idades coord inadoras e s t i m u l a b a n e l d e s a r r o -
11o de l a filosofía de l a natura leza , a l paso que en 
H o l a n d a no ex is t i e ron en u n p r inc i p i o más que 
pequeñas asociac iones, establec idas en diversos l u 
gares d e l país, l a t a r ea de cuyos m i embros consistía 
en e s tud i a r co l ec t i vamente las c iencias de l a N a 
tura leza . 

E n e l s ig lo X V I I I todavía n o se había impues t o 
l a división de las c iencias na tura l es en sus va r i os 
d o m i n i o s ; además, pertenecía a e l las también l a 
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asironomín. A l m i s m o t i e m p o , r l a r o os l a , se prac
t i c a b a e l es tud io de las bel las artes . 

A s i es que l a i n i c i a t i v a d e l Conse jo M u n i c i p a l 
de H a a r l e m , se distinguió e n muchos aspectos de 
l a de las asociaciones a r r i b a menc ionadas . L a So
c i edad de C i e n c i a s fué l a p r i m e r a que se propuso 
laborar en e l c a m p o comp l e t o de las ciencias, o, 
d i cho en o t ras pa l ab ras : f unda r u n a academia , un 
ins t i tu t o , cuyos m iembros se r eun ie ran a i n t e r v a 
los regulares. L a i n i c i a t i v a abarcaba , a s i m i s m o , 
l a publicación de in formes, a l t i empo que los fun 
dadores esperaban a l canza r m u c h o éxito, y c o n 
razón, convocando concursos de composic iones so
bre asuntos científicos. 

L a fundación de l a Soc i edad fué u n síntoma de 
l a situación soc ia l r e inante en l a H o l a n d a de aque
l los días. E n otras nac iones , las academias b r o t a 
r on de la i n i c i a t i v a de l rey o de grupos de cientí
ficos. E n aque l pats, en camb i o , los protectores de 
l a c u l t u r a fueron l a gente a cauda l ada , espec ia l 
mente los l l amados regentes. H a b l a r de l a H o l a n 
d a d e l siglo X V I I I equ i va l e a l l a m a r l a atención 
sobre las f am i l i a s de regentes. 

L a s c iudades se habían enr i quec ido muchísimo 
y los regentes ejercían en e l las l ibremente su poder, 
rechazando más y más l a in f luenc i a de l gob ierno 
federal . L a agrupación de l a b u e n a c i u d a d de 
H a a r l e m proporcionó los fondos necesarios p a r a 
apoya r a los científicos, que se h a l l a b a n en d i f i 
cul tades, y a través de esa a y u d a t r a t a r o n de dar 
a H o l a n d a u n a f a m a un i v e r sa l en el domin io de 
las c iencias. A causa de l a f o r m a pa r t i cu l a r de su 
fundación, l a a cadem ia holandesa, o, mejor d icho , 
l a Soc i edad de C i enc i a s , o c u p a u n luga r espec ia l 
entre los cent ros s im i l a r es d e l m u n d o . 

L a Soc i edad quedó c o n s t i t u i d a po r c i e r to nú
mero de directores, encargados de l a dirección ge
nera l (además ellos e ran los que p r o c u r a b a n el d i 
nero requer ido) y de los hombres de c i enc ia , — l o s 
m i e m b r o s — que no p a g a b a n cuo ta a l guna . P a r a 
ser e leg ido m i e m b r o se t e n i a que haber cobrado 
f ama por l a s pub l i cac iones hechas o por inser tar 
artículos en los in formes periódicos de l a Socie
d a d . 

E l número de los m i e m b r o s no tardó en crecer, 
y en e l curso de los 2 0 0 años de s u ex is tenc ia , el 
i n s t i t u t o h a acogido en su seno además a muchos 
científicos extranjeros . Desde e l p r inc ip i o l a J u n t a 
de directores siguió u n a línea de c onduc t a apolí
t i ca . 

P o r sus varías a c t i v i dades esta j u n t a h a con
qu i s t ado b u e n nombre t an to en H o l a n d a como en 
e l m u n d o científico u n i v e r s a l , y h a extend ido s u 
rad io de acción a d i s t in tos terrenos, organizando 
concursos, e s t imu lando con m u c h a energía l a i n 
vestigación en general , y h a pod ido establecer re

laciones con todas las academias c ins t i tu tos de l 
m u n d o . 

A l c onmemorar sus 2 5 años de ex i s tenc ia , l a 
Soc i edad fundó un ins t i tu t o filial: l a Soc i edad ho
landesa p a r a l a I n d u s t r i a y el C o m e r c i o . E s t a S o 
c i edad se h a ded icado s i empre con u n a d i l i genc ia 
y tesón ejemplares a ve lar p o r los intereses r e l a 
c ionados con estos aspectos de l a v i d a ho landesa . 
E n j u n i o próximo pasado h a c u m p l i d o los 175 
años de v i d a . 

1 .a Soc i edad holandesa de C i e n c i a s n o d ispone, 
como las Academ ias de l extranjero , de recursos 
a m p l i o s p a r a apoyar invest igac iones sistemáticas 
en c ier tos ramos de l a c i enc i a ; lo que n o le h a i m 
ped ido dar a l a es tampa impor tan tes publ i cac iones . 
A s i , p o r e jemplo , en 1950 sa l ieron de l a prensa , 
después de 6 5 años de t rabajo , las obras comple tas 
en 2 2 t o m o s d e l f amoso físico holandés d e l s ig lo 
X V I I , Chrístiaan H u y g h e n s . E s t a o b r a es de s u 
m a i m p o r t a n c i a p a r a l a h i s t o r i a de las c ienc ias 
na tura l es . 

I¿a Soc i edad ha ce lebrado s u segundo centena
rio con u n c i c l o de conferencias sobre " L a C i e n c i a 
y l a S o c i e d a d " , t e m a que, c omo es bien no to r i o , 
desp ie r ta u n interés enorme en e l m u n d o presen
t e . — P i r r D E V B I E S . 

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

D E L A S P I R E T R I N A S 

A pesar d e l D D T y de l g a m m e x a n o , s iguen te
n i endo una i m p o r t a n c i a s ingu la r los insect ic idas 
vegetales d e l grupo de las p i r c t r i nas , p r inc ip i os 
ac t i vos de u n a var i edad de pe l i t re . S i b i en se h a 
dado e l nombre de pelitre ( " p i r c t r o " o " p e r i t r e " ) 
a numerosas drogas insect ic idas , pre ferentemente 
ha s ido ap l i cado a dos de el las, a m b a s procedentes 
de p lantas de l a f am i l i a de las C o m p u e s t a s : e l pe
l i tre de África o pel i tre r omano procedente de Ana-
cydus Pyretkrum d e l q u e se u s a l a raíz, po r l o c u a l 
h a s ido designado también como "ra íz de p e l i t r e " , 
y el pe l i t re d e f lor o " f l o res de p e l i t r e " , as i l l a m a 
do po r estar c ons t i tu i do por las cabezue las f lorales 
secas de d iversas especies de cr isantemos, a saber, 
Chrysantemum cinerariaefolium (pe l i t re de D a l -
mac ia ) , Ch. coccineum y Ch. Marschallii ( i nd i s t i n 
t amen te pe l i t re del Cáucaso o de Pers ia ) . 

E l pe l i t re de África ha perd ido m u c h a i m p o r 
t a n c i a y su p r inc i p i o ac t i vo , l a pelitorina, es u n a 
¿«o-but ¡lamida de l t i p o de las a m i d a s p icantes re
l a c i onada c o n e l p r i n c i p i o a c t i v o d e l chilcuán o 
chi lcoague mex icano . 

Más i m p o r t a n c i a económica t i enen en l a ac
t u a l i d a d las flores de pel i t re , independ ientemente 
de su procedenc ia . C o m o p r inc ip i o s ac t i vos , hace 
años que se conocen dos sustanc ias re lac ionadas 
las piretrinas I y I I , ambas esteres de l a m i s m a 
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p i re t ro lona (1) c o n dos ácidos m u y re lac ionados , 
der ivados a m b o s d e l c i c l op ropano : 

— CHf-CHSCH-CHSCH! 

e l ácido crisantemo-monocarboxílico (II ) y e l éster 
metílico d e l ácido crisantemo-dicarboxílico ( I I I ) . 
L a p i r e t r o l o n a es u n a ox ice tona de r i v ada d e l c i c l o -
penteno c o n u n a cadena la t e ra l n o s a t u r a d a de 
c inco ca rbonos y dos dobles enlaces. L a p i r c t r i n a 
I es e l componente p r i n c i pa l y el más ac t i v o . 

Más rec iente (1947-1949) es el hal lazgo de o t r a 
pare ja de p r i n c i p i o s insec t i c idas que acompañan a 
las p i r e t r inas en las f lores de pel i t re , las cinerinas 
I y I I o esteres de los m i smos ácidos crisantémicos 
( I I y I I I ) c o n u n a c i c l openteno lona m u y semejante 
a l a p i r e t r o l ona , l a cinerolona ( IV ) c u y a es t ruc tura 
dif iere de l a p i r e t r o l ona s implemente en l a cadena 
l a t e ra l , c o n u n ca rbono menos y u n doble enlace 
menos. 

0 - 4 

C"¡-CH=CH-CMj 

R e s p o n d i e n d o a este esquema genera l de es
t r u c t u r a , e n los últimos años (1949-1951) se han 
obten ido sintéticamente diversas sustancias s i m i 
lares a l a p i r e t r o l o n a y a l a c ine ro l ona que , ester i -
f i cadas c o n ácidos crisantémicos, d a n productos 
sintéticos c o n a c t i v i d a d insec t i c i da equ iva lente a 
l a de los p r i n c i p i o s ac t i vos de las f lores de pe l i t re . 
E l c ompues t o más s imp l e y más bara to de p r epa 
r a r h a s i do des ignado c omo aktrolona (V) c u y a 
cadena l a t e ra l ( g rupo a l i l o , de donde t o m a e l n o m 
bre) es aún más c o r t a que l a de l a c ine ro l ona : t a n 
sólo t iene tres carbonos y u n doble enlace. 

H O > ^ - C H L - C H = C H ¡ 

E s t e r i f i c a d a l a a l e t r o l ona con u n ác. cr isante
mo-monocarboxílico ( I I ) sintético cons t i tuye l a 
aletrina de rec iente introducción a l mercado como 
insec t i c i da sintético f abr i cado en g ran escala. 

M u y rec ientemente 1 , en u n a información con
j u n t a de químicos japoneses de l a Nissin Chemical 
Company de O s a k a y de químicos nor teamer icanos 
de l Burean of Entomology and Planl Quaranline del 
D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a (Be l t sv i l l e , M a r y -

1 M . Matsui , M . F. B. L a Forgc, N . Groen y M . 
Schechter, J. Amer. Chem. Soc., L X X 1 V : 2181, 1952. 

laúd), se ha d a d o c u e n t a de l a síntesis de o t r a c i -
c l opcn t cno l ona s i m i l a r a l a p i r e t r o l ona , t en iendo 
como cadena la t e ra l u n núcleo de furano , con l o 
cua l r e su l t a u n a p i r e t r o l ona en la q u e se hub i e r an 
un ido los dos carbonos ext remos d e l s is tema dié-
n ico med ian t e u n puente de oxígeno. 

L a n u e v a sus tanc ia , d e n o m i n a d a furclrolona 
( I X ) h a s ido s i n t e t i z a d a de l a s iguiente numera . 
IJÍ fur fura l -aeetona (V I ) , o b t e n i d a por condensa
ción de fur fura l y ace tona , se h idrogena catalíti
camente y l a fur fur i l ace tona resul tante se conden
sa con carbonato de e t i l o en presencia de c t i l a t o 

O - Ü - C H , — c o - e 

de sodio. E l (3-cetoéster resul tante (VI I ) se sapo
ni f ica con K O H acuosa y l a sa l potásica d e l ácido 
se condensa c o n me t i l g l i oxa l produc iendo e l com
puesto V I I I que se c i c l a en presencia de sosa acuo
sa dando l a fure t ro l ona ( I X ) . L a estrecha seme
j anza e s t ruc tu ra l de l a furetro lona con l a p i re t ro
l ona se aprec i a me jor s i se escribe su fórmula se
gún I X a . 

H a c i e n d o r eacc ionar l a fu re t ro l ona c o n e l c lo
ruro d e l ác. crisantemo-monocarboxílico (mezcla 
de isómeros sintéticos) se obt iene u n a mezc la de 
isómeros que h a s ido .denominada /urctrina c u y a 
a c t i v i d a d insec t i c ida para l a mosca doméstica h a 
resul tado t a n e l e vada como l a de las p i re t r inas y , 
en camb i o , s u producción i n d u s t r i a l h a de resul tar 
más económica que l a a l e t r ina m i sma , que era l a 
sus tanc i a de síntesis más b a r a t a entre todas las de 
este g r u p o . — F . G I R A L . 

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

S U R O R I E N T A L D E L L A G O D E 

C H Á P A L A ( M É X I C O ) • 

E n u n a rápida y rec iente v i s i t a a Cojumatlán 
(Michoacán), s i tuado en l a a n t i g u a r i b e r a s u r -
o r i en ta l de l L a g o de Chápala, hemos tenido opor 
t u n i d a d de e x a m i n a r a lgunos fósiles recogidos po r 
labradores y cazadores de l a c i t ada población, en 
e l l echo seco d e l lago, que h a quedado a l d e s cu -
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M o r t o a l d o w a n d w NrtncMtUnsrìanionto s u n i v d 
(lesilo lineo a p e n M dos años. 

K l y a c i m i o n i o u t a i m p o r t a n t e ea d oftundo 
j u n t o a " l ' u n t a do las Candólas" a unos 4 K m al 

Km 
Fig. 1.—Región oriental del Lago de Chápala. L a zona 
punteiula corresponde, aproximadamente, al lecho que ha 
quedado al descubierto por el descenso de los dos últimos 
años. X A , Yacimiento de " P u n t a de las Candelas". X B , 
Yacimiento de "Petatán". X C , Yacimiento de San Pedro 

Caro. 

X - X E de Cojumatlán, en e l ej ido d e l " P u e r t o de l 
León" . O c u p a u n a extensión do más de c i en me
t ros en cuadro , a l p ie de l l ado norte de l a c i t a d a 
" P u n t a " , en el a n t i g u o fondo de a r c i l l a f i n a , gr is , 
o s c u r a en s u base y q u e en a l gunos p u n t a s a l c a n z a 
h a s t a más de m e t r o y m e d i o de espesor. L o s fó
si les se e n c u e n t r a n a f lor de t i e r r a semisepu l tos , o 
a lo s u m o a l a p r o fund idad de las labores agrícolas. 
X o s o t r o s y a l gunos amigos d e Cojumatlán (entre 
el los, los señores Sant iago , R o s a s y M o g i c a ) , he
mos recog ido molares per f ec tamente conservados, 
fa langes, restos de vértebras y de o t ros huesos de 
Mammuthus imperator, y mo lares de cabal los y 

Fig. 2.—Yacimiento do Mammiithiu de Cojumatlán 
(Mich.), junto a " P u n t a de las Candelas". Comprende 
más de los cien metros en cuadro, a partir del escarpe del 
segundo término, antigua costa del lago de Chápala antes 
de su descenso actual, hacia más acá de la barraca que 

aparece en primer término. (Foto M . B.) 

f ragmentos do huesos do o t ros mamíferos. A j u z 
gar i » r los fósiles ha l lados , se t r a t a de contados 
i n d i v i d u o s , aunque m u y esparc idos sus restas por 

l odo l a zona señalada, a donde fueron a m i s l r a -
dos (f ig. IA y fig. 2 ) . 

P u d i m o s , animismo, examinar unos molares de 
caba l los y otros fósiles, en l a f a r m a c i a de l a po
blación : acababan de ser ha l lados en el desmonte 
de un cana l soco, de un metro a p r o x i m a d a m e n t e 
do p ro fund idad , ab ier to en el a n t i g u o lecho de l 
lago, a unos 700 m a l N O de "Pe ta tán " , caserío 
de pescadores s i tuado en l a a n t i g u a ribera d e l l a 
go, a unos 6 K m a l X O de Cojumatlán (f ig. 1, B). 

P o r último, ñas informó D . Jo r g e R i v a s que 
en las excavaciones de arena de S a n Pedro C a r o 
(o V e n u s t i a n o C a r r a n z a ) , s i tuado a unas 15 K m 
a l este de Cojumatlán, en las a fueras de l pueb lo , 
dirección S O , cerca de l a car re te ra a Saguayo , se 
ha l l a r on restos que po r los datos dados pertene
cen a una mandíbula de Mammuthus ( a c tua l 
mente en poder de u n vec ino de Ocot lán) . P r e 
sunción que con f i rmamos a l v i s i t a r l a B i b l i o t e c a 
de J i q u i l p a n y ver allí, aunque n o expuestos a l 
público y s in membre te a lguno, u n m o l a r , u n f rag
mento de c o lm i l l o y restos de huesos largos de l 
m a m u t , procedentes según se nos d i jo , de l pueb lo 
de San Ped ro Ca ro , donde fueron ha l l adas a unas 
tres met ros de p ro fund idad (fig. 1, C ) . 

X o d i spus imos de t i empo p a r a v i s i t a r las dos 
últimos yac imien tos . 

I gnoramos si se h a pub l i c ado re ferencia a l g u n a 
r e l a t i v a a los tres y a c i m i e n t o s ob je to de esta co
municación. E n u n fu tu ro no le jano los exp l o ra 
remos, en caso de que antes no l o h a y a n hecho 
personas me jor preparadas que noso t ros : segura
mente habrán de proporc ionarnos u n m a y o r nú
mero de especies. 

E n las costas d e l an t i guo Lago de Chápala, 
antes de su fuerte descenso, en lugares m u y próxi
mos a los dos pr imeros yac im ien tos ( " P u n t a de las 
C a n d e l a s " y das exislotes adyacentes , y en " P e 
tatán" que fué también u n a pequeña isla) se en 
cuent ran g ran número do piezas de cerámica, d i 
versas objetos y enterramientos p r e co l on i a l c s .— 
M o n K S T O BAKC¡ALI<Ó. 

E S T R U C T U R A D E A L G U N A S S U S T A N C I A S 
I N O R G Á N I C A S 

Monóxido de dicloro y dióxido de monocloro. 

J . D . D u n i t z y K . H e d b e r g , d e l I n s t i t u t o T e c 
nológico de Pasadena , a p o r t a n nuevos datos sobre 
l a e s t ruc tu ra de d i chos óxidos, e x a m i n a d o s po r d i 
fracción electrónica 1: 

P a r a el monóxido C l j O l a d i s t a n c i a C l - 0 «= 
1,701 ± 0,020 A ; el ángulo C l - O - C l = 110,8 ± I o , 
y d i s t a n c i a C l - C l = 2,791 ± 0,20 A . 

1 Dun i t i . J . D. y K. Hcdhorg, J. Amer. Chem. Sor... 
L X X I I : 3108-3112. Washington, D . C , 1950. 
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P a r a e l dióxido 010«, C l - O = 1,491 A ; el án
gu lo 0 - C 1 - 0 = 116,5° ± 2,5°. 

L o s da tos de l monóxido están de acuerdo con 
los genera lmente aceptados (d i s tanc ia C l - 0 = 1,65 
y ángulo C l - O - C l = u n o s 111°); pero los de l d i 
óxido m o d i f i c a n los anter iores en cuanto a l ángulo 
O - C l - O , a l que se as i gnaba ap rox imadamente , 
137°; r e su l t ando e l «le l a d i s t anc i a C l - 0 un poco 
in fer ior y a que se acep taba el va l o r 1,53 A . 

D e l a comparación entre las es t ruc turas de 
C l O s y d e l dióxido de azufre , y de los valores de 
sus m o m e n t o s de d ipo lo eléctrico, deducen los a u 
tores que sus moléculas deben ser representadas 
por e s t ruc turas de dob le enlace. 

Azidas 

A . B o n n e m a y y R . D a u d e l , del es tud io ' de l 
i on a z i da ( N - N - N ) po r e l método de los orb i ta les 
moleculares , h a n ha l l ado p a r a sus átomos las car
gas electrónicas -0,83, 0,66 y -0,83 respec t i vamen
te ; d i s t a n d o u n o de o t ro 1,16 A . E n las az idas 
covalentes, c omo C H 3 - N - N - N , los átomos N po
seen r espec t i vamente las cargas -0,37, 0,52 y-0,15, 
s iendo l a s d i s t anc i as 1,25 A y 1,12 A . 

