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H Í B R I D O S M E X I C A N O S 

Está plenamente demostrado que el triptofano 
es una provitamina y se transforma en ácido ni-
cotínico (o derivados suyos) en los animales, plan
tas superiores, hongos y bacterias. Se conocen 
también los cuerpos intermedios que se producen 
en esa transformación y que son los mismos cual
quiera que sea el organismo en que se origina. La 
serie es la siguiente: Triptofano - Formilquinure-
nina - Quinurenina - 3-Hidroxiquinurenina - Aci
do 3-Hidroxi-antranflico - Acido nicotfnico; proba
blemente con algún intermedio más en la primera 
y en la última etapa. Be saben también los sistemas 
enzimáticos que intervienen en dichos cambios: 
triptofanoperoxidasa-oxidasa; formilasa; quinurc-
ninasa. Y la intervención indispensable de la piri-
doxina. Un informe de todo ello, con 112 citas bi
bliográficas, ha sido hecho por Dalgliesh (1). En los 
animales superiores esas transformaciones tienen 
lugar principalmente en el hígado. Únicamente es 
provitamina el triptofano natural o levógiro pero 
no lo es el racémico di. (2). 

Hacemos nosotros una aportación al estudio 
de dichos cambios, en los maíces híbridos que se 
producen en México. 

M A T E R I A L Y M É T O D O 

Se hicieron determinaciones de triptofano utilizando el 
método de Spies y Chumbera (3) con p-dimctU-anüno-bcn-
zaldehido y nitrito sódico, en solución en ácido sulfúrico 
concentrado, sobre el hidrolizado alcalino de la harina de 
maíz; se empleó cspectrofotocolorímetro de Colé man ha
ciendo lecturas a 600 n i u de onda. L a cantidad de niacina 
se determinó por el método de Mclnick (4) con bromuro 
de oianógeno y anilina (sobre el hidrolizado alcalino neu
tralizado luego) haciendo lecturas en el fotocolorlmotro de 
Evelyn. 8o empicaron muestras de un gramo de matnria 
seca. Se hizo disección ana tómica do los granos separando 
germen (G), cnd.wpcrmo (E) y exospermn (cascarilla con 

cabezuela, C) , y analizando cada parte. También se hi
rieron determinaciones en el grano total (O), y on el mis
mo después de un día (1), dos (2), tres (31 y cuatro (4) de 
germinación. E n todos los cosos se procedió a la hidrólisis 
con un gramo de material molido y seco previamente. Las 
cantidades respectivas de las diversas partes del grano fue
ron las que aparecen en las tablas I y II (5). (Las letras 
II y V seguidas de número expresan los tipos diversos do 
maíces híbridos). 

RESULTADOS 
En la Tabla II la3 cifras consignadas, como 

resultados de los análisis, expresan miligramos por 
100 g de materia seca cuando se trata de niacina, 
y gramos por 100 g de materia seca para el trip-

T A B L A I 

Por 100 de molería »eo» 

V — 7 
V . — 2 1 . . . . 
H — 1 2 0 . . . 
II—120 A . 
IL—122. 
H — 1 2 3 . 
H.—211. 
H.—215.. 
II.—301. 
H.—305. 

10,57 
10,49 
10,35 
10,51 

10,1 
9,97 
9,93 

10,8 
9,6fi 

10,10 

80.2 
79.3 
79,43 
82,00 
81,58 

81,40 

9,8 
10,98 
10,64 
8,10 
8,80 

0,30 

tofano. Todas las determinaciones se hicieron por 
duplicado y las cifras que se consignan son el pro
medio de las dos determinaciones. En el maíz 
V.-7, se expresan también datos encontrados por 
Cravioto (6) por métodos microbiológieos, para 
niacina. Ninguna muestra se desengrasó. 

DISCUSIÓN 
Las determinaciones efectuadas por otros in

vestigadores en cereales diversos, se consignan en 
la Tabla III. 

177 
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1. M M M l * r n mirro- Tnptofcno 

0 2,85 2.32 0,24 
1 2.35 1,94 0,20 
2 2,48 2,33 0,20 
8 2,92 2.65 0,24 
4 3,24 2,94 0,20 
G 2,62 2,08 0,52 
K 2,54 2,00 0,20 
C 2,40 1,647 
0 2,64 0,20 
1 2.76 0,22 
2 2,70 0,20 
3 2,88 0,28 
4 3.23 0,28 
G 3,10 0,54 
E 2,82 0.18 
C 2,92 
0 3,32 0,16 
1 3,28 0,16 
2 3,30 0,20 
S 3.34 0,16 
4 3,28 0,20 
G 3,85 0,50 
E . 2,80 0,14 
C . 3.40 
0 2,55 0,14 
1 2,45 0,18 
2 2,30 0,18 
3 2,38 0,20 
4 2,52 0,18 
G . 3,10 0,40 
E 2,94 0,16 
C 2,72 
0 3,20 0,16 
1 3,40 0,22 
2 3,32 0,22 
3 3,47 0,20 
4 3,55 0,20 
G 3,43 0,58 
E 3,20 0,16 
C 3,75 
0 2,04 0,22 
1 3,30 0,24 
2 3,36 0,18 
8 3,34 0,24 
4 3,60 0,24 
G . . . 3,80 0,60 
E 3,72 0,20 
C . 3,20 
0 3,15 0,14 
1 .• 3,02 0,14 
2 3.08 0,18 
S 3,65 0,16 
4 4,30 0,18 
G . 3,82 0,46 
E . 3,76 0,22 
C . 3,22 
0 3,34 0,16 
1 3,60 0,24 
2 3,60 0,20 
3 4,35 0,20 
4 4,70 0,24 
G 4,15 0,60 
E . 3,62 0,18 
C 3,83 

M«u Triptouuio 

H —301 0 2,42 0,18 
1 2,46 0,24 
S 2,41 0,24 
3 2,41 0,20 
4 2,81 0,20 
G 2,78 0,46 
E 2,65 0,22 
C 2,42 

H . - 3 0 5 0 3,40 0,20 
1 3,18 0,24 
2 3,17 0,16 
8 4 . U 0,16 
4 4,71 0,20 
0 . 3,33 0,54 
E 3,16 0,24 
C 3,72 

T A B L A III 

Malt corriente: grano total: 
Niacina 1,93-3,13 (7); 1,13-3,63 (8); l,58-(9); 

1,64 (10). 
Tnptofano. 0,8 (11); 0,6 (12); 0,4-0,6 (13). 

Mato corriente: grano total enmohecido: 
N i a c i n a . . 2,12-3,7(7). 

MaU corriente: grano total ronrertido en nixtamal y tortilla 
mexicano*: 

M a r i n a 1,85 (10); 1,07 (fl). 
T r ip lo í ano 0,4 (12). 

Malí híbrido: grano total: 
Niacina 1,43-2,95 (14); 1,24-5,41 (15). 
Tnptofano. 0,048-0,068 (16); 0,08 (17). 

Malt: parte» del grano.- (.': corriente; H : Híbr ido; P : Po
len; G : Germen. 

Tnptofano 1,6 ( C P . ) (11); 1,3 (C.G.) (11). 

Otro» grano».—A: Arroz; A v : Avena; T : Trigo; 8: Salvado; 
Ce : Cebada. 
Niacina 10-12 (G .A . ) ; 42-46 (S.A.); 9-29 (S. 

T . ) ; 6,8-7,8 (A.) (18); 6,1 (G.T . ) ; 
0,66 (G .Av . ) ; 6,0 (G.Ce) (19); 
1,56-2,60 (T) (20). 

Comparando las cifras consignadas entre sí y 
con las de la Tabla II, se obtienen las siguientes 
consecuencias interesantes: 

1. —Las cantidades de niacina en los granas 
totales de maíces corrientes e híbridos, no contie
nen variaciones de consideración. I.H influencia 
del clima y del suelo es mucho mayor que la de 
la hibridación (20). 

2. —En cambio el aumento en niacina es no
table en los granos enmohecidos de cualquier clase 
de maíz. Nosotros lo dedujimos también en los 
primeros días de germinación, cualquiera que sea 
la clase y la variedad del maíz híbrido. 

3. —La localización de niacina en las distintas 
partes del grano de maíz híbrido, ha sido llevada 
a cabo, de modo sistemático y por primera vez, 
por nosotros. La observación de las cifras obteni-
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das nos permiten asegurar que esta vitamina se 
localiza principalmente en el germen siendo las 
cantidades existentes en ellos, superiores (aunque 
no mucho) a las que se encuentran en el endos-
permo y en la cutícula; sin embargo, esta última 
es mas rica que las otras partes del grano, en al
gunos de los maíces híbridos que estudiamos. Y 
esto último sucede también en otros cereales como 
el arroz y el trigo. 

4. —En general, la cantidad de niacina del maíz 
(cualquiera que sea la variedad o la parte del gra
no) es inferior a la que contiene el arroz, el trigo 
o la cebada; pero superior a la de la avena. 

5. —En los tratamientos a que se somete el 
grano de maíz para convertirlo en nixtamal y en 
tortilla mexicanos, se pierde cantidad apreciable 
de niacina. 

6. — E l método químico seguido para cuantear 
esta vitamina da resultados mas altos que el mi-
crobiológico. 

7. —Las cantidades de triptofano de los maíces 
híbridos son evidentemente inferiores a las de los 
maíces corrientes a pesar de que nosotros hemos 
encontrado cifras más altas en aquéllos que las 
que consignan otros investigadores. 

8. —Durante los primeros días de germinación 
esas cantidades fluctúan sin ninguna norma. 

9. — E l triptofano se encuentra localizado espe
cialmente en el germen del grano. 

10. —Es bien sabido que el maíz contiene muy 
poca cantidad de este aminoácido fundamental e 
indispensable; su proteína principal, la zeína, está 
exenta de él. Por eso todos los otros granos de 
cereales son más ricos en triptofano que el maíz. 

11. —Una buena parte de esa pequeña cantidad 
se pierde al confeccionar el nixtamal y la tortilla. 

12. —La relación: triptofano-proteínas totales 
es bastante constante. La de: triptofano-niacina, 
en los maíces híbridos que hemos estudiado, no es 
constante; ni considerando el grano total ni el ger
minado en ninguna de sus partes. 

SUMARIO 
1. —Se ha practicado un estudio sistemático de 

la localización y cantidades de niacina y de trip
tofano en las distintas partes de granos de maíces 
híbridos mexicanos. 

2. —Se ha hecho un estudio comparativo con 
otras clases de maíces y con otros cereales. 

3. —Se han deducido consecuencias importan
tes que se consignan en la "Discusión". 

RESUME 
1. On a fait une étude systématique de la locali-

sation et des quantités de niacine et de triptofane 

dans les différentes parties des grains de maïs hy
brides mexicains. 

2. Il a été fait une étude comparative avec 
d'autres variétés de man et avec d'autres céréa
les. 

3. On arrive à des conséquences importanter; 
qui sont consignées dans la discussion ci-dessus. 
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P R E P A R A C I Ó N Y E S T U D I O Q U Í M I C O D E 

S A L E S C O M P L E J A S D E S U L F O N A M I D A S 

C O N E L Z I N C 

En el laboratorio doodt se llovó a r a b o osto 
trabajo, «o estudiaron ,-iltriin.-i- propie«la<li-s físicas 
y «piímioas de salís* complejas de las sillín.» con el 
robre (1, 2) y ron otros métalos | « - a l n - (3, 4 ) , 
en ruva preparación se ensayaron varios compues
tos orgánicos, do los r ú a l o s se escogió primeramen
te la etilendiiimin.'!, apmvechando su propiedad do 
formar complejos ron suma facilidad. 

Kst¡i misma sustancia so empleó en la prepara
ción ilo las pulías complejas de rinc, siguiendo la 
técnica descrita posteriormente que. ron pequeñas 
modificaciones, es en sí, el método general que se 
ha seguido en la preparación de los complejos do 
sulfonamidas ron la otilendiamina y algunos otros 
metales posados. 

M i r o DO 

l'rrparación ilrl hulróruh He Zinc Q. / ' .—l«a mayorí:i 
•le la» técnica» de preparación i l r l hidróxido do zinc Q. I*. 
<">,<>), no?- indican que »c puede obtener a partir «Ir una 
-al ilc- zinc disiiclta en anua, agregándole una liase fiii'rle 
.sin llenar a nlcalinizar la siiliición (al tornasol), p<ir(|Ue el 
liidróxido de zinc con exceso de álcali forma zincato so
luble. 

A 300 mi ilc Z n í N O , ) , . 6! l /> al I0 r ¿ se h i añaden acta 
bureta 100 mi ile solución ile hidróxido «le xxiio o potasio 
exactamente 2 X : m agita suavemente, se ileja reposar 
para luego rcroinnirsc de que haya exceso do ion zinc en 
el sobrenadante, ya sea ron papi'l tornasol al mi denotar 
alcnliniílacl 0 bien con una gota ile la parte que sobrenada 
sobre nlra de ferroeianurn de |iotasiii 0,05 M , que al prc-
cipilnr al forroeianiiro de zinc potada blanco, confirma el 
excoto de ion zinc (0,7). 

K l precipitado se fibra y se lava con agua l ia - la elimi
nación ile nitratos ln que si- puede comprobar ron la de*-
ap.iriei'Mi de un ciilnr azul en las aguas del lavado, al agre
garle» una gola de solución sulfúrica de difeniliimiiia (6,7). 
Da esla manera si' obtienen 9,038 g de liidróxidii de zinc 
q. I'. 

f'rriMirurión Hr ln* mlrm nim plejim ili- Itt* Kiilfw* con el 
.•un- Be p i M a l>,'2 RMIM d i rada una de la» Milfas uti l i
zada» y se les a ñ a d e n 0,1 molo» de otilendiamina, se agita 
.VIO mili |Kira luego agregar 0,'KIH g de hidróxido de zinc 
que oorn-|x>lii|eli a 0,1 mulo». Agilandn suaveiiienle se 
disuelve el hidróxido de zinc, y a los pocos minuto» apa
rece un precipitada blanco C I I N I I K I . SI- deja ivpnsur 10 
mili, ae añaden 100 mi de alcohol etílico de 06%, se agita 
3-5 mili dejándose en rrpnwi dos o tres h ; «o filtra, so lava 
con alcohol y se deseca al vacio sobre ácido sulfúrico. 

Siguiendo la técnica anteriormente descrita «c obtuvie
ron diez sale» compleja» de zinc y otilendiamina con las 
siguientes sulfadrogas: »ulfanilamida, sulfatiaznl, sulfapiri-
dina, sulfamcrazina, sulfailiazina, sulfaguanidina, sulfame-
li l l iazol , ftalilsulfatiazol, bureinilsulfanilamida y Hurrinil-
aulfatiazol, con el rendimiento indicado en la Tabla I. 

1 Extracto de la tosía reeepciunal del 8r. Rcarndo Ra
mírez, en la E . N . C . B . del Inst. Po l . X a * . Becario de l a 
Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación 
Científica. 

TABÚ I 
B i m u f i i a i o 

«olnplcjn" ilo la etilenilialnina 
y el «inr ron: 

«'antitfadra por ob-
Rendi
miento 

«olnplcjn" ilo la etilenilialnina 
y el «inr ron: TrAr. r. Práet. ( 

Rendi
miento 

BnlIttUanl 00,09 62,04 04,20 

Sulfailiazina flfi,02 64,10 07,00 

Sulfanilnmida 50,30 47,50 »4,60 

Sulfapiíidina 65,87 60,!I0 02,60 

Sulfameíazina 68,82 65,40 04, !» 

Sulfaguanidina 58,74 47,00 80,20 

611,78 62,40 80,80 

00,58 82,70 85,70 

SurciniUulfatiazol 80,54 67,00 83,40 

SucriniUulfanilamida 711,34 62,10 88,111 

Í 'UOIMKDADKK F Í S I C A S V «K'IMK'Arj D I L O S ( O M -

P t ' E S T O K OIITKNIDOri 

1. Punto de Juxión.~-Loj puntos do fusión do 
estos rninp'.icstos fueron dotorminados por el mé
t o d o «le los tulios eap'larcs. \M* sales complejas 
proparailas, al Hogar al punto do fusión se reblan-
dooen, prodticieiidii un moniseo soinilí(|iiid(i do di
ferente color, que al enfriarse adquicr.- un aspecto 
muy «liferonto al primitivo. I<a Tabla I I muestra 
el color ad«|UÍri«lo y las temperaturas do fusión 
(con (loscoin|)osioióii) do o ¡tos compuestos, ya co
rregidas. 

2. Densidad. -Las densidades do los comple
jo- obtenido! fueron delonninailas a 18" por el 
método del pidióme!ro ulilizandi) como líquido 
vehículo el Ix-noono, en el cual estas sustancias no 
sufren alti 'nieiún alguna (Tabla I I I ) . 

3. Aspecto, color, soliihililiul i¡ pnrlii de / ( / / l i 
ción. Estos compuestos, además de las propie
dades en común de ser pohros «le color blanco, do 
aspecto cristalino (figs. 1-4) y fundir con descom
posición, d a n todos la prueba do ignición muy se
mejante, así como también os característica su in
solubilidad en los diversos solventes neutros. 

El resultado de estas dos últimas pruebas es el 
siguiente: 

Calentando lentamente c o n micromechero, la 
muestra colocada en una mirroespátula de wolfra-
nio o platino, funde con onnegrociiiiiento inmedia
to al mismo tiempo que hay emisión de humos 
blancos y d e un olor desagradable que recuerda 
en cierto nodo al que desprenden las sustancias 
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T A B L A II 

P I S T O S D E H i l l MÍ 

Complejo* de la r l i l . tuli: 

Sulfutiazol 
Sul I ai 11:1/ 111:1 

Sul l : i lililí 1111.1 : i . . . 

Sulfapiridina 
S l l l l a l l l i T . 1/111:1 

Sulfaguanidina 
SulfametUtiaiol 
Ktalilsulfatiazol 
Succinilsulfanilamida 
SucriniUulfatiazol. . . 

2:iS 
210 
158 
IMI 
145 
176 
24» 
180 
187 
172 

('. .lo. n.l.|.nri.l<. r n r i I' .le V. 

Blanco caseoso 
Amaril lo 
Negro (se earfaonlw) 
Blanco caseoso 
Amaril lo 
Incoloro 
Negro (se car ismi/ai 
Amarillo. 
Amarillo. 
Amarillo. 

I- Y m • 
Milla |.ura 

201 
251 
165 
IBI 
118 
191 

239 
227 
211 
189 

queratosas 11I ser incineradas. Si la llama toca di
rectamente a la sustancia, se vuelve amarilla y 
luminosa, dejando al igual que cuando la muestra 
no se inflama, un residuo carbonoso e insoluble, 
que no altera la reacción neutra de una gota de 
agua. 

T A B L A III 

DENSIDADES 

Complejo» de la eti lendiamina y el 1 

SllliatillZl.l 

SulfadinzinA 

S u l t a i l l l ' i l i m i : . 

S i l i l 'api rie l i 1111 

S u I l a 111, -ra I111:1 

Sutfaguanidina 

Sulfamctilliazol 

Ftalilsulfatiazol 

Surcinilvulfatiazol. . 

S l l . - r i 11 i l s u l fa It i la lililí:' 

1 .1 II. i l . . 1 1 i . u . i iu-
18 • 

1,529 

1,451 

1,645 

1,673 

1,422 

1.542 

1,581 

1,880 

1,624 

1,492 

La solubilidad se realizó tanto en frío como en 
caliente en los siguientes solventes: agua, alcohol 
etílico, alcohol metílico, acetona, éter, benceno, 
tolueno, cloroformo, glicerina, tetraeloruro de car
bono, bisulfuro de carbono, etilonglicol, pentano-
diona y en algunos ácidos y álcalis de diferente 
concentración, resultando insolllblefl en los solven
tes orgánicos, muy poco solubles en agua, con ex
cepción de la sulfadiazinn-Zn y diverso comporta
miento con ácidos y bases como puede notarse en 
las Tablas IV y V. 

SOLCHI L I D A D D E I . A O 

Complejo* tle la en'lenilianiinu y el «irte eon 
¿Ir 

>.li UHI mi 

•0* 

Sulfat iaicl 0,3 0,5 
4,5 6.0 
0,3 0,4 

1,7 2,1 
0,1 0,6 
1,0 1,0 
0,2 0,5 
0,0 1.2 

Suecinilsulfatiszol 0,4 0,8 
0.4 1.1 

4. Sulfa libre.—Para demostrar la presencia o 
falta de la sulfonamida libre en los complejos o, 
mejor dicho, la cantidad de sulfonamida que no 
haya reaccionado con el hidróxido de zinc y la 
etilendiamina, y que se encuentre presente impu
rificando los compuestos obtenidos, se procedió a 
hacer un extracto acetónico. La acetona disuelve 
las sulfas puras pero no así las sulfos complejas 
de zinc, por este motivo al evaporar la acetona del 
extracto, se obtiene la sulfa libre. 

Se pesaron aproximadamente 500 mg de cada 
complejo, se les agregaron 5 mi de acetona, agi
tando 4 ó 5 veces cada 15 mili y se dejaron en 
reposo bien tapados durante 12 h, para luego fil
trar en microembudo Buchner recibiendo la solu
ción en pesafiltros de peso constante (100°); el 
residuo se lavó con 1-2 mi más de acetona. La 
evaporación de la acetona se efectuó prinieramen-
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te a l vac io , c o m p l e t á n d o s e d e s p u é s en l a estufa a 5. Humedad.—I-as sulfas comple jas ob t en idas 

7 0 ° hasta peso constante. Re s t ando del peso d e l con su l f an i l amida , su l fameraz ina y succ in i l su l f a -

pesafi l tro con e l res iduo de ex t r ac to a c e t ó n i c o d é s e - t i azo l se descomponen a t empera tu ras mayore s de 

Fig . 2.—Cristales de sulfadiazina-Zn, X 450. 
Fig. 1.—Cristales de sulfapiridina-Zn, X 450. 