Monocloruro de azufre y otros compuestos 

H . G e r d i n g h a e s t u d i a d o 2 p o r espectroscopia 
Ha i i i an a l gunas moléculas: l a e s t ruc tu ra de l mo
nocloruro de azufre corresponde a C1SSC1, s i n que 
se h a y a n encon t rado pruebas de que se p r oduzca 

el e qu i l i b r i o con S = S ^̂ j-

L a d e l trióxido de fósforo responde a P (0 « , con 
simetría Ta, c o n cada átomo P un ido a tres 0 . 

E l cloruro de aluminio en estado líquido cons
t i t u y e u n s i s t ema de moléculas dobles C l t A l 2 con 
e s t ruc tu ra de puen te . 

Cloruro de galio: l a s determinac iones y cálculos 
conducen a u n mode lo de puente semejante a l 
de C1,A1,. 

Azufre romboédrico 

C . F r o n d e l y R . E . W h i t f i e l d , de l a U n i v e r s i 
d a d de H a r v a r d , a s i gnan 5 a l a ce lda 18 átomos de 
azufre y los valores a = 10,9, c = 4,26 k X , y 
afc = 1/0,392. 

1 Bonnemay, A. y R. Daudel, Compl. Jiend., C C X X X : 
2300-2302. Parta, 1950. 

» Gerding, H. , Intern. ColUxiuium Raman Effect. Bur
deos, 1948; y J. Chim. Phyí., X L V I : 118-119. París, 1948. 

' Frondel, C. y R. FJ. Whitfield, Acia Cnjst., 111:242-
243, 1950. 

Selenio hexagonal 

H . K r c b s , de l a U n i v e r s i d a d de B o n n , sciíala' 
u n a distorsión deb ida a u n aumento en l a relación 
r/a a l ascender l a t empe ra tu ra o l a duración del 
ca l entamiento , l l egando a 1,1355 a los 216°. 

E R G A S T O H . C O R D E R O 

( 1 8 9 0 - 1 9 5 1 ) 

E l 20 de sept iembre de 1951 falleció en l a c i u 
d a d de M o n t e v i d e o e l D r . E r g a s t o H . Co rde ro , 
figura de p r i m e r orden entre los zoólogos h ispano
americanos. L a no t i c ia de s u muerte inesperada, 
que l o sorprend ie ra en l a p l en i tud de su carrera 
de na tu ra l i s t a , causó pro fundo pesar en el a m b i e n 
te científico de las Américas y E u r o p a , y a que su 
larga y des tacada actuación habíale re lac ionado 
con colegas de todo el m u n d o , entre los cuales con
t a b a i 'on numerosos y sinceros amigos. 

Nació E r g a s t o H . Co rde r o en M o n t e v i d e o e l 9 
de a b r i l de 1890, en el seno de u n a f am i l i a m u y 
v i n c u l a d a e la v i d a in t e l e c tua l de l país. Fue ra su 
abuelo D o n José María Corde ro u n o de los fun 
dadores de l L i c e o M o n t e v i d e a n o , que t an ta i n 
f luencia t u v i e r a en l a formación c u l t u r a l de l U m -
guay. S u padre , e l escr ibano D o n Franc i s co E . 
Corde ro fué u n a f igura conoc ida po r su destacada 
actuación en los círculos l iberales de l a cap i t a l . Su 
madre D a . A d e l i n a S l oan e ra h i j a de un m a r i n o 
irlandés que se radicó en e l U r u g u a y , y esta as
cendencia i r l andesa mostrábase en forma i n d u d a 
ble en Corde ro , t an to en l o físico c omo en algunos 
rasgos de su carácter. 

Cursó Co rde r o s u educación p r i m a r i a en el v ie 
jo y acred i tado Co leg io Alemán de Mon t e v i d eo , 
institución que h a dado a l país var ios de sus más 
destacados na tura l i s tas . Conse r vaba po r e l l a u n 
cariño sincero y le debía p r inc ipa lmente un sólido 
conoc imiento de id i omas que fuera luego i n s t ru 
mento ines t imab le en sus estudios. E n la U n i v e r 
s idad de l a República siguió l a carrera de M e d i c i 
na , doctorándose en 1917. E n este m i s m o año se 
casa en M o n t e v i d e o con D a . A m a l i a P c r e i r a B r a 
ga, que s u p i e r a desempeñar s iempre su difícil m i 
sión de esposa y compañera de u n na tura l i s ta , y 
que le d i e ra más tarde tres hi jos, María A m a l i a , 
José María y A l e i r a . 

Y a en su más t emprana j u v e n t u d se manifestó 
en Corde ro u n a d e c i d i da vocación por las C i enc i as 
Na tura l e s , acompañada s i n d u d a de ap t i tudes 
poco comunes p a r a l a investigación en ellas. E n 
sus años de e s tud i an t e le apas i onaba l a l e c tura d e 
l a o b r a de los grandes na tura l i s t as , y sus ense
ñanzas, absorb idas c o n en tus iasmo j u v e n i l y as i -

' Krcbs, H. , Forttchr. Mineral., X X V I : 74-78, 1947. 
(Publ. «n 1950), 
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m i l a d a s firmemente, f o r m a r e n sólida base p a r a s u 
desarro l lo científico poster io r , a l m i s m o t i e m p o que 
los arduos estudios de su ca r r e ra l o d i s c i p l i n a b a n 
p a r a l a adquisición metódica de conoc im i en tos . 

T r a d u c e n sus pr imeros trabajos y ocupaciones 
l a neces idad de conc i l i a r su vocación de n a t u r a l i s t a 
c o n s u carrera profes ional de una mane ra q u e le 

D r . Ergasto H . Cordero 

p e r m i t i e r a hacer f rente a l aspecto m a t e r i a l de l a 
v i d a s i n tener que a b a n d o n a r sus es tud ios p r e d i 
lectos. C o m o tesis p a r a o p t a r a l D o c t o r a d o en 
M e d i c i n a presenta u n sólido t raba jo de zoología 
p u r a 1 ' en c u y o prólogo cons idera l a neces idad de 
los es tud ios teóricos c omo base de las c ienc ias a p l i 
cadas. M a r c a ésto en c ie r to m o d o e l c om i enzo de 
l a l u c h a que había de d u r a r t oda su v i d a , c o n s u 
m i e n d o energías que h u b i e r a deseado emplear en 
otros t r aba j os : l a l u c h a p a r a i m p o n e r en u n país 
nuevo y pequeño como e l U r u g u a y , l a l e g i t im idad 
d e l e s tud i o de las C i e n c i a s N a t u r a l e s puras y p a r a 
f o r m a r u n a conc i enc ia pública sobre su va l idez , 
sobre l a neces idad de s u desarro l lo , s u u t i l i d a d 
c omo conoc im ien to en sí y c omo base de las l l a m a 
das c ienc ias de aplicación. E n c a u z a n d o s u ta l en to 
y a p t i t u d n a t u r a l en las vías que en lo ma t e r i a l se 

1 Estudios sobre algunos protozoarios ciliados de las 
aguas dulces del Uruguay. Anal. Fae. Med. Montev., III 
(8-9): 1-77, 6 láms. 

le ofrecen p a r a organ izar su c a r r e r a de zoólogo 
den t ro de l ambien te médico, d e l q u e sólo en los 
últimos años pud ie ra desligarse cas i t o t a lmen t e , lo 
vemos en 1919 como ayudan t e de l L a b o r a t o r i o de 
Parasitología, y en 1922 c omo profesor agregado 
de H i s t o r i a N a t u r a l Médica en la F a c u l t a d de M e 
d i c i n a . Más tarde habría de desempeñar en ésta 
e l cargo de jefe de trabajos prácticos de P a r a s i 
tología y luego el de profesor de Química Biológica 
que desempeñara duran te trece años. 

E n 1922 emprende un viaje de es tudias a E u r o 
p a que habrá de ser dec is ivo en su formación c omo 
na tu ra l i s t a . D u r a n t e dos añas y med i o r ea l i za es
tud ios especial izados, no de m e d i c i n a , — a l a que 
presta en este viaje u n a atención s e c u n d a r i a — , 
s ino de c ienc ias biológicas y na tura l es . E s t u d i a 
en Friburgó c o n Speeman , v o n M o l l e n d o r f , O l t -
mans , I j i u t c r b o r n , e tc . Luego en M u n i c h , donde 
pasa seis meses s iguiendo va r i os cursos y t r a b a 
j ando bajo l a dirección de l célebre R i c h a r d H e r t -
w i g , a qu ien a d m i r a b a y de qu i en adqu i r i e r a buena 
par te de su técnica zoológica. P a s a después a B e r 
lín p a r a es tud ia r c o n H a r t m a n n y otros , y más 
tarde a V i e n a donde permanece u n semestre s i 
gu iendo los cursos de G r o b l e n , A b e l , Werner , etc . 
Permanece u n verano en l a Estación de Biología 
M a r i n a de l a Isla de H e l i g o l a n d , donde t r a b a j a 
ba jo l a dirección de B u d d e n b r o c k . Después de v i 
s i t a r Z u r i c h y L a u s a n a , permanece unos meses en 
Par ts es tud iando pa ras i t o l o g í a c o n el cé l ebre 
B r u m p t . E s t e viaje, ded i cado casi exc lus i vamente 
a es tud ios científicos básicos que poco habrían de 
c o n t r i b u i r a crearle u n porven i r desde el p u n t o de 
v i s t a m a t e r i a l , es costeado de su p r o p i o pecu l io . 

C o n l a d i s c i p l i na de u n zoólogo de escuela y en 
posesión de u n a m p l i o bagaje de conoc imientos 
adqu i r idos en sus estudias europeos, continúa lue
go en el U r u g u a y su carrera u n i v e r s i t a r i a para l e la 
mente a s u l abo r de investigación, desligándose 
cada ve z más de su profesión de médico. E n 1927 
en t ra como ayudan t e de l L a b o r a t o r i o de C i e n c i a s 
Biológicas (hoy Ins t i tu t o de Investigación de C i e n 
c ias Biológicas) que d i r i ge el P ro f . C l e m e n t e E s t a 
b le , donde r ea l i za muchos de sus mejores trabajos . 
E n 1928 es nombrado Profesor H o n o r a r i o de I n 
vestigación Super io r de Zoología en l a U n i v e r s i d a d 
de l a República, y en s u carácter de t a l d i c t a va r i os 
cursos de Zoología. E n 1942 o c u p a l a dirección de l 
M u s e o de H i s t o r i a N a t u r a l de M o n t e v i d e o , a l que 
ded i ca sus mejores energías d u r a n t e los últimos 
d iez años de s u v ida , creando las C o m u n i c a c i o n e s 
Zoológicas y Botánicas, po r med i o d e las cuales 
d i funde los resul tados de l a investigación de n a t u 
ra l i s tas sudamer icanos , y p l aneando su reorgani 
zación, que d i f i cu l tades mater ia les le imp i ed i e r on 
l l e va r a cabo. También en estos últimos años c u l -
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m i n a n sus ac t i v i dades en l a enseñanza con s u n o m 
bramien to , e n 1946, de Pro fesor de Zoología de 
Inver t ebrados en l a n u e v a F a c u l t a d de H u m a n i 
dades y C i e n c i a s de l a U n i v e r s i d a d . 

S u pres t i g i o c omo zoólogo se ext iende entre 
t an to fue ra d e l U r u g u a y , y var ias veces acude a l 
l l a m a d o de gob iernos ext ran jeros que so l i c i t an su 
colaboración, t en tado más que n a d a por el pros
pecto de l a investigación zoológica en medios d i 
ferentes y más r i cos que e l nuest ro , que le ofrecen 
nuevas pos ib i l i dades de a m p l i a r sus hor izontes de 
na tu ra l i s t a . E n t r e estas ac t i v idades fuera de l país 
merece c i ta rse su viaje a l B r a s i l en 1935, c o n t r a t a 
do po r l a " C o m i s s & o T e c h n i c a de P i s c i c u l t u r a do 
Nordes t e d o B r a s i l " que d i r i g i e r a entonces Rodo l f o 
v o n Ihe r ing , p a r a rea l i zar exploraciones zoológicas 
en var ios es tadas de l nordeste . D i ve r sas t raba jos 
pub l i cados d a n fe de l a labor allí r ea l i zada . S o n 
dignos de mención a s i m i s m o : su contratación c omo 
profesor de Biología po r e l I n s t i t u t o Pedagógico 
N a c i o n a l de C a r a c a s , de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
de Vene zue l a (1939 y 1940), rea l i zando además de 
enseñanza, l a b o r de investigación y organización 
de l abo ra t o r i o s ; s u v ia je a los E s t a d o s U n i d o s en 
1948, po r invitación d e l " F i s h a n d Wi ld l i f e Ser 
v i c e " , en e l c u a l se ded i ca ra a l estudio de l a o rga 
nización de los g randes museos de aque l país, con 
mi ras s i empre a l a reorganización d e l nuestro , que 
t a n a rd i en t emen t e deseara. E n 1950 permanece 
var ios meses en e l " I n s t i t u t o Oswa ldo C r u z " de 
R í o de J a n e i r o , que l o i n v i t a r a p a r a rea l i zar y d i 
r i g i r t raba jos en sus l abora to r i os . 

E n todos estos años de i n i n t e r r u m p i d a a c t i v i 
d a d en e l t e r r eno de l a Zoología, p u b l i c a n u m e r o 
sos t raba jos . S u interés a b a r c a t emas var iados 
dentro d e l amplísimo c a m p o de los inver tebrados , 
que le p r o p o r c i o n a c omo n i n g u n o l a p o s i b i l i d a d 
d e l es tud io p r o f u n d o y l a búsqueda de re lac iones 
fecundas en t r e los conoc im ien tos obten idos p o r l a 
investigación. T o d o s los organismos oscuros, de 
morfología m a l e s t u d i a d a y relaciones filéticas poco 
conoc idas t i e n e n p a r a C o r d e r o e l interés fasc inante 
que s iente e l auténtico h o m b r e de c i enc ia po r aque l 
t raba jo que le ofrece l a p o s i b i l i d a d de c o n t r i b u i r 
con hechos p o s i t i v o s a l a solución de los p rob l emas 
fundamenta l e s de las c i enc ias biológicas. L o s te
m a s de s u investigación i n c l u y e n los protozoos , 
entre los cua les e s t u d i a pre ferentemente los pará
sitos, los gas t ro t r i cos , las esponjas de a g u a du lce , 
las h idras , los crustáceos parásitos, los dípteros 
hematófagos, los nemer t inos , tremátodos, t u r b e l a -
r ios , etc . P e r o l a p a r t e f u n d a m e n t a l de su o b r a l a 
c o n s t i t u y e n sus es tud ios sobre los o l igoquetos y 
los hirudíneos, g rupos a los que se ded ica pre feren
temente y en los que l l e ga a ser u n a a u t o r i d a d re
conoc ida , a t a l p u n t o que e l M u s e o de Berlín y 

otros museos europeos le con f ian sus colecciones 
p a r a su es tud io y determinación. Sus pub l i cac i o 
nes sobre los hirudíneos c o m i e n z a n en 1929 con l a 
p r i m e r a de sus " N o t e s sur les hirudinées" a l a que 
s i guen numerosos t raba jos que c u l m i n a n en e l es
t u d i o de los hirudíneos de l M u s e o A r g e n t i n o de 
C i e n c i a s N a t u r a l e s , pub l i cados en los Ana l e s de ese 
M u s e o , y en s u revisión de las especies argent inas 
descr i tas po r Weyenbergh ( pub l i cada por l a A c a 
d e m i a de C i e n c i a s de Córdoba, A rgen t ina ) . E n 
1931 aparece s u p r i m e r a publicación sobre o l igo
que tos en e l " Zoo l og i s che r A n z e i g e r " , a l a que s i 
guen o t ras m u c h a s en d iversas rev istas, s iendo las 
más i m p o r t a n t e s s u es tud io sobre los Ol igoquetos 
d e l M u s e o A r g e n t i n o de C i e n c i a s N a t u r a l e s (en 
sus Ana les ) y e l que versa sobre l a f a m i l i a G l o s so -
scolecidae, que o c u p a var ios números de las C o m u 
nicac iones Zoológicas de l M u s e o de H i s t o r i a N a 
t u r a l de M o n t e v i d e o . 

Pe ro el referirse a E r g a s t o H . Co rde r o t an sólo 
en lo que t o c a a s u pe r sona l i dad científica sería — y 
así l o sentirán indudab l emen t e todos los que fue
r a n sus amigos s i n c e r o s — comple tamente i a su f i -
c iente p a r a esbozar s i qu i e ra s u personal idad m u l 
t i f o rme , de l m i s m o m o d o que ser la insuf ic iente l a 
l e c tura de sus m inuc i o sos y ob je t ivas trabajos c i en 
tíficos p a r a formarse u n a i dea de su espíritu a p a 
s ionado . H a y s iempre a lgo de los hombres de su 
va ler que es, desde el p u n t o de v i s ta h u m a n o , más 
interesante que s u faz científica, y esa c u a l i d a d 
es taba en Co rde r o a l t a m e n t e desarro l lada . 

E r a Corde ro u n hombre de persona l idad fuer
t emente de f in ida , c o n v i v o s rel ieves que lo hacían 
destacarse i nmed i a t amen t e d e l común de las gen
tes. T u v o amigos y enemigos apasionados, pero 
n u n c a pasó i n a d v e r t i d o o pudo ser cons iderado con 
ind i fe renc ia . Y a su apa r i enc i a física — d e es ta tura 
a lgo más que m e d i a n a , por t e d i s t ingu ido , y desde 
hacía muchos años e l cabe l lo comple tamente b l a n 
co sobre s u ros t ro j o v e n y de rasgos finos— i n d i 
c a b a a p r i m e r a v i s t a u n h o m b r e poco común, i m 
presión que se con f i rmaba p lenamente a poco que 
se t r a t a r a con él. D e clarísima in te l i genc ia y agudo 
ingenio , sus tentados po r u n a m e m o r i a excelente, 
s u conversación in te resaba s iempre , fasc inaba a 
veces, y a que tenía los dotes de u n conversador 
amenísimo y en t re ten ido . Aún t r a t a n d o los temas 
más pro fundos de s u espec ia l idad , sabía qui tar les 
s i empre t o d a a r idez c o n l a anécdota o p o r t u n a o l a 
sa l i da de fino h u m o r i s m o . H u m a n i s t a pro fundo 
además de zoólogo, espíritu c u l t i v a d o en l a l ec tura 
y l a meditación, d i s t a b a m u c h o de l t i po de espe
c i a l i s t a u n i l a t e r a l que las c iencias t i enden l amen 
tab l emen te a p r o d u c i r en nuestros días. H o m b r e 
de m u y va r i ados intereses, nos sorprendía s i empre 
c o n conoc im ien tos insólitos de los que sabía ser
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víreo en el m o m e n t o o p o r t u n o . Sentía una H p o e U 
inclinación po r e l e s tud i o de l a H i s t o r i a , de l a que 
p o n t e un conoc im i en t o caba l . Do u n a mane ra Ió
n i ca , l a conjunción do su vocación do n a t u r a l i s t a 
con e s ta Última inclinación, habíalo l l evado a co
nocer en f o r m a a d m i r a b l e l a h i s t o r i a de las C i e n 
c ias N a t u r a l e s , y a in ter io r i zarse no sólo en la 
d o c t r i n a s ino también en l a v i d a de los grandes 
na tura l i s t a s de l pasado de u n a mane ra t a l que 
m u c h a s veces, oyéndolo h a b l a r do el los, su p a l a b r a 
creara en nosotros l a extraña sensación de que 
fueran aquéllos sus contemporáneos en vez de sus 
predecesores por muchos años. 

Fué esta su in tensa persona l idad que un ida a 
su sa l i e r h i c i e r a de C o r d e r o u n verdadero maestro 
de las C i e n c i a s Na tura l e s , maes t ro en aquel s en t i 
do pro fundo do t r a n s m i t i r más su amor |>or ollas 
que sus conoc imientos , de despe r ta r l a verdadera 
vocación y a le jar a l interés mercenar io . C i e r t o es 
que su conoc im ien to de l a zoología era sorpren
dente , a tal p u n t o que se había hecho y a un hábito 
en muchos de nosotros el consul tar lo sobro los pro
b l emas más diversos, con l a segur idad de que i n 
var iab lemente nos i b a a o r i en ta r en ellos, reeor-
d a n d o con u n a precisión que parecía tener algo de 
sobrenatura l -aún p a r a los temas más apar tados 
de s u espec ia l idad — el da to exacto, el t raba jo a 
veces an t i guo y pub l i c ado en oscura rev is ta ex
t ran j e ra , que resu l taba s i empre ser l a c lave de l 
conoc imiento que necesitábamos. N o fué ésto s in 
embargo lo p r i n c i p a l en Co rde r o para los que fu i 
mos por muchos años sus discípulos y amigos. Su 
inva lo rab le u t i l i d a d como consejero científico, su 
c l a r idad y precisión c omo profesor, quedaban en 
c ierto modo relegados a segundo término frente a 
s u a m o r po r e l c onoc im i en t o de l a natura leza , su 
cur i o s idad por |ienetrar en sus rincones más apar 
tados y su a c t i t u d frente a e l l a . L o s que t u v i m o s 
e l p r i v i l e g i o d e ser s u s a m i g o s podíamos aprec i a r 
esto me jor en l a c h a r l a a m e n a en e l l a lwra to r i o o 
quizá en el café, en l a excursión dom in i ca l en pro 
c u r a de ma t e r i a l de es tud io , q u e en e l curso de u n a 
clase o en l a enseñanza de u n a técnica microscó
p i ca . 

Fué también el lado h u m a n o de su personal i 
d a d que le va l i e ra l a adquisición de l a a m i s t a d 
s ince ra y durade ra de numerosísimos natura l i s tas 
con los que s u larga carrera de zoólogo pus ie ra en 
contac to . V a r i o s de sus discípulos hemos t en ido 
l a exper i enc ia , en e l curso d e viajes por e l e x t r a n 
jero , de comproba r cómo l a s i m p l e mención de su 
n o m b r e podía ac tuar como s a n t o y seña, n o p a r a 
l a recepción of ic ia l o l a s i m p l e b i enven ida que l a 
c o m u n i d a d de intereses p r o v o c a corr ientemente 
entre colegas, s ino p a r a despertar u n a corr iente 
dé a m i s t a d , u n a cálida co rd ia l i dad que su recuerdo 

tenía en c ie r to modo l a v i r t u d de c o n j u r a r i n s t a n 
táneamente. 

N o debo deduc i rse de ésto que fué Co rde r o u n 
hombro unánimente aprec iado por todas los que 
lo conoc ie ron . D e t e m p e r a m e n t o apas ionado y 
genio v i v o , do tado además de l a r a r a f a c u l t a d do 
juzga r a las personas a p r i m e r a v i s t a , con cur i o sa 
c l a r i v i d enc i a las más do las veces, n o t u v o n u n c a 
el menor empacho n i t emor de man i f es ta r c l a ra 
mente sus ju i c i os a los prop ias interesados, de u n a 
mane ra que s u inte l igenc ia b r i l l an t e e ingenio mor 
daz h ic i e ran a veces s u m a m e n t e desagradab le para 
ellos. D e t e s t a b a pa r t i cu l a rmen t e a aque l las per
sonas que se acercaban a las C i e n c i a s N a t u r a l e s 
l l evadas no po r el a m o r que lo había m o v i d o a él 
m i s m o a es tud iar las s ino por propósitos más o 
menos mater ia les , p o r snob i smo o manías de co
lecc ion is ta , y podia darse por seguro que m u y 
pron to les man i f es ta ra de un modo d i r e c t o s u des
agrado. S in t i endo po r las C i e n c i a s N a t u r a l e s u n 
interés s incero y pro fundo , supo c u m p l i r en el las 
su misión, n o sólo en lo que se ref ir iera a t raba jo 
persona l y a l a formación de discípulos, s ino t a m 
bién en lo r e l a t i v o a echar de l t e m p l o a los m e r c a 
deres. Aún en sus re lac iones c o n quienes más 
aprec ia ra , n u n c a fué s u c o s t u m b r e e l c a l l a r , en 
pro de la b u e n a armonía, los defectos, errores o 
equ ivocac iones que creyera adve r t i r , y constituyó 
su hábito inva r i ab l e e l decírnoslo de l a m a n e r a 
más c l a r a e inequívoca a l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d , 
que c o n él n o se hacía esperar m u c h o por c ier to . 

C o n E r g a s t o H . Co rde r o ha pe rd ido el U r u 
guay u n o de sus más s ign i f i ca t i vos hombres de 
c i enc ia . Sen t imos que su m u e r t a h a sido p r e m a 
t u r a , que p u d o haber d a d o a l a c i enc i a m u c h o s 
años más de fructífero t raba jo . N o pudo v e r r ea 
l i z a d a s u aspiración de reorganizar e l M u s e o de 
H i s t o r i a N a t u r a l de M o n t e v i d e o , y u n a par t e i m 
po r t an t e de s u ob ra zoológica quedó seguramente 
por hacerse. A pesar de esto, s u misión h a q u e d a 
do c u m p l i d a . Viv ió t oda su v i d a ded i cado a las 
C i e n c i a s Na tu ra l e s , y por el las prefirió l a d u r a 
l u c h a que supone el dedicarse a l a investigación 
teórica, a l a posición soc ia l y económica que , de 
haber lo deseado, habría pod ido ob t ene r de s u pro 
fesión y su ta lento . C o m o hombre de c i enc ia , ade
más de dejar u n a ob ra considerable q u e d i e r a pres
t ig io a su nombre y a l de s u país, será s i empre 
recordado c omo uno de aquéllos que , e l ig iendo l a 
senda más difícil, a l l a n a r o n el c a m i n o a los que 
pre t enden dedicarse de u n modo exc lus i vo a l es
tud i o de las C i enc i as N a t u r a l e s . P o r todo e l lo h a 
ganado Co rde r o un s i t i a l permanente en l a c i enc ia 
de s u paja, y po r ello también le pertenece en par te 
t oda o b r a f u t u r a . — C A R L O S S. C A R B O N E L L ( F a c u l 
t a d de H u m a n i d a d e s y C i enc ias , M o n t e v i d e o ) . 
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Libros 
VON PRISCH , K . , Abeja»: su visión, sentidos químicos y 

lenguaje (Bees. Their Vision, Chemical Senses, and Lan-
guage). X I I I + 119 pp., 61 figs., 3? impr. Corael l Un i -
versity Press. Ithaca, N . Y . , 1951 (3 dóls.). 

E n la primavera del alio 1949, el Prof. Von Frisch, d i 
rector del Instituto de Zoología de la Universidad de M u 
nich, fué invitado por la Universidad de Cornell y la F u n 
dación Rockefcller, a exponer en un ciclo de conferencias 
los resultados de sus investigaciones acerca de la capacidad 
sensorial, comportamiento y hábitos de l a abeja. E l autor 
reúne en su libro las tres conferencias pronunciadas en 15 
universidades y centros científicos de los Estados Unidos. 

Iniciada l a lectura del l ibro del Prof. Von Frisch, el 
lector biólogo queda conquistado por l a claridad y senci
llez de los experimentos. S in aparatos especiales, y con l a 
simplicidad característica de los experimentos clásicos, lle
ga, como dice con razón el Prof. Gri f f in en el prólogo, a 
conclusiones de importancia básica en las ciencias biológi
cas y verdaderamente revolucionarias en el campo particu
lar del instinto animal . 

E n 1910, el Prof. Hess había afirmado que los peces e 
invertebrados, y en particular las abejas, eran totalmente 
ciegos al color. C inco años después, Von Frisch, demues
t ra que el ojo de l a abeja distingue el amarillo, verde-azul, 
azul y el ultravioleta. E s ciega a l rojo y no diferencia el 
naranja y el verde del amarillo. E n 1927 el Prof. Kuhn , 
confirma los resultados de V o n Fr isch. E n Europa, dice el 
autor, son raras las flores de color rojo-escarlata, más fre
cuentes en América y África, en donde son visitadas y po
linizadas por pájaros, cuyos ojos son sensibles al rojo. E n 
muchas de las flores que nosotros l lamamos rojas, el color 
real es púrpura y aparecen azules para l a abeja. Especies 
vegetales europeos con flores de rojo claro son muy pocas: 
Adenostyles alpina, varias del género Dianlhus, Erigeron 
uniflorus, Erigeron alpinus, Silene acaulis y Visearía alpina. 
U n a de sus discípulos, D o ra Use, ha descubierto que los 
únicos insectos hasto ahora estudiados que ven el rojo son 
las mariposas, que, se sabe, desde hace tiempo, v is i tan y 
polinizan las flores rojas de Europa. L a flor rojo-púrpura 
de Papaver es visitada por l a abeja, que lo reconoce por 
la luz ultravioleta reflejada de los rayos del sol. De l mis
mo modo explica el Prof. Von Frisch, l a respuesta de las 
abejas a las flores blancas. O t ra discfpula, l a D r a . Herz, 
observa que l a abeja fácilmente aprende a distinguir un 
triángulo o un cuadrado. E l factor más importante para 
el ojo de la abeja, es el que Herz h a llamado el grado de 
"quebradura" de un modelo o patrón. L a abeja advierte 
si es compacto o quebrado. 

E n relación al sentido del olfato, este insecto puede dis
tinguir diferentes calidades de un olor, "así como una per
sona cuyo sentido del olfato esté muy bien desarrollado". 
L o anatomía de los órganos olfativos es enteramente dife
rente en el hombre y en l a abeja y es sorprendente, dice 
Von Frisch, que sus reacciones olfativas sean relativamente 
las mismas. Distingue la abeja el aceite esencial de cascara 
de naranja i ta l iana a l de ln naranja española. Las sustan
cias sin olor para el humano l o son para l a abeja. 

Si se cortan en su bose las antenas de uno abeja, en 
donde se supone alojado el órgano olfativo, el insecto no 
reacciona al, olor de diferentes esencias. E n cambio, si el 
corte de l a antena se hace arr iba del tercer segmento basa!, 
l a abeja ostenta absoluta normalidad en el olfato. 

Los sabores, dulce, salado, agrio y amargo, los diferen-

nuevos 
cia la abeja merced a l a sensibilidad del órgano gustativo 
localizado en l a boca. Las mariposas pueden gustar ron las 
extremidades de sus patas. 

Las investigaciones del Prof. Von Frisch, fueron apl i 
cadas con gran éxito en Rus ia y en Alemania a lo polini
zación del trébol rojo. E s t a planta no es frecuentada por 
la abeja; pero s i se le enseña a reconocerla, colocando flores 
en una solución azucarada o en un lugar de paso forzoso a 
dicha solución, el insecto "hace conocimiento" con el trébol. 
Si se transporta una colmena con abejas, "amigas del tré
bo l " , a un campo cultivado con estas plantas, las abejas 
visitan la» flores, las polinizan y el resultado es un aumento 
de más de un 5 0 % en la cosecha. Idénticos resultados se 
obtuvieron con Trifolium hybridum, Brassica napus, Bras-
sica rapa y Fagopyrum esculenlum. Estos hechos demues
tran que los 40 artos de investigaciones del Prof. Von 
Frisch, acerca de l a fisiología de l a abeja, no solamente 
tienen un gran valor teórico para l a biología general, sino 
también en beneficio económico del hombre. Escribe el 
Prof. Von Frisch: " l i n t I have described this application 
of our findings to present a new examplc of a well-known 
fact — a fact not recognized at all govcrnmcnts— the 
rescarch work performed for ita scientific interest alone 
often proves later to be of great practica! valuó in ways 
which could never have bren foreseen". 

E n el tercer capítulo, o conferencia, el autor llega a l a 
sorprendente conclusión de que l a abeja puede comunicar 
a otras precisa información del lugar en que se halla el a l i 
mento. Valiéndose de abejas marcadas con pintura, Von 
Frisch observa, que de regreso a l a colmena, el insecto que 
h a descubierto alimento ejecuta unos movimientos, que él 
l lama danza, que varían según se encuentre la comida cer
ca o lejos de l a colmena. " L a danza circular" , o en círculo, 
da a entender que la comida está próximo, la danza " t a i l -
Waggin" , coloar, movimiento alterno en direcciones opues
tas, indica lejanía. L a dirección del sitio, con respecto a l a 
colmena, l a fija el insecto por l a posición de su cuerpo a l 
danzar, el cual se desvía de l a vertical el mismo ángulo que 
el formado con l a dirección al sol durante su vuolo desde 
l a colmena al lugar en el que halló alimento. 

E l ojo compuesto de l a abeja formado por ocho a diez 
mi l facetas u ommatidias produce parejo número de pun
tos luminosos, cuyo conjunto en el campo total de la v i 
sión se asemeja a un mosaico. L a disposición radial de las 
células visuales, suplida por una fibra nerviosa, hace posi
ble polarizar l a luz en diferentes planos, y de ser correcta 
esta suposición, cada ommatidia podría reconocer, teórica
mente, la dirección de la vibración de l a luz polarizada de 
cualquier sección del cielo. Con esta hipótesis, el Prof. Von 
Frisch ha hecho una serie de experimentos utilizando un 
ojo artif icial de abeja, construido con material polaroide, 
que han confirmado la capacidad de las abejas para orien
tarse con la luz polarizada. U n a ommatidia funcionaría 
como un analizador de luz polarizada. 

E l Prof. Vv". H . Thorpe de l a Universidad de Cambridge 
y el Prof. Donald R. Gri f f in, de l a Universidad de Cornell , 
cscépticos con los experimentos y conclusiones de Von 
Frisch, han podido comprobar, repitiendo los experimentos 
l a eficiencia de las abejas para indicar la distancia y direc
ción de las fuentes de alimento. 

N o se advierte en ol l ibro del Prof. Von Frisch, ninguna 
especulación mística o literaria. Describe científicamente 
fenómenos que pueden ser observados por cualquier ex
perimentador. 
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Consideramos indispensable al biólogo su lectura, y, 
•domas, creemos que merece ser puesto al alcance de un 
público más numeroso mediante una acertada traduc
ción.— M . CABTAREDA A o n I/. 

VON BL-DDENBROCK, W., Fisiología Compartida. T . IV ; 
Hormona» 'Verglrichenden l'hytiologie, B d . IV; llormont). 
492 pp., 134 figs., 106 tablas. Vcrlag Birkháuser. Hasiloa, 
1950 (49,40 fninc. suizos). 

I.a primera edición de la Fisiología Comparada del Prof. 
Von Buildenbrock (Grundriss der vergleichendcn Physio-
logie), apareció en Berlín el afio 1928 con la publicación 
del primer tomo, y en 1940, la del segundo. Desde entonces 
no hablamos tenido conocimiento en relación con la conti
nuidad de su monumental obra. Grata sorpresa ha sido 
para nosotros la edición de este volumen, en cuyo prólogo 
el autor cuenta, y lo que dice es de lamentar, como, en un 
bombardeo aéreo durante la última guerra, fueron destrui
dos en loa almacenes de la casa editorial los dos primeros 
tomos de su Fisiología. Nuevamente, y con su laudable 
energía, emprende la publicación de una Fisiología Com
parada en seis volúmenes. E l que reseñamos es el volumen 
IV, y primero editado. Le seguirán, conforme lo anuncia, 
el vol. I, "Órganos de los Sentidos"; vol. II, "Sistema Ner
vioso"; vol. III, "Respiración. Sangre"; vol. V, "Econo
mía del Agua y de los Minerales. Digestión", y el vol. V I , 
"Glándulas, Excreción". 

Desdo la publicación del Handbuch der vergleichendcn 
Physiologie, editado por el Prof. Winterstein, en ocho to
mos (1910 a 1914), no so habla publicado hasta la fecha 
ningún tratado de Fisiología comparada, con la suficiente 
extensión para servir de fuente de información, al profesor 
o al investigador interesados en los mecanismos fisiológicos 
de los invertebrados y vertebrados inferiores. E n general, 
los libros de Fisiología usados en nuestras facultades, ver
san fundamentalmente del hombre y del grupo de mamífe
ros do quo se valen en loa laboratorios de investigación. 
Por esta razón, la noticia do que el Prof. Von Buddenbrork 
comienza, una vez más, su gran obra, debe ser motivo de 
contento para quienes se ocupan en trabajos experimenta
les, o de otra índole, con animales invertebrados o verte
brados no mamíferos. 

A continuación de unas generalidades acerca de la F i 
siología de las secreciones internas, el Prof. Von Budden-
brock, principia su volumen, dedicado a las hormonas, es
tudiando comparativamente el tiroides en los vertebrados. 
Lo primero que l lama la atención del lector es la ausencia 
de ejemplos de origen médico, la profusión de datos relati
vos a peces, anfibios, reptiles y aves, s in olvidar los mamí
feros, y la orientación esencialmente biológica, hormonas 
del tiroides y su acción en los organismos jóvenes; varia
ción cíclica de las hormonas del tiroides; su influjo en la 
duración do l a vida, en la piel y en sus apéndices; en el 
metabolismo y en la regulación del calor del cuerpo; rela
ción de las hormonas del tiroides con otros glándulas do 
secreción interna; tiroides y vitaminas, y acción de las hor
monas del tiroides en los invertebrados. 

A este capítulo siguen otros en los que, con la misma 
pauta, presenta la fisiología y bioquímica del páncreas; del 
rifii'ni y de las cápsulas suprarrenales; del t imo; do la epí
fisis; do las hormonas sexuales, y de la hipófisis. Acom
paña a cada uno una extensa bibliografía que agrupa los 
trabajos específicos publicados on los últimos treinta años. 

E n lo que atañe a los hormonas de los invertebrados, 
nuestro saber es aún escaso. Son pocas las glándulas cuya 
función so haya puesto en claro, a la manera de los "Cor -
pora a l i s ta " en insectos, o la glándula sinusal del cangrejo. 

E l autor dedica cuatro capítulos al problema de la fisio
logía de las hormonas en los animales inferiores, en los que 
sucesivamente trata: hormonas sexuales y gonadotrópicas 
de los insectos; hormonas sexuales de los crustáceos, mo
luscos y anélidos; hormonas de la metamorfosis de los i n 
sectos, de su muda, y de la que controla el cambio do color 
en los crustáceos, estudiada principalmente por Kol lcr , 
un discípulo de Buddcnbrock, en cuyo mecanismo llega a 
diferenciar tres hormonas: una para los melanóforos, otra 
para los critróforos y otra más para los xantóforos. Ter
mina con la descripción de algunas hormonas, hasta ahora 
conocidas, de los Celentéreos y Tunicados. 

E l fin que se proponía el Prof. Von Buddcnbrock, de 
dar una información lo más detallada posible de lo hecho 
en la Fisiología comparada de las hormonas, lo consigue 
del todo en su libro. Hay que añadir, on encomio de l a 
casa editora Birkháuscr, que la impresión de los grabados 
y figuras son excelentes, lo mismo papel y encuademación. 

Deseamos que esta vez no se interrumpa la obra del 
Prof. Von Buddenbrock, que tan importante servicio viene 
a prestar a los especialistas y a los biólogos en general.—M. 
CASTASEDA-AOULLÓ. 

SCHAUB , I. G . y M . K . FOLET , Bacteriología diagnostica 
(Diagnostic Bacteriology), 4? ed., X V I I I + 356 pp., 47 ta
blas. C. V. Mosby Co . San Luis, Mo. , 1952. 

Las dos autoras do este útilísimo manual son bacterió
logos muy distinguidas del Hospital Johns Hopkins y por 
algún tiempo se han dedicado además, con gran éxito, a l a 
enseñanza de l a bacteriología médica y técnicas microbio-
lógicas en la Escuela de Medicina de l a Universidad del 
mismo nombre, la primera, y en el Departamento de Cien
cias Biológicas del Colegio de Notre Dame (Maryland), l a 
segunda. E n 1940 ambos publicaron por primera vez un 
manual de laboratorio con el nombre do "Methods for 
Diagnostic Bacteriology" en el que presentaban los prin
cipales métodos para el aislamiento e identificación de bac
terias patógenas. Posteriormente, en 1943 y 1947, revisa
ron y ampliaron considerablemente esc mismo libro y aho
ra, en 1952, nos presentan un excelente tratado sobre los 
métodos más modernos que la bacteriología emplea con el 
propósito ya apuntado del diagnóstico de laboratorio. 

Los primeros capítulos se refieren en forma muy breve 
a las técnicas generales que pueden encontrarse con mayo
res detalles en cualquier Manua l de bacteriología, tales co
mo la coloración de Gram; selección y esterilización de me
dios; preparación y uso de los placas de agor para el aisla
miento bacteriano; pero, posteriormente, en el capitulo 
IV, comienza en realidad la descripción de métodos es
pecíficos para el diagnóstico bacteriológico, pues las autoras 
se ocupan sucesivamente de los procedimientos modernos 
para el cultivo y aislamiento de bacterios patógenas proce
dentes de material clínico y autopsias (hemocultivos, ais
lamientos a partir do secreciones nasofaríngeos; otros vías 
respiratorios; orina, heces; liquido cefalorraquídeo; secre
ciones uretrales, vaginales, etc.; abscesos, úlceras, heridas; 
cultivo de anaerobios; manejo de material procedente de 
autopsias, e incluyen, además, una brevísima alusión a los 
métodos para el cultivo y aislamiento de hongos patógenos 
en forma tan superficial y ligera, que bien podría suprimirse 
esa parte, sin menoscabo del interés de l a obra, dejando el 
tema para los manuales de micología médica, ya que re
presenta una especialidad diferente con técnicas y métodos 
específicos que sólo pueden ser manejados eficientemente 
por técnicos especializados en el asunto. 