8 0 ° , pues a u n a t empe ra tu r a de 9 0 ° , se t o r n a n de 

cado , el peso del pesaf i l t ro v a c í o , resul ta e l peso u n co lo r a m a r i l l o sucio a l a vez q u e se endurecen 

de l a sulfa l ibre , o b t e n i é n d o s e los resul tados ex- fo rmando u n a masa compac ta . L o s d e m á s c o m 

puestos en l a T a b l a V I . puestos resistieron has ta 1 0 0 ° , t e m p e r a t u r a a l a 

TABLA V 

Soi.t'BILlDAD EN ÁCIDOS Y BASES 

Complejos oelselilen-
diamni* y el line con: 

HISOÍ u n HNOi 

Complejos oelselilen-
diamni* y el line con: Cone. 6 N N Cose. N 0.1 N Cooc. N 

20» 150» 20» 90» 20» 90" 20» 1 0 O 20» 90- 20« 80» 20» 100° 20» 90* 

Sulfatiazol SA Sol A P D Sol A +. + Sol A Sol A P D Sol A 
Sulfadiazine P D A Sol A + + + + + + + ' + + + + + + + 
Sulfanilamida S B + — P D — — — — — + — + + + P D 
Sulfapirídina S A Sol A — P D — — + — + — + + + P D + 
Sulfamerazina S B S o l C — P D — — — + — + — + + + P D + 
Sulfaguanidina S A S o l C + — — — + — + — + P D + P D + 
Sulfametiltiazol SA Sol A — P D — — — Sol A — + — + Sol A Sol A P D Sol A 
Ftalilsulfatiazol P D A Sol A + — — — Sol A — + — + Sol A Sol A P D Sol A 
Succinüsulfa t iazol . . . S B Sol A — + — — T - Sol A — + — + P D A Sol A P D Sol A 
Succinilsulfanilamida. S B + — + — — + — + — + P D + P D + 

Complejo* lie In etilendiainina 
y el line con: 

C H i C O O H NnOH 
N B , C 0 , 10% N H O H cone. Complejo* lie In etilendiainina 

y el line con: 
Glacial N 30% 0,1 N 

N B , C 0 , 10% N H O H cone. Complejo* lie In etilendiainina 
y el line con: 

2if 100» Üf 90" JO* so* 20» 90" 20« 90« 20« 90* 20« b0» 

P D + P D + +' + + + S B S B + + 
Sulfadiazine P D + P D + + + + + + + S B S B + + 

P D + P D + + + + + + + S B S B + + 
S u l f a p i r í d i n a P D + P D + + + + + — + S B S B + + 

P D + P D + + + + + + S B S B + + 
P D + P D + + P D + P D S B S B + 
P D + P D + + + + + — + S B S B + + 

Ftal i lsulfat iazol P D + P D + + + + + + + S B P D + + 
Succinilsulfatiazol P D + P D + S B + SB + . + + P D + + 
Succini lsulfani lamida P D + P D + + + + + + + + + + + 
S B Suspensión blanca P D Parte se disuelve Sol A Solución amarillenta. + Solublo 
SA Suspensión amarillenta. P D A Parte se disuelve dando Sol C Solución café Insoluble 

solución amarillenta. 

NOTA.—Cuando una parte del soluto se disolvió en veinticinco o menos partes del solvente se consideró soluble. 
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cual les fué determinada la humedad; en cambio 
a los tres primeramente citados se les tomó en 
cuenta la pérdida de poso hasta los 80°, obtenién
dose los porcentajes indicados en la Tabla VII. 

Para determinar los porcientos de humedad 
de estas sustancias se siguió el procedimiento si
guiente : 

Diez pesafiltros llevados a peso constante a una tem
peratura de 100-110°, se pesan cada uno con una muestra 
de diferente sulfa compleja, colocándose después en un 
horno o estufa de aire caliente a una temperatura de 60° 
durante 24 h ; se colocan en un desecador, una vez fríos se 
vuelven a pesar para luego retornarlos al horno a la tem
peratura de 70* y se repiten los pasos verificados para la 
desecación a 60° , haciendo lo mismo para temperaturas de 
80°, 90° y 100°. 

TABLA V I 
SCUA-LIBBE 

Complejos de la etilendiitmina y el sinc con: Sulfa-Libre % 

0,90 

Sulfadiazina ' 3,01 

0,30 

3,11 3,11 

Sulfamerazina 1,18 

1,55 

0,61 

Ftalilsulfatinzol 1,53 

0,17 

1,23 

De esta manera se tuvo cierta apreciación de 
su tennolabilidad, al mismo tiempo que se tomó 
nota de la pérdida de peso a diferentes tempera
turas hasta llegar a la máxima que fué de 100°. 

6. Pérdida por calcinación.—La calcinación de 
una muestra de cada sulfa compleja de zinc se llo
vó a cabo en crisoles puestos a peso constante a 
una temperatura aproximada de 600" (932° F), 
los cuales, previa calcinación parcial de la sustan
cia con mechero, se colocan nuevamente en la mu
fla, aumentando gradualmente el calor hasta lle
gar a la temperatura antes mencionada. Esto se 
repite hasta peso constante. 

Fig. 3.—Cristales de sulfaguanidina-Zn, X 100. 

Por la incineración de las sales complejas que
da un residuo blanco, insoluble en agua, soluble 
en ácidos minerales y que contiene un por ciento 
de zinc elevado (Tabla VIII). 

7. Determinación cuantitativa de zinc, nitrógeno 
y azufre: 

Zinc.—Para la dosificación del zinc se escogió 
un método volumétrico de precipitación de este 
elemento con ferrocianuro de potasio (8). 

Nitrógeno.—Para la determinación del nitróge
no se empleó el método clásico del microKjeldahl 
descrito por Johns (9) . 

Azufre.—En este mismo laboratorio de Quí
mica Orgánica se estableció un nuevo método pa
ra la determinación del azufre en sulfadrogas (10) 
y ixwteriormente, aprovechando el mismo princi-

T A B L A V I I 

HUMEDAD 

Compleja*, de la ctiiendiamina y el zinc eon : 
Perdida de peno a diferentea tenuieraturají % • 

Compleja*, de la ctiiendiamina y el zinc eon : 
60» 70» «0« 90" I0O 

0,27 0,27 0,28 0,28 0,92 
2,88 3,52 3,94 4,24 4,55 

Sulfanilamida 0,13 4,73 6,52 
2,12 2,31 2,40 2,45 2,67 

Sulfamerazina 1,25 1,99 2,60 — 

5,56 5,74 6,02 6,76 7,69 
1,72 4,99 5,18 5,55 7,11 

10,02 10,90 12,00 12,68 " 14,40 
6,84 6,90 7,06 • , 

Succinilsulfanilamida 0,30 0,36 0,45 0,78 6,52 
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T A B L A V I I I 

( ' K S U \ -

Conijilcioii de la rlilcndiamina y el linr ron: Pénl. pur « 1 . % 
• 

('.-Mía. '•; 
b 

'•; Tror.ZnO 
• 

K, l . •; (1,-oj 
•i 

Zn % Cenilas 

Sulfatiaiol 88.66 11,34 12.11 - 6,35 75,08 
Sulfadiaiina 88.55 11.45 12,32 -7,05 68,99 

84.95 15,05 16,14 —9,38 69,12 
87,10 12,60 12,34 1,94 71,04 
88.88 11,12 11,81 —5,82 68,18 
86.96 13,04 13,16 —0,92 71,75 
87,94 12,06 11,63 3,70 73,04 
90,05 9.35 8,43 10,09 04,71 
89,57 10.43 10,10 3,27 72,05 
88.41 11.59 11.55 0,35 69.13 

pió, se estudió la microdeteriiiinacióii rápida del 
azufre en sulfonamidas (11) haciendo las modifi-

Fig . 4.—Cristales do .surrinilsulfanilamida-Zn, X 450. 

caciones necesarias en el método, apropiadas a la 
pequeña cantidad de muestra. Este último se uti
lizó para la determinación del azufre. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos 
en la parte experimental de algunas propiedades 
físicas y químicas de los compuestos obtenidos y 
la facilidad de la etilendiamina de formar comple
jos con los metales del grupo de transición, prefe
rentemente de anulación pentagonal, se considera 
que las fórmulas estructurales probables de estas 
sustancias, corresponden al diagrama expresado 
en la figura 5 donde R representa el radical orgá
nico que forma el N 1 sulfanilamidaderivado. 

Los valores teóricos y las diferencias por ciento 
entre teórico y práctico expresados en las Tablas 
I, IX, X , XI y XII, están calculados considerando 
que la estructura de los compuestos obtenidos co
rresponde a la fórmula precitada y como puede no
tarse hay cierta concordancia entre estos valores 
y los prácticos. 

Estos compuestos fueron preparados en la pro-
porción de un mol de hidróxido de zinc, dos de 
sulfonamida y cuatro de etilendiamina y con las 

cantidades indicadas en la técnica de su prepara
ción se obtuvieron las cantidades anotadas en la 
Tabla I, que comparándolas con los gramos que 
deberían obtenerse, considerando su estructura 
química de una molécula de etilendiamina una de 
hidróxido de zinc y dos de la sulfa, en algunos se 
alcanzó hasta un 94% de rendimiento, dato que 
confirma el criterio formado en relación con la es
tructura de las sulfas complejas. 

Los por cientos de las cenizas son comparables 
a los por cientos de óxido de zinc que teóricamente 
I roducen los compuestos con una estructura como 
la representada en la figura 5 así como también 

C M J - N M J 

<OH|, 

F g. 5.—Probable fórmula estructural de las sales comple
jas de sulfonamidas con el zinc. 

TABLA I X 

DETERMINACIONES DE NITRÓGENO 

Camolejm «V la etilen
diamina y el linc con: % Práctico % Teórico Dlt .% 

Sulfatiaiol 16,62 16,69 -0,42 

Sulfadiaiina 20,22 20,26 -0,20 

Sulfanilamida 16,34 16,64 -1,79 

17,01 17,00 0,59 

Sulfameruiina 20.14 20,35 -0,89 

23,69 22,65 4,49 

Hulfamctiltiiizol 15,89 16,03 -0,87 

Plalilsulfatiazol 11,54 11,72 1,53 

Sllri ' i lill.-lll !:i l iaZol. . . 13,96 13.88 0,57 

Succiiiilsiilfanilamida 11,69 11,95 -2,17 
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T A B L A X 

DETERMINACIONES D E L Z1N 

T A B L A X I 

DETERMINACIONES I>EL A Z I F R E 

< Ic|.» .Irl.elil.-n-
diamina y el sinc con: •;; M u l t a % Teórico n t % 

Sulfutiazol 9,54 9,77 -2,35 

Sulfadiazina 9,82 9,93 1,11 

Sul fan i l a i l i u l:i 12,61 13,00 -3,00 

Sullapiridina 9.85 9,94 -0,89 

Suiramerazina 9,43 9,51 -0,84 

10,49 10,50 -« ,00 

9,41 9,36 0,53 

Ktalilsulfatiazol 6,92 0,74 2,66 

Succiniísulfat iazol . . . . 8.11 8,13 -0,24 

Surrinilsulfanilamida. 9,39 9,29 1,08 

lo» porcientos de zinc relacionadas a los complejos 
suponiendo, lógicamente, que el residuo de la cal
cinación de ellos es óxido de zinc, tienen relativa
mente corta diferencia. 

Los valores calculados con relación a la estruc
tura química teórica mencionada y los valores 
prácticos de los porcientos de zinc, de nitrógeno y 
de azufre (Tablas IX a XI), son muy cercanos 
entre sí y confirman la posibilidad de que esa es
tructura sea probablemente la que corresponda a 
las sales complejas de las sulfanilamidas con el 
zinc. 

Al determinarse la cantidad de sulfa pura exis
tente en los complejos, se encontraron valores con 
un porcentaje bajo (Tabla VI), que son altamente 
satisfactorios porque dan una idea de la pureza de 
las sales complejas. Hay razón para suponer que 
no debería aparecer gran cantidad de sulfa libre 
porque la pequeña cantidad de sullas puras y de 

('..luiilejoa «le la rtilen- — . , 1 _ . . 
.Iiaii.in.yel . i r , , . . ,n • 1 '"' " ™ ^ T e ó r i c o 

Suliapiridina. 

Ktalilsulfatiazol.. 

18,00 

9,09 

12,58 

9,33 

8,82 

9,95 

17,94 

12,97 

15,38 

8,78 

19,02 

9.72 

12,72 

9.73 

9,31 

10,39 

18,30 

13,28 

15,90 

9,10 

2,22 

6,50 

-1,10 

-•.12 

-5,26 

-4,25 

1,97 

-2.34 

-3,26 

-3,52 

hidróxido de zinc que r.o hayan reaccionado du
rante la preparación do las sulfas complejas, so 
disuelven en el exceso do etilendiamina y se sepa
ran do ollas por filtración. 

La solubilidad on agua (Tabla IV) fué escasa 
tanto en frío como en caliente, con excepción do 
la sulfanilamida-zinc, y por lo tanto este compio
jo, probablemente será el que más posibilidades 
tenga para utilizarse por sus propiedades bioló
gicas. 

Con los porcentajes de zinc, nitrógeno y azufro 
obtenidos prácticamente, y tomando en cuenta la 
posibilidad de que las sulfas complejas tengan la 
estructura antes referida, se calcularon con abso
luta concordancia las fórmulas brutas y los pesos 
moleculares indicados en la Tabla XII. 

Para hacer comparaciones con los por cientos 
do humedad, se calcularon los porcentajes de agua 
de cristalización, considerando que los complejos 

T A B L A X I I 

PROBABLES F O R M Ó L A , B R O T A S , P E S O S M O L E C U L A R E S Y P O R C E N T A J E S D E P O S I B L E A O I : A D E C R I S T A L I Z A C I Ó N 

Formulan P. mol. 
% Agua de erial. 

1 mol. 2 mol. 3 mol. 

C „ H „ O . X , S < Z n (169,98 2,69 5,38 8,07 
C H H „ O . N „ S , Z n «60,18 2,72 5,44 8,16 
C 1 , H « 0 , N A Z n 503,66 3,58 7,16 10,74 
C , . H » O . N » S , Z n 057,72 2,74 5,48 8,22 
C ¡ , H 1 1 O . N „ , S , Z n 088,18 2,62 5,24 7,80 
C „ H B O , N , A Z I I 587,50 3,00 6,12 9,18 
< ' „ H „ 0 , N » S , Z n (197,78 2,58 6,16 7,74 
C » H L L O , ! X r 8 , Z i i 965,78 1,86 3,72 5,58 
C s I U C s N ^ Z n 805,50 2.24 4,48 6,72 
C N H » O . X A Z n 703,50 2,50 5,12 7,(18 

Sulfutiazol 
Sulfadiazina 
Sulfanilamida 
Sulfapiridina 
Siilfamciazina 
S i i l l a j i U a l i i . l i l l a 
Sulfamotiltiazol... . 
Ftulilsulfatiazol 
Succiniísulfatiazol.. 
Succinilsulfanil amida 
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tuvieran una, dos o tres moléculas de agua de cris
talización. Por esta comparación, se puede notar, 
que es posible que la sulfapiridina Zn y la sulfa-
merazina-Zn tengan una molécula de agua de 
cristalización, así como el sulfametiltiazol y succi-
nilsulfatiazol con tres porque sus porcientos son 
cercanos a los de la humedad. 

RESUMEN 

Se obtuvieron diez sales complejas de las sul-
fas con el zinc y etilendiamina en cuya prepara
ción se utilizaron estas sustancias en la proporción 
de un mol de hidróxido de zinc, cuatro moles de 
etilendiamina y dos moles de cada una de las si
guientes sulfas: sulfatiazol, sulfadiazina, sulfanila-
mida, sulfapiridina, sulfamerazina, sulfaguanidina, 
sulfametiltiazol, ftalilsulfatiazol, succinilsulfatia-
zol y succinilsulfanilamida. 

También se enumeran algunas de sus propie
dades físicas y químicas, deduciendo de los valores 
prácticos de la determinación cuantitativa del zinc 
nitrógeno y azufre, sus pesos moleculares teóricos 
(Tabla XII) y sus probables estructuras químicas, 
considerando que corresponden a quelatos en ani
llo pentagonal como se indica en la figura ñ. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es werden 10 Sulfa-Komplexe beschrieben 
mit Ethylendiamin und Zink als Zentralatom 
(Tiasol, Diazin, Pyridin, Merazin, Guanidin, Me
thyl tiaxol, Phtalyl-sowie Succinyl-Tiazol, Sulfani-
lamid und Succinyl-sulfanilamid). 

Frisch dargestalltes Zinkhydroxyd wird in 
Ethylendiamin gelöst] und] nachher mit den ver
schiedenen Sulfadrogen vermischt bis alles gelöst 
ist. Die Komplexe werden mit Alkohol, Aether 
oder Azeton gefällt. Er ist kein ionisiertes Zu 

nachweisbar; aus den analytischen Daten lässt 
sich die gemeinsame Formel Aethylcndiamin: 
Zink: Sulfa: (OH) 1:1:2:2 ableiten. Physikali
sche und chemische Eigenschaften wurden bes
timmt. 

JOSE EROOH 
ROSENDO RAMÍREZ 

Laboratorio de Química Orgánica. 
Kscuela Nacional de Ciencias Biológica», I. P. X . 
México, O . F . 
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NOTAS SOBRE SIFONAPTEROS' 
V.- Consideraciones sobre los géneros que forman la sub

familia Rhopalopsyllinae Oudemans, 1909 

(Int., Siph. Rhopalops.) 

AI tratar de identificar y ordenar una enorme 
serie de sifonápteros capturados sobre roedores 
salvajes en la zona s?lvática situada a unos 20 Km 
al sur de Tejerías (Aragua), en la República de 
Venezuela, y algún material de pulgas venezola
nas y peruanas proporcionado principalmente por 
el Dr. Otto Hecht y por el Dr. Karl Jordan, res
pectivamente, la gran cantidad de ejemplares de 
varias especies de los géneros Rhopalopsyllus, Po-
lygenis y Tiamastus —que en conjunto forman la 
subfamilia Rhopalopsyllinae Oudemans, 1909— 
nos llevó a procurar establecer una clave sistemá
tica para la identificación de los géneros basada 
en caracteres morfológicos externo?, siguiendo a 
Guimaráes (1940) principalmente. Tal clave, sin 
dificultad alguna, pudo conducirnos a la separa
ción de tres grupos de formas fácilmente identifi-
cables con los géneros antes mencionados. Sin 
embargo, cuando aplicamos el mismo procedi
miento para la identificación de las especies, ba
sándonos entonces en caracteres del edeago y de 
la espermateca, ocurría que ciertos caracteres to
mados por nosotros como específicos para separar 
Polygenis klagesi samuelis (Jordan y Rothschild) 
1923, de otras especies del mismo género eran 
constantes y universales de las especies de los 
otro3 dos, Rhopalopsyüus y Tiamastus. Afortuna
damente, gracias a la colaboración del mencionado 
Dr. Jordan y de F. G. A. M . Smit, de Tring (In
glaterra), recibimos oportunamente, entre otras 
que completaron nuestra bibliografía sobre el gru
po, la obra de Jordan (1939) en la que sitúa defi
nitivamente en los tres géneros mencionados a las 
especies consideradas entonces dentro del género 
Rhopalopsyllus Baker, 1905. En dicho trabajo el 
autor expresa lo siguiente: "Since the publication 
of the survey of Rhopalopsyllus Baker, 1905 in 
Ectoparasites, pp. 320-351 (1923) a considerable 
Dumber of new species have been descrilwd, and 
it is to be expected that many more will be dis
covered. In these circumstances it is advisable to 
treat the three natural groups into which we di
vided de genus in 1923 Í. c, as different genera, 
our expectation expressed I. c. that the discovery 
of new species would fill the gaps between the 
three sections not having come true". De acuer
do con esto, P. klagesi es tratado, dentro del géne
ro Polygenis Jordan, 1939, como una especie abe-

1 L a parte l ac publicará cn: Mem. Conor. Cienl. Mexi
cano, Septiembre, 1952; I (en prensa); las II a V han apa
recido en Ciencia, respectivamente en: X I (7-9): 197-200, 
1952; X I (10-12): 293-294, 1952; X I I (1-2): 39-42, 1952. 

rrante en la cual es posible observar " . . . a mixture 
of somática which suggests that we have herc a 
sideline of dcvclopment of which so far only this 
one representative is know." Explicadas ya, de 
esta manera, las fallas de nuestra clave, quedaba 
por comprobar si desde que Jordán (/. cit.) hiciera 
tal aseveración, hasta la fecha, se habrían o no 
descrito especies cuyos caracteres indicaran mejor 
las afinidades de P. klagesi; pronto nos dimos 
cuenta de que cuando menos el interesante des
cubrimiento de Polygenis lakoi Guimaráes, 1948 
—especie que ". . .se afasta de todas as outras do 
género pela forma do3 segmentos modificados do 
macho e da espermateca da f é m e a . . . " (Guima
ráes, 1948)— podía hacer variar el punto de vista 
de Jordán (/. cit.) de tal modo que al desaparecer 
el hiato entre Polygenis y Tiamastus cuando me
nos (cosa a la que ayuda también P. klagesi) el 
grupo quedaría sin una de las soluciones de con
tinuidad que tan útiles habían resultado para Jor
dán (i. cit.) en la separación de grupos de especies. 
A este respecto es menester mencionar que ya 
Ewing y Fox (1943), aunque no dudan de que los 
tres géneros derivados de Rhopalopsyllus represen
ten grupos naturales, debido a que encuentran di
fícil ". . .to place certain species into the newly 
derived genera because of the ¡ntergradation of 
characters and their individual variation..." los 
consideran como subgéneros del primero. 

Efectivamente, es fácil establecer una demos
trativa serie al respecto; para representarla utili
zaremos (simplemente por comodidad) los nom
bres triviales klagesi y lakoi para intercalarlos en 
el sitio que juzgamos les corresponde. La serie 
quedaría así: 

Polygenis—>klagesi—*lakoi—*Tiamastus—* 
Rhopalopsyllus 

o bien, para abreviar, P-K-L-T-R. 
Este ordenamiento no quiere corresponder, des

de luego, a intento alguno de relación filogenética, 
sino simplemente a una secuencia de intergrada-
ción de caracteres. Si tomamos algunos de los que 
se utilizan para la separación de los tres géneros 
Polygefiis, Tiamastus y Rhopalopsyllus c intercala
mos en el orden antes dicho a klagesi y lakoi, al 
anotar en cada caso la existencia o ausencia y las 
modificaciones de cada uno de tales caracteres, se 
tiene el cuadro de la pág. 188. 

Del estudio del cuadro se puede concluir, en 
primer lugar, que a pesar de la relación con Tia
mastus es relativamente fácil separar a Rhopalop
syllus del resto de la serie, y que por el contrario 
la sección P-K-IJ-T forma un conjunto de piezas 
con mejores y mas numerosos vínculos entre sí. 