Los capítulos que siguen (V a X ) se refieren a los si
guientes tópicos: identificación de bacterias patógenas por 
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las características de las colonias; identificación de "ba r i -
los " gram-negativos y gram-positivos (en este último caso, 
incluyendo a los anaerobios); identificación de cocos gram-
positivos y gram-negativos y una referencia breve (dos 
páginas) al género Actinomyces. Muchas técnicas nuevas 
se añaden ahora a esta edición. 

E n la parte I I I (capítulos X I , X I I y X I I I ) se descri
ben los métodos usuales para determinar la sensibilidad 
de las bacterias a algunos de los antibióticos empleados 
actualmente en terapéutica (penicilina, estreptomicina, clo-
romicetina, aureomicina y terramirina). Esta parte cons
tituye realmente la novedad del libro respecto a las edicio
nes anteriores en las cuales no se presentaban esos méto
dos, por razones obvias. 

E n la parte I V (capítulos X I V y X V ) , que se refiere al 
diagnóstico serológico encontramos también que las técni
cas más recientes (las ya sancionadas por los bacteriólogos 
prácticos) para l a identificación scrológica de organismos 
y pruebas de aglutinación con el suero del enfermo, han 
sido incorporadas a l a presente edición. 

Por último, en la parte V (capítulos X V I , X V I I y 
XV I I I ) se describen los principales medios do cultivo, co
lorantes y reactivos, y algunas pruebas especiales para el 
diagnóstico bacteriológico de laboratorio (solubilidad para 
neumococos; hcmolisinas de estreptococos; pruebas enzi
ma ti cas escogidas; pruebas I M V i C , etc.). 

E n suma, el libro constituye una magnífica gufa para 
el bacteriólogo práctico y una forma adecuada do concen
trar los datos más útiles para el trabajo rutinario en los 
laboratorios de bacteriología destinados al diagnóstico de 
enfermedades en dispensarios, hospitales, clínicas, inst i tu
tos, etc., tanto oficiales como privados. E n este sentido 
resulta altamente recomendable, pues difícilmente so en
cuentra otro de tanto interés práctico como el presente.— 
A. SANCHEZ-MARROQUIN. 

FERRIS, G . F. , Atlat de lo» Cóceido» de Norte América 
(Mías of the Scale Insrctt of North America). VcA. V, V I I 
+ 278 pp., 108 figs. Stanford Univ . Press. Stauford, 1050 
(7,50 drtb.). 

Este es el quinto volumen de una serie que el autor h a 
venido publicando desdo 1937. Presenta la primera parte 
de la familia Pseudococcidao, y tiene en la actualidad en 
preparación un sexto volumen con la segunda parte. 

Presenta inicialmcnte una discusión de la familia, y a 
que toma nuevos caracteres para la determinación de gé
neros y especies, como lo son el círculo, los cerarios, los 
conductos tubulares, etc., e incluso acompaña unos esque
mas de éstos para mejor idea del taxónomo. Continúa 
presentando una clave para separar loe géneros y especies 
del grupo, hace l a descripción de cada uno de ellos, incluye 
claves para la determinación de especies y , por último, 
concluye con l a descripción de todas las especies, acompa
ñada de una serie de excelentes esquemas que facilitan y 
orientan enormemente el trabajo taxonómico. 

Presenta las descripciones de 21 géneros, doce de los 
cuales son nuevos: Anitococcu», Chnaurococcut, Criticoccu», 
Distichlicoccut, Dyemicoccu», Eurycoccu», Oracella, Plano-
coccu», Saccharicoccu», Spilococcut, Stemmatomerinx y Tri-
diteut. Igualmente de las 113 especies que describe, 19 son 
nuevas, siendo las siguientes: Anitococcu» didymut, A. ore-
gonenti», Ditlichlicoccut fontanut, Dytmicoccut aciculu», 
Phenacoccus capensis, Ph. defectut, Ph. eremicut, Ph. pau-
peratu», Ph. picrospinut, Pteudococcut malacearum, Puto 
arctottaphyli, P. bryanthi, P. ulter, Spilococcut imp'.icatut, 
S. larreae, S. prettu», Stemmatomerinx decórala, Trionymut 
dolut y T. vallit. 

FJ estudio está basado en material obtenido de las co
lecciones del Museo de Historia Natural de la Universidad 
de Stanford en California, material que ha sido colectado 
por los alumnos y miembros de 1A Universidad, así como, 
en un período de veinte anos de asiduas recolecciones por 
el autor. Diversas instituciones le han facilitado, lo mismo 
que muchos especialistas del grupo, colecciones completas, 
como lo son la Colección Koebele (que contiene los tipos 
de las especies colectadas en México), l a Colección Ehrhoni, 
la Colección Emig, etc., que le han sido do gran ayuda 
para la revisión del grupo. 

Con el término "No r th America", el autor incluye es
pecies colectadas desde la región ártica hasta la lona del 
Canal de Panamá, así como las islas adyacentes, incluyen
do las Antillas. Sin embargo, hay regiones que todavía no 
se han explorado respecto en este grupo, como lo es la 
del Río Misisipi y. otras. Enumera 20 especies de México, 
colectadas por el autor hacia los anos de 1925-26. 

L a única objeción que se puede hacer a este trabajo, 
tan bien elaborado, es haber omitido las citan bibliográfi
cas de las especies descritas y de su sinonimia, datos in 
dispensables y do gran interés en la presentación de obras 
de esta naturaleza.—R. M A C GREOOR. 

M A C T , I. G. , H . C. M A C K et al., Cambios fisiológicos en 
lat proteínas plasmáticas características de la reproducción 
humana (Physiological changet in plasma proUint characte-
ristic of human reprodudion. Cross-tcciional and longitudinal 
cleclTophorclie dala for women during and folloving uncom-
plicaUd and complicaltd pregnanciet). I X + 170 pp., illustr. 
Childn-n's Fund of Michigan. Detroit, 1952. 

Las proteínas sanguíneas tienen una significación ex
traordinaria en el metabolismo orgánico y ha sido, por ello, 
lógico correlacionar ol curso de procesos orgánicos especí
ficos con l a distribución de las proteínas en sangre. Los 
constituyentes somáticos tisulares se nncuontran en estado 
dinámico y la cantidad y distribución de los prótidos hemá-
ticos pueden y deben reflejar, en cualquier momento, dis
tintos y variados procesos relativos a l a síntesis, utilización 
y eliminación de diferentes constituyentes orgánicos. Cada 
individuo tiene cambios metabólicos determinados, que, 
subsidiarios do una herencia constitucional, son amplia
mente modificados por las condiciones ambientales. D i a 
riamente existen fluctuaciones fisiológicas, las cuales varían 
notablemente do un individuo a otro y aún, según las épo
cas, en un mismo individuo; son originadas por multitud 
de factores entre los cuales uno muy importante es el es
tado nutrirional del organismo. L a respuesta biológica del 
cuerpo humano a la concepción o a la enfcrmcJad depen
den en gran parte de este estado. Es perfectamente cono
cido que existen una gran serie de adaptaciones fisiológicas, 
una vez la concepción lograda, como respuesta del orga
nismo materno a la necesidad de crecimiento rápido del 
óvulo fecundado, y posiblemente las de mayor importancia 
sean el incremento de proteínas y sales minerales y las a l 
teraciones on los niveles de secreción oudocrina. 

Los cambios proteicos con l a edad, l a gestación, la salud 
y l a enfermedad han sido objeto de numerosas investiga
ciones, pero hasta hace muy poco tiempo todavía, los in 
formes presentaban solamente estudios de determinaciones 
químicas do proteínas totales, o cambios en las albúminas 
y en las globulinas totales y fibrinógeno, obtenidos por 
procedimientos do precipitación. L a electroforosis ha ve
nido a ser una gran contribución en la investigación bioló
gica y muy acentuadamente en el aspecto referente a los 
componentes proteicos de la sangre, pues permitió estu
diarlos detalladamente y pudo lograrse de las proteínas de 
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la sangro o del plasma una imagen completa y uniforme, 
en la que resalta el aspecto unitario funcional, resultado 
de considerarlas como lo que en efecto son, un sistema 
biológico lábil. 

Los autores de esta excelente monografía, percatándose 
completamente de la amplitud, extensión e importancia de 
estos problemas, impulsados, además, por un afán de in 
vestigación genuina, resumen en su publicación el trabajo 
clectroforético de tres afics en el "Research Laboratory of 
Childrcn's F u n d " de Michigan, el cual complementan por 
añadidura con una valiosa información suplementaria. 

Subdividcn la obra en varios capítulos, el primero de 
los cuales denominado Proteínas plasmáticas antes, duran
te y después del embarazo, contiene varias tablas que re
flejan sucesivamente los valores hallados en el plasma de: 

a) Hombres y mujeres, adultos, sanos. 
b) Mujeres no embarazadas, sanas. 
c) Mujeres en embarazo, parto y (íost-parto temprano 

(puerperio) y tardío. 

E n una tabla comparativa exponen los valores que ob
tuvieron en la dosificación de pro temas en mujeres emba
razadas y en mujeres no embarazadas, sanas. C o n algunas 
imágenes electroforéticas del plasma obtenidas, antes, d u 
rante y después del embarazo, seguidos de otras correspon
dientes a embarazos con complicación (eclampsia, lesiones 
renales, diabetes, etc.), lo finalizan. 

A continuación se ocupan de los métodos usados para 
el estudio de las proteínas del plasma. Se extienden en sc-
fialar las características de los personas que fueron estudia
das dando un valor importante a su estado nutricional. 
Comparan el valor de los análisis clcctroforéticos con el 
correspondiente al obtenido con otros métodos químicos, 
destacando las grandes ventajas del primero, y hacen h in - ' 
capid en las condiciones técnicas en que deben tomarse las 
muestras, en la preparación del plasma para la electro-
foresÍ8, y en la técnica elcctroforética por ellos seguida. 
Exponen luego consideraciones sobre la composición do la 
sangre en distintos estados fisiológicos; hacen hincapié en 
que el estado fisiológico orgánico es e l resultado del meta
bolismo de los alimentos, de las funciones somáticas, del 
medio ambiente y de múltiples actitudes y condiciones so
ciales. Señalan que la mujer, con la aparición de sus ciclos 
menstruales y la capacidad de iniciar procesos reproducti
vos asi como con la lactancia presenta un estudio de estos 
problemas mucho más interesante y complicado; creen que 
a consecuencia del incremento que en proteínas maternas 
demanda lo gestación, en ambos aspectos materno y fetal, 
l a determinación de proteínas en sangre es base fundamen
t a l para el estudio de cambios fisiológicos característicos 
de la reproducción. A la par que destacan el sistema pro
teico en sangre como dinámico y la necesidad de conocerlo 
como tal, realzan para conseguirlo el valor de la electrofore-
sis, sin menoscabar el que corresponde a otros procedimien
tos y la util idad de estudios complementarios concomitan-
Íes hematológicos y flsicoqufmicos distintos (componentes 
minerales, llpidos, vitaminas, cuentas globulares, etc.). 

Final izan la monografía detallando los estudios clectro-

foráticos, caso por caso, agrupándolos como sigue: 

a) Embarazos no complicados, 21 casos. 

6) Embarazos complicados con: 

Casos 
Hipertensión esencial 6 
Proeclampsismo. 12 
Eclampsia 7 
Eclampsia grave 11 

Enfermedades hepáticas 5 
Enfermedad renal 8 

Diabetes melitus 10 
Otras complicaciones 19 

X o se les escapa la necesidad de aumentar estos estu
dios para conocer mejor los problemas inherentes al tema, 
y es conveniente señalar que poseen un abundante y útil 
material bibliográfico, en el que destacan los trabajos re
cientes sobre electroforesis.—JÓSE BERNÁRDEZ. 

BARXETT, E . D E B., Ettereoquímica, Tratado de Química 
Orgánica General (Slerenehemitlry, A Tcxlbook of General 
Organic Chemislry), I X + 169 pp., illustr. Sir Isaac Pit -
man A Sons, L t d . Londres, 1950 (18 chelines). 

Fué planeado originalmente el contenido del libro, co
mo un capitulo de una obra sobre Química Orgánica. E n 
vista de hálleme retrasado su publicación y do que no exis
te ningún libro de texto en Inglaterra acerca de la Estereo
química, posterior a la obra de Stewart, de 1019, se deci
dió ampliar el contenido del estudio hecho originalmente 
y publicado como un volumen independiente. A pesar de 
ello y aun cuando el libro cubre los aspectos más intere
santes de la Estereoquímica de los compuestos orgánicos, 
deja lagunas en las explicaciones teóricas y representa más 
que todo una revisión completa de los trabajos hechos des
de que se empezó el estudio de la estereoquímica hasta 
1940, y a que las referencias bibliográficas posteriores a esc 
año son escasas. E l estudio moderno de las teorías elec
trónicas y principalmente l a teoría de orbitales de Pauling, 
brinda grandes posibilidades para la explicación del origen 
de las configuraciones estereoquímicas y h a servido para 
l a explicación de l a constitución de los complejos de Wcr -
ner. E s de lamentar que no se mencione en la obra que 
nos ocupa. Uno de los valores fundamentales del libro re
side en que el autor da ejemplos muy bien escogidos para 
ilustrar los temas teóricos que trata. 

E s interesante la lectura del libro, para los profesionis
tas que deseen ampliar sus conocimientos do estereoquími
ca de los compuestos orgánicos.—M. MADRAZO. 

WAONEB, K . G. , Nombra de autora como contribución 
química (Auioren Ñamen ala Chemische BegriJJe. Ein 
Alphabctúchet Nachschlagebuck). 264 pp. Vorlag Chemie. 
Weinhcim, Alem., 1951. 

Está dividido este bonito libro en cuatro secciones fun
damentales, refiriéndose la primera a "teorías, leyes, re
glas, ecuaciones, números y constantes", la segunda a "mé 
todos, procedimientos, reacciones y fórmulas", siguen "pro 
ductos químicos", "reactivos y sustancias" y finalmente 
"aparatos, dispositivos c instalaciones". 

E l material de que trata el libro está ordenado alfabé
ticamente en las secciones antes mencionadas, siguiendo a 
cada descripción o explicación de un término, una referen
cia bibliográfica. 

E n caso de que el asunto que se busque, lleve el nom
bre de varios autores, se encuentra bojo el nombre del 
principal de ellos y en el de los otros coautores se hallo 
uno indicoción. 

Las explicaciones y descripciones están hechas elegan
temente y en la forma más sucinta posible, y van aclara
das por fórmulas o dibujos si la explicación no es suficien
te para describir ampliamente el material. 

Hemos notado la ausencia de algunos nombres, por 
ejemplo, no figura el de Berthelet que es el autor del mé
todo más general para la obtención de hidrocarburos, figu
rando en cambio nombres de autores de reacciones de me
nor importancia para la obtención de dichos compuestos 
orgánicos. Cuando trata de autores muy prollficos, por 
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ejemplo Deniges, únicamente menciona las reacciones mas 
útiles y conocidas. 

E l enunciado de las leyes, la explicación de teorías, etc., 
son de verdadero interés, siendo difícil encontrar obras que 
los hagan tan sencilla y precisamente. 

E l l ibro es u n verdadero acierto y de gran uti l idad, tan 
to para estudiantes como para profesionistas; esperamos 
que su difusión sea m u y a m p l i a . — M . MADRAZO. 

índice Merck de producto! químicot y medicamento» (The 
Merck Index of chemical» and druga). 6* ed., 1167 pp. 
Merck and Co . , Inc. Itahway, N . J . . 1952. 

L a casa Merck de A lemania tuvo la idea, a fines del 
siglo pasado, de proporcionar a los farmacéuticos, quími
cos y médicos, una enciclopedia abreviada y resumida sobre 
medicamentos y productos químicos. Son y a muchas las 
ediciones originales en alemán que se han sucedido con i n 
tervalos de varios años, así como las traducciones a d i 
versos idiomas. D e ellas, la quinta edición inglesa, pub l i 
cada en 1940 por l a Merck de Estados Unidos, tuvo una 
extraordinaria difusión en todo el continente americano, 
quizá por coincidir con el comienzo de una época de gran 
act iv idad científica y técnica en todo e l continente, a l 
mismo t iempo que se dif icultaba la producción científica 
europea y resultaba empresa ardua establecer relación con 
las fuentes de información alemanas. 

Ago tada m u y pronto esa qu inta edición inglesa, por las 
razones anteriores se esperaba con gran ansiedad la apar i 
ción de u n a nueva edición que no sólo viniese a satisfacer 
la demanda, s ino también que completase, ampliase y p u 
siese al d ía la edición agotada. 

A c a b a de aparecer la esperada sexta edición que con 
tiene unas 8 000 descripciones de sustancias individuales, 
es decir, cerca de 3 000 más que la edición anterior. Seme
jante aumento en el texto pr incipal h a obligado a suprimir 
la relación de reacciones (ordenadas alfabéticamente según 
los nombres de los autores) que en l a quinta edición repre
sentaban u n a tercera parte de l texto total. P a r a muchos 
químicos es u n a pérdida lamentable que obliga a que c o n 
tinúen teniendo un valor propio los ejemplares de la ago
tada qu inta edición. Pa r a el químico moderno, la pérdida 
no es tan lamentable : ciertamente se encontraban reaccio
nes útiles entre aquel la l ista tan abrumadoramente exten
sa, pero la inmensa mayoría de las reacciones allí recogi
das ni tenían un fundamento científico n i una explicación 
estructural, ni estaban vinculadas a propiedades impor tan 
tes n i a caracteres constitucionales definidos. Puestos a 
seleccionar materia l , es de alabarse la amputación si así se 
deja paso a materia l informativo más útil y más actual. 

E n su lugar, con m u y buen acuerdo, se h a introducido 
por pr imera vez una concisa l ista (70 págs.) de reacciones 
orgánicas, ordenadas por su nombre, sea e l propio de la 
reacción o e l del autor. E s t o sí es una aportación útil; l a 
mayoría son reacciones de síntesis, de las que se indica e l 
tipo, las fórmulas pertinentes y las citas bibliográficas más 
útiles. E n suma, esta sustitución de las reacciones en tubo 
de ensayo por las reacciones de síntesis orgánica, se ha l la 
completamente de acuerdo con la evolución contemporá
nea de la química. C o m o un detalle más de actual idad, 
ontre los apéndices se incluye como novedad una tabla 
m u y completa de isótopos radiactivos. 

Ahora , más todavía que antes, e l texto principal está 
constituido por l a ordenación alfabética de las sustancias 
(1025 págs. ) . S i se tiene en cuenta que el " índ ice M e r c k " 
ha venido a representar una fuente de información prefe
rente, que para muchas personas y hasta para algunas ins
tituciones hispanoamericanas llega a tener un valor casi 

oficial, cuando menos como la obra de consulta más busca
d a y acreditada, se justificará que nos extendamos de m a 
nera inusitada en la crítica y discusión de este volumen. 

E n general, puede decirse que la quinta edición inglesa 
represento un cambio más importante con relación a ed i 
ciones anteriores que lo que representa e l cambio de la 
sexta edición en relación con la quinta . E l mucho mate
rial agregado da la sensación de no haber sido sometido a 
una rigurosa uniformación y verificación, pues aparecen 
sustancias de equivalente importancia tratadas con exten
sión desproporcionada, la misma sustancia aparece a veces 
con dos nombres distintos sin que se den relaciones entre 
ellas y se vo cierta desigualdad en la selección de datos. 

Originariamente, el " índ ice M e r c k " contenía sustan
cias inorgánicas y drogas naturales. T o d o lo relativo a 
sustancias inorgánicas no h a sufrido grandes modificacio
nes modernas, así que se conserva en su estado original y 
es quizá l a parte más completa de la obra. Por lo que res
pecta a las drogas vegetales, así como a sus productos p r i 
marios de extracción, es lamentable que se conserven m u l 
t i tud de artículos anticuados, en la misma forma como 
aparecían en las ediciones alemanas de hace 40 ó 50 anos. 
L a falta de criterio en ese aspecto h a sido tal que, de un 
mismo producto vegetal, se dan en ocasiones dos o más 
descripciones — c o n el mismo nombre o con otro nombre— 
por no haber e l iminado con suficiente criterio mucho m a 
terial viejo que notoriamente sobra en una edición de 1952. 
Especialmente las descripciones de drogas vegetales, resul
tan pobres, insuficientes y, en numerosos casos, hasta erró
neas por lo que respecta a sus componentes químicos. O t r o 
aspecto de imprecisión y de falta de información, por con 
servar el molde antiguo, es e l relativo a proteínas y grasas 
de las que hubiera sido necesario indicar l a composición 
cual i tat iva y cuant i ta t iva en aminoácidos y en ácidos g ra 
sos respectivamente. 

Quizá los grupos que están mejor representados, por lo 
completos y por la precisión y abundancia de datos, son 
los alcaloides, los glucósidos y los antibióticos, estos últi
mos todos ellos de introducción nueva en esta edición. M u y 
valioso también, aunque no tan completo n i tan acertado, 
lo relativo a medicamentos sintéticos. D o introducción 
reciente, poro no siempre con el acierto deseado, son a b u n 
dantísimos los datos sobre algunos compuestos esteroides. 

E n punto a nomenclatura, hay un detalle que no p o 
demos dejar pasar inadvert ido : la obstinación norteameri
cana de mantener e l nombro " tungs teno" y sus derivados, 
tres anos después de haberse acordado de una manera of i 
c i a l (Unión Internacional de Química) que fuese sustituido 
po r e l de Wolframio. H e aquí un pequeño detalle que h a 
ce pensar hasta qué punto los acuerdos internacionales de 
cualquier especie pueden tener valor, si a los países pode
rosos no les cuadra aceptarlos. Este asunto del wolframio-
tungsteno, e ra una aspiración sentimental de los hispano-
p arlan tes, pero desde hace tres anos hay que considerarlo 
y a como un caso do terquedad. 

O b r a do tanta difusión como ésta, bien merece un aná
lisis minucioso, aparte de las consideraciones do tipo gone-
ral . Son muchos los errores advertidos por una sola per
sona, como el que ésto escribe; quizá existan más. Por de 
pronto, vale la pena señalar los que hemos registrado, c o 
m o contribución a la valoración real de esta obra y como 
aviso para que no se trate de tomar como dogma incon 
movible cuanto en ella se encuentra. A continuación v a 
l a lista, en e l orden en que se han ido advirtiendo, en 
forma un poco sintética para abreviar. 

Pág. 10, "Hcr lo f f , Inhoffen", c omo dos autores d i s t in 
tos cuando es uno solo (Hans Herloff Inhoffen); p. 10, en 
la 21-acetoxi-pregnenolona se hab la de un " g rupo ce tónico 
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esterificado" (!); p. 25, de la ajaconina se d a una fórmula 
en C u y a desechada por otra en C n o en C » y se dice: 
"compárese con la dclfinoidina" con la que no tiene nada 
que ver ni en la entrada correspondiente hay nada que 
justifique semejante aviso; p. 2S, se da el nombre de "A l e -
tris" como el de un producto registrado, cuando es el nom
bre latino de un género de plantas; p. 29, se dice que la 
alizarina está unida a dos moléculas de glucosa, cuando lo 
está a una de glucosa y a otra de xilosa (prímaverosa); p. 
30, se llama "ác. allenólico" al ác. 6-oxi-2-naftolenpropió-
nico, compuesto en C u , mientras que debe ser el ác. a ,o-di -
metil-0-etil-0-(6-oxinaftil-2)-propiónico, compuesto en C u 
asi llamado por investigadores suiíos en honor de Alien, 
de la misma manera que el ác. doisynólico fué dedicado a 
Doisy, por tener ambos fuerte actividad cstrogénica equi
valente a la de la estrena y representando el ác. allenólico 
un modelo abierto del ác. doisynólico; p. 31, en la fórmula 
del a/o-cclesten.l, la cadena lateral está unida a la posición 
16 en lugar de la 17; p. 35, al aandoptal se le da el nombre 
principal de "ác . alil-barbitúrico" lo que parece indicar sea 
un ác. monoalilbarbitórico, cuando cn realidad es el ác. alil-
úo-butil-barbitúrico; p. 46, del ámbar gris se dice que con
tiene " 8 0 % de colcsterol, aceite graso, ambrelna y ác. ben-
xoico" cuando contiene menos de 0 , 1 % de colcsterol, 30-
4 0 % de epicolestcrol, 1-5% de coprosUTol y 25-45% de 
ambrelna como componente principal y más típico, pero 
estando exento de grasa; p. 74, en el articulo sobre o-ami-
rina se da la fórmuia estructural de la 0-amirina, sin indi
car las diferencias entre ambos isómeros (cambio de posi
ción de uno de los metilos cn C » al átomo C » ) ; pp. 
136-366, la misma sustancia — e l "Butolán" de Hayer—, 
aparece con dos nombres distintos ("bencilfcnilcarbamato" 
y "diphenan") y hasta con dos descripciones distintas (p.f. 
142-4° y 147-150"), sin establecer relación entre ambos; p. 
142, la fórmula de la betulina es incorrecta, el anillo E debe 
ser pentagonal; p. 158 la fórmula que se indica para el 
ácido (3-bosvélico es la del isómero a, y aunque se dice 
que sustituyendo el C O O H por C H , product' a-amiriiia en 
esta sustancia se dice ignorarse la estructura; p. 159, la 
fórmula de la brasilina, sin ser un error, es notoriamente 
antiestética por la descomunal diferencia de unos hexágo
nos con otros; p. 204, el ác. carmfnico no es " u n compuesto 
glucosídico" como se afirma; p. 224, para el cloranfenicol 
se da una rotación óptica levógira (?) en éter acético; p. 
234, la clororrafina aparece como un radical libre (I) en 
ves de la estructura quinhidrónica de Kógl ; p. 294, el 
nombre de la cuproxilina está mal expresado pues parece 
ser un sulfato de una quinolina cn lugar de un quinoliu-di-
sulfonato; p. 294, el curare está mal definido, sólo so men
ciona el que se obtiene en E E . U U . do Chondodendron to-
mentotum sin indicar loe tres tipos Clásicos — tubo , calabaza 
y puchero— procedentes del Amuzonas y del Orinoco; 
p . 354, en una de las sinonimias del (3,5-dimetoxifcnil)-hi-
droxi-metilaminoetano, sobra la palabra etano; p. 358, en 
e l Phenergán falta el sinónimo Proazamin que aparece co
m o entrada independiente; p. 365, la diosmina no tiene 
fórmula en C « sino en C » pues es un ramnósido de la dios-
metina, compuesto flavónico; p. 365, de la dioscina se da 
u n a fórmula bruta en < s i n indicar su estructura, mien
tras que en la misma página, en la columna contigua, se 
dice que l a diosgenina, de estructura bien conocida, combi
nada con la ramnosa constituye la saponina dioscina, lo 
que demuestra deficiencias en la verificación final, pues el 
articulo sobre dioscina no ha sido corregido ni moderniza
do; p. 377, uno de los sinónimos de la doxilamina está mal 

redactado como "fenil -2-piridil -mctil " pues habría de 
sor fenil-2-piridil-a-etil—— o conservando los prefijos ante
riores anteponer a todos ellos el prefijo " m o t i l " además; 

p. 470, la glirirricina no es un "glucósido del ác. glicirrvtl-
n ico" simplemente, sino la mezcla de sales amónicas y 
potásicas de un diglucurónido del ác. glieirrctlnico; p. 470, 
la fórmula del ác. glicirretinico no es la más probable pues 
tiene el carboxilo cn 9 cn lugar de 20 que parece más 
verosímil; p. 476, la resina de guayaco no tiene 1 5 % de 
vainil l ina (¿menudo negocio!), sino muchísimo menos, tiene 
> 10% de ác. guayarInico que no te cita, se cita en cam
bio, el ác. fu«>'arel ico cuya bien conocida estructura no 
aparece por ningún lado y si tiene una entrada especial el 
ác. guayacónico (p. 478), de estructura desconocida, todo 
lo cual implica varias fallas de uniformidad y do criterio; 
p. 481, el ác. ginoeárdico no existe, es una entrada que 
debe desaparecer; p. 485, dos citas anticuadas c inservibles 
—helcborelna (Cn) y heleborina (Cn )— que deberían ha 
ber sido sustituidas por una sola, helebrina i ( ' « ) , el d ig lu 
cósido de la helebrigenina (W. Karrer, 1943); p. 525, errata 
en la fórmula del Indican urinario, falta el átomo de pota
sio; p. 531, errata en la fórmula de la yodohexamidina, 
falta el átomo de yodo; p. 535, de la irona se da como 
estructura la correspondiente al isómero y (doble enlace 
exoelclico) que es un componente secundario sin impor
tancia para el aroma total, mientras que el producto na
tural extraído del lirio es fundamentalmente a-irona (6-me-
til-a-ionona), verdadero responsable del olor, con una pe
queña cantidad de isómero y; p. 553, " K a r a n u m " o K a -
rana, de la Merck alemana y de la Merck mexicana no es 
dibutirato de menadiona, sino dibutirato de menadiol, pero 
l a descripción de l a sustancia no se encuentra; p. 554, K c -
nutlial se da como marca del 5-alil-5-(2-ciclohexcnil)-2-tio-
barbiturato de sodio, sustancia que no aparece por ningún 
lado con tal nombre; p. 581, errata cn el nombre de la lofo-
foriua que está escrita " lophorphorino"; p. 583, la estructu
ra del lupcol es incorrecta, el último anillo debe ser pentago
na l ; p. 586, de la licomarasmina se da una estructura que ha 
sido declarada como falsa, lo correcto hubiera sido afirmar 
que por hidrólisis produce amoniaco, glicina, ác. aspártico 
y ác. piro viro, perú no se puede asegurar nada respecto a 
l a fracción de la molécula precursora del ác. pirúvico; p. 
596, la hidrazida malcica no debe designarse como dihidro-
pirn Inzuid lona, sino como tetrahidropiridazindiona; p. 607, 
es incorrecto el nombre de "menadicne diphosphate", de
berla ser difosíato de menadiol; p. 609, para el mcralurid, en 
tres lineas do diferencia, se da un contenido de 13 mg y de 
48 mg de toofilina por cm* (?), además de que la sal sólida 
aparece como anhidra mientras que según N.N.It. contieno 
una molécula de agua; p. 623, la síntesis de la amillona 
(methadone) no se lleva a cabo con l-dimotil-amino-2-clo-
ropropano, según se indica, sino con el isómero l-cloro-2-
dimetilaminopropano; p. 636, como sinónimo de la meül-
etileetona aparece "1-butanone" cn lugar de butanona-2; 
pp. 666-688 el "Novatophan" de la Schenng alemana y de 
la Schering mexicana no es idéntico al "ncocincófcno" ame
ricano, y a que aquél es el éster metílico del atofán y el 
neocincófeno, según está registrado, es el éster etílico del 
6-metil-atofán, no apareciendo la descripción del verdadero 
novatophan; p. 671, error muy frecuente en textos orgáni
cos en todos los idiomas es escribir "ácido de Novi l lo -Win-
ther" cn ves do N evite que es lo correcto; p. 703, como pr in 
cipal c ita bibliográfica para el ác. oleanólico se da la 3* 
edición de la obra de Fiescr sobre productos naturales re
lacionados con el fenantreno, obra que no menciona para 
nada e l ác. oleanólico ni a ningún compuesto triterpenoide, 
p. 720, aunque sea en inglés, ya podrían escribir correcta
mente Paraguay y no "Paraquay tea" (sinónimo del mate); 
p . 723, errata en el nombre de la pectoünarigenina que 
aparece como "pectolinargenin"; p. 728, en el nombre de 
la pentaquina so dice "aminoquinolona" por aminoquino-
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l ina; p. 728, l a fórmula de l a pentedrína es notoriamente 
incorrecta, como éster tartárico de un fenol, en lugar de 
sal tartárica en el átomo de N'; p. 730, errata en e l nombre 
de la piperina, escrita " p i p c r l i n c " (artículo sobre ia p imien 
ta) ; p. 756, l a definición de fitosterol es sumamente vaga, 
"alcoholes de a lto ( « s o molecular (unos 30 Q " , según la 
cual lo mismo puede referirse a los alcoholes de las ceras 
que a los alcoholes triterpénicos y más bien parece sugerir 
estos últimos por el paréntesis con el número de carbonos, 
omitiendo en cambio lo más característico que es su cond i 
ción tctracíclica y su relación con el colcstcrol como c o m 
puestos csteroides; p. 758, en el artículo sobre picrotoxina 
se incluye l a fórmula estructural del ác. picrótico, lo cual 
es confuso, y tampoco esa fórmula es definitiva; p. 787, la 
pregnenolona no se ¡someriza sin más que hervirla con me-
tamil, sino por la acción de la potasa disuelta en mctanol ; 
p. 787, la entrada " p r e s i don " remite al nombre químico 
que no aparece por ningún lado; p. 797, en el propií-tio-
uracilo se repite innecesariamente el mismo sinónimo; p. 
806, error de bulto en el pyrabrom, donde por dos veces 
se dice que es der ivado de l a 8-bromo-teofilina, mientras 
que en la fórmula bruta, en la fórmula desarrollada y en 
la composición centesimal aparece cloro en lugar de bromo; 
p. 835, en e l ác. roccélico se da la siguiente referencia b i 
bliográfica sobre la estructura : " K e n n e d y el al., loe. cit." 
sin que en ninguna de las tres referencias anteriores exista 
trabajo alguno de K e n n e d y ; p. 866, la sinapina no se 
encuentra en l a mostaza negra, sino que es uu producto 
de disociación de l a sinalbina extraída de la mostaza b l an 
c a ; p. 905, errata en el nombre latino del estoraque, falta 
una r a "Liquidámba"; p. 932, e l " t a s t r omin " japonés es 
el F 929 introducido y uti l izado muchos años antes por 
Fourneau, sin que aparezca ninguna referencia en este sen
tido y dando la sensación de ser una novedad japonesa lo 
cual es completamente falso e injusto; p. 935, la entrada 
" t e n a m i d " remite a l nombre científico que no aparece por 
ningún lado, con lo fácil que hubiera sido remitirlo a l n o m 
bre alemán original de "biliselectán" o al de la imitación 
americana " p r i odax " ; p. 949, la thevetina tiene como aglu-
cón digitoxigenina inalterada (no invertida en Ci ) , como 
azúcar no tiene digitoxosa, sino thevetosa y es ésta — y no 
la g lucosa— la que se une a l aglucón; pp. 995-730, el ve -
ramón no es sinónimo de peralga a pesar de que así se i n d i 
ca, siendo el veramón medicamento mucho más antiguo y 
acreditado se refiere a la entrada del peralga en la que se 
dan varias composiciones, resultando todo m u y confuso; 
p. 1014, l a definición del ñame mexicano (mexican yam) 
está llena de imprecisiones, pues se dice ser "Dioscorea ma-
croslachya o u n a de las 600 especies de Dioscorea nativas de 
lugares subtropicales, también l lamada Dioscorea mexica
na", o sea que puede ser una entre 600 plantas, mientras 
que en México no existen ni siquiera 50 especies de Dios-
corea, todas ellas de lugares bien tropicales, nada de sub
tropicales, y aunque es cierto haber sido l lamada " D i o s c o 
rea mex icana" éste es un nombre inventado por un químico 
sin ninguna realidad botánica, todo lo cual es bien sabido en 
la Merck americana, a más de que sus tubérculos que " p e 
san 90 l ibras" no son subterráneos sino aéreos, pues en las 
especies con tubérculos (más bien rizomas en este caso) sub
terráneos el peso es m u y inferior; pp. 1049-1065, errata en 
el nombre de l procedimiento de la Kogasina, escrito " K o -
ags in" . 

Junto a estos errores cabe señalar algunas deficiencias 
informativas que abonan la idea de falta de criterio en la 
selección final. Señalamos estos casos solamente por en 
contrarse en e l texto otros similares más completos. Así, 
de las siguientes sustancias no se indica ninguna fórmula 
estructural n i ningún dato en relación con su composición, 

perfectamente conocida en todos los casos: ác. algínico (ác. 
polimannuróuico), dioscorina (alcaloide derivado del t r e 
pano), ergotioncína (tiolhercinina), conesina (alcaloide es-
teroide), oleandrina (oleandrósido de la 16-acctil-gitoxige-
nina), l ivaconitina (succinil-antranoil-licoctonina), lecitina, 
o l iv i lo (derivado del fenil-naftalcno), picrocrocina (glucósi
do de un hidrato del saltana! I, pimpinelina (furocumarina 
sustituida), pucateína (alcaloide aporfínico), qu inamina 
(alcaloide secundario de las quinas derivado del indol) , 
qu inov ina (glucósido del ác. quinóvico, triterpeno pentací-
clico), rheadina (alcaloide de las amapolas c u y a estructura 
publicó Spáth hace años), rotlcrina (derivado complejo del 
cromano), ác. ruberítrico (primaverósido de l a alizarina), 
ácido de Schollkopf, s inalbina (glucósido complejo con p -
oxibencil-scncvol y bisulfato de sinapina), sarmentosa (dcs-
oximctilosa), agar-agar (poliglucosana csterificada con ác. 
sulfúrico y combinada con metales alcalino-térreos), ad lu -
m ina (alcaloide der ivado de la ftalida, próximo a la hidras-
tina), mangostina (derivado complejo del xantano). 

D e muchos medicamentos sintéticos modernos, la m a 
yoría de origen europeo, la información es m u y deficiente; 
o faltan detalles de composición, o caracteres físicos o pro 
piedades farmacológicas, o var ias cosas a la vez. E n tal s i 
tuación se hallan los siguientes: avacan, afridol, agomensi-
na, artane, castrix, diafterina, dormiol, glyketal, guantal , 
irenal, hibernon, lopirina, lucosil, luvistina, fenoxadrina, me~ 
sidicalna, metoxamina (vasoxil), fedrazina, pentedrina, pre
sidon, prendero!, tomorina, tcbacyl, s ynkamina y sinopon. 

Algunos otros casos de importantes deficiencias infor
mativas por motivos diversos son los siguientes: de algu
nas sustancias (or-amirína, clorogenina y diosgenina) no se 
d a la rotación óptica del acetato correspondiente, más i m 
portante que l a del benzoato, que sí se indica; en l a raíz 
de Aletris no se señala que contiene un glucósido de l a 
diosgenina; de l a cloroacetofenona no se dice su propiedad ' 
fundamental —es e l lacrimógeno más intenso— n i su ap l i 
cación, de ella der ivada, en las granadas lacrimógenas; de 
l a ergotioneína no se dice su presencia constante y normal 
en los glóbulos rojos y se la califica de "farmacológicamen
te indiferente", cuando es u n a de las sustancias de mayor 
act iv idad antit i roidea; en el tetraetil-plomo se indica sólo 
un punto de ebullición impreciso, a l a presión atmosférica, 
porque se descompone, mientras que podían haberse dado 
puntos de ebullición a presiones reducidas; del diacetato 
de menadiol no se señala su ventaja fundamental sobre la 
me me liona, cua l es l a de ser estable a la luz ; del salol no 
se indica su uso para recubrir pildoras con capa resistente 
a los ácidos; en el probenecid no so señala su efecto sobre 
el ác. úrico de la sangre; del ác. terébico no se señala la 
procedencia; en el metilandrostondiol (mestenediol) faltan 
los caracteres físicos; do l a pregnenolona y do su acetato 
se dan con toda precisión sus solubilidades en muy nume 
rosos y poco usados disolventes, pero no se dan las solubi
lidades en éter sulfúrico, n i en mctanol, que son dos de los 
más corrientes. 

E l caso más típico de deficiencia informativa y de i m 
precisión tales que hacen del artículo una completa i nu t i 
l idad es el siguiente, on la entrada " n i m b i d i n a " , sustancia 
do la cual se dice ni más ni menos que ésto: "sustancia 
neutra ais lada del aceite de n i m que se obtiene exprimien
do las semillas del árbol de n i m (Melia azadirachla, M. 
indica) cult ivado en la India por sus supuestas propieda
des medicinales". L a cita que pudiera figurar m u y bien 
en cualquier tratado del siglo X V I I , es nada menos que 
una cita de 1945. C i tas así, o no deben figurar o deben 
ser más precisas y completas. 

Por último, para valorar exactamente la obra como e n -
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ciclope dia o^iímico-farmacéutiea, conci&a pero completa, 
quedarla una discusión del material que no contiene y de
biera contener. Evidentemente, es la parte mas discutible, 
pues en última instancia queda l a voluntad de los autores, 
ante la que no cabe discusión. S i n embargo, aceptado un 
criterio, parece justo aplicarlo por igual. E n este sentido 
y como sugrstión más que como reproche, hemos seleccio
nado a continuación varios grupos de sustancias en los que 
se han advertido ausencias numerosas y lamentables de sus
tancias que no tienen menos importancia ni menos signifi
cación que otras similares o afines recogidas en la obra. 
C o n ello queremos señalar que el volumen dista mucho de 
ser completo ni aun en sustancias importantes. Cuando 
menos todas las sustancias que a continuación se mencio
nan, s in excepción alguna, son de mucha mayor significa
ción que la " n i m b i d i n a " mencionada antes y que otras 
muchas por el estilo. 