Al llegar a conclusiones como ésta es menester, 
a nuestro juicio, llevar a cabo un cuidadoso análi-
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sis de los hechos desde todos los ángulos posibles, 
l>ero teniendo, primeramente, muy en cuenta uno 
en especial: el que se refiere a las ventajas o de<-
ventajas de utilidad práctica, de trabajo, que de-
Ix-rán derivarse de la solución que SÍ' de al asunto. 
Tal solución, res|iecto del tratamiento sistemático 
de la serie l'-K-L-T, podría, en principio, presen
tarse desde cualquiera de estos dos as|>ectos: a) 
considerarla como una sola entidad, como un solo 
género, y ti) considerar la fracción K - L , interme
dia, como un género distinto de P y de T que con
servarían, desde luego, su rango genérico. 

ánteroventral. nasutiforme, de la cabeza de la es-
pennateca no existe como en /* y R. Además, 
entre A' y L se encuentran las siguientes diferen
cias: el enrollamiento del estilo i nt ra penca no en A' 
es parcial e irregular mientras en L es total y re
gular; en K la prolongación nasutiforme de la cabe
za de la espermateca no existe, al contrario que 
en I.. 

Desechada •< las soluciones a y b, se pueden 
proponer otra* dos a saber: r) como hasta ahora 
la fracción P-K-L ha formado unidad en el sentido 
en que a A' y a L se les considera dentro del gé-

Caracteres l'olygtni» klagrri lakiii TiamiiMiu Hh„p»U,mUu, 

Itclación entre longitud y altura del 
c a I > a l > a l > a l - a 

Proyección án tcrovent ia l del pros-
no existe no existe no existe no existe existe 

Artejo V , de los tarsos primeros, en
sanchado X O 81 81 SI N O 

Relación de las longitlides del artejo 
V de los tarsos terceros y el I I de 

V < I I V < I I V < I I V < I I V > I I 

Artejo IV, de los tarsos terceros, en
sanchado N O N O N O 

levógira 

N O S I 

Primera espira del estilo intrapc nen-
no dextrogira levógira 

N O 

levógira levógira levógira 

Knrollamiento del estilo intrapenea-
no 

total y 
regular 

parcial e 
irregular 

total y 
regular 

parcial e 
irregular 

total e irregular 
o parcial e 
irregular 

Dorso de la cabeza de la espermate
anguloso 

curvo o ligera
mente anguloso 

ligeramente 
anguloso curvo curvo 

no existe no existe existe existe no existe 

La solución a podría aceptarse como buena si 
la intergradación entre P y T no estuviera repre
sentada por sólo dos formas cuyos caracteres de 
transición entre los mismos P y T residen en es
tructuras distintas y si los extremos de la serie no 
fueran, como en realidad son, conjuntos divergen
tes tan sumamente homogéneos. Esto último abo
garía por la solución b, pero lo primeramente dicho 
en relación con los caracteres de transición impide 
que la fracción K - L pueda ser tratada como gé
nero independiente. En efecto, según el cuadro, 
L difiere de T fundamentalmente en que el enro
llamiento del estilo intrapeneano es total y regular 
en vez de ser tiarcial e irregular, y en que el dorso 
de la cabeza de la espermateca es ligeramente an
guloso; todos los demás caracteres son los de T. 
Por su parte K difiere de T en que la proyección 

ñero Polygenin a pesar de que se les ha relacionado 
siempre con T —de acuerdo con Jordán (/. cit.) y 
Guimarles (/. cit.)— la fracción K-IJ-T podría ser 
tratada como un todo diferente de P y de H; 
d) tanto K come l. serían tratados como géne
ros independientes. 

La proposición c, a nuestro modo de ver, se
ñala un camino menos objetable en consideración 
a que K - l i - T forma un grupo con mayor número 
de afinidades que la fracción P-K-L. Sin embargo 
subsistiría el problema, aunque menos acentuado, 
de que en una definición del género tuvieran lugar 
excepciones como aquéllas a las cuules tratamos, 
en este trabajo, de dar adecuada solución. IÁ 
proposición il no haría sino complicar más la si
tuación sobre todo si al descubrirse nuevas espe
cies éstas quedaran también en posiciones ínter-
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calares dentro de la serie, pues de acuerdo con este 
criterio habría que tratarlas a su vez como Rone
ros distintos. 

Ahora bien, en el análisis de este asunto, aparte 
fiel aspecto cuantitativo (número de caracteres) 
es menester introducir otro cualitativo. A este 
respecto conviene señalar que es difícil tratar de 
establecer una serie, con los nueve caracteres es
cogidos en este caso, dispuesta en razón de la im
portancia conferida a las unidades que la forma
rían. Sin embargo, tan subjetiva y arbitraria 
como es de esperarla, es necesario hacer de dicha 
providencia un elemento más que sirva de base a 
la estructuración conceptual que nos proponemos 
hacer. En nuestra opinión los caracteres que se 
refieren al aparato genital, tanto masculino como 
femenino, deben recibir mayor atención, desde 
luego, que aquéllos relacionados con las modifica
ciones aprecia!iles on los diferentes escleritos torá
cicos y abdominales y en los apéndices cefálicos y 
del tórax. Entre estos últimos, aunque sirven per
fectamente para separar a llhopalopsyllus del resto 
de la serie, damos la menor categoría a la ausencia 
o presencia de la proyección ventral del proster
nen, y a la relación entre longitud y altura del 
mesosternón; en cambio, consideramos más impor
tante la relación entre las longitudes del artejo V 
ile los tarsos terceros y el II de los medianos, y 
más aún al ensanchamiento del artejo V de los 
tarsos protorácieos. Entre los caracteres de la ge
nitalia, la conformación de la espermateca (figs. 
1-6) merece mayor atención, puesto que por sí 
sola es capaz de proporcionar datos sumamente 
valiosos ya que las modificaciones de órgano tan 
conservador parecen indicar, como discutiremos 
más adelante, posibles líneas de evolución. 

En cambio, los caracteres del edeago, tan uni
forme de por sí por lo general, dentro de la sub
familia, aunque más numerosos, son quizá más 
plásticos, lo cual debe haber determinado, entre 
otras cosas, modificaciones de mayor complejidad, 
y por lo tanto de más difícil análisis. De los dos 
caracteres de la genitalia masculina incluidos en 
el cuadro, damos más importancia a la dirección 
en que se enrolla la primera espira del estilo in-
trapeneano que al carácter mismo del enrollamien
to, pues este último debe representar, posible
mente, una adquisición secundaria y posterior en 
la historia del grupo. 

Uniendo ambos criterios, de acuerdo con lo 
antes expuesto, la solución final que. proponemos 
puede resumirse en los siguientes puntos: 

a) Los géneros Polygenis, Tiamaslus y lihopa
lopsyllus subsisten constituyendo la subfamilia 
Hhopalopsyllinae Oudemans. 

6) Los géneros Polygenis y Tiamaslus son re
considerados en el sentido en que se hace necesa
rio, en nuestra opinión, separar del primero a /'. 
klagesi y a P. lakoi para incluirlos dentro del gé
nero Tiamaslus. 

Pigi. 1-6.—1> Espermateca de un ccratofllido, PUockaelit 
pariti Traub, en la que «o sent ían A, el area críbeaa; C, la 
mia ; K, eapermoducto y K, la c a b o » ; 2, Espermateca de 
RnopaloptyUut sp. en I» que se muestra el área cribos» A, 
conectada directamente a l espermoducto; 3, Id. de Pot var
iti» gwini C . Fox, en quo el área eribota, A, se encuentra se-
parada del espermoducto por una cámara intermedia o, pos
terior. / ' , posiblemente homologa de la prolongación nasu-
tiforme, /*, de la mayoría de las especie» del género Tin-
mattili Jordan; 4, E»pcrmatcca de T. pUtius Jordan: -r>, 
Id. de T. lakoi (Guimara-tt) ; 6, Id. de T. longiiuuu» Jordan. 
1.a» figuras 2 a 6 representan cortes ópticos longitudinale». 

r) C o n e l ob je to de no c o m p r o m e t e r l a sit na 
c ión de posibles especies a ú n no conocidas , las dos 
lilt unamente m e n c i o n a d a s son cons ideradas c o m o 
s u b g é n e r o s , s e ñ a l a n d o con e l lo , t á c i t a m e n t e , su 
c o n d i c i ó n has ta c ie r to p u n t o especia l den t ro de l 
g é n e r o Tiamaslus. 

G e n . P o l y g e n i s J o r d a n 

Pnlpoenii Jordan, 1030, Ntt. Zool., X X I : 444, 447. 

D e s c r i p c i ó n o r i g i n a l : 

"Prosternum not hunqied anteriorly between the coxae. 
Mcsnstemite (measured from anterior margin of alcrnum 
to apex of mesepimenim) larger than high. Tarsal segment 
V much smaller than in Rhopaloptitllu*. that of hind tarsus 
not longer than midtarsal segment II. 

In Palygeni» the two segments of the penis-tube are 
iissualy longer than in Rhopalopstilliii, the ba«al segment 
is very much longer in / ' . tripas (and / ' . alius J . A I f 
1923) than in other species. . The duct protruding from 
the tube turns ventrad and is coiled near the apex of the 
tube... The heel is not inerawnto. Only P. klagesi is an 
exception as regards the free duet, agreeing in this parti
cular with the next genus Tiamattiu". 
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Redescripción: 

Sodas de la fila anterior de la región preantenal 
bien desarrolladas, aunque la dorsal es algo mas 
larga y gruesa. Kl ápiee de los palpos labiales no 
alranza el extremo distal de los trocánteres de las 
patas primeras. Prosternón normal, sin proyec
ción ánteroventral. Mesosternón de mayor lon
gitud que altura, l'ltimo artejo de los tarsos pri
meros, como el penúltimo de los terceros, norma
les, más largos que anchos, sin el ápice dilatado; 
artejo distal de los tarsos terceros más largo que el 
segundo de los medianos. Margen anterior del 
pigidio nunca producido hacia la región dorsal. 
Sedas acetabulares en número de dos o más según 
la especie. Ápice dorsocaudal de los parameros 
con una o dos largas sedas marginales por encima 
del sitio que ocuparía el diente subapical cuando 
éste (raramente) existe. Máxima anchura de la 
base del artejo proximal del túbulo interno, cuan
do menos, en relación de 1:2 con la longitud total 
del mismo artejo; generalmente dicha relación es 
mayor que 1:2. Estilo intrapeneano doblado hacia 
la región ventral a la salida «leí túbulo interno y 
enrollado sVmpre, de modo total y regular, en el 
sentido en que giran las manecillas del reloj; la 
porción anterior de las espiras no alcanza la arti
culación entre los artejos proximal y distal del tú
bulo interno. Prolongación ánteroventral de la 
pared del túbulo externo o manto, nunca engro
sada ni con el ápice esclerosado y formando quilla. 
Dorso de la cabeza de la espcrmateca sumamente 
convexo y anguloso; sin prolongación nasutiforme; 
margen pósteroventral del esternito VII de la hem
bra, sin escotadura. 

El género comprende todas las especies inclui
das hasta ahora en él con excepción de P. klagesi 
y /'. lakoi consideradas aquí dentro del género 
Tiamaslug Jordán. 

Genotipo: Pulex roberti Rothschild, 1905. 

Gen. Tiamastus Jordan 

Tiamatlu» Jordan, 1939, Sor. Zool., X L I : 444, 445, 447. 

Descripción original: 

"Proboscis extending to the apex of trochanter or 
beyond, whereas in Polygenit it reaches at most to the 
base of trochanter. Presternum not humped anteriorly 
between the coxae. Mcsosternite longer than high. In o* 
posterior margin of clasper with subapical tooth which 
there is a long submarginal bristle. In $ sternum VII 
with lateral sinus, and spermateca with long nose. 

Only a few species are known in all of which the 
longest bristle of hind tarsal segment II reaches to or 
beyond apex of I V : T. comeóla Weyenb. 1881, T. callen» 
J . 4 R . 1923, T. tublilit J . * It. 1923 and T. palpali» 
3. & R. 1923. 

The phagosomes of the species of all Tiamatlu» re
semble that of T. caaaila. The free duct turns dorsad as 

in RhopaJoptylIu*. bul i» not rolled up, heing long and 
extending forward to the base of the penis tube. . . The 
ventral heel of the manilo luis a distinct incrassation, as 
in Rh. aiulrali», Rh. lugnhri» nnd Rh. lutti, more or less". 

Redescripción: 
Sedas de la fila anterior de la región preantenal 

bien desarrolladas: la dorsal algo más larga y grue
sa que las demás. El ápice de los palpos labiales 
puede sobrepasar el extremo dista! de los trocán
teres primeros. Prosternón normal, sin proyección 
ánteroventral. Mesosternón de mayor longitud 
que altura. Ultimo artejo de los tarsos primeros 
poco o muy ensanchado; artejo distal de los tarsos 
terceros más largo que el segundo de los medianos. 
Margen anterior del pigidio nunca producido hacia 
la región dorsal. Sedas acetabulares generalmente 
en número de dos. Ápice dorsocaudal de los para
meros con una, dos o varias sedas largas, margi
nales; margen posterior con o sin expansión den
ticular subapical por debajo de la cual existe una 
seda larga. Máxima anchura de la base del artejo 
próxima! del túbulo interno, cuando más en rela
ción de 1:2 con la longitud tota! del mismo artejo. 
Estilo intrapeneano doblado hacia la región dorsal 
y enrollado regular o irregularmente; cuando el en
rollamiento es regular, las espiras giran en sentido 
inverso al que lo hacen las manecillas del reloj (si 
se considera, como es costumbre, acostado el ejem
plar sobre el lado izquierdo) y alcanzan la articu
lación entre los artejos distal y proximal del túbulo 
interno. Prolongación ánteroventral de la pared 
del túbulo externo o manto con o sin quilla. Dorso 
de la cabeza convexo, redondeado o levemente an
guloso; con o sin prolongación nasutiforme, pero 
siempre con el área cribosa colocada dentro de las 
paredes de la cabeza. Margen pósteroventral del 
esternito VII de la hembra con o sin escotadura. 

Genotipo: Pulex carneóla Weyenberg, 1881. 
El género comprende los siguientes subgéneros: 

Subgcn. Tiamastus Jordán 

Tiamatlu» Jordán, 1939, .Vor. Zool., X L I : 444, 445, 447. 

Quedan comprendidas en él todas las especies 
descritas hasta ahora dentro del género y cuyos 
caracteres concuerdan con la descripción original 
del mismo (Jordán, loe. cit.). 

Subgenotipo: Pulex cauicola Weyenberg, 1881. 

Gephyropsylla subgen. nOV. 

El ápice de los palpos labiales no sobrepasa del 
extremo distal de las precoxas. Ultimo artejo de 
los tarsos del primer par de patas, notablemente 
ensanchado. Margen caudal de los parameros sin 
expansión denticular subapical. Estilo intrapenea
no enrollado irregularmente. Prolongación ántero
ventral de la pared del túbulo externo o manto sin 
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quilla. Dorso de la cabeza de la espermateca re
dondeado o ligeramente anguloso, sin prolonga
ción nasutiforme. Margen pósteroventral del cs-
ternito VII de la hembra sin escotadura. 

Subgenotipo: I'idex klageni Hothschild, 1904. 

Hechtiella subgen. nov. 

B ápice <le los palpos labiales no sobrepasa el 
extremo dista! de las precoxas. I'ltimo artejo de los 
tarsos del primer par de patas ligeramente ensan
chado. Margen caudal de los parameros con la 
expansión denticular dentro del tercio distal; sin 
seda subilent ieiilar. Estilo intra|ieneano enrolludo 
regularmente. Prolongación ántoroventral del tli
bido externo con quilla. Dorso de la calx-za de la 
espermateca levemente anguloso, con prolongación 
nasutiforme. Margen pósteroventral del esternito 
VII de la hembra con una proyección fnferocaudal 
que representa el labio inferior de la escotadura. 

Subgenotipo: Polygenin Inkni (¡uimar&cs, 1948. 
Dase nombre al subgénero en honor del Dr. 

Otto Hecht, del Laboratorio de Entomología de 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, I.P.N. 
de México, donador del material base de esta nota. 

Observacionen.—Al tratar do dar solución a las 
contradicciones anotadas es menester añadir que, 
sobre la misma base, podría plantearse una serie de 
cuestiones similares, relacionadas con la confusa si
tuación de la subfamilia Rhopalopsyllinae dentro 
del conjunto sistemático de los grupos más relacio
nados con ella como puede verse a continuación: 

El género Rhopalopsyllu* fué establecido por 
Baker (1905) y colocado dentro de los Pulicidae 
Stephens, 1829 (no Bezzi, 1893) y de la subfamilia 
Pulicinae Tiraboschi, 1904. 

En 1909, Oudemans establece, para dicho gé
nero, la subfamilia Rhopalopsyllinae. 

En 1923, Jordán divide el género en tres gru
pos a los que no otorga categoría taxonómica de
finida. 

En 1939, el mismo Jordán considera que los 
tres grupos de especies en que dividía el género en 
1923 deben ser tratados como géneros diferentes a 
los cuales denomina Rhopalopsyllus, Polygenit y 
Tiamaítus. 

En 1939, también, Wagner sostiene que Rho-
palopsyüu», tal como es considerado por Baker 
(1905), debe constituir por sf solo una subfamilia 
y establece al mismo tiempo otra, Parapsyllinae, 
que comprende otros dos géneros cercanos al pri
mero, Parapsyüu» Enderlein, 1903 y Tetrapsyllus 
Jordán, 1931. 

En 1942, Jordán (1942) considera como bien 
establecida la subfamilia Rhopalopsyllinae Oude
mans, pero la adscribe a los Ceratophyllidae 

Dampf y la divide en dos tribus: Rhopalnpsyllicae 
(sir) —en la cual incluye a Rhopalopxyllus, Poly
genic y TiamtuUu*— y Parapeyllirae (*ir) con los 
géneros Telrapsyllux, Listroniu», Eritrani», Pana-
Uius, l)i liistirhux, Parapityllus, Ertynoru* y Dys-
mieiu en que, en ese mismo trabajo, divide a Pa-
raptyllus Enderlein y Teirapsylltu Jordan. 

En 1946, Costa Lima considera a la familia 
Malacopsyllidae Baker, 1905, constituida por las 
subfamilias Rhopalopsyllinae, Parapsyllinae y Ma-
lacopsyllinae. En la primera incluye tínicamente 
a los géneros derivados |x)r Jordan do Rhopnlopxy-
Utu en 1939; en la segunda a los géneros Telrap-
tylluA y derivados de Parapxylhtt por Jordan en 
1943; dentro de los Malacopsyllinae sitúa a las 
formas reunidas por Baker (1905) dentro de la fa
milia Malacopsyllidae y consideradas por Wagner, 
desde 1939, como pertenecientes a dos géneros: 
Malacoptyüa Weyenberg, 1881 y Phthiropsylla 
Wagner, 1939. 

En 1948, Jordan trata por separado a las fa
milias Rhopalopsyllidae y Malacopsyllidae, divi
diendo a la primera en dos subfamilias, Rhopalop
syllinae y Parapsyllinae, coincidiendo en ello con 
lo asentado por Wagner en 1939. 

En 1950, Trauli incluye, a la manera de Jordan 
(1942), a RhopalopsyUut (*. lat.) y especialmente 
al género Polygenit, dentro de la familia Cerato
phyllidae. 

Nuestro punto de vista concuerda en parte, 
como se verá más adelante, con el de Wagner 
(1939) y Costa Lima (1946) sólo en la medida en 
que evidentemente existen hechos que permiten 
establecer cierta aparente relación «le parentesco 
entre la serie Malacopsylla-Phtyropsylla y los gé
neros que forman las subfamilias Rhopalopsylli
nae y Parapsyllinae, es decir con los géneros de la 
familia Rhopalopsyllidae tal como la entendemos 
nosotros, pues dicha relación puede quiza ser me
jor explicada adoptando la división propuesta por 
Jordan en 1948. 

En primer lugar es menester analizar la posi
ción de los ropalopsílidos y malacopsílidos dentro 
del orden. En nuestro concepto la división de éste 
en los subórdenes Fracticipita Oudemans e Inte-
gricipita Oudemans debe desaparecer, puesto que 
la presencia o falta de surco interantenal no son 
caracteres constantes y universales dentro de cada 
grupo y porque, ademas (aun suponiendo que lo 
fuesen), tal división hace caso omiso de otros ca
racteres cuya significación puede ser de gran im
portancia. Por eso, entre otras cosas, nos parece 
más adecuada una primera gran división del orden 
basada no en la presencia o ausencia de un solo 
carácter sino en conjuntos de caracteres que pue
den ser diferentes (aunque no necesariamente 
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opuestos) en cada grupo. I* división propuesta 
por Jordán (1948) nos parece a este respecto más 
adecuada, menos arbitraria y más ilustrativa de 
las posibles afinidades y líneas evolutivas del or
den. Este autor (/. cit.) considera al orden dividi
do en dos superfamilias, Pulicoidea y Ccratophy-
lloidea ". . .of which the Pulieidae and the Cera-
tophyllidae are, respectively, the typieal families". 

Es oportuno mencionar aquí que varios auto
res, entre los que se cuentan Ewixig y Fox (í.c/í.), 
Jordán (1942) y Tranl» {l. cit.), aunque ya no con-
cuerdan con Baker (1905) en incluir a los ropa-
lopsilinos dentro de los pulícidos, los colocan en 
una posición intermedia entre ellos y los ceratofí-
lidos. Ewing y Fox (l. cit.) dicen por ejemplo que 
" . . in the characters of the head, thorax and 
tarsi the Rhopalopsyllinae show relationship with 
the Pulieidae". Jordán (7. cit.) sostiene que dicha 
subfamilia "...takes an intermedíate position 
between the Pulieidae and the more typieal sub-
familics of Ceratophyllidae". Traub (í. cit.) en
cuentra que " . . . the aedeagus in several respecta 
recall that of the pulicid fleas". ¿Indica todo esto 
que entre los Pulicoidea y los Ceratophylloidea de 
Jordán existe una separación sólo aparente cuando 
se hace caso omiso de la liaison constituida por 
los Rhopalopsyllinae? Nuestra respuesta y opi
nión es que no necesariamente. Una tendencia, 
hasta cierto punto difícil de evitar, en éste como 
en otros grupos, es la de querer ver parentesco 
donde lo único que es posible comprobar es un, a 
veces sorprendente, parecido. 