Así, aunque la especialidad de la casa Merck han sido 
las sales y reactivos, se aprecian las siguientes ausencias de 
recetaos orgánicos, todos ellos de importancia reciente por 
su med-'rna introducción en síntesis o en análisis: tso-pro-
pilato de aluminio (reducción de Ponndorf), butilnto ter
ciario de aluminio (oxidación de Oppcnauer), tetracetato 
de plomo (oxidaciones de Criegee), reactivos de G i ran ! T 
y P (derivados hidrosolubles de cetonas), N-bromoaceta-
mida (bromaciones y oxidaciones), tetranitremetano (iden
tificación de doble enlace), bromuro de p-bromofenaciba 
(identificación de ácidos). 

Ciertamente uno de los grupos más completos esel de los 
glucósidos; no obstante faltan los siguientes, todos cardiotó-
nicos: somalina, helebrina, sarmentocinarina, emicimarina. 

A pesar de ser muy completo lo relativo a los alcaloides, 
se aprecian los siguientes omisiones: fagarina, tazetina, au -
rotensina, los derivados del tropano tigloidina y valeroidi-
na ; ausencia casi completa de derivados de l a pirrolidicina 
como heliotrina, lasiocarpyía, monocrotalina, retrorsina y 
tricodesmina; alcaloides de los Veratrum como veratramina, 
veratrosina, protoverina, germina, germerina, germidina y 
germitrins; alcaloides del género Dclphinium como del to
nina, dclfamina y condelfina y alcaloides de los acónitos 
como talatisina, hetisina y heteratisina. 

E n drogas señalamos estas faltas: peyote mexicano 
("mescal buttons") , eléboro blanco (Veratrum álbum), cor
teza de K u r c h i de la India, resina de tacamahaca, raíz do 
cubé, sarrapia (haba tonta) , alforfón (trigo sarraceno), 
muérdagos, cera de Carnauba , hamamelis, piscidia, alhena 
albahaca, corteza de sauce. 

Fa l t an algunos modernos medicamentos sintética», en su 
mayor parte europeos, los de origen suizo avapena (anti-
histamínico), irgapirina (analgésico), lispamina (antiespas-
módico), otros de origen alemán como neo-olesal (bismúti-
co), badional (sulfa), y los antipalúdicos certuna y bemural, 
e incluso ulguno americano como el antipalúdico metaclo-
ridina. 

Ent re los ácido» graso» se advierte la ausencia de los s i 
guientes: palmitoleico (zoomarlnico), petroselínico, tártri
co, licáuico, ximénico, eleosteárico, gadolcico, selacolcico, 
górlico, bidnocárpico (a pesar de que se incluye el chaul-
moógrico como "hidnocarpilacético"), parinárico. 

E n e l grupo de azúcares y relacionados faltan hamame-
losa (hexosa ramificada), perselta (la heptita más impor
tante), e l tetrasacárido estaquiosa y los desoxiazúcares 
desorribosa, thevetosa, diginosa, oleandrosa y quinovosa. 

Ent re los esteróle» se han omitido brasicastcrol, zimos-
terol, espinasterol, estelasterol y clionastcrol y entre los 
ácidos biiiares: hyodesoxicólico, lagodesoxicólico, bufodes-
oxicóüco y el escimnol. 

I.a.- sapogeninas etleroide» registran las siguientes omi 
siones: agavogenina, cacogenina, criptogenina, kammoge-
nina, lilagenina, magogenina, mannogenina, mexogenina, 
nologenina, pennogenina, rocogenina, samogeiiina, texoge-
nina, yamogenina y yucagenina; mientras que entre los 
compuestos Iriterpenoides se echan en falta éstos: agnoste-
rol, nmbrelna, arnidiol, fnradiol, ác. oquinocfstico, critro-
diol, gi|isogenina, Innosterol, maniladiol, ác. quinóvico, ác. 
siarresinólico y ác. sumarresinólico. 

D e las quinónos no se encuentran: perezona (áe. pipitxa-
hoico), cotoquinona, fenicina, rapanona, ác. polipóríco, 
muscarrufina, atromentina, ác. telefórieo, lawsona (ác. naf-
tallnico), oxidroscrona, lomatiol, bok'tol, santalina, morin-
dona, ác. telefórieo, endocrocina. 

C o m o componentes de resinas no se mencionan: ác. 
alcurftico, ác. guayarétieo, ác. shellólico, tsugalactona, roa-
tairresinol, ác. agatendicarboxílico, ác. podocárpico. 

C o n esas citas bastará como ejemplos de cómo se po
dría mejorar el volumen, sin gran aumento en su exten
sión, eliminando muchas "n imbid inas " que contiene y has
ta reconsiderando la conveniencia de conservar un número 
tan grande de polímeros organosillcicos de nueva introduc
ción en este volumen y de dudoso valor farmacéutico. 
Ciertamente son sustancias químicas muy interesantes téc
nicamente, pero también lo son otros muchos polímeros, 
valiosos como plásticos, y lo son muchos colorantes sinté
ticos, fibras textiles, cauchos artificiales y otros diversos 
productos de valor técnico. Si no se olvida que la obra 
está destinada principalmente a sustancias farmacéuticas 
y a productos naturales, su contenido puede ser notoria
mente mejorado en ediciones sucesivas.—F. GIHAI.. 

LAKOENBECK, W., Introducción a la Química Orgánica 
Téctiica (Einfürung M die Organisch-Technische Chemic). 
105 pp., 40 figs. Vcrlag von Theodor Steinkopff. Leipzig, 
1951 (1,44 dóls.). 

Es te pequeño y bien presentado volumen debe consi
derarse, según el prefacio del autor, como complemento de 
su " L i b r o de Química Orgánica" y por lo tonto es de suma 
utilidad como gula independiente para el f in señalado. 

Los cinco capítulos principales son los siguientes: 
I. —Mate r i a s primas orgánicas de l a destilación de l co 

que y del petróleo. 

II. —Síntesis catalítica del monóxido de carbono y ace
tileno. 

III. —Grasas, jabones y materias auxiliares en la indus
tr ia textil. 

IV . —Tecnología de los carbohidratos, y 
V . —Mater ia les plásticos. 

Cada uno de estos capítulos da uno imagen muy ins
tructiva y completa, a pesar de su formo condensada, acer
ca del estado actual de la materia trotada, y además con
tiene subcapltulos de gran interés para el técnico en Quí
mica Orgánica. A s i se describen, por ejemplo, entre otras, 
la teoría de la destilación, procedimientos y maquinaria 
para la ejecución de la destilación fraccionada y destila
ción al vacio, con esquemas muy claros. E n el capítulo 
sobre petróleo se encuentran, por ejemplo, detalles sobre 
obturaciones, así como acoplamientos en la maquinaria de 
l a industria pesada, descripción de los instrumentos pora 
la medición del flujo liquido ("flotarlmetro"), etc. E n 
otros capitules se describen en forma esquemática también, 
prensas, baterías de extracción, reguladores de presión con 
estopero, agitadores, etc. Puede considerarse este peque-
no volumen como un excelente compendio para los intere
sados en la ejecución do reacciones orgánicas en escala in 
d u s t r i a l . — J . ERDOS. 
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Revista de revistas 
B I O L O G Í A 

Cuadro hcmoclt ico normal del gusano de la har ina , T e -
nebrio mol itor Linnaeus. JONES, J . C , T h e normal hemc -
cyte picture of the yellow mealworm, Tenebrio mol itor 
Linnaeus. lowa St. Cotí., J. Se, X X I V (3): 355-361, 1 fig. 
Ames, 1950. 

Nueva aportación interesante al conocimiento de la san
gre de los insectos. 

C o n algunas modificaciones pequeñas los hemocitos del 
gusano de la harina, Tenebrio molitor, pueden ser determi
nados según l a clasificación de hemocitos establecida por 
Yeager 1 pa ra el lepidóptero Prodenia eridania, aun cuando 
el cuadro hemoeftico de Tenebrio en su conjunto no sea tan 
complejo como el de Prodenia. 

E l autor h a identificado ocho clases de hemocitos en el 
gusano de la har ina y hecho el recuento para edades repre
sentativas, en los estadios de larva , pupa c ¡mago de Te
nebrio. L a s echo clases son prohemocitoides, células cro-
moffliess de contorno seguido, células semejantes a enoci-
tos, plasmatocitos, células vermiformes, cistocitos (o hemo-
citcs toscamente granulosos), esferoidocitos y células en 
degeneración. 

Se han reconocido 23 subtipos do hemocitos que inte
gran las ocho clases principales. E n una tabla se estable
cen las dimensiones limites del núcleo y de la célula c o m 
pleta para estos subtipos. 

E n la hemolinfa periférica circulante del gusano de la 
har ina no se encuentran n i podocitos ni células eruptivas, 
como las descritas en Prodenia. 

Los plasmatocitos y cistocitos (hemocitos toscamente 
granulares) integran más del 90 por ciento de los hemocitos 
encentrados en la hemolinfa normal del gusano de l a h a 
rina, i>ero las otras clases de células constituyen una parte 
esencial del cuadro hemoeftico normal . 

L e s varias clases de hemocitos parecen derivar de pro
hemocitoides, con la posible excepción de las células seme
jantes a enocitos, y nunca se observaron hemocitos mu l t i -
nucleados o binucleados en los 142 400 hemocitos que se 
conta ron .—C. BOLÍVAR T PIELTAIN. 

Estudios electroforéticos en ol cerdo. I. Composición y 
variabi l idad del p lasma de la hembra adulta normal. F o s -
T E R , J . F . , R . W . FRIEDELL, D . CATRON y M . R . DIPXK-

H A N N , Electrophoret ic studies on swine. I. Composit ion 
and variabi l ity of thc p lasma of normal adult female. lowa 
St. Coll., J. Se, X X I V (4): 421-428, 1 fig. Ames, 1950. 

Presentan datos de treinta y ocho análisis electroforé
ticos de plasma de cerda recogido de veintiséis individuos 
sanos, mantenidos en condiciones nutritivas controladas. 
L a precisión de l a técnica eletroforética es indicada por 
coeficientes de venación que llegan de sólo 1,3 por ciento 
de albúmina, a 5,3 por ciento de -y-globulina, obtenida del 
análisis hecho cinco veces de un solo individuo. L a s v a 
riaciones individuales son relativamente pequeñas, pero 
bien por encima de los l imites del error experimental. Lo s 
datos de composición media están muy de acuerdo con los 
obtenidos previamente de ejemplares mezclados. Se dis
cute el valor de usar determinaciones ascendentes y descen
dentes y medias de a m b a s . — C . BOLÍVAR Y PIELTAIN. 

1 T h e b lood picture of the southern a rmyworm (Pro
denia eridania). J. Agr. Ra., L X X I : 1-40, 1945. 

Estudios electroforéticos en el cerdo. II. L a composi
ción del plasma durante la grstación y la lactancia. FRIE 
D E L L , R . W., J . F . FOSTER, D . CATRON y M . R. D IECK-

M A N N , Electrophoretic studies on swine. II. T h c compo
sition of p lasma during gestation and lactation. loica St. 
Coll., J. Se., X X V (3): 521-526, 4 figs. Ames , 1951. 

Se estudian los resultados de 120 análisis electroforéti
cos que muestran las variaciones en la composición protel-
nica del p lasma de l a cerda durante la gestación y lactancia. 
E n lo relativo a composición de albúmina, fibrinógeno y 
a y ^-globulinas, no muestra características marcadas. E l 
componente y-globullnico, por otra parte, declina tanto 
en su concentración relativn como absoluta, a través de l a 
gestación, y por lo general más marcadamente durante las 
primeras 24 horas del postparlum, que v a n seguidas de 
una elevación gradual hasta el nivel normal. No son de 
importancia las influencias de la dieta sobro la ampl i tud 
de las variaciones estudiadas .—C. BOLÍVAR T PIELTAIN, 

E C O L O G Í A 

Notas sobre la abeja minadora, Anthophora occidenta-
lis, y sus inquilinos. PORTER, J . C , Notes on the diggcr-
bee, Anthophora occidentalis, and its inquilines. lowa St. 
Coll., J. Se, X X V I (1): 23-30, 18 figs. Ames, 1951. 

Aunque se conoce bastante sobre las interrelaciones de 
varias especies del género Anthophora y sus inquilinos, se 
tienen pocos datos en lo referente a la especio A. occidentalis 

Cresson. 
Los inquilinos encontrados por e l autor on los nidos de 

este apelo son l a abeja Melecta californica miranda (Fox), 
el bombflido Anthrax daphne (O. S.), y los melóidos Hernia 
neomexicana (Cock.) y Nemognatha bicolor Lee. Todas es
tas especies han sido estudiadas tanto en el campo como 
en e l laboratorio, y el autor proporciona datos sobre su 
comportamiento, épocas de emergencia relativa, proporcio
nes sexuales y grados de infestación.—(Dep. Zoo!, y En t . , 
l o w a St. C o l l . ) . — C . BOLÍVAR Y PIELTAIN. 

E N T O M O L O G Í A 

Apuntes sobre los Dermapte ra marroquíes del Instituto 
¡español de Entomología. MORALES AOACI.NO, E . EOS, 
X X V I I (3-4): 257-263. Madr i d , 1951. 

E n u m e r a 12 especies con localidades, ampliando la 
fauna marroquí con el género Euborellia (E. moesta), y se
ñalando también como nuevas para ella Labidura riparia 
var. inermit B runncr y Forfícula circinata Finot, especie 
esta última que sólo se conocía de Oran, y cuya captura 
en Mel i l la por A . Pardo Alcaide ha venido a confirmar l a 
suposición de I. Bol ívar de que este insecto habría de en -
contarse en l a región mcl i l lense .—C. B o u V A R Y PIELTAIN. 

Segunda especie del género "Bo l bode ra " Valdés, 1910. 
LENT, II., Segunda especie do género "Bo l bode ra " V a l 
dés, 1910. (Hemípt. , Rcduv . , T r ia t . ) . Rev. Brasil. BÚA., 
X I (2): 153-156, 3 figs. R ío de Janeiro, D . F . , 1951. 

Bolbodera era hasta ahora un género monotípico cono
cido de Cuba , que fué redescrito por Usinger como Calio-
triatoma. 

E l autor d a a conocer ahora una segunda espocie, t a m 
bién anti l lana, pero procedente de Tr in idad (B. trinida-
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densis), que difiere de la genotipica principalmente por la 
coloración y por no tener loe tubérruloa que aquélla pre
senta en el collar y disco protorácicns. Se trata de un pe
queño triatomideo de 8 m m de longitud hallado en A r ima 
(Tr in idad ) .—C. BOLÍVAR T PIELTAIN. 

Especies del género "Ze lurus " l i a h n . LENT, H . y P. 
WYOODZINSKT, Especies do género "Ze lurus " Hahn (Hem., 
Red.). Rev. Bratil. Biol., X I (2): 173-179, 14 figs. R io de 
Janeiro, D . F . , 1951. 

Rcdescribcn Zelurus armatieollis (Blanch.), especie chi 
lena insuficientemente conocida, sobre un o" de Río Blano 
(Chile), y dan cerno nuevas Z. beieri y Z. falsobscurus, 
ambas do Nueva Granada (Colombia) capturadas por 
Noiken en 1873, y que el Museo de Historia Natural de 
Vicna ha enviado para estudio a los autores. E n dicho 
Museo se conservan los holotipos de ambas, y un para tipo 
de la primera en el Instituto Osva ldo C r i n . — C . UOLIVAB 

Y PlCLTAIN. 

Estudios sobre Meloidae. III. U n a nueva especie de 
Meloé do la isla de Tenerife y comentarios sobre algunos 
Meloideos de l a citada isla. PARDO ALCAIDE, A . Eos, 
X X V I I (3-4): 249-255, 2 figs. M a d r i d , 1951. 

Se ocupa de media docena de especies de Mcloidos de 
Tenerife, do los que da algunos datos interesantes, y des
cribe como nuevo Melai (Eurymeloi) Jemandeti, proceden
te de Monte Aguirre, y obtenido por J . M . Fernández, a 
quien dedica la espec ie . — C. BOLÍVAR T PIELTAIN. 

Los Geonemus de Espaf ia y Baleares (Col. Curcul ioni -
dae). ESPAÑOL COLL, F . EOS, X X V I I (3-4): 291-298, 6 
figs. Madr id , 1951. 

Se conocían sólo cuatro especies de este género medite
rráneo, — u n a de ellas caudulatus endémica de Mal lo rca—, 
y el autor añade una nueva especie balear: 0. poiaui, des
cubierta por él mismo y P . Palau, en dos localidades de 
Ibiza. Geonemus es un barinotino originario de le antigua 
Ti r rénida .—(Mus. Cieñe. Nat., Ba rce lona ) .—C BOLÍVAR 
r PIELTAIN. 

Contribución al estudio de los Cerceris nord-sfrícanos. 
BEAUMONT, J . D E , Contr ibut ion a l'étude des Cerceris nord-
afriefins. Eos, X X V I I (3-4): 299-408, 79 figs. Madr id , 1951 

Se considera como válidas un total de 60 especies, es
tableciendo el autor muchas nuevas sinonimias. Describe 
como no conocidas 7 especies o subespecies de Marruecos 
y Argel ia. 

Hace algunas consideraciones interesantes sobro l a co
loración do los Cerceris y sobre su distribución geográfica 
en el Norte de Áfr ica.—C. BOLÍVAR r PIELTAIN. 

P A R A S I T O L O G Í A 

Acarosis de las vías respiratorias del canario ("Serinus 
canar ius" L.) por "Steraostoma tracheacolum" Lawrence, 
1948. TORRES, C . M . , H . LENT y L . F . MOREIRA, Aca r i -
noso das vías respiratorias do canario ("Serinus canar ius" 
L ) . por "Sternostoma t racheaco lum" Lawrence, 1948. 
Raí. Brasü. Biol., X I (4 ) : 399-406, 7 figs. R io de Janeiro, 
D . F . ,1951. 

Aparte del interés general que por los canarios pudiera 
tenerse, como animales cantores m u y apreciados, su util i 
zación en los laboratorios con fines de dosificación de sus
tancias terapéuticas y tóxicas —principalmente en relación 

con las drogas antimaláriess—, ha hecho crecer considera
blemente en los últimos tiempos el interés por estos pájaros 
y cuanto atañe a los procesos relacionados con su cría, l i 
gados a la nutrición, ambiente apropiado, etc., y también 
lo relativo a las enfermedades que pueden presentar. 

Figuran entre éstas las producidas por ciertos araros 
que viven en las plumas, y también Be h a señalado su 
presencia en los sacos aén os, bronquios y tráquea de estas 
avecillas, aunque sin dar lugar a procesos patológicos. 

E l primero, descrito como produciéndolos, fué dado a 
conocer por Lawrence en 1948 a l describir do África del 
Sur, Sternostoma tracheacolum, penetrando las paredes de la 
tráquea y cubiertos de mucosidad, en aves que estaban 
perdiendo vitalidad y tenían toses y ruidos, o respiración 
señora a veces. 

Los autores lo han encontrado en canarios de la ciudad 
de R io de Janeiro que presentaban fuerte disnea y bebían 
de jad') de cantar, y han demostrado que su presencia or i 
gina una enfermedad de las vías respiratorias, cuyos aspec
tos anatomo-patológicos describen, con lesiones determi
nadas directa o indirectamente por la presencia del pará
sito, quedando iwtablecido que el acaro ejerce una acción 
patógena indudable sobre el huésped. Las lesiones encon
tradas aparecen unas en dependencia con el acaro vivo y 
Ubre, en las vías respiratorias, y otras por el acaro muerto, 
en vtas de desintegración y reabsorción. 

Las alteraciones originadas por el acaro v ivo constan 
de hemorragia en la cavidad de las vías respiratorias y en 
el parénquima pulmonar adyacente, de bronquitis aguda 
sero-hemorrágica y de hiperplasia adencmatesa de los 
bronquios secundarios. L a presencia de pequeños quistes 
de retención resultantes de la hiperplasia sdenomatosa y 
de la bronquiectasia fué encontrada asociada a fibrosis del 
tejido pulmonar adyacente. Pequeños focos de bronconeu-
monla representaban una complicación asociada algunas 
veces a las lesiones directamente producidas por el acaro. 