Existen muchos y muy significativos indicios 
de que es éste el caso que ahora examinamos. En 
efecto, tanto los ropalopsilinos y parapsilinos, 
como los malacopsílidos son indiscutiblemente tí
picos Ceratophylloidea como Jordati (1948) los 
considera. Forman, cuando menos ropalopsilinos 
y parapsilinos, un grupo, una familia, (pie parece 
hallarse en pleno proceso evolutivo y el cual apa
rentemente ha convergido en gran modo, en cier
tos aspectos, con los pulícidos más característicos. 
La existencia de antenas con la maza asimétrica, 
la falta de seno o foseta en la propleura en el sitio 
en que ésta se pone en contacto con el primer 
vínculo, la menor longitud del primer artejo de 
los tarsos medianos en relación con la del segundo 
de los mismos y el enorme desarrollo del ápice del 
edeago, así como el ápice del túbulo interno bi-
articulado, son algunos de los más notables carac
teres comunes a los ropalopsilinos y al género 
Pidex Linnaeus, entre otros, por ejemplo. Sin em
bargo, estos mismos caracteres, con excepción qui
zá del que se refiere al túbulo interno, pueden ha
llarse aisladamente representados en sifonápteros 
pertenecientes a otras familias diferentes como en 

Uropsylla, Bradiopsylla, Malacopsyüa, Vermipsy-
lla y Chaetopsylla de acuerdo con Jordán (1947). 
Además, en algunos ceratofílidos, como en Pleo-
chaetis y en Xosopsyllus, el túbulo interno no es 
sencillo y corto como en la mayoría de los Hystri-
chopsyüidae (a los cuales so considera poco evo
lucionados al respecto) sino (pie presentan un es-
clerito dorsoapical —al (pie nosotros denominamos 
uña dorsal— y otro ventral, al que Traub (/. cit.) 
llama "lateral selerotization of inner ttibe" que 
pudieran ser homólogos del artejo distal del túbulo 
biarticulado de los ropalopsilinos; esta hipótesis, 
por otra parte, se vería confirmada por el hecho de 
que el ápice del túbulo interno de los ceratofílidos 
mencionados no termina bruscamente sino que se 
continúa en un largo y delgado tubo que se vuelve 
y extiende ventralmente, del mismo modo que en 
los ropalopsilinos, en los cuales dicha prolongación 
tubular (denominada aquí estilo intrapeneano) se 
enrolla o se vuelve sobre sí misma, varias veces, 
de modo regular o irregular según se trate de uno 
u otro género como ya apuntamos anteriormente. 

Ninguno de los caracteres que colocarían a un 
sifonáptero dentro de la superfamilia ('eratophy
lloidea falta en cualquiera de los géneros incluidos 
por Jordán (1948) dentro de los Rhopalopsyllidae 
ni en los considerados por Costa Lima (l. cit.) 
dentro de los Malacopsyllinae. En cuanto a estos 
últimos, su parentesco con los Rhopalopsyllinae 
fué anotado por Wagner (1939) y confirmado por 
Jordán (1947) que sostiene que "the divisions of 
the metasternosome confirtn that view: the upper 
margin of the sternum slants forward: the infernal 
incrassation of the sternum, however, is horizon
tal and suhventral... The anns of the metatho-
raeieal furca are exceptionally long in both Ma-
laccopsylla (tic) and Ithnpalopsyllus"'. Sin embar
go el mismo autor (Jordán, 1948) considera, como 
hemos indicado antes, a los Malacopsyllidae como 
una familia relacionada, pero diferente de los Rho
palopsyllidae. La falta de material de compara
ción nos lleva, entre otras cosas, a respetar el 
punto de vista de Jordán (í. cit.) que, además, 
hasta donde nos ha sido posible investigar, es el 
más moderno de todos. Si de este modo quedan 
descartados los malacopsílidos, resta considerar la 
significación de algunos de los caracteres que pu
dieran indicarnos algo respecto de la posición que 
entre sí guardan ropalopsilinos y parapsilinos. 

Uno de los caracteres que fueron usados desde 
un principio para separar a ambos grupos de gé
neros, es el referente a la forma de la maza antenal; 
en los ropalopsilinos ésta es francamente asimétri
ca; en cambio en los parapsilinos es, por el con
trario, simétrica. Si consideramos que la maza 
antenal de los sifonápteros representa un flagelo 
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de artejos sumamente easanchados y deprimidos, 
aquélla que conserve los puntos de unión situados 
a lo largo del eje central longitudinal, podría ser 
considerada como menos modificada que otra cuyo 
eje longitudinal se encuentre desplazado. Por lo 
que hace al edeago, éste presenta caracteres de 
mayor sencillez, en general, en los parapsilinos que 
en los ropalopsilinos; en primer lugar, en los pri
meros la extensión tubular no existe y el ápice del 
tabulo interno es más bien sencillo aunque dentro 
de un mismo género es posible apreciar ciertas di
ferencias; por ejemplo en Ectinorus trionyx Jordán, 
1942, el túbulo es sencillo y aparentemente consta 
de una sola pieza, en cambio en E. setosicornis 
Jordán, 1942, el túbulo aparece dividido por un 
engrosamiento mediano que parece representar la 
articulación típica de los ropalopsilinos; además 
en E. trionyx el lóbulo medio dorsal del edeago es 
elevado y curvo como en algunos ceratofílidos e 
histricopsílidos; en E. polymerus Jordán, 1942, está 
muy ensanchado y dirigido dorsalmente, y en E. 
setosicornis aunque muy eselerosado, es pequeño 
y casi recto. Esto demuestra que a pesar de que 
en el grupo subsisten ciertas características que 
pueden indicar mayor primitivismo, otras estruc
turas han sufrido notables modificaciones que en 
los ropalopsilinos son relativamente sencillas —co
mo son la aparición de un lóbulo pósteroventral 
en los harpagones de algunas especies de Ectinorus 
y Dysmicus y la constitución caprichosa y recor
tada de los márgenes del brazo distal del esternito 
IX del macho en Ectinorus, Eritranis, Dysmicus 
y Delostichus. 

Si, como es posible, las modificaciones relacio
nadas con el cambio de simetría en la antena y 
con la constitución del túbulo interno del edeago 
son las más significativas, podremos concebir que 
los parapsilinos tuvieron su origen como una rama 
divergente muy al principio de la diversificación 
de los ropalopsílidos. Los ropalopsilinos evolucio
naron aun más y adquirieron la asimetría de la 
maza de la antena y la notable complicación del 
ápice del edeago. 

Al considerar, por lo primeramente expuesto, 
que la subfamilia Rhopalopsyllinae es en realidad 
un grupo más compacto y homogéneo de lo que se 
había supuesto, nuestro interés en las posibles re
laciones entre los diferentes géneros creció ante 
los hechos de seriación tan interesante que era 
posible observar en el material estudiado. En to
dos los ceratofílidos la extensión tubular del edea
go se vuelve ventralmente sin sufrir enrollamiento 
alguno; esta conformación parece ser más genera
lizada y desde luego menos complicada que las 
que pueden observarse en los ropalopsilinos. To
mando en cuenta los caracteres discutidos al prin

cipio de esta nota, el edeago de Polygenis, puesto 
que en principio se vuelve ventralmente, se acerca 
más a la condición generalizada en los ceratofíli
dos; en cambio, Rhopalopsyllus parece representar 
un punto extremo en la evolución de dicho órgano, 
siendo Tiamastus el "anlage" intermedio en la 
serie. Respecto de la conformación de la esperma-
teca, aUnque es relativamente fácil establecer una 
serie más o menos continua, es hasta cierto punto 
difícil deducir cual de los tipos existentes repre
senta un estadio de menor modificación: 

La serie, sin incluir al género Rhopalopsyllus, 
se desenvuelve entre dos extremos representados 
por Tiatnastus {Tiamastus) longinasus por un lado 
(fig. 6) y por Polygenis gwini (fig. 3) por el otro. 
T. longinasus presenta, en cuanto a la conforma
ción de la espermateca, los caracteres del género 
sumamente exagerados; la cola es larga, tubular, 
encorvada en forma de "C", con el ápice romo; 
la cabeza es subglobular, con el dorso redondeado, 
más convexo que la porción ventral y la prolonga
ción nasutiforme se halla tan desarrollada que su 
longitud llega a ser igual a la de la cola. En Tia
maslus (T.) cavicola la prolongación nasutiforme 
está bien desarrollada aunque no llega a alcanzar 
la longitud que presenta en T. longinasus; en cam
bio en T. (T.) plesius Jordán, 1942 (fig. 4) dicha 
prolongación es notablemente pequeña ya que su 
mayor longitud alcanza apenas la quinta parte de 
la longitud total de la cola. En Hechtiella subgen. 
nov. (fig. 5) la prolongación es semenjante en lon
gitud a la de T. (T.) cavicola, pero el dorso de la 
cabeza es a veces ligeramente anguloso como en 
Gephyropsyüa subgen. nov. donde la prolongación 
es nula; en Polygenis (fig. 3) tampoco existe la 
prolongación y el dorso de la cabeza es notable
mente anguloso o giboso. En principio, ante la 
extraña estructura de la cabeza de la espermateca 
de la mayor parte de las especies de Tiamastus, 
tuvimos la impresión de que nos encontrábamos 
ante un ejemplo de escasa modificación, de primi
tivismo; el hecho de que la espermateca en con
junto apareciese como una especie de pipeta, como 
un tubo con la parte media ensanchada o hinchada, 
nos hizo pensar que el proceso evolutivo por el cual 
se llegó a la espermateca globular debió haberse lle
vado a cabo pasando por una etapa parecida a la 
que hoy presenta Tiamastus (T.) longinasus (fig. 
6) y que la reducción de la llamada prolongación 
nasutiforme dio lugar a la espermateca de tipo 
ceratofílido (fig. 1) por ejemplo. Sin embargo, un 
estudio más cuidadoso de las espermatecas de 
otros ropalopsilinos, sobre todo Polygenis, nos in
dujo a considerar que podría adoptarse al respecto 
una posición completamente opuesta. En la gran 
mayoría de los géneros comprendidos, cuando me-
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noe en cinco familiari del orden, incluyendo a loa 
Ilystrichopsyllidat (consideradcs como primitivos) 
la cabeza de la esperma teca tiende a ser globular 
y el àrea cribosa (figs. 1-6, .4) se encuentra situada 
en la superficie misma de la pared externa. En la 
subfamilia Khopalopsyllinae el género Rhopalop-
syllus presenta también este carácter generalizado; 
en cambio en Polygenis y Tiamaslus el area cribosa 
se halla situada en un tabique que divide a la ca
beza de la espermateca en dos cámaras, una an
terior más grande y otra posterior relativamente 
pequeña (figs. 1-6, P) a cuyo extremo llega el es-

' permoducto (figs. 1 y 6, JS). En Polygenis, como 
en Tiamastus klagesi, la cámara posterior es an
cha y corta; en cambio en T. lakoi y en el sub
género Tiamaslus ésta se prolonga en el tubo más o 
menos largo que hemos denominado prolongación 
nasutiforme (figs. 4-6, P). La espermateca de Poly
genis y Tiamaslus no parece ser, pues, más sencilla 
sino más compleja y sus raras modificaciones pue
den ser indicio, quizá, de una mayor evolución y 
desde luego, de una mayor afinidad entre estos 
géneros que se separan, en este carácter, de Rho-
palopsyllus. 

SUMMARY 

In order to identifie and study a great series 
of Siphonaptera collected on sylvatic rodents in 
the tropical forest at twenty kilometers south of 
Tejerías, Aragua in the Republic of Venezuela, 
during a plague survey, the author found some 
difficulties in his taxonomical work: two of the 
species involved, arranged at this time in the 
genus Polygenis Jordan, were found that exhibit 
intermediate characters with the related genus 
Tiamastus Jordan as shown in the accompanying 
table that lists salient characters of the three 
known genera of the subfamily Rhopalopsyllinae 
Oudemans and compares them with those of the 
two discussed species. Both of these are rearran
ged by the author in the genus Tiamastus as 
two different subgenera: Gephyropsylla subgen. 
nov. (subgenotype Pulex klagesi Rothschild) and 
HechtitUa subgen. nov. (subgenotype Polygenis 
lakoi Guiniaraes). In this manner both Polygenis 
and Tiamastus are reconsidered. 

Notes are given also on the probable relation
ships between these genera and others belonging to 

thc two related families Hhopalopsyllidae Oude
mans and Malacopsyllidae Baker. 

A . BARRERA 

IJIIH>r¡iti>rni de K.ntomologla General, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, I. P . X . 
México, D. F . 
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Noticias 
U N E S C O 

E l Departamento de Ciencias Naturales de la 
UNESCO ha empezado a publicar una Circular 
Mensual, en la que da cuenta de sus actividades; 
en estas circulares se da lugar preferente a las 
informaciones sobre los trabajos realizados para 
unificar a escala internacional los servicios de do
cumentación. 

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

XIII Congreso Internacional de Química pura 
y aplicada.—Se celebrara en Estocolmo (Suecia) 
en el verano del próximo año de 1953. En los días 
29 de julio a 4 de agosto se reunirá en Estocolmo 
y del 5 al 7 de agosto en Uppsala. E l Congreso 
se ocupará de la fisicoquímica, en las siguientes 
secciones: Termodinámica química y Termoquí-
nüca, Electroquímica, Química de superficies y 
coloides, Cinética de las reacciones y otras. An
tes del congreso tendrá lugar un Simposio sobre 
química de la madera, con las secciones siguien
tes: química estructural de la madera, química de 
la celulosa y de la hemicelulosa y química de la 
lignina. Después del congreso principal de Esto
colmo habrá, en Uppsala, un simposio sobre Quí
mica macromolecular. 

VII Congreso Internacional de Radiología.—Se 
reunirá en Copenhague (Dinamarca) en 1953. 
Comprenderá sesiones generales y simposios. Las 
primeras versarán sobre los puntos siguientes: 
Posibilidades futuras de la Radiología; Medios de 
contraste en diagnóstico y riesgos inherentes a su 
uso; Radiorresistencia; Protección contra las ra
diaciones ionizantes; Uniformidad de las estadís
ticas terapéuticas del cáncer. Los simposios serán 
los siguientes: Diagnóstico (Angiocardiografía, 
Tumores pulmonares, Osteocondrosis de la espina 
y Tomografía); Terapia (Los isótopos radiactivos 
en la terapia médica; Estado actual de la radio
terapia en las enfermedades benignas; Síndro
me de radiación y Cáncer del cuello uterino); Bio
logía (Quimioterapia del cáncer; los isótopos en 
biología; Acción intracelular de la radiación y Pa
togenia de la leucemia); Física (Adelantos recien
tes de las aplicaciones diagnósticas de la pantalla 
fluorescente; Terapia de campo móvil; Dosis inte
gral) ; y Tecnología (Diagnóstico con rayos de alto 
voltaje; La medición fotoeléctrica del tiempo de 
las exposiciones de rayos X ; Angiografía seriada 
rápida, y Aceleraciones de partículas de alto vol
taje). 

Primera Jornada Reurnalológica.—Organizada 
|x)r el Centro de Reumatología de Roma, que di
rige el Prof. T. Lucherini, y bajo los auspicios de 
la Sociedad Italiana de Reumatología, se reunirá 
el 11 de febrero de 1953 en Roma. Las sesiones 
tendrán lugar en el Instituto de Semeiótica Mé
dica de la Universidad. 

XIV Congreso Internacional de Zoología.—Se 
reunirá en (Copenhague (Dinamarca) en los días 
5 a 12 de agosto de 1953. E l Comité Organizador 
está formado por los profesores y directores do 
centros de Zoología, bajo la presidencia del Prof. 
Dr. R. Spaerck. Actuará como Secretario General 
el Dr. Antón Fr. Bruun (Zoologiste Museum Uni-
versitetet, Kristalga de 27, Copenhague). 

Se piensa celebrar tres sesiones de tipo gene
ral, y diversas secciones aún no especificadas. 

Para después del congreso están planeadas dos 
excursiones a la Jutlandia occidental y a la orien
tal, y q u i z á s una tercera para estudiar la fauna 
marina de las partes más profundas del Skage-
rrak. No habrá excursiones antes del Congreso. 

La cuota de inscripción se ha fijado en 100 
coronas danesas (unos 130 pesos mexicanos). 

XIX Congreso Internacional de Fisiología.— 
Esta asamblea se reunirá en Montreal (Canadá) 
en los días 31 de agosto a 4 de septiembre de 1953. 

Se encarece a los fisiólogos, bioquímicos y far
macólogos que no sean del Canadá ni de Estados 
Unidos, y que se propongan asistir a esta reunión, 
que lo notifiquen a los secretarios de sus respecti
vas sociedades nacionales lo antes posible. Sus 
colegas del Canadá y de los Estados Unidos están 
deseosos de conocer los nombres de los miembros 
que pretenden ir, por adelantado, para tener tiem
po suficiente para disponer las sesiones de confe
rencias y de discusión en sus propias ciudades du
rante las semanas que precedan y sigan al congre
so. Los científicos del otro lado del Atlántico que 
son invitados a tomar parte en tales funciones re
cibirán en ciertos casos, cuando menos, ayuda 
económica que contribuirá a reducir apreciable-
mente el costo de transporte. 

Los fisiólogos, bioquímicos y farmacólogos que 
habiten en países en que no existan sociedades 
científicas de estas ramas y deseen acudir al con
greso, pueden escribir directamente al Secretario 
ejecutivo del X I X Congreso Internacional de Fi
siología, McGill University, Montreal (Canadá). 
En su solicitud deben hacer constar su situación 
académica y su campo de especialización. 
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11 Salón de la Química, Parir, ¡8-20 junio de 
1063.—Organizado bajo Ion auspicio* de la ¡"oció
le de Chimio Industrielle, asociación internacional 
reconocida de utilidad pública, considerada como 
una tle las manifestaciones maestras del Acerca
miento Europeo de las Artes Químicas 1953, el 
Salón de la Química, engloba especialmente la 
VIII Exposición de Material de I-aboratorio y de 
Aparatos de Control industrial y está completado 
por una exposición de Plásticos, en la que podrá 
obtenerse las fuentes de documentación más com
pletas y modernas. 

M É X I C O 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 
El 28 de agosto «lió una conferencia acerca de 
las Cirandes Barrancas del Urique, en el Estado 
de Chihuahua, el Sr. José F. Gándara. 

Sociedad Mexicana de Historia Natural.—El 
día 3 de octubre celebró una sesión solemne para 
recibir al Prof. Roger Heim, Director del Museo 
de Historia Natural de París, a quien fué conce
dido el nombramiento de miembro honorario. 

El Dr. Heim pronunció una conferencia sobre 
los problemas de protección de la Naturaleza. 

Asociación Mexicana de Estudios de Farmaco
logía y Terapéutica.—Recientemente se.formó en 
la ciudad de México esta nueva sociedad, de la 
que es presidente el Dr. Rafael Riva Palacio y 
Carrillo. 

En la sesión inaugural pronunció una confe
rencia el Prof. José Erdos, miembro del Consejo 
de Redacción de CIENCIA. 

Las personas interesadas por la nueva asocia
ción pueden solicitar su admisión en ella del Pre
sidente, cuya dirección es Calle 20, núm. 35 bis, 
San Pedro de los Pinos, México 18, D. F. 

Casino Español.—Con motivo de cumplirse en 
1952 el primer centenario del nacimiento del in
signe histólogo Ramón y Cajal, el Casino Espa
ñol de México organizó un acto de homenaje que 
se celebró el día 17 de octubre, en el que se con
memoró a la vez el primer centenario del naci
miento y el decimoctavo aniversario de la muer
te del gran histólogo, que falleció el 17 de octubre 
de 1934. 

El acto comenzó con unas palabras muy sen
tidas y elocuentes del presidente de la Comisión 
de Acción Cultural del Casino, Lic. Carlos Prieto, 
en que ofreció el homenaje a la memoria del in
signe biólogo, y presentó después al Dr. Tomas 
G. Perrín, que fué discípulo distinguido de Don 
Santiago en la Facultad de Medicina de Madrid, 
y quien por encargo del Casino pronunció una 

conferencia muy interesante sobre la vida y la 
personalidad científica «leí eminente maestro. 

E C U A D O R 

Regreso del Prof. Roberl lloffstctter.—Después 
de seis años «le permanencia en el Ecuador, for
mando parte de la Misión Científica Francesa que 
en 1946 fué contratada oficialmente con el gobier
no francés, el Prof. Robert Hoff.stetter ha regre
sado a su patria, dejando una gran tarea realiza
da, especialmente importante en el campo de la 
paleontología. 

C H E C O S L O V A Q U I A 

Instituto llidrobiológico de Sedlice.—Se ha inau
gurado en Seduce cerca de Blatná, el día 31 de 
mayo de 1952, un instituto hidrobiológieo «pie di
rigirá el Dr. Hudolf Sramek-Husek. Constituyen 
el nuevo centro, lalniratorios biológicos y «luírm
eos, una gran biblioteca; cuarto para fotografía y 
acuarios. El instituto efectuará «>stu«lios de tipo 
limnológico y de las biooenctfis lacustres, así romo 
otros especiales sobre organismos de «liversos gru
pos (Infusorios, Cladóceros, Copépodos, Desmi-
diáccas, etc.). Figurará como ayudante el Dr. J . 
Ruzicka. La dirección del nuevo centro es la si
guiente: Hydrobiologisches Instituí, der Akade-
mie, Seduce l>e¡ Blatná (Checoslovaquia). 

A R G E L I A 

Durante el X I X Congreso G«»ol6gico Interna
cional (Argel, septiembre de 1952) los esposos 
Proís. H. y G. Tennier, de la Facultad de Cien
cias de la Universi«lad de Argel, recibieron el pre
mio Spendiaroff (Fundación Spen<iiaroff), por sus 
trabajos científicos y docentes durante casi 25 
años. 

N E C R O L O G Í A 

Dr. Chaim Weizmann, eminente científico ju
dío y Primer Presidente del Estado de Israel. De 
su labor en el campo de la química destaca la pre
paración «leí explosivo T N T durante la Primera 
Guerra Mundial, que ayudó a ganar para los alia
dos, y los inventos hechos en el Instituto que lleva 
su nombre en Rejovoth, que permitieron el que 
pudiera defenderse de sus enemigos y consolidarse 
el estado israelí. Falleció el 9 de noviembre últi
mo, cuando le faltaban pocos días para cumplir 
los 78 años. 

Prof. Kurt-H. Meyer, profesor de química mi
neral y orgánica de la Universidad de Ginebra 
(Suiza), ha fallecido el 14 de abril de 1952, a los 
69 años. 
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Ciencia aplicada 

N U E V O M É T O D O P A R A L A D E T E R M I N A C I Ó N DE S O L I D O S T O T A L E S Y S O L I D O S N O 

G R A S O S E N L E C H E N A T U R A L , R E H I D R A T A D A y R E L L E N A C O N G R A S A V E G E T A L 

por 

M . RAMOS CORDOVA 
Laboratorio de la Asociación Nacional de Productores de Leche Pura, A . C . 

México, D . F . 