Los áenros muertos dan lugar a la formación de nodu
los parasitarios, los cuales se localizan en las paredes de 
los bronquios o en la de los sacos aéreos. Y l a cavidad de 
éstos puede estar casi completamente obliterada por el te
jido inflamatorio, conteniendo en su espesor numerosos 
nodulos perasitarios. 

Otras lesiones muy evidentes y que representan la con
secuencia del cuadro anatómico descrito, son la bronquiec
tasia y el enfisema pulmonar .—C. BOLÍVAR T PIELTAIN. 

B I O Q U Í M I C A 

Influencia do las vitaminas y las hormonas sobro el 
nivel de glucógeno en el hígado. KOCH, R . y A . BOHI.AN-
D E R , Int. Z.f. Vilaminf., X X I I I (2): 129-141. Berna, 1951. 

Se demuestra que la vitamina K no produce aumento 
del glucógeno en e l hígado. Se discute la acción terapéuti
ca protectora de una mezcla polivalente —complejo B, 
V i tamina K y D O C A — conjuntamente con dictas espe
ciales. E s de interés el que la glucogenolisis "post-mor-
t e m " no varía en animsles normales en comparación con 
los tratados con vitamina K , mientras que la D O C A pro
duce una bien marcada inhibición.—J. ERDOS. 

Las vitaminas, hormonas y el metabolismo del elcohol. 
Deducciones sobre el papel de estas sustancias en la into
xicación y dcsintoxicación alcohólicas. LECOQ, R., P. 
CHAUCHAR y H . MAZQUE, Int. Z.f. VüaminJ., X X I I I (2): 
141-163. Berna, 1951. 

E n la intoxicación alcohólica, la impregnación del or

ganismo por el ácido pirúvico tiene un papel importante. 
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A m b a s sustancias originan una acidoeis, mientras que el 
acctaldchido produce alca loras. L a s vitaminas C , aneuri -
n a y colina compensan el efecto del ácido pirúvico. N i co -
t inamida-sdenina inhiben simultáneamente los efectos del 
alcohol y del ácido pirúvico sobre el tejido nervioso. E n 
tre las hormonas, tienen efectos contrabalanceadores la 
A C T H , extractos de hígado y la cort isona .—J. ERDOB. 

Manifestaciones cutáneas en ratas por deficiencia del 
factor protefna-aiiimal. MORCZZI, G., A . RABBI y M . P i -
C C I O N I . Int. Z. f. Vüaminf., X X I I I (1): 59-03. Berna , 
1951. 

Se describen manifestaciones cutáneas especiales en r a 
tas, producidas por carencia del factor "p ro taco - an ima l , " 
no idéntico con la v i tamina B i » — J . ERÓOS. 

Acerca del contenido de sustancia antiperniciosa en el 
hígado de enfermos con anemia perniciosa, después de 
distintos tratamientos, y sobre la relación de las sustan
cias hematopoyéticas entre sí en los mismos enfermos. 
HAIISMANN, K . , Z. f. Vil., Horm. u. Ferm., I V (2): 162-
181. Viena, 1951. 

Se obtuvieron extractos del hígado de enfermos con 
anemia perniciosa, muertos después de distintcs trata
mientos. C o m o sustancia activa se encentró la v i tamina 
B » 

E l producto obtenido del hígado de un enfermo que 
murió al principio de su enfermedad, después de un t rata 
miento con un extracto comercial de hígado, so encontró 
aproximadamente con un 1 0 % de la actividad, comparado 
con un extracto elaborado de hígado normal. 

U n a enferma murió después de un tratamiento con el 
"principio hepático III" , o sea el extracto con vitamina 
B u no prccipitablc con sulfato de amonio. E l extracto del 
hígado tenía aproximadamente el 5 0 % de la actividad del 
preparado suministrado. Después de trptamiontos con do
sis altas de extractos hepáticos so encuentra también, un 
principio antipernicioso en el rifión. 

Dos enfermos — u n a con anemia perniciosa como con
secuencia de " sp rue " sintomático— fueron tratados con 
ácido fótico. L o s extractos del hígado de los mismos en 
fermos demostraron alta actividad -en l a prueba clínica. 

E l autor llega a la conclusión de que en los enfermos 
de anemia perniciosa las sustancias hematejtoyéticas obran 
como partes organizadas de un complicado sistema pan -
hematopoyético. L e parece posible que el ácido fólico i n 
tervenga on el metabolismo de la v i tamina B u . — J . E a -

Estudios sobro compuestos carcinolíticos. I. 6 ,7 -D i -
eloro-9-(l-d-8orbitil)-iso-aloxazina. HOLLT, F . W., E . W. 
PEEL , It. MOZINOO y K . FOLKERS, Studics on carcinolytic 
compounds. I. 6,7-Dichloro-9(l -D-sorbityl ) - isoalloxazine. 
J. Amtr. Chem. Soe., L X X I I : 6416. Wáslúngton, D . C , 
1950. 

Describen la síntesis de varios análogos de l a vitamina 
B| (loctoflavina), principalmente con los dos metilos susti
tuidos por cloros y con distintas cadenas de carbohidrato. 
D e ellos, la sustancia mencionada en el título (I) ha resul
tado capas do producir regresión del linfosarcoma en el 
ratón. Y a so sabía antes que es posible producir regresión 
del l infosarcoma on ol ratón mediante dictas deficientes en 
v i tamina B i . Semejante deficiencia en lactoflavina so pro
voca mediante antagónicos suyos, tales como la uo- lacto-
f lavina (úo-riboflavina) y l a galactoflavina. 

Ninguno do los nuevos compuestos descritos posee ac 
tividad de v i tamina B , ni , tampoco, funciona como anta 

gónico de la lactoflavina. No obstante, el compuesto I 
produce regresión del l infosarcoma.—(Labs, de Invcst. 
Merck a n d Co . , Inc., Rahway , N . !.).—¥. GIRAL. 

V I T A M I N A S 

Aislamiento de biocit ina cristalizada a partir de extrac
tos de levadura. WRIOIIT, L . D . , E . L . CRESON, H . R . 
SKEGOS, T . R . WOOD, R . L . PECK, E . E . W O L F y K . F O L 
K E R S , Isolation of crystalline biocytin from yeast extract. 
J. Amer. Chem. Soc., L X X I V : 1996. Washington, D . C , 
1952. 

E l término biocitina se emplea para designar ta forma 
predominante de biotina que existe en varios productos 
naturales solubilizados, especialmente loe que derivan de 
autólisis vigiladas de materiales con metabolismo m u y ac
tivo, tales como la levadura. L a biocitina se caracteriza 
microbiológicamcnte por servir como fuente de biot ina p a 
ra Lactobacillus caed, L. delbruckii, L. acidophilut, Strepto-
coecut faecalit, Neuro/pora cratsa y Saccharomycet carlt-
bergemis, mientras que no es aprovechable como fuente do 
biotina para Lactobacillu» arabinonu, L. pentosut ni Leu-
conottac metenleroidet. Por hidrólisis fuerte con ácidos pro
duce biotina. Describen el aislamiento de la biocitina por 
diversos procedimientos de adsorción y elución y su cris
talización final en agua.—(Sharp and Dohme, Inc., West 
Point, Penna. , y Me rck and Co . , Inc., Rahway, N . J . ) . — 
F . GIRAL. 

Determinación de la estructura de la biocitina como r 
N-biotinil-í-lisina. PBCX:, R L - , D . E . W o u y K . FOLIERS, 
Structure determination of biocytin as e-N-bioünyl-L-lysi-
ne. J. Amer. Chem. Soc., L X X I V : 1999. Washington, D . 
C , 1952. 

Por degradación demuestran que la biocitina os « - N -
biotinil -I - l isina: 

H ^ J C H - I C M , ! , - C O - N M - I C H , l 4 - C M - C 0 0 M 

E s curioso que el enlace amídico de la biotina con la 
Usina se verifique a través del N « y no del N a . — ( M e r c k 
and Co. , Inc., l i ahway , N . J . ) . — F . GIRAL. 

Síntesis de la biocitina, W o u , D . E . , J . VALIANT, R . L . 
PECK y K . FOLKERS, Synthcsis of biocytin. J. Amer. Chem. 
Soc., L X X I V : 2002. Washington, D . C , 1952. 

Sintetizan la biocitina por reacción del cloruro de ácido 
de la biot ina con e l complejo cúprico de la I-lisina, o bien 
por reacción del mismo cloruro de ácido de l a biotina con 
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la orN- formil -Mis ina e hidrólisis subsiguiente del grupo 
formilo. E l compuesto sintético resulta idéntico a la bio-
citina extraída de la levadura.—(Merck and Co. , Inc., 
Rahway, N . J . ) . — F . GIRAL. 

Sustitución del ácido 0-indolil-oeético en la prueba del 
0-caroteno por la vitamina E (d,/-a-tocoferol) y por la v i 
tamina K (Roche 1-6722). SCHWARZESBACH, F. H. , Ersatz 
von 0-Indolyl-Essigsiure im 0-Karot in -Test durch V i ta 
min E (D l « » -Tocophcro l ) und V i t amin K (Roche 1-6722). 
Experientia, V I H : 28. Basilca, 1952. 

E l /3-caroteno impide la germinación de los granos de 
polen de Cyelamen periicum. Semejante efecto se invierte, 
cambiándose en una acción estimulante, por adición do 
ácido fl-indolil-iicético (heteroauxina), a una concentración 
de 50 mg//; sin embargo, la sustancia sola carece de efecto 
estimulante. Así, es posible determinar cualitativamente 
las auxilias (prueba del 0-caroteno). 

Empleando este método el autor ha podido determinar 
que la v i tamina E (d,/-a-tocoferol) y la vitamina K (pre
parado 1-6722 de Roche), pueden sustituir a la heteroau
xina. E l tocoferol sólo impide la germinación, mientras 
que la vitamina K sola carece de efecto.—(Inst, de Bot. 
gen., U n i v . de Zür i ch ) . — F . GIRAL. 

V i tamina B, i . X V I I I . L a degradación de la vitamina 
B u a l-a-d-ribofuranosi¡-5,6-dimetilben) ,.imidazol. BRINK, 
N . G . y F . FOLKERS, V i t amin B u . X V I I I . T h o degrada-
tion of Vitamin B u to l-or-D-ribofuranosyl-5,6-dimethyl-
benzimidazole. J. Amer. Chem. Soc., L X X I V : 2856. 
Washington, D . C , 1952. 

Por hidrólisis acida de l a v i tamina B u obtienen un pro
ducto que caracterizan como l-o-d-ribofuranosil-5,6-dime-
tilbenzimidazol (a-ribazol): 

cuya estructura demuestran por degradación.—(Labs, de 
Inv., Me r ck and C o . Inc., Rahway, N . J . ) . — F . GIRAL. 

Antagonismo entre vitaminas y antibióticos, " i n v i t r o " 
e " i n v i v o " . D i RAIMONDO, F . Int. Z.f. Vitaminf., X X I I I 
(1):1-12. Berna, 1951. 

Se describen observaciones sobre el desarrollo del cre
cimiento do cultivos de estreptococos (S. aurexie), en me
dios especiales enriquecidos con nicotinamida, ácido fóti
co, ácido para-aminobenzoico y v i tamina U«. Después de 
varias generaciones se demuestra u n a resistencia aumen
tada contra algunos antibióticos (penicilina, tiiotricina, 
basitracina y terramicina). Lo s ratones, después de trata
miento previo con piridoxina, demostraron una menor re
sistencia a la inoculación y respondieron ma l al t r a ta 
m i e n t o . — J . ERDOS. 

L a dihidrotiamina como factor de crecimiento para a l 
gunos microrganismes y para cultivos puros de Pisum. 
SCHOPFEB, W. H. , M . L . BEIN y G . BESSON, Int. Z. f. 

Vitaminf., X X I I I (1):36-47. Berna , 1951. 

L a dihidrotiamina actúa como factor de crecimiento y 
sustituye a la t iamina para algunos microrganismes. P ro 
bablemente es reoxidada por les mismos microrganismos. 
J . ERDOS. 

E l contenido de ácido pontoténico en los olimontos. 

SCHMIDT, V., D c r Pantotheasfiuregchalt der Nahrung. Z. 
f. Vil., Horm. u. Ferm., I V (3-4): 322-333. Viena, 1951. 

C o n los alimentos se ingieren diariamente unos 10-20 
mg de ácido pantoténico, o sea aproximadamente unos 
5 mg por I 000 cal. L a mayer parte se encuentra en for
m a combinada y se libero mediante procesos enzimáticos. 
Consecuentemente se dificulta mucho su determinación en 
los alimentos por la técnica microbiológica. Se aconseja 
mejor u n método biológico de determinación por carencia. 
Posiblemente se produce el ácido pantoténico por la flora 
intest inal .—J. ERDOS. 

H O R M O N A S 

E l peso molecular de la insulina. HARKENIST, E . J . y 
L . C . CRAIO, T h e molecular wcight of insulin. J. Amer. 
Chem. Soe., L X X I V : 3087. Washington, D . C , 1952. 

Originariamente se han atribuido a lo insulina pesos 
moleculares de 36 000 y de 48 000 por los métodos de d i 
fusión y de la ultraccntrífuga. A l aplicar e l método de la 
presión osmótica se encontró un valor más bajo, de 12 000, 
que parece más aceptable. Se habfa dado la explicación 
de que los valores altos resultan de asociaciones de unida 
des monómeras, que ee producen en las disoluciones. Re 
cientemente se h a puesto do nuevo en d u d a que el valor 
de 12 000 sea correcto pues parece que la insulina puede 
disociarse aun en unidades de 6 000. 

Para contribuir a esclarecer este punto, aplican el mé
todo de l a sustitución parcial con l-f luoro-2,4-dinitrobcn-
ceno, con separación de los productos de reacción y análi
sis colorimétrico del grupo dinitrofenilo en el derivado 
monosustituldo. D e esta manera encuentran un peso mo
lecular do 6 500.—(Inst. Rockefcller de Inv. Méd. , Nueva 
Y o r k ) . — F . GIRAL. 

L a acción de l a hormona folicular sobre el glucógeno del 
hígado. STARK, E . y C NIKODEMUSZ, D i o Wi rkung des 
Follikelhormons auf den Leberglykogengchnlt. Z. f. Vit., 
Horm. u. Ferm., I V (3-4): 221-227. Viena, 1951. 

Dos inyecciones intramusculares pequeñas (500 U . I. 
por Kg ) y dos grandes (5 000 U. I. por Kg ) de foliculina 
produjeron una disminución entre el 15-90% y el 50 -80% 
de la glucosa en el hígado de conejos. L a observación 
apoya l a hipótesis de Euler según la cual l a foliculina tie
ne un papel importante en el metabolismo de los carbohi
dratos do varios órganos y principalmente en el del hí
g a d o . — J . ERDOS. 

L o tolerancia calórica en l a diabetes aloxánica. BERDE, 
B . , L . TAKACS y A . FEKETE, Die W&rmetoleranz bei A l lo -
xsndiobetes. Z.f. Vü., Horm. u . Ferm., I V (3-4): 248-264, 
1 fig. Viena, 1951. 

Se escogieron pares de conejos con idéntica tolerancia 
calórica (termostato entre 34-35°; medición por el méto
do l lamado do "Temperaturacalorsuporficio"). E n cada 
uno dol par se produjo diabetes por 100 m g por K g con 
aloxana por vía intravenoso. Repitiendo el calentamiento 
se demostró en 7 de 8 animóles diabéticos una disminución 
de esta to le ranc ia . — J . ERDOS. 

Influencia do los estregónos sobre la concentración do 
la glucesa en sangre. KOCSAR, L . y L . KESZTYUES, E i n -
fluss von Oestrogcnen auf die Blutzuckcrkonzentration. 
Z.f. Vü., Horm. u . Ferm., I V (3-4): 228-236, 2 figs. Viena, 
1951. 
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E n cantidades pequeñas los estrógenos naturales au 
mentan la glucemia de 30-60%, en tanto que dosis altas 
obran como hipoglucemiantes. Suministrando simultánea
mente atropina o ergotoxina no se modifica ni el efecto 
hipcrgluccmiantc ni el hipoglucemiantc. Derivados del es-
tilbcno —estrógenos sintéticos— obran siempre como h i 
poglucemiantes. Ix>s estrógenos naturales influyen sobre 
fases distintas del metabolismo de los carbohidratos que 
los s intét icos.—J. ERDOS. 

F A R M A C O L O G Í A 

Investigaciones comparativas sobre algunos efectos far
macológicos de determinados ácidos biliares. BRÜCKE, H . 
y H . HELLAUER, Vergleichende Untersuchungen ueber 
einige pharmakologische Wirkungen ausgewählter Ga l l en 
säuren. Z.f. Vit., Horm. u . Farn., I V (3-4): 305-321.. V i e -
n» , 1951. 

Se hizo la comparación de 5 acides biliares: ácido có
lico, glucocólico, taurocólico, desoxicólico y dchidrocólico. 
Todos estos ácidos demostraron, " i n v i t ro " , el efecto i n 
hibidor de la colinesterasa. 

Introduciendo los ácidos en la cámara anterior del ojo, 
en conejos, aún en grandes diluciones (1: 300 000), obran 
como mióticos. 

Lo s efectos en el intestino y otras cavidades no están 
relacionados directamente con l a musculatura. 

Observaciones clínicas en ictericia, bradicardia, miosis 
y prurito se relacionan, según los autores con el efecto 
parasimpáticotónico de los ácidos bi l iares .—J. ERDOS. 

A M I N O Á C I D O S 

Sobre l a procedencia de la histamina de las abejas. 
WERLE , E . y I i . GLEISSNER, Ueber die Herkunft des H i s 
tamin der Bienen. Z. j. Vit., Horm. u . Ferm., I V (5): 450-
455. Viena, 1951. 

E n ensayos " i n v i v o " e " i n v i t r o " se demostró que l a 
histamina del aguijón de las abejas se produce por u n a 
histidindecarboxilasa especifica de l a histidina. L a men 
cionada histidin-decarboxilasa de l a glándula es especifica 
sólo para la í-histidina, p H óptimo: 8. Por 0,001 M de 
ácido cianhídrico, lo mismo que por semicarbazida, se pro
duce una inhibición total de esta carboxilasa. H i s t amina 
ingerida con los alimentos puede Hogar a la pared intesti 
nal y al aguijón. Mediante alimentación simultánea con 
f-histidina y pir idoxina se aumenta el contenido en his
tamina e histidin-decarboxilasa del intestino y del aguijón. 
J . ERDOS. 

Nuevo aminoácido natural. WORK, E . , A new naturally 
oceurring amino-acid . Biochem. J., X L V I : pág. V (I'roc.). 
Cambridge, 1950. 

Sometiendo a una cromatografía en papel los hidrol iza-
dos ácidos do Corynebacterium diphtheriae encontraba la 
autora una mancha que no correspondía a ningún amino 
ácido conocido, que ahora aisla c identifica con el ác. <-dia-
minopimélico 

H , N — C H — (CH , ) , — C H — N H , . 

I I 
C O O H C O O H 

que y a habfa sido sintetizado en 1908 por Sdrensen, pero 
cuya existencia en l a Natura leza se desconocía.—(Esc. de 
M e d i e , Lond re s ) .—F . GIRAL. 

F I T O Q U I M I C A 

Química de las materias extractivas de maderas duras. 
V . Aislamiento de 3,7,4-trimetilquerrctina (ayanina) del 
corazón de la madera de Distemonanthus Benthamianus. 
KINO, F . E . , T . J . KINO y K . SELLARS, T h e chemistry of 
extractives from hardwoods. Port V . The isolation of 3:7:4-
trimethylquercetin (ay an in : from the heart wood of Diste
monanthus Benthamianus. / . ('hem. Sot., pág. 92. Londres, 
1952. 

Distemonanthus Benthamianus es un árbol del Afr ica 
occidental cuya madera, conocida como " a y a n " y " m o -
v ingu i " , tiene valor comercial. D e l corazón de la ma 
dera aislan una mezcla de materias colorantes amarillas. 
U n o de los componentes de la mezcla, ayanina, ha resul
tado ser, por degradación y por síntesis, un nuevo éter t r i 
me tilico de l a querectina: la 5,3-dioxi-3,7,4-trimctoxifla-

Oh O 

vona .— (Un iv . d e Nott ingham, Ingl . ) .—F. GIRAL. 

Química de las materias extractivas de maderas duras. 
V I L Constituyentes de la muningn, madera del corazón 
de Pterocarpus angolenais. B : 2,4-Dioxifeni l - l - (p-mctoxi-
fenil)-otil-cctona (angolcnsina). KINO, F . E - , T . J . KING 
y A . J . WABWICK, T h e chemistry of extractives from hard
woods. Part V I I . Constituents of muninga, the hcartwood 
of Pterocarpus angolcnsis. B : 2: 4 -Dihydroxyphenyl 1-p-
methoxyphenyl -ethyl Ketone (Angoleusin). J. Chem. Soc., 
pág. 1920. Londres, 1952. 