Siempre ha sido un serio problema la determi
nación de los sólidos de la leche, y no un proble
ma de operación, sino de tiempo, por lo cual, es
casamente se ha usado como una prueba rutinaria 
para recibir la leche en las plantas de pasteuriza
ción o elaboración de productos lácteos. 

Debido al constante incremento en la deman
da de leche y derivados, así como a los altos pre
cios que alcanzan las proteínas de origen animal, 
existe la franca tendencia en los países más ade
lantados en la materia —concretamente por el 
momento los E E . UU.—, de comprar o recibir la 
leche i"ir su contenido en sólidos no grasos o si
multáneamente por el de sólidos no grasos y grasa. 
Como nunca ha habido una correlación de tiempo 
entre los análisis de grasa (rápido) y los de sólidos 
(lento), en recientes números de revistas norte
americanas especializadas (Amer. Milk Rev., fe
brero 1953) aparecen publicaciones, en las que 
informan que la Sociedad Norteamericana de 
Ciencia Láctea, ha destinado fondos especiales 
para la investigación de un método mejorado, rá
pido, seguro y exacto, para la determinación de 
sólidos. 

('orno es sabido, existen dos clases «le métodos 
para la determinación de los sólidos: unos de 
cálculo, por medio de fórmulas, y otros de dese
cación y pesada, la iimyor |>arte de ellos compli
cados y practicados en tiempo relativamente lar
go, i i ) i i i o p.ej. el método oficial francés que tarda 
8 h, mínimo; el método oficial norteamericano tie
ne una duración de 3 h, mínimo. Al parecer, los 
métodos más rápidos basta la fecha, son los que 
emplean el higrííscopo de Dietert y el aparato 
Mojonnier y ambos toman como mínimo 30 inin. 

En los métodos por cálculo, existen un sinnú
mero de fórmulas basadas en las determinaciones 
de densidatl y contenido graso de la leche; entre 
todas ellas las que dan valores más aproximados, 
son las de Niklas, Fleishmann y Pien. 

Los errores que se obtienen por las fórmulas 
pueden ser debidos: 

o) La determinación de densidad pudo haber 
sido inexacta. 

b) La detenni nación de grasa pudo también 
adolecer del mismo defecto; estos errores al ser 
multiplicados en las determinaciones, dan un error 
todavía mayor obteniéndose entonces, valores fal
sos en los sólidos. 

c) Tanto las cifras de grasa, como la de den
sidad, pueden ser alteradas fraudulentamente y 
si no se verifica un mayor número de determina
ciones para demostrar la adulteración, nos dará 
errores muy considerables en la cifra de sólidos 
totales. 

En las determinaciones por desecación y pe
sada hay varios factores que pueden intervenir 
para producir errores considerables como son: 

a) Oxidación de algunos componentes de la 
leche, especialmente la grasa, durante la deseca
ción. 

6) Retención de pequeñas cantidades de agua 
por los albuminoides, al formar una película, que 
impide la deshidratación completa. 

c) Errores por defecto, al deshidratarse la lac
tosa en sus moléculas de agua de cristalización. 

d) Desecación incompleta. 

En la desecación al vacío, que es la más rápi
da, puede haber errores por la alta viscosidad de 
la leche; debido a ésta, al someter la leche al va
cío, forma espuma al salir los gases disueltos en 
ella y es difícil lograr que no se derrame en las 
cápsulas. 

Entre los métodos más usados para la deter
minación de sólidos totales están: 

1. Evaporación lenta, primero en baño maría 
y después en estufa hasta peso constante. 

2. Eva|>oraeiún al vacío, en cápsula de platino 
hasta peso constante. 

3. Evaporación al vacío en cápsula de platino 
con asbesto, piedra pómez o arena, previamente 
desecada, hasta peso coastante. 

4. Higroscópicos. 

Y un sinnúmero más de métodos que sería 
inútil y tedioso citar. 
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El método propuesto consiste en lo siguiente: 

MATERIAL r MÉTODO 

A porotal. — B a U n M de torsión para humedad, Cenco. 
Recáta lo de 0-130 volt. 

Material de vidrio.—Una pipeta de 10 mi, papel filtro 
Eston-Dikeman R-40 cortado en circulo* de 11 cm de 
diámetro, con un orificio central de 1,6 cm de diámetro. 

Técnica.—1. Disparar la balanza. 

2. Colocar el papel filtro sobre el platillo. 

3. Cerrar el aparato y encender la l á m p a r a infrarroja, 
usando corriente de 90 volt, hasta que el papel se encuen
tre a peso constante (30-00 seg). 

4. Ajustar el aparato a lectura de 100. 

5. Tomar con la pipeta aproximadamente 5 mi de le
che problema y depositarlos gota a gots «obre el papel 
filtro, empapándolo, hasta ajustar el aparato a cero. A l 
gunas veces se requiere un poco más de S mi . 

6. Encender l a l ámpara infrarroja nuevamente y ajus
tar el reóstato a 100 volt. 

7. A l ir llegando la aguja indicadora a SOr,l de hume
dad (aprox. 1-2 min) bajar el reós ta to a 85 volt y esperar 
hasta peso constante (aproximadamente 1 min). 

8. l é a se d % de humedad. Réstese de 100 y se ob
tendrá el % de sólidos totales. Réstese de este el % de 
grasa determinada por los métodos de Gerber, Babcock o 
Ro.-s.-i lol i l i . l i y se obtendrá l a cifra do sólidos no grasos. 

Tiempo total cmploado en l a prueba: 4-5 min. 

RESUMEN 
Se presenta una prueba para sólidos de leche, 

comparable en velocidad y exactitud a las prue
bas de Babcock o Gerber usando la nueva balan
za para humedad Cenco (Balanza de torsión con 
rayos infrarrojos). 

Tiempo empleado en la prueba, cuatro a cinco 
minutos. 

SUMMARY 

Reporting a test for milk solids, comparable 
in speed and accuracy to the Babcock or Gerber 
fat test, using the Cenco Moisture Balance (tor
sion balance and infrared rays). 

Time requiered for the test, four to five mi
nutes. 
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N O T I C I A S T É C N I C A S 

Nuevo refractótnetro de Abbe 

La "Electro-Physics" ha presentado un nuevo 
reí lactómetro, N . W. 7. 4 de alta precisión, de 
construcción japonesa, para índice de refracción 
y dispersión de líquidos, sólidos y polvo, a tem
peraturas de 0 a 100°. Da el índice de refracción 
entre 1,3 y 1,7, con un error máximo de ± 0,0002. 

Desmineratizador 

Nuevo aparato construido por "Euley Pro
ducts" para desmineralizar cantidades pequeñas 
de agua, mediante la resina "amberlite". Purifi
ca unos 455 litros por bujía, equivalente a agua 
triilcstiluda, a razón de unos 114 litros por hora. 
Reduce las sales disueltas, aún en concentración 
elevada, a 0,1 parte por millón. 

Reactivo especifico para materiales radiactivos 

La "Fine Orgánica Inc." ha preparado un re
activo para la determinación analítica del torio: 
l-(o-arscnofenilazo)-2-naftol-3,6-ácido disulfónico, 
utilizado junto con otros, por los laboratorios del 
"U. S. Geological Survey", los cuales tienen gran 
interés en establecer procedimientos rápidos para 
la determinación del material radiactivo de las 

menas recogidas por los miembros de dicha ins
titución. 

üammótnelro A-Hl 

E l nuevo gammómetro de la "Ohmart Corp." 
aplica la célula "Ohmart" como elemento radiac
tivo. Dicha célula convierte la energía radiactiva 
en eléctrica directamente, sin que necesite abas
tecerse con alto voltaje. El gammómetro com
prende desde 0,1 micro-curie a 10 000 núcrocuries, 
calibrado en términos de radium normal, iodo 131 
o cobalto 60. Para determinaciones de la intensi
dad de oiimpo ambientales, está calibrado en mU 
lirroentgen por hora (0,1 a 10 000 mr/h). 

Soldadura de vidrio y metal 

Los ingenieros de la "General Electric" han per
feccionado un procedimiento para soldar vidrio y 
metal, que produce una unión más fuerte que el 
vidrio mismo. las superficies de vidrio y metal 
que delwn soldarse, se cubren de una tenue capa 
de hidruro tic titanio y se coloca soldadura blanca 
entre ambas. las dos superficies se ponen en con
tacto y se calientan en el vacío. Cuando la tem
peratura alcanza 483° se descompone el hidruro, 
lo cual adhiere la soldadura, ya fundida, a las pa
redes pintadas de titanio, produciéndose fuerte 
unión del vidrio y del metal. 
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Miscelánea 
P R I M E R T R A T A D O C O M P L E T O Y S I S T E M Á T I C O 

D E L B E N E F I C I O D E P A T I O : 
" L A N U E V A T E Ó R I C A Y P R A C T I C A D E L B E N E 
F I C I O D E L O S M E T A L E S D E O R O Y P L A T A " , D E 
D O N J O S E P H G A R C E S Y E G U I A , M E T A L Ú R G I C O 

M E X I C A N O 

I.—INTRODUCCIÓN 

Ciento cincuenta anos ha, que Don Joseph 
Garcés y Eguía, abogado, perito facultativo de 
minas y primario de beneficios de Zacatecas (dis
trito minero de Nueva España), publicaba su 
"Nueva teórica y práctica del beneficio de los 
metales de oro y plata por fundición y amalga
mación" 1 . 

Encabezan el libro la dedicatoria al rey, el 
prólogo, un informe de los profesores del Real 
Seminario de Minería y de Elhuyar, y un "Dis
curso preliminar". La parte cuarta de la obra la 
dedica al "Tratado de Azoguería" acompañada 
de la "Teórica de la Azoguería". En ellas Garcés 
y Eguía, describe el afamado método de "amal
gamación mexicana", cuya práctica dirigió duran
te largos años en diversos distritos mineros de 
Nueva España; los resultados de sus experimen
tos y el fruto de su talento e ingenio para mejo
rarlo; ocupándose asimismo, de otras prácticas de 
amalgamación. 

La parte mas importante de la obra y la que 
mayormente contribuyó a que fuera publicada, es 
la tercera, en la que se describe el método inven
tado por Garcés para el beneficio de las menas 
de oro y plata por fundición, basado en el empleo 
adecuado del tequesquite. De dicho método, nos 
hemos ocupado en Ciencia1. 

Garcés trabajó largo tiempo en minería antes 
de publicar su libro. Primero estudió en el Real 
Colegio de Abogados de México, donde obtuvo su 
título de abogado, en fecha anterior a la fundación, 
en 1792, del Real Seminario de Minería, cuyas en
señanzas lamenta (Jarees no haber podido recibir3. 
El Tribunal de Minería le otorgó los títulos de 
perito facultativo y beneficiador de minas. 

E n el t i tulo X V I I de las "Reales Ordenanzas de M i n e 
r í a " de 22 de mayo 1783, a r t ícu los 1, 2, 3 y 11 se deter
minan las condiciones exigidas para ser perito facultativo 

1 Véase nuestra resena sobre (¡arces , en el n ú m e r o an
terior de CIENCIA, p ág . 155, nota 1. 

« V o l . X I I (5-0): 155-159. México, D . F . , 1952. 
* " Y o , aunque he tenido muy grande afecto á esta cien

cia [Química), quando tuve tiempo para aprenderla, DO 
habla en este Rey no una Escuela en donde se ensenara: 
quando se vino a establecer l a C á t e d r a del Real Seminario 
de Miner ía , y a necesitaba y o el tiempo para l a a tención 
a mas precisas obligaciones" (Ga rcé s : "Nueva teór ica y 
prác t ica" , i 75 del Tratado de Azoguería , 1802). 

y perito beneficiador': "hombres bien instruidos en los p r in 
cipios y reglas que ministran las Ciencias naturales y p r á c 
ticas, y las Artes conducentes, y a quienes la experiencia 
propia haya enseñado su justa y conveniente apl icac ión. . . " 
"Sugetos inteligentes, instruidos y prác t icos en la Geome
tr ía , y en l a Arquitectura sub t e r r ánea é Hidrául ica , y 
t a m b i é n en l a Maquinar ia , y en las artes de Carp in te r í a , 
Her re r ía y Albaflilcría en l a parte que se usa de ellas en 
el ejercicio de las Minas, los cuales se llamen l'rrilot fa
cultativo» de Mina»; y asimismo otros Hombres hábiles en 
el conocimiento de los Mmeía les , que llaman Mineralogía, 
y en su tratamiento para sacarles todo lo que tuvieren de 
metales, y en el modo de reducir estos al estado en que 
se hace uso de ellos asi por mayor como por menor, que es 
lo que se l l ama Metalurgia, y t endrán el titulo de Perito» 
benejicio/ioret; y unos y otros han de ser examinados t i tu
lados y destinados por el Rea l Tr ibuna l General de M i n e 
ría". "Los dichos Peritos Facultativos de M i n a s t e n d r á n 
los instrumentos necesarios y suficientes para los casos que 
pueden ofrecerse e n l a p r á c t i c a de medidas do M i n a s asi 
s u b t e r r á n e a s como superficiales". " L o s Peritos beneficia
dores t e n d r á n el correspondiente Laboratorio público con 
los Hornos y M á q u i n a s para moler y lavar metales y 
t a m b i é n Ingredientes, Vasijas, Balanzas fieles y Pesas jus
tas, y lo d e m á s que fuese necesario para beneficiar por 
fuego ó por azogue uno, dos ó tres quintales do mineral. . .". 
"Los sugetos que se despacharen para Peritos Facultativos 
de Minas o Peritos Beneficiadores han do sor de calidad 
de Españoles , Mestizos de estos, ó Indios nobles do cono
cida patria, nacimiento y educación, y de buena v ida y 
costumbres, con cuyas circunstancias se han de tener siem
pre sus empleos y oficios por honrosos, nobles y merito
rios... teniendo asiento públ ico detras del Jues y los D i p u 
tados del Dis t r i to . . . " . 

Desde 1785, Garcés había logrado comprobar 
loa excelentes resultados de su método de fundi
ción. Y de acuerdo con lo que estipulaban las 
Reales Ordenanzas de Minería, se le subvencionó 
más tardo para explotar su método; y se publicó, 
además, su libro. 

Fragmentos de los ar t ícu los 17 y 18 dol t í tulo X V I I I 
de las Ordenanzas: "Todos los que inventaron o discurrie
sen cualesquiera especie de M á q u i n a s Ingenios o Arbitrios, 
Operaciones o M é t o d o s conducentes á adelantar la indus
tr ia de la Miner ía , y que produzcan alguna ventaja aun
que al principio parezca pequeña , han de ser oídos y aten
didos; y si por |M>breza no pudieran verificar las experien
cias do sus inventos como es necesario, »c cos tearán del 
fondo de l a Miner lu . . . " . " L o s inventos ú t i l es y aproba
dos quo después de verificados en grande se calificaren 
por el uso corriente do m á s de un año serán premiados 
con privilegio exclusivo durante l a vida do su Autor para 
que nadie uso de ellos sin su consentimiento y sin contri
buirle con una moderada parte del provecho y ventaja 
que efectivamente resultare do ta l invenc ión" . 

Aunque Garcés, en su "Nueva teórica y prác

tica", no cite los textos de Química más en boga 

1 "Ordenanzas de Mine r í a y Colección do las órdenes 
y decretos de esta materia". Nueva ed. dispuesta por C . X , 
L ibrer ía de Rosa, Bouret y C ' Parfs, 1851. 
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en la época, tenía sólidos conocimientos de Quími
ca y conocía directa o indirectamente gran parte 
de los trabajos que se habían ocupado de amalga
mación. He aquí los trabajos citados por Garcés 
en su libro: "Arte de los metales" de Alonso Bar
ba; "Informe de Luis Berrio de Montalvo", Mé
xico, 1643: "Memorial dirigido al Sr. D. Felipe 
IV", de Díaz de la Calle, Madrid, 1645; "Sobre 
el beneficio de la pella de plata", por Juan de 
Carrosegarra, Lima, 1738; "Carta de Don Juan 
Carbajal y Sandi al Virrey del Perú", 1736; "Car
tilla sobre el beneficio del azogue" de Juan de 
OrdóAcz, México, 1768; "Ensayo de Metalurgia" 
de Feo. Xavier Soria, 1784. Ademas, aunque sin 
dar su título, la obra del barón de Bom sobre 
amalgamación en caliente; la "Orictognosia", par
te primera, 1795, de Andrés Manuel del Río; la 
memoria de Proust sobre el natrón o "alkali mi
neral" aparecida en Journal de Physique, 1778; 
las de Lorgna del mismo Journal, 1776, y el "Arte 
del Xabonero" de Duamel de Monceau. Recoge, 
también, algún dato histórico sobre el arte de 
amalgamar, del libro de Agrícola. 

En las líneas que siguen, reivindicamos para 
Carees y Egula él honor de haber sido su "Nueva 
teórica y práctica" la primera publicación que, de 
modo completo y sistemático, dio a conocer al mundo 
el método de amalgamación mexicana (beneficio de 
patio). Además, nos ocupamos de un hecho que 
nos condujo a afirmar ya en 1946, aunque escueta
mente, que "Humboldt en su Ensayo político sobre 
el Reino de la Nueva España, cita varias veces a 
Garcés y Eguía y a su Nueva teórica y práctica, 
tomando de dicha obra la descripción del método 
utilizado por Bartolomé de Medina en Pachuca"1 

. . .y que "Humboldt en su Ensayo pohtico recoge 
la información de Garcés sobre Medina"', minero 
español. El método de Bartolomé de Medina, fué 
descubierto en Pachuca (México) en 15551; y, 
apenas sin modificaciones, es el que con el nom
bre de "amalgamación mexicana", o impropia
mente "americana", o "beneficio de (o del o jwr) 

1 "Química" (rev. de l a Escuela Nacional di- Ciencias 
Químicas de la Universidad). México, I). R , abril 1948. 

* Esta fecha fue definitivamente establecida por I). Eco. 
Fe rnánde i del Castillo al descubrir unos manuscritos y ac
tas notariales de Medina. Véase nuestro articulo: "Barto
lomé de Medina y el beneficio de patio: algunos aspectos 
poco conocidos", en Bol. Soc. Qutm. del Perú, X V I I I , (2): 
101-108, 1052 (junio). 

* "Tratado de amalgamación de México". E l Minero 
mexicano. México, 1876. Prólogo de Manuel M? Contre-
ras. Es reimpresión fiel de la primera edición de 1805, apa
recida también en México. Nuestras referencias a l a obra 
de Sonnesclimidt son de esta edición de 1876. 

Hemos consultado también una edición de 1825: "Tra
tado de amalgamación en Nueva Espafla"; escrito por Don 
Federico Sonneschmidt y sacado a la luz por D . J . M . F . — 
Parte, Galería de Bossange (padre). Mégico, ü lm-r ia de 
Boasange (padre), Antorán y Cia . 1826". | X + 160 pp.]. 
E n la Introducción, el editor describe los trabajos de Son
neschmidt en Sombrerete (México), a cuyas minas llegó, 

patio", o "beneficio por crudo y de patio", se 

describe en los textos corrientes de Química y 

Metalurgia. 

II.—1.A "NUEVA TEÓRICA Y PRACTICA" DE 
GARCÉS Y EGUÍA, 1802, Y EL "TRATADO DE AMAL
GAMACIÓN DE MÉXICO" DE SONNESCHMIDT, 1805 

La injusticia de que no se considere a Garcés 

y Eguía como el primer tratadista del método de 

amalgamación mexicana1, sino a Humboldt, o a 

dice, con un operario de minas y un carpintero alemanes, 
con objeto de ver si era posible establecer en ellas el mé
todo de Born (esa fue la comisión principal que dio el rey 
a Sonneschmidt). Añade que construyeron una máquina 
adecuada, pero los resultados fueron tan desastrosos que 
Sonneschmidt abandonó el proposito inicial y se dedico a 
estudiar el método de amalgamación mexicana. E n dicha 
Introducción se cita el libro de Garcés, con elogio para su 
método de fundición. Cuenta, ademas, que cuando Son
neschmidt "regresaba para Europa, la presentó |u su Tra
tado de amalgamación] en México al Tribunal de Minería 
para que se imprimiese, lo cual no tuvo efecto según se 
dijo por la carestía de papel que entonces habla, o por 
otros motivos. Como quiera que sea, lo cierto es que 
Sjnneschmidt, recogió su manuscrito y probablemente se 
habría sepultado en el olvido, si por casualidad no se hu
biese logrado sacar una copia porque el autor parece murió 
poco tiempo después" . Todos los datos de dicha Intro
ducción relativos al libro do Sonneschmidt son gratuitos 
y falsos, porque antes de esta edición de 1825, existían la 
mexicana de 1805 y la alemana de 1810. 

E n l a "Bibliografía geológica y minera de la República 
mexicana" de Aguilar y Santillán, 1908, se cita una obra 
titulada: "Minas en España . Tratado del beneficio do sus 
metales por azogue según el método más comunmente usa
do en Nueva Espafla, formado por... [Federico Sonnesch-
midt| Comisario que fue de ella por S . M . en aquel Rey-
no. Publícalo Don Juan López Cancelada, editor que ha 
sido do la Gaceta de Méjico por el legitimo Gobierno y de 
otros periódicos de España . Con licencia del Supremo 
Consejo de Castilla. Madrid . Imprenta de R . Vorges, D i 
ciembre de 1831". |214 pp.|. Seguramente se trata de una 
nueva edición, tal vet con adiciones ext rañas , de la obra 
de Sonneschmidt. 

1 N o pueden considerarse como 'Tra tados" los traba
jos o informes anteriores a Garcés, aunque algunos se re
fieran al beneficio de patio como, por ej., tos que cita 
Garcés, o el " D e re metálica de D . Juan de Oflate. Que
remos, no obstante, destacar aqu í por su índole especial, 
un capitulo del libro que (unos veinticinco años antes que 
Garcés) escribió en Bolonia, en latín y en versos hexáme
tros, otro hijo de Nueva España (de Guatemala); nos re
ferimos al P. Rafael Lundívar y a su "Rusticatio mexica
na". E n dicha obra, se describe brevemente, aunque con 
exactitud y realismo a pesar de los adornos literarios, el 
curso de lu amalgamación en las minas de México. L a des
cripción ocupa ocho páginas en octavo del capitulo V I I I , 
titulado "Beneficio de lu plata y del oro" en la edición en 
prosa de O. Valdés, "Por los campos de México", 1942; y 
traducida de la segunda edición latina, de Bolonia, apare
cida en 1782. E l autor residía en dicha ciudad desde la 
expulsión de los jesuítas de España y sus Colonias, en 1767, 
por decreto de ("arlos III . E n dicho libro puede leerse, 
como en los de Barba y Humboldt, el símil (fe la masa de 
mineral del Is-neficio, con un ser vivo: 

" E l calor natural en los animales estu sujeto al mismo 
inconveniente y proporcionalmcnte passa en los caxones 
de metal lo propio...' (Barba: "Arte de los metales", 1640, 
cap. X V I ; pág. 90 de lu ed. mexicana de 1925). 