E l corazón de la madera de Pterocarpus anooUnsis con
tiene 1 9 % de extracto soluble en alcohol, de donde previa
mente han aislado la nueva sustancia muningina 6 6 ,4 -
dioxi-5,7-dimetoxi-wo-flavona (I). C o m o un segundo com
ponente aislan ahora, y la identifican, otra sustancia nue
v a a la que denominan angolensina y que resulta ser 2,4-di-
oxifenU-l-(p-metoxifenil)-etil-cetona (II). 

(Univ . de Nott ingham, Ingl . ) .—F. GIRAL. 

Aislamiento de 2-estaquidrina del fruto de Capparis to
mentosa. CORNEORTH, J . W. y A . J . HENRY, T h e isolation 
of L -Stachydrine from the fruit of Cappar is tomentosa. 
J. Chem. Soc., pág. 601. Londres, 1952. 

E n vista de la toxicidad que tienen para los camellos 
los frutos de Capparis tomentosa buscan en ellos compo
nentes básicos responsables de semejante toxicidad, pero 
por ahora no encuentran más que la betafna de la prolins 
o f-estaquidrina.—(Inst. Nac . de Inv. Mod., M i l i H i l l , L o n 
dres y Labs . Quirn. Wellcome, Min i s t , de San., Khar tum) . 
— F . GIRAL. 

Constitución del lanceo!. BIRCH, A . J . y A . R. M U 
R R A Y , T h e constitution of lanceol. J. Chem. Soc., pág. 
1888. Londres, 1951. 
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A baso, do reaccione* conocidas y de su transformación 
en fl-bisaMcno mediante reducción con sodio y alcohol en 
el seno de amoniaco liquido, deducen la estructura para el 
lanceol, aislado de Sanlalum lanceolatum.—(Lab. Qu lm. , de 
la Univ . de Cambridge, Ingl . ) .—F. GIRAL. 

Que l inade visnnguina. SCKOKNBERG, A . y X . BADRAN, 
Khe l l in from visnagin. J. Amer. Chem. Soe., LX.\I I I :2960. 
Washington, D . C , 1951. 

L a reciente introducción en terapéutica de la quelina 
(khellin), principio activo de los frutos de Ammi vimaga 
ha puesto de actualidad su fabricación industrial. Como 
producto secundario en la extracción de la quelina (II) se 
obtienen cantidades importantes de visnaguina (I): 

O C H , o 

Los autores describen la transformación I —» II por 
desmetilación con CHI di!,, nitración en para con relación 
al O H liberado, reducción a M I , (8n + CIH) , oxidación 
a quinona (CrOi) , reducción a hidroquinona (SO,) y me-
tilación con I C H , . — ( U n i v . F u a d I y "Memph i s Chem. 
C o . " , E l Ca i ro ) .—F . G I R A L 

G L U C Ó S I D O S 

Los glucósidos de la corteza de la raíz de Aookanthera 
friesiorum Markgr . BALLV, P. R., O . K . MOHR y T . REICH-
B T E I N , D ie Glykoside der Wurzclrinde von Acokanthera 
friesiorum Markgr . Hele. Chim. Acia, X X X V : 45. Basilea, 
1952. 

Acokanthera friesiorum constituye, junto con A. Schim-
peri y con A. longiflora, el veneno de flechas preferido por 
los nativos de la parte norte del Africa Oriental. De la 
corteza de la raíz aislan acovenósido A en proporción de 
0,424%; el glucósido resulta idéntico al aislado previamen
te de A. venenóla y do A. longiflora. E n cambio, no pue
den aislar ni huellas de la uabaina, que tan fácilmente se 
obtiene como glucósido principal de A. Schimperi.—(Dep. 
Fa rm, y Dep . Qu lm. Org., Un iv . de Basilea).— F . GIRAL. 

Los glucósidos de las semillas de Strophanthus Boivini i 
Bai l i . SCHINDLER, O . y T . REICHSTEIN, Die Glykoside der 
Samen von Strophanthus Boiv in i i Ba i l i , ffefe. Cairn. Ada, 
X X X V : 673. Basilea, 1952. 

Continuando los estudios sobre glucósidos del género 
Slrophanthut, estudian ahora las semillas de la especie men 

cionada que crece silvestre en Madagascar y aislan 7 g lu 
cósidos, tres de los cuales resultan idénticos a otros y a co 
nocidos anteriormente: e l 16-anhidnMMtrospésido (I), e l 
e8trospésido (II) y el glucósido Xúm. 764, los tres aislados 
con anterioridad de Stropharühue speciosut. Los otros cua
tro glucósidos son sustancias nuevas: mülósido, C» I I « 0 . ; 
pauliósido, C » H « O, ; rsíroMsido, C » H „ O, ; ootstróndo, 
(111..< i.. Los cuatro dan una reacción de Ke l le r -Ki l ian i po
sitiva; pero sólo los dos primeros contienen metoxilos. Un 
ensayo farmacológico de los nuevos glucósidos da las s i 
guientes dosis letales en m g ' K g , sobre gatos: mülósido 
1,330 ± 0,0256; pauliósido 0,7136 ± 0,1002; estrobósido 
0,2554 ± 0,0259. E n punto a contenido, los glucósido; 
principales son estrospésido (2,5 g/Kg) y estrobósido (1,5 
g/Kg) : los demás se encuentran en cantidades inferiores 
a 0,5 g por Kg .—(Dep. Fa rm, y Qulm. Org. Un iv . de B a -
s i lca ) .—F. GIRAL. 

Mülósido, pauliósido, estrobósido y boistrósido. G l u 
cósidos de Strophanthus Boivini i Ba i l l . II. SCHINDLER, O . 
y T . REICHSTEIN, Millosid, Pauliosid, Strobosid und B o i s -
trosid. D io Glykoside von Strophantus Bo iv in i i Ba i l l . II. 
Hela. Chim. Ada, X X X V : 730. Basilea, 1952. 

Los cuatro glucósidos mencionados (v. refera t a ante
rior) resultan tener todos el mismo aglucón o corotoxigeni-
na (I). Las diferencias estriban en la fracción azucarada 
que, en los cuatro casos, es una desoximetilosa: e l mil lo-
sido contiene cimarosa; el pauliósido, sarmentosa; el bois
trósido, d-digitoxosa y el estrobósido un azúcar nuevo que 
denominan boivinosa (II). 

Demuestran la estructura de la corotoxigenina relacio
nándola con la uzarigenina (odorigenina B ) .—(Dep . Fa rm, 
y Qulm. Org., Un iv . de Basi lea) .—F. GIRAL. 

A L C A L O I D E S 

Xeogermitrina, nuevo alcaloide éster de Veratrum v i r i 
de. FRIED, J . , P. XUIIEROP y X . H . Cov , Xeogermìtrine, a 
new ester alkaloid from Veratrum viride. J. Amer. Chem. 
Soc, L X X I V : 3041. Washington, D . C , 1952. 

E n 1950 se pudo averiguar que la acción hipotensora 
de la raíz del eléboro verde o eléboro americano (Veratrum 
viride) se encontraba en una fracción amorfa que quedaba 
de residuo después de separar los nueve alcaloides conoci 
dos. D e semejante fracción amorfa se aislaron dos nuevos 
alcaloides con fuerte actividad hipotensora, la gcrmilrina y 
la germidina, ambos esteres de la alcamina previamente 
conocida con el nombre de germina. 1 .a germitrina, e l más 
abundante y el más activo de los dos — y , en consecuen
cia, el alcaloide de mayor efecto hipotensor— es un triés-
ter en que la germina está esterificada con una molécula 
de ác. acético, con una molécula de ác. (—)-or-metil-bu-
tlrico y con otra molécula de ác. (-f)-metil-etil-glicólico. 
L a germidina es un diéster con ác. acético y con ác. (—)-
o-metil-butlrico, es decir, una germitrina a la que le falta 
la molécula de ác. (+)-metil-etil-glicólico. 

Con el objeto de preparar cantidades mayores de am
bos alcaloides tratan por el procedimiento anterior lotes 
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grandes de la p lanta y obtienen nuevamente germidina, 
pero de una manera sorprendente, en lugar de germitr ina 
(de la eme aislan cantidades m u y pequeñas) se encuentran 
con un nuevo alcaloide a l que denominan neogermitrína y 
que resulta ser también un triéster de la germina con una 
actividad equivalente a la de la germitrina. Químicamente 
está formado por germina, dos moléculas de ácido acético 
y una molécula de ác. (—)-a-mctil-butírico y tiene por 
fórmula bruta C M H U O U X . ES decir, se trata de una acc -
ti l -germidina o de una germitrina en que e l resto de ác. 
(-r-)-metil-etil-glicóIico está sustituido por un nuevo resto 
de ác. acético. Es te nuevo alcaloide resultó ser e l pr inc i 
pal componente hipotcnsor en dos lotes de raíz colectados 
durante los veranos de 1948 y de 1949, pero no pudo ser 
aislado de lotes anteriores colectados en 1947. P o r degra
dación con metanol di luido produce sucesivamente germi 
d ina y germina.—(Inst . Squibb de Inv. Méd. , N ew Bruns 
wick, N . J . ) . — F . GIKAL. 

Alcaloides de l género Solanum. V I I . Relación estereo
química de la solasodina con el colestcrol. BRIQOS, L . H . 
y T . O 'SHEA, So l anum Alkaloids. Part V I I . T h e Stereo
chemical relationship of solasodinc to cholesterol. / . Chem. 
Soc., pág. 1654. Londres , 1952. 

Por pr imera vez logran preparar derivados N - acet i la -
dos cristalinos, lo que confirma l a estructura de amina se
cundaria para la solasodma: 

Estud ian l a hidrogenación catalítica de diversos der i 
vados y, apl icando el método de las diferencias en la ro ta 
ción molecular, demuestran que la solasodina tiene la mis
m a configuración estereoquímica del colestcrol.—(Colegio 
de l a U n i v . d e A u c k l a n d , N u e v a Ze l anda ) .—F . GIRAL. 

Aislamiento de alstonina de especies africanas de R a u -
wolfia. SCHÜTTLER, E . , H . SCHWARZ y F . BADER, Isolie
rung von Alstonin aus afrikanischen Rauwol f ia -Arten. 
Heb. Chim. Acta, X X X V : 271. Basiiea, 1952. 

D e las raíces y cortezas de dos especies africanas de 
Rauwolfia (R. vomitoria Afzel y R. obscura K . Schum.) ais
lan el alcaloide a lstonina c u y a estructura (I) publicada re
cientemente por Elder f ic ld , modif ican según lo fórmula II, 
basados en e l espectro de absorción ultravioleta. 

CH jOOC ' V ' CHjOOC 

(Deport. Quirn. Org. , Un iv . de Bas i lea ) .—F. GIRAL. 

Ibogamina, nuevo alcaloide de Tabernanthe Iboga B a i -

Uon. BÜRCKHANDT, C . A . , R . GOOTAREL, M . M . JANOT y 

E . SCHLITTLER, Ibogamin, ein neues A lka lo id aus T a b e r 

nanthe Iboga BaUlon . Helo. Chim. Ada, X X X V : 642. 

Basilea, 1952. 

D e la rafa afr icana de iboga se han aislado dos alcaloi
des: ibogafna C » H « O t y tabernantina, C , i H » O N , . D e este 

último no se sabe nada, pero de la ibogafna se conoce la 
estructura parcial (I). D e los residuos de ibogafna aislan 
por cromatografía un nuevo alcaloide, a l que l laman ibo
gamina y que ha de tener por fórmula C u . » H a . M N , y por 
estructura parcial (II). 

E l nuevo alcaloide tiene un H act ivo y un grupo C - m e -
t i l o .—(Lab . de F a r m . Galón., Fac . de F a r m . , Un iv . de 
París, y D e p . Qulm. -Org . , Un iv . de Basi iea ) .—F. GIRAL. 

L a constitución de l alcaloide artabrot ina (iso-coridina). 
SCHLITTLER, E . y H . N . H C B E R , D i e Konst i tut ion des 
A lka Ii in!- A r tabrot in (Iaocorydin). Heb. Chim. Acta, 
X X X V : 1 1 1 . Basiiea, 1952. 

A l alcaloide artabrot ina de Arfabrotys suaveoUni, 
C ' » I I u " i X , se le h a atr ibuido una estructura un poco 
rara derivada del núcleo de la aporfina. Lo s autores d e 
muestran ahora que semejante estructura es idéntica a l a 
de la iso-coridina: 

y , por tanto, debe desaparecer de la bibliografía el nombre 
de ar tabrot ina .—(Dep. Qufm.-Org. , Univ . do Basi iea ) .— 
F . GIRAL. 

Estructura de la jervina. II. Degradación a derivados 
del perhidrobenzofluoreno. FBIED, J . , O. WINTERSTEINEB, 
M . MOORE, B . M . NKI.IM y A . KLINOSRERO, T h e struc -
ture of jervino. II. Degradat ion to perhydrobenzfluorene 
derivatives. J. Amer. Chem. Soc., L X X I I I : 2 9 7 0 . Washing
ton, D . C , 1951. 

Por ciertas degradaciones y por un estudio cuidadoso 
de experimentos anteriores, deducen que l a jerv ina — a l 
caloide de las especies de Veratrum—, no debe tener una 
estructura esferoide normal y proponen la siguiente fórmu
l a : 

(Inst. Squibb para investigación médica, New Brunswick, 
N . J . ) . — F . GIRAL. 

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

Componentes de la podofilina. V . Constitución de la 
podofilotoxina. HARTWELL , J . L. y A . W. SCHRECKEB, 
Componente of podophyl l in , V . T h e constitution of po -
dophyl lotoxin. J. Amer. Chem. Soc., L X X I I I : 2909. 
Washington, D . C , 1951. 

E l hallazgo de que la podofi l ina ejerce una acción des
tructora contra el sarcoma 37 del ratón, condujo a l aisla-
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miento de tres componentes activo»: la o-pcltatina, la B-
peltat ina y la podofi lotoxina (1947). L a s dos peltatinas 
son sustancias nuevas, pero la podofilotoxina se conoce 
desde hace 70 años. S e acepta desdo 1932 la fórmula I 
propuesta independientemente por Borschc y por SpSth, 
como isómero de la picropodofi l ina (II), acompañante i n 
act ivo. 

U n a revisión de la estructura de la podofilotoxina hace 
proponer a los autores que se modifique en el sentido de 
considerarla como un diastereómero de la picropodofi l ina 
(II); la diferencia entre ambas estribarla en una distinta 
configuración en el carbono 3.—(Sec. de Quim. , Inst. Nac . 
del Cáncer, Bethesda, M d . ) . — F . GIRAL. 

Esencias volátiles de Verbenáceas argentinas. FESTER, 

G . A . y E . A . MARTINÜZZI, Anal. Atoe. Quim. Argenl., 

X L : 36. Buenos Aires, 1952. 

Es tud ian la composición de los aceites esenciales de 
seis especies del genero Lippia (Verbenáceas), típicas de 
la Argent ina . 

L. turbinala, l l amada polco o té del pafs, contiene d- l i -
moneno como componente pr incipal y una nueva cetona 
fuertemente dextrógira C , . ,H 1 4 0, , semejante al diosfcnol. 

L. integrifolia, incayuyo, té de l inca, polco, pulco, polco 
o manzanil lo, contiene 1-limoneno, dipenteno, /-alcanfor, 
sesquitcrpcnoB y un nuevo producto cristalizado, ( ' o í l r .O , , 
que es un éster o una lactona. 

L. lycioidet (Aloytia liguttrina), conocida con los n o m 
bres vulgares de palo amaril lo, usillo, pichanil la, azahar del 
campo, nifia-rupá, cedrfn, cedronella, r itroncl la o romcri-
11o, tiene o-pineno, cineol, dipenteno, sesquiterpenos y pe 
queña cantidad de una cetona. 

L. polyttachia (Aloytia polyttachia), polco riojano, p o 
leo de ('a-t illa o té de burro, contiene sabineno, Wimoncno, 
tuyona y d-or-pineno. 

L. trijida (Acantholippia Infida), l lamada en la A r g e n 
tina tomillo, contiene fenoles, principalmente t imol . 

L. hattulata (Acantholippia hattulala), o r ica-rica, con 
tiene 0-tuyona como componente principal .—(Inst. do Inv. 
Fac . de Ing. Qu im. , Santa Fé, A r g . ) .—F . GIRAL. 

A N T I P A L U D I C O S 

Antipalódicos sintéticos. X L V I I . N>-3,4-Dihalogcnofc-

ni l -N* -a lqui l y -N ' .N ' -d ia lqui ld iguanidas . CROWTHER, A . 

F . , F . H . 8. CURD, D . G . DAVEY , J . A. HENDRY, W. H E P -

W O R T H y F . L . ROSE, Synthet ic antimalarials. Part X L V I I . 

N 1 - 3 :4 -D iha Iogcnopheny l -N 'n lky l - and - N ' N ' - d i a l k y l - d i -

guanides. J. Chetn. Soc., pág. 1774. Londres, 1951. 

C o m o continuación a los trabajos que dieron por resul
tado e l hallazgo de la paludrina ( R - C l , R , - R , - H , 
R i - ito - C« Hi ) , describen ahora la preparación de der i 
vados polihalogenados, con los siguientes resultados bio
lógicos: todos los isómeros con átomos de cloro en orto re 
sultaran inactivos: los derivados 3,5-diclorados resultan de 
una act iv idad equivalente a la de la pa lud r ina : los der iva 
dos 3,4-diclorados (R — R, — C l ) resultan de u n a ac t i v i 
dad sin precedente, entre 5 y 10 veces superior a la de l a 
paludr ina ; del mismo orden de act iv idad resultan todos los 
demás derivados 3,4-dihaIogenados (R y R i - C l , B r o I; 
en total , 9 isómeros); para un radical ari lo dado, la pre 
sencia del grupo úo-propilo terminal (R , - H , R , - i — 
C i I D confiere la máxima act iv idad. También se encuen
t ra u n a notable act iv idad en algunos derivados 3,4,5-tri-
c lorados.—(Labs, de Inv., Imp. C h e m - Ind., Hexagon 
House, Manchcs te r ) .—F . GIRAL. 

G R A S A S 

Es t ruc tu ra del ácido estercúlico. NUNN, J . R , T h e 
structure of stercuüc arid. / . Chem. Soc., pág . 313. Londres, 
1952. 

D e l aceite de semilla de Sterculia foetida, y mediante 

cristalización fraccionada de los complejos con urca, aisla 

como componente pr incipal un ácido graso nuevo, ác. es 

tercúlico, ( ' „1 I„t >,, p.f. 18°, cuya estructura m u y peculiar 

demuestran por degradación: 

C H , 

/ \ 

C H r - ( C H , ) , - C = C - ( C H , ) r - C O O H 

Trátase pues de un ác. <»-(2-n-octu-c¡clo-propcn-(l ) - i l ) -

-octanoico, con un anil lo de ciclopropeno intercalado en la 

cadena lineal. U n ácido similar pero saturado (anillo c i -

clopropánico) se ha descrito recientemente en la grasa de 

un microrganismo, Lactobadllut arabinotuí (v. Ciencia, 

X I : 64). E l autor prepara también el a lcohol csterculllico. 

(Lab. Nac . de Inv. Qu im. , P r c ton i a ) .—F . GIRAL. 

L a química del ácido ximenfnico. LIOTKELM, S. P., H . 
M . SCHWARTZ y M . M . VON HOLDT, T h e chemistry of 
x imenynic acid. J. Chem. Soc., pág. 1088. Londres, 1952. 

Describen e l aislamiento de ác. ximenfnico a partir de 

los aceites de las semillas de tres especies sudafricanas de 

Ximenia. Y a se sabe que es un ácido de cadena recta, 

CuH ioO i , con un doble enlace y con un triple enlace. Po r 

degradación demuestran que su estructura es la do un áci

do heptadecen-(10)-in-(8)-carboxflico-(l ) : 

C H , - ( C H , ) , - C H = : C H — C s C — ( C H , ) , - C O O H 

Estud ian s u comportamiento, asi como la de numerosos 
derivados cuya preparación describen, frente a diversos re
activos y al calor. L o mismo el ác. ximenfnico que sus de 
r ivados se autoxidan rápidamente, pero ninguno de sus 
esteres con la glicerina, con la pentooritrita o con la i no -
sita, sirven como aceites secantes.—(Lab. Nao. de Inv. 
Q u i m . , Pretor ia ) .—F. GIRAL. 
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