" M o x supicns medicus nocui non iiumemnr ucstus 
Paeonia combusta levttt praeeordia calce" (Lniidlvor, ed. 
bilingüe de Louredu, 1. V I I I , p. 139, 1924). 

"Les azoguen» parlcut d'un amas de minerais comme 
d'un corps organisé dont ils augmenten ou diminuent la 
chulear nniurcllc" (Humboldt: "Essai politique", I V - X I . 
p. 668). 
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Sonneschmidt que arribó a Nueva España en 
1788, se debe en parte al desprecio que en Europa 
Central se tenía por la minería española e hispa
noamericana: 

"Conviene por tanto, que se extienda su conocimiento 
(el del beneficio de patio] en Barops para hacer justicia á 
est" sobresaliente m é t o d o que la preocupación europea ha 
tratado con bastante desprecio" (Sonneschmidt: "Tratado 
de amalgamación de -México", prólogo, 1805): 

y también a los autores y profesores de habla cas
tellana que no propagaron, como se merecía, la 
"Nueva teórica y práctica", que al parecer igno
raban o no supieron apreciar. Siempre nos hemos 
distinguido los españoles e hispanoamericanos por 
el desconocimiento de nuestros hombres de cien
cia y de sus obras: don Bernardo Pérez de Var
gas, en su "De re Metallica", 1569, se contenta 
con seguir a Agrícola y a Biringuccio, y no tiene 
una palabra para la minería en Hispanoamérica 1; 
Alonso Barba, en su "Arte de los metales", 1640, 
no cita a Bartolomé de Medina; Antonio de Ulloa 
en ''Noticias Americanas", 1772, ignora a Alonso 
Barba al referirse a la explotación de las minas de 
plata del Perú; y en México, Manuel Ma. Con-
treras, en el prólogo a una reimpresión del libro 
citado de Sonneschmidt, en 1876 dice que "no se 
ha escrito otro tratado completo... hasta ahora 
no hay cosa con que pueda reemplazarse", y ol
vida al libro de Garcés, del que existía una edición 
de 1873. 

I-os metalúrgicos centroeuropeos citan al ba
rón de Born para la amalgamación en general, y 
a Sonneschmidt y a Humboldt como exponentes 
del método de amalgamación americana (mexica
na), y omiten a Garcés: 

"Das Amerikanische Amalgamationsverfahren ist erst 
durch H r n . Sonnesehmidt genau bekannt" (C. J . B . Kars
ten, Urundris8 der Metallurgie, § 884, pág. 497. Breslau, 
1818). 

" D i e Amalgamation ist bekanntlich seit v. Born's Ver
suchen vorzüglich zum Ausbringen des Silbers aus seinen 
Erzen brauchbar gefunden worden" (Lampadius. Hand
buch der allgemeinen H ü t t e n k u n d e , 2" parte, 2" tomo, 
pág. 32, Gottingen, 1801). 

" D e n neuern genauem Nachrichten der Herren Son-
nenschmidt und v. H u m l w l d zufolge sind die Rücks tände 
bey der sudamericanischen Amalgamation arm genug, aber 
der Quecksilberverlust bedeutend"... (Lampadius, obra ci
tada, 2 ' ed. de l a 1" parte, | 8 9 3 , 1817). 

En la segunda edición de la 1* parte de su 
"Tratado", Lampadius se ocupa más ampliamen
te de Alonso Barba que en la primera edición; 
pero no cita a Bartolomé de Medina ni a Garcés. 

1 T a l vez Pérez de Vargas en su obra "Repertorio per
petuo o Fabrica del Universo", Toledo, 1503, haga alguna 
referencia a l a minería americana. As i parece que lo afir
ma de esta obra (aunque también de la citada de 1569) 
J . Rey Pastor, en " L a Ciencia y la Técnica en el descu
brimiento de Amér ica" , cap. II, pág. 133, 1942. 

Los metalúrgicos centroeuropeos del>erían, no 
obstante, haber advertido que la mayoría de los 
párrafos que Hnmboldt, en su "Ensayo político" 
dedica al beneficio de patio, no eran absolutamen
te originales, como ya insinuaban los elogios que 
en dicha obra se brindan a Garcés, y las repetidas 
citas al libro del metalúrgico mexicano. Tampoco 
tendrían que haber olvidado que el libro de Gar
cés era anterior al de Sonneschmidt, y, evidente
mente, al "Ensayo político" de Humboldt. Bien 
es verdad que Humboldt, al iniciar en su libro la 
descripción del beneficio de patio, incurrió en el 
olvido de recomendar para un conociuüento pro
fundo del mismo, el Tratado de Sonneschmidt, 
sin acompañarlo del de Garcés: 

"Ceux qui désireront connoitic à fond la pratique de 
l'amalgamation mexicaine, trouveront les renseignemens 
les plus .«atisfaisans dans un ouvrage que M . Sonneschmidt 
se propose de publier. C e minéralogiste estimable e résidé 
a l a Nouvelle-Espagne pendant l'espace de douze ans" 
("Essai politique sur le Royaume do la Nouvelle-Espagne". 
L ib r . IV, cap. X I , pág. 558. Paris, 1808). 

"L'ouvrage de M . Sonneschmidt que j ' a i annoncé plus 
haut (chap. X I , p. 559) |558| a paru depuis que j ' a i publié 
mes recherches sur les mines de l a Nouvelle-Espagne; i l 
porte le titre: "Bescreibung der spanischen Amalgamation 
oder Verquikkung des in den Erze verborgenen Silbcrs, so 
wie sie bey den Bergwerken in Mexico gebraulich ieV'j 
Gotha, 1810. (En "Notes et Supp lémen t " , págs. 861 y 865 
de Essai politique, 1808). 

Excusaba a Humboldt la mayor amplitud y 
sistematización del "Tratado" de Sonneschmidt, 
y el ser una edición alemana del libro que se im
primió en México, cinco años antes, en 1805'. 

Sonnesehmidt, en su "Tratado de Amalgama
ción de México", 1805, no cita la obra de Garcés 
que data de 1802. Pero, este hecho tiene una cla
ra explicación: el metalúrgico alemán no conoce
ría el libro de Garcés al redactar el original de su 
Tratado: 

"Como quiera que hasta ahora no he sabido de ningu
na obra que describa los Ix'neficios por azogue introducidos 
por los espadóles en América. . ." (Sonneschmidt: "Tra ta
do de Amalgamación de México", cap. X X I X . México, 
1805). 

Del siguiente párrafo de Sonneschmidt: 
" A lo menos no tengo embargo en declarar que con 

diez anos de trabajo no he podido lograi ni el beneficio de 

1 Nada de ex t r año tiene que Humboldt no cite la edi
ción mexicana del libro de Sonneschmidt, de 1805; además 
de que tal vez se publicara en fecha posterior a la del pie 
de imprenta, los envíos de América a Europa en aquella 
época exigían muy largo tiempo. S i Humboldt hubiese 
dispuesto de la edición castellana de 1805, l a hubiese u t i 
lizado y citado para la descripción del beneficio de patio; 
como lo hizo repetidamente para la minería y geología 
mexicanos, con otra obra de Sonnesehmidt publicada en 
1804: "Beschreibung der vorzuglichsten Bergwerks-Revie
re von Mexico oder Neuspanicn". Puede, no obstante, 
aceptarse que Humboldt tuviera idea del texto de la obra 
de Sonnescnmidt sobre amalgamación, a t ravés del pro
pio autor. 
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M . Born, ni otro método preferible al del patio..." (Obra 
til., prologo), 

teniendo en cuenta que llegó a Nueva España en 
septiembre de 1788, s/; deduce que las líneas últi
mas fueron escritas hacia fines de 1798 o a prin
cipios de 1799; pudiéndose, por tanto, señalar a 
una de esas fechas como la del término de la re
dacción del libro. 

De las palabras transcritas de Humboldt, re
lativas a Sonneschmidt, teniendo en cuenta que 
este último había llegado a Nueva España en 
1788, se infiere que partiría para Europa en 1800 
o a principios de 1801. (En 1804, o sea un año 
.•Hites tle imprimirse su libro en México, Sonnes
chmidt fechaba y editaba en Alemania otro sobre 
las minas mexicanas). Quedaría, por consiguiente, 
en México el original de su "Tratado de Amalga
mación", en espera de ser publicado. Así que, a 
pesar de tener fecha posterior, el libro de amalga
mación de Sonneschmidt no podía recibir influen
cia alguna del de Garcés; a no ser que Sonnesch
midt hubiese tenido conocimiento del original ma
nuscrito de la obra del metalúrgico mexicano que 
estaría depositado en el Tribunal de Minería. (La 
recíproca no es del caso, porque Garcés había en
tregado su original al citado organismo, antes de 
abril de 1799, y seguramente antes de 1797, como 
más adelante se demuestra). Si Sonneschmidt hu
biese conocido ese original, no lo hubiera callado: 
el minerólogo alemán era comisionado por el rey 
de España, y supo apreciar en su justo valor la 
minería de Nueva España y los métodos de amal
gamación creados por los españoles. Lo prueba 
su devoción por Alonso Barba: 

" S i Barba hubiese podido aprovecharse de los actuales 
conocimientos de la química, ¿en que estado de perfección 
se hallaría el beneficio por azogue en el día? (Sonneschmidt, 
vbra cit., X X ) . 

Lo prueba también el elogio del beneficio de 
patio, al expresar que: 

"subsist irá mientras tanto que subsista el mundo" 
{Obra cit X X V I ) . 

Juicio este último exagerado, porque apenas 
había transcurrido un siglo, cuando se implanta
ba el método de cianuración en las minas de Mé
xico, y se abandonaba el beneficio de patio1. 

Confírmalo, asimismo, la admiración de Son
neschmidt por algunas labores de la minería me
xicana: 

" C o n esta ocasión advertiremos también que ni aun el 
laborío de minas se halla en Nueva España en tan deplo
rable estado como so supone casi generalmente en Euro-

1 Esta afirmación dit irámbica de Sonneschmidt fue ge
neralmente aceptada más o menos atenuada, hasta casi 
fines del siglo X I X : véase, por ej., Cahours, "Traite de 
Chimie genérale élémentaire", 2* ed. vol . 11, pág. 511, 
1860. 

pa... I.a mina de Valenciana en Guanajuato, es un palacio 
subterráneo. Tiene sobre poco más o menos 800 varas 
castellanas de profundidad perpendicular y escalera de can
tería hasta sus últimos planos. Todos los cruceros y carto
nes sumamente altos y amplios, están sostenidos en partea 
con hermosos pilares, murallas y arcos do cal y canto, de 
manera que aun señoras de primera clase pueden bajar sin 
incomodidad y sin recelo..." (Obra cit., X V I I ) . 

Debe señalarse que la prioridad del libro de 
Garcés sobre el de Sonneschmidt, subsiste aun 
considerando que el último estuviese ya redacta
do en 1799. La obra de Garcés, al menos en par
te, fué redactada en fechas bastante anteriores a 
las de impresión. El informe del Real Tribunal 
de Minería, tpie había calificado "la utilidad y 
ventajas" del método de fundición de Garcés, da
ta de 1790'; el de los profesores del Seminario de 
Minería y de Elhuyar, de abril de 1799; y ambos 
obedecen al cumplimiento de una orden del rey, 
fecha 6 de febrero de 1798, dirigida al virrey 
y al Real Tribunal de Minería. De esta orden 
extractamos los párrafos siguientes: 

"Enterado el Rey de la carta de V . E . de 27 de enero 
del arto próximo pasado n° 923, y de cuanto resulta del 
testimonio que la acompaña que trata del útil y ventajoso 
invento descubierto por Don José Garcés para el beneficio 
de metales por fundición con el uso del Tequesquite, y de 
las dudas ocurridas sobre la facultad de declarar en los 
casos particulares, el premio del privilegio exclusivo... F i 
nalmente encarga S . M . a V . E . y a l Tr ibunal de Miner ía 
que respectivamente protejan y auxilien al nominativo 
Garcés removiendo cualquiera estorbo que injustamente 
se quiera oponer al uso y ejercicio 'de su útil invento... dis
ponga V . E . si ya no lo hubiese verificado que cumpla Gar
cés con su oferta, trabajando un discurso en que no solo 
explique circunstanciadamente el modo y reglas de reducir 
á práctica su invento, sino también l a naturaleza del Te
quesquite en que principalmente consiste y el modo de 
preparar esta sal mineral para que tenga uso en la fundi
ción, respecto á que se anuncia que l a que por sí produce 
la naturaleza no es á propósito; y que concluida que sea 
esta obra la hags V . E examinar por el Tribunal de M i 
nería..."*. 

Ordenes dictadas en los términos en que lo 
hace Carlos IV prueban que existían ocultas re
sistencias en Nueva España, causa de la interven
ción del rey. De dichos obstáculos se lamenta 
Garcés en el prólogo de su libro: retardaron el 
otorgamiento de los derechos anejos a su descu
brimiento y los auxilios necesarios para practicar
lo y para imprimir el libro; cuyo original ya estaría 
terminado a fines de 1796, según, al parecer, se 
deduce, de la referencia de la real orden a la carta 

1 (¡arces, "Nueva teórica y prác t ica" , dedicatoria, 
1802. 

Garcés " l ' so del tequesquite para la fundición de mi
nerales y Resolución del Real Cuerpo de Miner ía de Nue
va E spaña" sobre el mismo asunto. (Correo Mercantil de 
España y sus Indias, X I I : 789, Madrid) . 

* '•Ordenanzas de Minería y colección de las órdenes 
y decretos de esta materia" págs., 201-203, 1851. 
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del virrey, fecha 27 de enero de 1797, y de las 
palabras de Garcós sobre el retraso de su impre
sión. 

Aparte la diversidad de fechas, las diferencias 
que existen en el desarrollo de ambas obras, co
rrobora el hecho de que Sonneschmidt descono
cía el libro de Garcés. La obra de Sonneschmidt 
es mucho mas extensa que la parte que Garcés 
dedica a la amalgamación ; detalla, .en consecuen
cia, mas las operaciones, no separa la parte prác
tica de la teórica; no existe gran convergencia en 
el orden de exposición; y no creemos que deba 
darse demasiada importancia a alguna que otra 
coincidencia de criterio en ambos libros. A pesar 
de la superior base científica que debe otorgarse 
a Sonneschmidt, la obra de Garcés posee mayor 
erudición histórica; es más vivida, y contiene jui
cios que consideramos de más altos vuelos. La 
de Sonneschmidt es, principalmente, una obra de 
texto para los alumnos del Real Seminario de M i 
nería. 

III.—LA "NUEVA TEÓRICA Y PRACTICA" DE 
GARCES, 1802, Y EL "ENSAYO POLÍTICO SOBRE EL 
REINO DE LA NUEVA ESPAÑA" DE HUMBOLDT, 
1808'. 

Muy lejos de nuestro ánimo regatear al excel
so Humboldt, colmado de saber y de méritos, uno 
de los muchos que posee su "Ensayo político". 
Pero, es de justicia dar el relieve y el significado 
debidos al elogio, y a las referencias de Humboldt 
sobre Garcés y su obra, y que ya descubren que 
las 18 páginas (en folio) que Humboldt, en su "En
sayo político", dedica a la amalgamación mexi
cana (beneficio de patio), en gran parte fueron 
redactadas teniendo por guía el libro del ilustre 
metalúrgico mexicano. Lo comprueban no sólo el 
elogio y las referencias explícitas, sino también los 
datos históricos que el "Ensayo político" recoge 
sobre azoguería; algunas coincidencias en ciertas 

1 "Esta i Politique sur le Koyaume de l a Nouvelle-Es
pagne". Ouvrage qui présente des recherches sur l a géo
graphie du Mexique, sur l 'é tendu de sa surface et sa d i 
vision politique en intendances, sur l'aspect physique du 
sol, sur l a population actuelle, l ' é ta t de l'agriculture, de 
l'industrie manufac tur iè re et du commerce; sur les Canaux 
qui pourraient réunir la mer des Antilles au Grand Océan ; 
sur les revenus de l a couronne, l a q u a n t i t é de mé taux qui 
a reflué et sur l a défense militaire de l a Nouvelle Espagne, 
par Alexandre de Humboldt, avec un atlas physique et géo
graphique fondé sur des observations astronomiques, des 
mesures t r igonométr iques et des nivellements baromét r i 
ques. A Paris, chez E . Schoell, libraire, rue des Fossces-
Suint-Germain-L'Auxcrrois, N ? 21), et a Tubingon, chez J . 
G . Cotta, libraire. 1808.—(Págs. |0J + X C I I + 14] + 005; 
nj 32.6 X 24 cm.). (Dedicatoria a Carlos I V , fecha 8 de 
Marzo de 1808, págs. |1-4|; Análisis estadíst ico, págs |6 y 6); 
I - X C I I , contienen un Análisis razonado del Atlas de l a 
Nueva Esparta; [preámbulo), 4 págs. Notas y Suplemento 
y Adiciones, págs. 829 a 867 bis. Indice alfabético, págs. 
869 a 904. Correcciones, pág. 905). Su impresión se ter
minarla en 1811. 

apreciaciones, y el orden de exposición. Esto no 
significa en modo alguno que Humboldt haya 
transcrito, sin citarlos, párrafos de Garcés: sería 
una afirmación arbitraria, falsa e irreverente. De
be juzgarse, antes bien, en el sentido de que fue 
tan elevado el concepto que mereció a Humt>oldt 
el libro y la personalidad de Garcés, que se con
sideró obligado a citarle diez veces, a aceptar al
gunas de sus apreciaciones sobre el beneficio de 
patio, y a tenerlo muy en cuenta al redactar toda 
la parte de su "Ensayo político", dedicada a amal
gamación y a la minería mexicana en general. 

Le sobraba a Humboldt habilidad literaria 
para desfigurar, si se lo hubiese propuesto, el 
orden y los temas tratados por Garcés, hasta el 
grado que en nada se hubiese advertido la in
fluencia de la "Nueva teórica y práctica"; y na
turalmente, hubiese callado el elogio a Garcés y 
las citas repetidas a su obra. Pero, Humboldt era 
todo un caballero, y no podía recurrir a tales ma
ñas. Como dice Carlos Pereyra: 

"Reconocía [Humboldt] su deuda do justa admiración 
a los hombres quo lo proporcionaban datos para llegar a 
lu verdad ciontlfica y más si le presentaban en fórmulas 
precisas los conclusiones correctas que podían desprender
se de los hechos" (Pereyra, "Humboldt en Amlr iea" , pá 
gina 204. Madr id) . 

Humboldt se consideraría cumplido con Gar
cés, al elogiarlo y citarlo varias veces en un re
ducido número de páginas, aun dejando de ex
presar explícitamente la influencia que sobre otras 
ejerció la casi totalidad del texto de Garcés. Para 
quien quiera entender, el elogio y las citas son 
una brillante declaración de cuanto le debía. 

Humboldt no pudo dedicar mucho tiempo al 
estudio directo de la amalgamación en las minas 
de Nueva España. En cambio, Garcés practicó o 
vio practicar el beneficio toda su vida. Humboldt 
permaneció en Nueva España un año: desde el 
22 de marzo de 1803 al 7 de marzo de 1804. Vi
sitó: Tasco, la famosa población minera cu la cual 
sólo estuvo la tarde y noche del 5 de abril en su 
viaje a la capital de Nueva España, desde Aca-
pulco, en cuyo puerto del "Mar del Sur", proce
dente de Guayaquil, desembarcó con Uonpland y 
Montúfar. Permaneció doce días en el distrito 
minero de Pachuca (15 al 27 de mayo) visitando 
las minas y estudiando la geología de la región; 
y llegó hasta Actopan. En el viaje al distrito de 
Guanajuato (minas l a Valenciana, Mellado, Ra
yas, Villalpando, Ntra. Señora de los Dolores en 
el Cerro del Gigante, Belgrado, Sierra de Sta. Ro
sa y manantial de Comanjillas) empleó aproxima
damente un mes, llegando hasta S. Juan de la 
Chica, donde estudió la veta de cinabrio. Otro 
mes lo pasó en sus excursiones al volcán Jorullu, 
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a la región de Morelia y Toluca, en donde ascen
dió al volcán Nevado. Kl resto lo |¡asó Hum-
boldt en la ca|>ital de Nueva Es|iaña recogiendo 
datos, dando conferencias en el Real Seminario 
de Minería1, y redactando notas, informes y obras'; 
aunque sin dejar de concurrir a fiestas y agasajos. 
Para todo bastaba su incansable actividad. 

Hemos detallado la duración y el carácter de 
sus visitas, |iara |K>ner de manifiesto que el eterno 
viajero apenas se detuvo lo suficiente para inves
tigar en sus detalles el curso de la amalgamación 
en una misma torta, al menos de gran tamaño y 
en condiciones desfavorMes, a cuyo caso se solía 
asignar dos y tres meses de duración, y hasta cin
co según el propio Humboldt'. Es por tanto ló
gico, y más si se tiene en cuenta que el libro de 
Sonneschmidt sobre amalgamación aún no había 
sido publicado en Alemania durante el período de 
redacción del Ensayo polUieo, suponer que para 
aquellos aspectos que no pudo observar prefiriese 
Humboldt el testimonio escrito de un gran petitej 
como Garces, a los opiniones de mineros entre los 
cuales no escasearían los partidarios del lema que 
sacaba de quicio al sabio y bondadoso don Andrés 
del Río 4 : "cualquier barretero sabía más que los 
maestros y alumnos del Real Seminario de Mine
ría". Necedad hija de la ignorancia y de la intri
ga, porque precisamente en aquella época tuvo el 
Real Seminario sus maestros más ilustres y sus 
discípulos mejores: entre estos últimos, a Valen
cia, Chovell, Jiménez, Dávalos, Méndez...; los cua
tro primeros unían a su inteligencia un fervoroso 
patriotismo que les condujo a ofrendar sus vidas 
a la independencia de México. 

Páginas (Id "Ensayo político" de Humboldt 
que contienen referencias a (Jarees. 

a) Libro III, cap. VIII, pág. 200 (Edición ci
tada): 

1 Referencias («lilailas principalmente, de V . Alesnio 
Roble», "Alejandro de Humboldt, MU vida y su obra", iwtgs. 
06-68, 1945. Humboldt, "Essai politique, págs. I - X 0 I I , 
1808. 

* E l tomo II de la "Orictognosin" de D . Andrés del 
Río publicado en 18IM, contiene una "Pasigrafía (¡cológi-
ea". de Huinli il.lt. E n el Archivo (¡eneral de la Nación, 
ile México, se conservan valiosos manuscritos de Hum
boldt, esbozo en parte de lo que habla de constituir el 
"Ensayo político", y remitidos ul Virrey el 3 de enero de 
1804 (Volumen 72 (le "Historia", Archivo citado). 

• Refiriéndose a la noticia sobre la aparición del libro 
de Somieschmidt, en lengua alemana, dada en "Notes el 
Supp lément" del "Essai politique", Humboldt la aprove
cha para completar una afirmación de Sonneschmidt sobre 
la duración del tieueficio: "L'auteur affirme que l'amiüga-
mation por crudo y de patío ne dure communément, dans 
la Nouvelle-Kspngno, pas au-dessous do huit jours et pas 
au-dessus de deux mois, en supposant toutefois que le sul
fate de cuivre ou magistral soit de lionne qualité, et qu'une 
tempéra ture trop basse de l'air n'entrave pas l'action du 
mercure sur l'argent" ("Essai politique", pág. 865, 1808). 

' Andrés Manuel del Río, "Elementos de Orirtogno-
sia". Parte práctica. Segunda edición (prólogo). Filadel-
fia, 1832. 

" A u nord de la ville de Zacatecas se trouvent neuf petits 
lacs alHindants en muriate et surtout en carbonate de 
«aide'*... l ' n avocat de Zacatecas, M . Garcès, a récenment 
fixé l'attention de ses compatriotes sur le tequesquite qui 
se trouve aussi...". — "'Mon Joseph (larcet y Eguia, del 
beneficio de los metate' de oro y plala, 1802, pag. 11 et 49 
(Ouvrage qui annonce des connoissances chimiques très-
solides)".—"Tres-intéressant" (pag. 512 de "Essai politi
que). 

6) L. IV, cap. XI, pag. 512: 

" M . ( îarcès 1 , que nous avons déjà eu occasion de citer 
plus haut, dit expressément, "que la grande masse des 
minerais mexicains est si pauvre, que les trois millions de 
marcs d'argent que produit le royaume dans de bonnes 
années, sont extraits de dix millions de quintaux de mine
rais t rai tés en partie par la fonte, en partie par le procédé 
de l'amalgamation". — " 'Xueva Théorie» del beneficio de 
los metate... (Mexico, 1802) p. 121 et 125". 

c) Libre IV, cap. XI, pag. 513: 

" A Guanaxuato la cargo est évalué généralement a 14 
arrobas, de sorte que 10 cargai y forment un monlon (Gar
ces, p. 92)". 

</) Libre IV, cap. XI, pâg. 535, al referirse a 
los minérales de los filones de Zacatecas: 

"J 'a i crois devoir consigner ici cette synonymie des 
minerais mexicains, parce que la connoissance en est très-
im|x>rtaiitc pour le niinéridogiste voyageur. Voyez Garcès, 
"Xueva Teoria del lieneficio de los metales", p. 87, 121 
y 138". 

e) Libre IV, cap. XI, pâg. 559, en una referen-
cia bibliogrâfica al pie, al lado de otra. De dicha 
referencia nos ocupamos mâs adelante. 

' "Mémorial dirigido al Seflor Don Felipe IV, (Madrid . 
1646), pag. 49. Garcés, del beneficio de los metales, pâgs. 
76-92". 

f) I.ibro IV, cap. XI, pag. 561, al referirse a los 
c statiques de deslainar: 

"dont la construction, dans le district des mines de 
Zacatecas a été recenment perfectionée par M . Garcès" . 

g) Libre IV, cap. XI, pâg. 562: 

"Quelquefois1, quoique rarement, les azogiieros (c'est le 
nom del iiersonnos chargées de l'amalgamation) ajouten 
aux pyrites, pendant leur grillage, du muriate de soude". 
—" 'Garcès , p. 90". 

/i) Libre IV, cap. XI, pâg. 567, al ocuparse de 
la teorfa de la amulgamaciôn: 

" U n :i ut . in mexicain, M . Garces» que nous avons eu 
occasion de citer plusieurs fois, pense, au contraire, qu'il 
ne se forme pas de muriate d'argent dans le procédé de 
l'amalgamation; i l suppose que l'acide muriutique ne se 
combine qu'avec les métaux qui ne trouvent unis a l'argent ; 
que l'eau entraîne les muriates solubles de fer et de cuivre, 
et que l'argent, dégagé de ses substances métal l ique, , se 
combine librement avec le mercure. Cette explication, 
très-simple en apparence, est contraire aux lois des affini
tés. . . I.a théorie de M . Garcès est aussi inapplicable a 
l'amalgamation des minerais d'argent sulfuré, qui sont 
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abondamment répandus dans le pluparl ríos filons du 
Moxiquc". — " 'Teór ica dpi lienefioio, p. 112-116". 

G a r c é s s i n t e t i z a l a o p i n i ó n i m p u g n a d a p o r 
H u m b o l d t , e n e l p á r r a f o 100 de l a " T e ó r i c a de l a 
A z o g u e r í a " de s u " N u e v a t e ó r i c a y p r á c t i c a " : 

"Pero en la opinión contraria [contraría a las idea* de 
Borní (que es sin duda la cierta) de que el oro y la plata 
pueden oxidarse, o estar mineralizados, o en pintas (como 
dicen los Prácticos) es necesario, á más de todo lo dicho, 
desoxidar ó quitarles el oxigeno, para que restituidos a la 
forma metálica, puedan combinarse con ('1 azogue, al que 
no se unen las cales u óxidos metál icos" . 

t) L i b r o I V , c a p . X I , p á g . 009 , a l re fer i rse 
H u m b o l d t a l p r e c i o de l a p l a t a : 

"A 7 piasler 2 réaux. Clarees p. 144", 

j) L i b r o V , cap . X I I , p á g . 670, a l t r a t a r de 
n u e v o d e l t e q u e s q u i t e : 

" M . Garcés qui emploie avee succés le soude dans la 
fontc des muriates d'argent, a prouvé dans un momoiro 
particulier, qu'en iwrfectionant les procedes tcchniqucs, 
ont pourroit fournir dans les raffineries de soude de Mé
xico, appelées teque»iiuitr.ra», le carbonate de soude a moins 
de 30 sous tournois le quintal" . 

Datos histéricos qtte Humboldt tomó del libro 
de Garcés.—Casi t odos los da tos h i s t ó r i c o s re feren
tes a l benef ic io de p a t i o y a o t ras p r á c t i c a s de 
a m a l g a m a c i ó n , l o s t o m ó H u m b o l d t de l l i b r o de 
G a r c é s ; a u n q u e s ó l o lo c i t a j u n t o c o n D í a z de l a 
C a l l e , e n l a p á g . 559 . H a de adve r t i r s e , n o obs 
tan te , que e s t a re fe renc ia a G a r c é s es a m b i g u a : 
p o r co r r e sponde r a l a l l a m a d a ' , s ó l o se refiere a l 
parecer, a l hecho de que fue M e d i n a el v e r d a d e r o 
a u t o r de l benef i c io de p a t i o ; pero, p o r l a c i t a de 
las p á g i n a s " 7 6 - 8 2 " que d a H u m b o l d t d e l l i b r o 
de G a r c é s , q u e d a refer idas a é s t e , e x p l í c i t a m e n t e , 
casi t odas l a s no t a s h i s t ó r i c a s q u e H u m b o l d t ex 
pone e n l a p á g i n a 5 5 9 : 

" A Bar to lomé de Medina, minero de l'achuca atribu
yen este descubrimiento [el beneficio de patio] el Sr. Re
mo de Monta lvo y Juan Díaz de l a Calle, pero con la d i 
ferencia de que el Sr. Berrio (Informe al Excmo. Sr. Con
de de Salvatierra Virrey de México, sobre el beneficio des
cubierto por el C a p i t á n Pedro Mendoza Melcndez y Pedro 
García de Tapia , impreso en México, año 1643, quiere que 
lo traxera de Espada, porque allí (dice) oyó decir que con 
azogue y sal común se podía sacar plata de los metales á 
que no se hallaba fundición. Esta proposición la asienta 
el Sr. Berrio sobre su palabra, cuando por ser cosa que 
había pasado como ochenta años antes que dicho señor 
Ministro escribiera (según lo asienta) debería fundarla en 
alguna autoridad o documento capaz de hacer fe. Juan 
Díaz de l a Calle, que escribió en Madr id tres años después 
que el Sr. Berrio, y que tenía plenísima noticia de los Archi 
vos del Despacho General de Indias, prueba la invención 
(Memorial dirigido al Sr. D o n Felipe I V , impreso en M a 
drid, año de 1646, pág. 49) hecha en este Reyno con docu
mentos autént icos y fechas puntuales... Hallado este pre
cioso arte en Pachuca y descubierto en 1557, se extendió 
con tanta prontitud, que a los cinco años, esto es, en 1562 

ya se enumeraban en Zacatecas treinta y cinco haciendas 
ile sacar plata |>or azogue (Descripción de la M . N . y L 
Ciudad de Zacatecas por el Sr. Conde de Santiago de la 
Laguna, pág. 12) y es de suponer que antes lo habrían 
adoptado Tasco, Zultopequc, Tlalpujagua y otros, así por 
halier empozado a florecer antes que Zacatecas, como por 
estar más coreanos a l 'achuca, que son su cuna"... "De 
este Ueyno lo t ras ladó a l del Perú Pedro Fdez. di* Velaseo 
y se estableció allí en 1571 siendo Virrey Don Francisco 
de Toledo (Solórzano, Política de las Indias, libro 6, cap. 
6, p. 17" [Garcés, "Nueva teórica y práct ica", f f 3, 4, 
5, 6, y 7, del "Tratado de Azogucría" | . 

" . . . i l |el beneficio de patiol a é té inventé nu Mexique 
par un mineur de Paeluiea, a(i|H'lé Hartholnmé de Merl i 
na. D 'après les dneumens qui existen dans les Archives 
du Despacho gfn-'.ral de Iridias, et d 'après les recherches de 
Don Juan Dlaz île la Calle ', il ne peut rester aurun doute 
sur le véritable nutour de cette invention, que l'on a atri-
Imée 1 tautAt au chanoine Henriquc. (¡urces, qui, en 1566, 
commença l'exploitation des mines de mercure de Huen-
cavelica, t a n t ô t a Fernandez de Velasco, qui , en 1571, in
troduisit l 'amalgamation mexicaine au Pérou. Il est moins 
certain que Medina, qui ètoit né en Europa, n'eut pas 
déjà fait des expériences d'ainnlgamutinn, avant de venir 
a Puchuca. ï ' n Alcalde de Corte i Mexico, Berrio de M o n 
talvo ' auteur d'un mémoire sur le tniilomcnt métallur
gique des minerais d'argent, assure "que Medina avoit 
entendu dire en Espagne, que l 'on poiivoit retirer l'argent 
au moyen du mercure et. du sel commun"; mais cette as
sertion n'est appuyée sur aucune preuve convaincante. 
L'amalgamation n froid fut t rouvé si profitable au Mex i 
que, que cinq ans après la première découverte du procédé 
de Medina en 1562, on comptoit déjà a Zacatecas ' trente-
cinq usines dans lesquelles les minerais étoint t rai tés par 
le mercure, quoique Zacatecas soit trois fois plus éloigné 
de Pachuca que ne le sont les anciennes mines do Tasco, 
de Zultcpèquc et de Tlalpujagua". — Memorial d i r i 
gido al Señor Don Felipe I V , (Madr id , 16Í6), p. 49. C a r 
eé ' , del lienefioio de los metales, p. 70-S2". — '"Solórzano, 
Política de las Indias, L i b . V I . C . V I , p. 17. Garcilosso, 
P . I., p. 22r>. Acosta, I V . C . II Lampadius Ilandbuch der 
Huttenkundc, B . I. p. 401". — "'Informe al Exccllcntiss. 
Sr. Condo de Salvatierra, Virey de Mexico, sobre el be
neficio descubierto por el cap i tán Pedro Mendoza Melcn
dez y Pedro Garcia de Tap ia (México 1643) p. 19". — 
'"Descripción de la ciudad de Zacatecas por el Conde de 
Santiago de l a Laguna, p. 42)" [Humboldt, "Essai poli
tique", I V - X I , pág. 559]. 

S o n t a m b i é n de G a r c é s cas i t odos lo s da tos que 
H u m b o l d t d a sobre el beneficio del hierro de C a r 
lo s C o r s o de I-eca, c o m o t a m b i é n l a referencia a 
l o s t rabajos o r ig ina l e s ( " E s s a i p o l i t i q u e " , I V , c a p . 
X I , p á g . 565) ; beneficio de la pella de plata de C a -
r rosega r ra ( " E s s a i " , I V , cap . X I , p á g . 566) ; 6ene-
ficio de. la colpa de D o n L o r e n z o de l a T o r r e ; y las 
referencias a J u a n de O r d o ñ e z y a X a v i e r de S o 
ria ( " E s s a i " , / . el). A u n q u e n o lo i n d i q u e H u m 
b o l d t , G a r c é s expone d i c h o s da to s h i s t ó r i c o s e n s u 
" N u e v a t e ó r i c a y p r á c t i c a " , e spec ia lmen te a l f i n a l 
de l a " T e ó r i c a de l a A z o g u e r l a " , p á r r a f o s 160, 
175, 183, 184 . . . y a d e m á s e n los 14, 15 y 17 . 

Algunos conceptos de Humboldt coincidentes 
con otros de Garcés.—Aunque, p a r a p o n e r de m a -
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nifiesto la inf luencia <lel T r a t a d o <lc ( ¡ a r c é n sobre 
e l " E n s a y o p o l í t i c o " de l l i i m l s i l d l n o tengan ex
ces iva i m p o r t a n c i a ciertas co inc idenc ias , porque 
es lóg ico que ex is tan s iempre que de mane ra obje
tiva se t r a t en m é t o d o s de beneficio, queremos des
tacar a lgunas de t ipo m á s general ent re l a* v a r i a s 
que hemos ad vert i d o : 

a) P á r r a f o sobre el c a r á c t e r e m p í r i c o y l a per
m a n e n c i a del m é t o d o de M e d i n a ( " E s s a i p o l i t i 
que" , I V - X I , p á g . 666, y " X u e v a t e ó r i c a y p r á c 
tica", p á r r a f o s 60, 2 0 y 72 de l " T r a t a d o de A z o -
g u e r l a ' ) . 

b) I j i i n t e r p r e t a c i ó n h i p o t é t i c a de c ó m o B a r 
t o l o m é de M e d i n a e l a b o r a r í a su m é t o d o : 

"(Medina, scglin lterrio) oyó decir |cn ICspanal que con 
azogue y sal común se |s>dla sacar plata de los minerales... 
este [el bcncficiol no se reduce a solo el «imple uso de la 
sal y del azogue, pues se le añade como parte necesarísima 
el magistral... en donde se t rabajó no solo en echar sal y 
azogue, sino en disponer los metales, en proporcionar el 
magistral..." ("Nueva teórica y practica", I I 3 y 5). 

" . . . i l est même probable que Medina n'a employé s i
multanément le sulfate de fer et de cuivre et le muríate 
de soude, que parco qu'il reconnu dnns ces premiers essais, 
que la sel que favorisoit le procédé..." ("Essai |» l i t ique" , 
I V - X I . p. Bflfl). 

c) A f i r m a c i ó n m u y impor t an t e , de que e l m é 
todo d e l B a r ó n de B o r n es el de A l o n s o B a r b a : 

" |E I Barón de Born] dio a lu» las reglas baxo que exe-
cutaba la amalgamación, habiendo tenido idea de ella en 
la Obra de nuestro Español Alonso Barba" (Clarees, "Nue
va teórica y práctica", dedicatoria al rey, 1.S03). 

" E n 1590, Alonso Barba proposa l'amalgamation a 
chaud ou par cuisson dans des cuves de cuivre: on appelle 
se procédé le beneficio de eozo y cocimtnlo; c'est celui que 
M . Born proposa en 1786" (Humboldt, "Essai politique", 
I V - X I , pág. 565). 

d) Sobre las t e o r í a s de B a r b a : 

" L a teoría en si es demasiadamente oscura, como fun
dada en los principios de l a alquimia desconocidos en el 
todo de los más de nuestros prácticos". 

"[Kl Barón de Borní s u | » separarse de aquella infec
ción alquimista que alucinó a Barba y discurriendo por 
principios de verdudera Química fundó..." (Garres, "Nue
v a teórica y práctica", Tratado do Azogucrla, 1802). 

"...lar théorie confuse de Barba et des atoguerot améri
cains a été remplacée par des idées plus saines el mieux 
adaptées a l 'é tat actuel de l a chimie" (Humboldt se refie
re a las consecuencias del Congreso de Chemnit i y a la 
explotación minera eentroeuropea, tan influida como se 
sabe, en aquella época por las ideas del barón de Born] 
(Humboldt, "Essai politique": I V - X I , pág. 567). 

e) L a fal ta de c o m b u s t i b l e en l a meseta de 
N u e v a E s p a ñ a encarece l a t e s t a c i ó n de los mine 
rales dest inados a l a a m a l g a m a c i ó n , y es u n a p r á c 
t i c a poco seguida ( G a r c é s , " N u e v a T e ó r i c a p r á c t i 
c a " § 105 de " T e ó r i c a de l a A i o g u e r l a " , 1 8 0 2 ; y 
H u m b o l d t , " E s s a i p o l i t i q u e " , I V - X I , p á g . 560) .— 

MODESTO BARGALLÓ. 

T R A N S F O R M A C I Ó N D E C O M P U E S T O S T R I T E R 

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

D u r a n t e mt i rhos a ñ o s se h a n es tado e s tud ian 
do los componentes de l a l a n o l i n a e x t r a í d a de l a 
l a n a d e las ovejas. l a l a n o l i n a es u n a m a t e r i a 
c é r e a comple j a , fo rmada por esteres de á c i d o s gra
sos combinados r o n a lcoholes a l i f á t i c o s y a l ic íc l i -
cos, p redominando estos ú l t i m o s . E n t r e el los, el 
componente p r inc ipa l es l a co les te r ina o coles terol , 
a c o m p a ñ a d o de una mezc l a de a lcoholes pol ic íc l i -
cos que se conocen con el nombre de "isocoleste-
rina". Ixw componentes m á s t í p i c o s de l a " i socc -
l e s t e r ina" , y a l m i smo t i empo los m á s peculiares 
de l a l ano l ina , son compuestos de 30 á t o m o s de 
ca rbono , asignados p rov i s iona lmen te a l g r u p o de 
sustancias t r i t e rp rno ides , s i b ien no t ienen una 
e s t ruc tu ra t r i t e r p é n i c a c a r a c t e r í s t i c a . U n o de esos 
componentes es el lanos tadienol . 

l a c o n s t i t u c i ó n de l lanostadienol, C » 11« O , a l 
coho l secundar io , t e t r a c í c l i c o , con dos dobles enla
ces, ha s ido es tablec ida recientemente por el g rupo 
de inves t igadores de l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a de 
Z u r i c h que d i r ige el P ro f . L . H u z i c k a ' y , con u n a 
p e q u e ñ a insegur idad e n cuanto a l l uga r «le u n i ó n de 
l a c a d e n a la tera l uo-oct i l i dén ica , debe representar
se p o r l a f ó r m u l a I. Semejan te e s t r u c t u r a , a d e m á s 
de l hecho de con ta r c o n 30 á t o m o s de ca rbono , se 
a p r o x i m a bastante a l a es t ruc tu ra de los t r iper te-
nos p e n t a c í c l i c o s , por e jemplo l a B-amirina ( I I ) 
de l elemf de M a n i l a . U n es tud io bas tan te c o m 
ple to sobre los compuestos t r i t e rpenoides h a s ido 
p u b l i c a d o en es ta m i s m a rev is ta ' . P o r o t r a parte , 
el l anos tad ieno l tiene u n a notab le semejanza con 
l a zimosterina (z imosterol) , u n a de las esterinas 
(o e s t e r ó l e s ) secundar ios que a c o m p a ñ a n a l a er-
gos te r ina en l a l evadura de cerveza y que es u n a 
t í p i c a e s te r ina con 2 7 á t o m o s de ca rbono ( I I I ) . 
L o s tres carbonos de m á s que t iene el lanos tadie
nol son tres grupos me t i l o que se encuen t r an co
locados en las posiciones 4 (dos j un to s , g e m i n a 
dos) y 14 de l a m o l é c u l a de l a z imos te r ina . P o r lo 

d e m á s , a m b a s estructuras co inc iden en el esque
leto general , e n l a p o s i c i ó n del o x h i d r i l o , e n l a 
poco frecuente p o s i c i ó n de l doble enlace nuc lea r 
(8-9) y e n l a cadena l a t e ra l , inc luso c o n su segun
d o en lace dob le en 24-25. 

I Voser, W., H . H . Günthard , 0 . Jeger, L . Ruzicka, 
Hetv. Chim. Acta, X X X V : 66, 1952. 

• Norymbersky, J . , Ciencia, V I I I : 7, 1947. 
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En relación con la tf-amirina (111), el lanostn-
dienol ofrece la coincidieneia de los tres anillos A, 
B y C, con la típica posición geminada de los dos 
metilos adyacentes al oxhidrilo secundario. 

En suma, el lanostadicnol viene a representar 
un tipo de compuestos naturales intermedio entre 
los dos grandes grupos de sustancias naturales ali-
cíclicas, los compuestos triterpenoides y los esfe
roides. Probablemente no es el único represen
tante de este tipo, sino que pueden considerarse 
en una similar posición intermedia otros compues
tos tctracíclicos con 30 átomos de carbono, como 
los componentes de la resina de euforbio, eufadie-
nol' y euforbadienol* y un compuesto secundario 
del elemf, ácido elemadienólico'- No obstante, 
compuestos de este tipo se han clasificado hasta 
ahora entre los triterpenoides por sus 30 átomos 
de carbono y por los dos metilos gemínales que 
representa la característica más constante de los 
triterpenos policíclicos y la diferencia más seña
lada con los compuestos esferoides. 

Por ello, el mismo grupo de ltuzieka ha tra
tado de eliminar esos metilos gemínales para ob
tener compuestos de estructura más parecida a los 
esferoides y, por primera vez, han conseguido la 
transformación de un compuesto triterpenoide en 
otro de tipo esferoide4. Para ello, el lanostadienol 
(I) fué transformado en la oxicetona IV mediante 
reacciones (oxidaciones, hidrogenaciones), lleva
das a cabo en 5 pasos según han descrito anterior-

fe 
CH-CMr 

mente.1 1.a oxicetona IV, tratada con pentacloni-
ro de fósforo se deshidrata sufriendo simultánea
mente una transposición retropinaeolínica que ori
gina el compuesto isopropilidénico V. Por dos 
procedimientos (tratamiento con tetróxido de os
mio y desdoblamiento del glicol con tetraectato de 
plomo, o por ozonización directa y desdoblamien
to reductor del ozónido con 1-iAllI,, seguido de 
oxidación con CrOj) eliminan el grupo isopropili-
deno obteniendo la trisnor-dicetona VI. A |X"snr 
de que amitos carlxmilos son bastante inertes, en 
condiciones adecuadas consiguen hacer reaccionar 
uno de ellos con yoduro de metil-inagnesio y ob
tienen el cetocarbinol VII que se deshidrata dando 
el compuesto VIII. Media ule oxidación gradual 
con Oá0 4 y tetraectato de plomo obtienen la tri-
cetona tricíclica IX que, tratada con potasa y 
dioxano, experimenta una condensación intramo
lecular produciendo el compuesto X. 

Semejante sustancia tiene todas las caracterís
ticas de una ectona esferoide no saturada en a, B, 
con la particularidad de poseer el átomo de oxí
geno en posición 11 característico de las hormonas 
corticales del grupo de la cortisona (XI) y tan 
difícil de introducir. Por el esqueleto general, así 
como por la cadena lateral y el grupo cetónico en 
3 con el doble enlace conjugado, la nueva sustan
cia puede hacerse coincidir con la estructura de la 
colestenona (XII), cetona que resulta de oxidar 
la colesterina (colestcrol), sin más adiciones que 

1 Christen, K., O- Jcger, L. Ruzicka, Helv. Chim. Ada, 
XXXIV: 1675, 1951. 

• Vogel, Ch., O. Jeger, L. Ruzicka, Helv. Chim. Ada, 
XXXV: 510, 1952. 

• Mazur, Y., E. KoUer, O. Jeger, L. Ruzicka, Heb. 
Chim. Ada, XXXV: 181, 1952. 

« Voser, W., D. E. White, H. Heusaer, O. Jeger, I.. 
Ruzicka, Helv. Chim. Ada, XXXV: 830, 1052. 

1 Voser, W-, M. Montavon, H. H. Günthard, O. Jeger, 
L. Ruzicka, Helv. Chim. Ada, XXXIII: 1893, 1950. 
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el nuevo grupo eetónico en 11 y un nuevo metilo 
adicional en 14. Las relaciones se aprecian mu-

cho mejor escribiendo la fórmula (X) de la nueva 
sustancia invertida (Xa).—F. GIRAL. 

B I C E N T E N A R I O D E L C U R S O D E " Q U Í M I C O -
F Í S I C A " D E L O M O N O S S O V 

En 1752 redactó Lomonossov su "Tentamen 
Chymiae physicae in usum studiosae juventutis 
adornatum, Dromus ad veram Chymiarn Physi-
cam, Prolegomena". El manuscrito, quedó sin 
terminar, y permaneció ignorado en la Academia 
de Ciencias de San Petersburgo, hasta que en 1904 
Menschutkin lo descubrió y tradujo al ruso. En 
1910, se publicó una traducción alemana (a base 
de los textos latino y ruso), junto con las de otras 
obras suyas'. 

E l "Curso de verdadera Químicoffsica" contie
ne sólo una parte de las .lecciones que lomonossov 
daba en la Universidad de San Petersburgo. 

En el cap. Io, párr. 1, de dicho Curso, define 
Lomonossov la Químicoffsica como "una Ciencia 
que basándose en las leyes y experimentos de la 
Física, explica cuanto acontece en los cuerpos 
compuestos, por medio de operaciones químicas"; 
en el párr. 2, añade: Con el nombre de Químico-
física dado a esta materia de enseñanza, compren
demos "cuanto conduce al conocimiento y expli
cación científica de la composición de los cuerpos"; 
y en el párr. 3 afirma que "los fenómenos quími
cos deben explicarse mediante la Física". 

• Con anterioridad, en 1741, lomonossov había 
asignado5 a la Química el "tratar de las transfor
maciones que ocurren en los cuerpos compuestos, 
así como de su composición". En el párr. 4 del 
Curso, lomonossov, al expresar que la "Química 
se ocupa de las propiedades y transformaciones 
de los cuerpos", dice: "Las propiedades pueden 
ser de dos clases: unas despiertan en nosotros una 
idea clara: otras no. A las primeras pertenecen la 

1 Menschutkin, B . N . y M a x Speter, "Physikalisch-
chemischc Abhandlungen M . W . Lomonosows", 1741-1752. 
Cap. V I . 1910. Ostwald's Klassiker, N? 178. 

* E n libro citado: "D ie Elemente der mathematischen 
Chemie", 1741, introducción, § 1, pág. 6. 

masa, el aspecto exterior, el movimiento, reposo 
o posición de todo cuerpo tangible; a las segundas, 
el color, el olor, las fuerzas que dilatan un cuerpo, 
el volumen, la cohesión, etc. Las primeras se 
reconocen por el aspecto y se definen por leyes 
geométricas y mecánicas. La causa de las últimas 
reside en las partes de los cuerpos inaccesibles a 
nuestra vista; de modo que las propiedades sólo 
pueden ser determinadas geométrica y mecánica
mente con auxilio de la Químicoffsica. Las pri
meras, las presentan todos los cuernas: las otras 
sólo algunos1. Suscribimos el ejemplo de Boyle y 
llamamos propiedades generales a las primeras, y 
particulares a las segundas". 

Continúa diciendo en el mismo Curso, cap. 9°, 
titulado Sobre el modo de fórmame la Química con 
auxilio de la Física: "Las propiedades particulares 
dependen de la composición del cuerpo; y la ma
yoría de los químicos creen que la aparición de 
nuevas propiedades, acompaña a un cambio de 
composición. Por tanto, es obvio que al investi
gar la composición con auxilio de operaciones quí
micas, no se daban menospreciar las propiedades, 
sobre todo cuando se aspira al conocimiento per
fecto de los fenómenos. Es ilógico investigar las 
causas de los fenómenos sin poseer el debido co
nocimiento de los mismos. Han de examinarse 
detenidamente las propiedades particulares del 
cuerpo que se someta a una investigación química, 
y deben ser determinadas tan exactamente como 
sea posible. Descubiertos mediante operaciones 
químicas los componentes del cuerpo, se estable
cerá cómo y cuánto han variado cada una de las 
propiedades a causa del cambio de un determi
nado componente; y, por último, por la coordina
ción de ambos aspectos, se descubrirán las causas 
verdaderas". 

Un ejemplo, aunque sólo parcial, de cómo Lo
monossov ponía en práctica su concepto de la 
Químicofísica, lo tenemos en una relación incluida 
en "Parte experimental de un curso práctico de 
Químicofísica1, correspondiente a los experimentos 
de laboratorio que realizó durante los años de 
1753 a 1756, en la Universidad, y de los cuales 
sólo se conservan algunas tablas y resultados. E l 
párrafo que transcribimos es del primer libro de 
esa obrita, dedicado a Investigaciones fisicoquími
cas sobre las sales y cuyo capítulo primero se ocupa 
de Experimentos y observaciones sobre soluciones de 
sales: "1, Cantidades de sales más importantes 
que el agua puede disolver a diferentes tempera
turas. 2, Densidad de soluciones diversas. 3, Au-

1 Esta úl t ima afirmación, no del todo exacta, responde 
al carácter de las propiedades particulares, de las cuales 
Lomonossov habla a continuación. (Nota de M . B . ) . 

* E n la obra citada: "Der experimcntelle Te i l eines 
Versuches der physikalischen Chemie". Cap . V I , pág. 43 . 
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mentó de volumen de la solución, producido por 
la disolución de la sal. 4, Grado de enfriamiento 
al disolverse la sal. 5, Dilatación de las soluciones 
desde cero al punto de ebullición. 6, Temperatu
ra a que hierve la solución. 7, Calor de la solución 
en comparación con el del agua. 8, Qué sales y 
en qué proporción pueden ser separadas de las 
soluciones saturadas. 9, Qué soluciones se conge
lan mas rápidamente por enfriamiento..." 

IiOS párrafos que hemos transcrito de Iomonos-
sov, y que son conocidos desde hace más de cua
renta años al incluirse sus obras en los "Clásicos 
de Otswald", prueban cuan incomprensible es que 
se omita a Lomonossov entre los fundadores de 
la Qufmicofísica. Nadie hasta mediados del siglo 
XVIII habfa definido como él, a la ciencia que en 
el último tercio del siglo siguiente adquiriría forma 
definitiva: la Químicofísica. Aún actualmente, 
prescindiendo de que sólo se refería a sustancias 
compuestas, apenas pueden establecerse definicio
nes más significativas que la dada por lomonos
sov; lo cual no deja de tener ciertas dificultades: 
muestra de ello es la aparente resistencia de los 
textos didácticos a definir tan importante cien
cia1. 

Una definición bastante completa es, por ejem
plo, la de C. y R. Duval y R. Dolique*: "Aplica
ción de las técnicas físicas al estudio de los pro
cesos químicos, con objeto de tratar los problemas 
desde un punto de vista cuantitativo y deducir 
eventualmente, las leyes del fenómeno". La de
finición de lomonossov antes expuesta, unida a 
los restantes párrafos transcritos, es tan completa 
como esa definición: el carácter cuantitativo im
pregna la Químicofísica de Lomonossov, el cual 
cuarenta y ocho años antes de que Richter escribie
se su libro "De usu Matheseos in Chymia", había 
glosado en sus "Elementa Chymicae Mathemati-
cae", 1741, la importancia que las matemáticas tie
nen para el químico; poseyendo, incluso, dicha 
obra una estructura matemática, por sus "defi
niciones", "explicaciones", "axiomas"," teoremas" 
etc.' 

Y ¿qué decir del método de investigación (pie 
nos recomienda hace dos siglos Lomonossov, y 
que exige el estudio y la determinación de las pro
piedades y constantes físicas para un mejor cono
cimiento de la composición de las sustancias?; 
método cuya práctica constituye uno de los ins-

1 Por ejemplo: no dan definiciones, o las dan muy po
co precisas, los textos de Glasstone, 1946; Daniels, 1937; 
Bladcrgroen, 1943; Stauton, 1944; Amsden, 1950; Eucken; 
etc. 

1 Dictionnairc de la Chimie et ses applications, 1935. 
' E n la obra citada de Menschutkin y Spcter, Dio 

Elemente der Mnthcmntischcn Chemie. Cap. I. Introduc
ción, §§ 24 y 26, págs. 8 y 9. 

trunientos más definidos de la Químicofísica ac
tual. . . 

No se puede admitir la frase de Wurtz, "la 
Química es una ciencia francesa", por sólo el he
cho de ser galo Lavoisier; y menos se debe aceptar 
la reciente afirmación de N. A. Figurovski de que 
"Lomonossov es el fundador de la Química mo
derna". La Química y también la Químicofísica 
son excesivamente amplias y varias, para asignar
les paternidades precisas. Pero sí creemos que se 
debe considerar a Lomonossov como el primero 
que con fines en parte didácticos, dio el título y 
señaló explícitamente el campo autónomo de la 
Químicofísica, como resultado de una aplicación 
a la Química, de las leyes y experimentos de la 
Física. 

Ninguna Historia de la Química o de la Quí
micofísica, o Diccionario de Química, debería de
jar de citar al "Curso de verdadera Químicofísica", 
del cual nos hemos ocupado en ocasión de cum
plirse su bicentenario; y menos silenciar la justicia 
que se debe a Lomonossov1.—M. BARCALLÓ. 

N U E V O O C U L A R I N T E R F E R E N C I A L P A R A E L 
M I C R O S C O P I O Ó P T I C O 

En los años recientes se han hecho importantes 
investigaciones por físicos de diversas naciones, 
para incrementar las posibilidades del microscopio 
óptico, especialmente por lo que se refiere a obje
tos que no presentan o tienen sólo ligero contraste, 
es decir, aquéllos de índice de refracción muy se
mejante al del medio utilizado. 

Después del examen con fondo negro, los dis
positivos de contraste de fase —bien conocidos en 
todos los laboratorios de investigación—, han per
mitido a los microscopistás numerosas observacio
nes, que anteriormente hubiese sido imposible 
realizar con los medios de que se disponía, en 
particular para el examen de bacterias, células 
vegetales y animales, etc., etc. 

Sin embargo, los dispositivos de contraste de 
fase variable han resultado de realización compli
cada y de alto coste, y además no permiten la 
medida de diferencias de desplazamiento óptico. 

Una casa francesa de instrumental anuncia re
cientemente la fabricación del ocular interdiferen-

1 Libros como " A Bhort Ilistory of Cbemistry", de 
Partington (1939), comienzan la historia de la Quimfcofí-
sica en . . . Alberto Magno y no tienen una sola palabra 
para el qulmicoflsico nacido en las heladas regiones de 
Arcángel. 

E . von Meyer en su clásica "Geschichte der Chemie", 
4* ed. de 1914, cita a Lomonossov al referirse a la combus
t ión y calcinación de los metales, pero no habla de él ni de 
su "Curso" en la sección o en los pasajes dedicados a Quí 
micofísica (Kd. italiana: "Storia della Chimica dai tempi 
piu remoti a l l ' época moderna, 1915). L o cita, no obstante, 
con elogio como qulmicoflsico, on una nota biográfica dol 
vol . V I , pac, 439, de "Handwoerterbuch der N'uturwisscn-
schaften1', 1912. 
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cial BBT Krauss, que ofrece las mismas posibili
dades que los dispositivos de contraste de fase va
riable, permitiendo además la observación en con
traste coloreado, así como la medida del espesor 
óptico de las partículas observadas sin la apari
ción de franjas confusivas de difracción. 

Este ocular inlerdiferencial es fabricado en dos 
formas: una permite su utilización como un ocu
lar más para los microscopios biológicos fabricados 
por la B B T . El segundo dispositivo está ideado 
para los lalwratorios que poseen microscopios 
de otras marcas y en los que se desea observar con 
este nuevo procedimiento. Este dispositivo lleva 
su propia parte óptica (un ocular de aumento de 
10 x) y puede ser adaptado sobre cualquier esta-
tivo que tenga un tubo de ocular de diámetro 
normal. 

E l ocular permite trabajar con luz blanca o 
con luz monocromática: tiene una gran facilidad 
de enfoque; permite observar objetos birrefringen-
tes o no; las preparaciones pueden ser estudiadas 
bien por una imagen de tipo contraste de fase o 
por contrastes coloreados diversos que se extien
den sobre toda la escala de Newton. Puede adap
tarse inmediatamente y sin dificultad el disposi
tivo de ocular interdiferencial a cualquier micros
copio biológico o metalúrgico que posea tubo de 
ocular normal; y es factible medir el desenfoque 
producido en el objeto por el empleo del contraste 
coloreado. No aparece ninguna franja parásita de 
difracción, ya que los rayos luminosos no son ob
turados en ningún punto, y, finalmente, permite 
la utilización de cualquiera de los objetivos exis
tentes.—C. BOLÍVAR Y PIELTAIN. 

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

T E S A L " S T R E S S " Y A L A S H O R M O N A S D E 

A D A P T A C I Ó N 

La redacción de CIENCIA ha recibido la siguien
te "carta al editor" a la que con mucho gusto se 
da acogida en las páginas de la revista: 

Muy señor mío: 
E l examen de los artículos publicados en el 

campo que abarca su revista, nos revela que, un 
número creciente de ellos se dedica a problemas 
de investigación sobre el stress y sobre las, así lla
madas, "hormonas de adaptación" (ACTH, STII, 
corticoides, sustancias adrenérgicas, etc.). 

Le escribimos porque, en nuestra opinión, el 
éxito de la investigación en este campo tan com
plejo y de tan rápido desarrollo depende, funda
mentalmente, de poder disponer rápidamente y 
evaluar las publicaciones interesantes, y sobre este 
punto queremos solicitar la asistencia de sus lec
tores. 

En 1950 nuestro Instituto inició la publicación 
de una serie de volúmenes de referencia titulados 
"Annual Reportson Stress" (Acta Medical Publi-
shers, Montreal) en los que anualmente se revisa 
la literatura corriente de todo el mundo (habitual-
mente entre dos mil y cuatro mil publicaciones). 
Hasta ahora nos veíamos obligados a compilar la 
literatura pertinente por dos procedimientos; bien 
a partir de las revistas médicas, monografías, re
vistas bibliográficas, o bien por las tiradas aparte 
que nos eran enviadas por los propios autores. De 
los dos medios, el último ha mostrado ser la mejor 
fuente de información. Por tanto, en el pasado 
hemos enviado cada año varios miles de peticio
nes individuales de tiradas aparte, a investigado
res que sabemos se ocupan habitualmentc de in
vestigaciones sobre el stress y temas similares. Pe
ro incluso por este procedimiento no alcanzamos 
todo el resultado que hubiéramos esperado; por
que, es materialmente imposible el establecer con
tacto con todos los autores y porque, a veces, se 
tarda demasiado tiempo en recibir la publicación 
deseada. 

Es evidente que para asegurar la pronta inclu
sión de las publicaciones en el "Annual Report", 
ha de establecerse una colaboración internacional 
estrecha, entre los autores de los trabajos origina
les, y los de la revisión. Esta colaboración se vio 
muy ayudada últimamente por la publicación de 
notas de la redacción en varias revistas medicas, 
animando a los investigadores interesados en el 
stress a enviarnos sus tiradas aparte tan pronto 
como pudieran. 

Lo agradeceríamos mucho si pudiese Ud. tam
bién atraer la atención de sus lectores por la pu
blicación de esta nota. 

Atentamente suyos, Hans Selye, M. D., Ph. 
D., D. Se., F.R.S. (C), Profesor y Director del Ins
tituto de Medicina y Cirugía Experimentales, y 
Alexander Horava, M. D., Co-autor de "Annual 
Reports on Stress", Montreal, Canadá. 

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

L O G Í A R E U N I D O E N M É X I C O 

Este congreso ha reunido a los radiólogos de 
América del Norte, de América Central y de Sud-
américa. Asistieron también algunos radiólogos 
delegados por diversas naciones de Europa: Gran 
Bretaña, Bélgica, Francia, Holanda, Suecia y Sui
za. Rusia había anunciado el envío de 4 especia
listas, de los cuales dos por lo menos, estuvieron 
presentes y llevaron cada uno, una comunica
ción. En total fueron 640 congresistas (titulares 
o adheridos), de los que 279 eran de los Estados 
Unidos, 192 de México, y los restantes se repar
tían desde el Canadá a la República Argentina, 
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ontrc todos los países hispanoamericanos. Las len
guas oficiales del congreso fueron el español, in
gles, francés y portugués, y se proporcionaron 
traducciones simultaneas de los trabajos en las 
cuatro lenguas, hechas por especialistas de la Ü. 
N I . Pero de hecho los idiomas principales fue
ron el español y el inglés. 

En la orden del día del Congreso figuraba co
mo ponencia sobre Radiodiagnóstico, el diagnós
tico de los tumores adbominales extra-digestivos. 
En Radioterapia, la roentgenterapia de los linfo-
blastomas, concerniendo especialmente: la enfer
medad de Ilodgkin y los linfosarcomas. 

Por otro lado, una serie de temas libres, acep
tados previamente por el Congreso, constituyeron 
el motivo de numerosas comunicaciones, que no 
es posible enumerar en detalle. Se referían por 
ejemplo a la portografía, al diagnóstico radiológi
co de los tumores renales, al radiodiagnóstico gi
necológico, etc. En radioterapia a los aparatos de 
supcrvoltaje, a los isótopos, al tratamiento radio
lógico de los cánceres del cuello uterino, a la uti
lización de los bioflavcnoides para la proyección 
de los tegumentos en radioterapia, a la utilización 
de la rejilla de cautehouc con plomo en radiote
rapia, etc. 

En la parte técnica a innovaciones interesan
tes en radioscopia, con demostración de los apa
ratos necesarios; un nuevo procedimiento rápido 
de revelado durante las operaciones radioquirúr-
gicas, etc. 

En relación con el Congreso se organizó una 
Exposición do aparatos sumamente importante, 
en la que figuraban casas americanas y europeas. 
Una firma mexicana presentó también una serie 
de aparatos, entre los que figuraban un modelo 
"Azteca". Hay que señalar asimismo un semina
rio anatomoclínico y radiológico consagrado a las 
lesiones gástricas, de fórmula muy original, y que 
fué muy concurrido. 

l a sede del Congreso, formada por el amplio 
edificio del Conservatorio de Música, se prestaba 
admirablemente a este fin, y comprendía un anfi
teatro, salas de conferencias y la exposición de 
aparatos. 

El Congreso fué inaugurado en sesión solemne 
por el Ministro de Salubridad Pública, en repre
sentación del Presidente de la República Mexica
na, y estuvo presidido por el Dr. Manuel F. Ma-
drazo, quien se hizo acreedor a las felicitaciones 
mas vivas por la forma en que organizó y presidió 
esta importante reunión. Recibió oficialmente la 
presidencia de manos del Dr. Pedro A. Maissa, 
de Buenos Aires, presidente del Colegio ínter-
Americano de Radiología. 

Todos los congresistas recibieron una insignia 

de plata, así como una medalla artísticamente tro
quelada con la efigie de Wilhclm C. Roentgen. 

El programa social muy bien atendido, com
prendió una notable representación de tipo etno-
lógico-artfstico en el teatro Televicentro, en que 
todo el folklore mexicano desfiló durante un par 
de horas: viejos trajes típicos originales de diver
sas estados y provincias, correspondientes a la fa
mosa colección Marques, cuidadosamente integra
da en el curso de los 30 últimos años, y que cons
tituye un conjunto único en su género. Cada 
grupo regional estuvo animado por danzas y mú
sica folklórica, y después se colocaba en el esce
nario formando un conjunto muy interesante. 

El Congreso fué admirablemente recibido por 
el Sr. Ministro de Estado Don Manuel Tello, en 
los salones de la Secretaría, y la hospitalidad ofre
cida por México era constantemente agradecida 
por los radiólogos que nos visitaron, en opinión de 
los cuales el Congreso de México puede ser consi
derado como un gran éxito. 

El próximo Congreso se reunirá en 1955 en 
Washington, D. C , bajo la presidencia del Dr. 
J . T . Case. 

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

M A V E G E T A L 

En el Congreso Internacional de Botánica de 
Estocolmo (1950) el Prof. Dr. C. Regel presentó 
a la Sección de Agronomía de dicho congreso, que 
presidía el Prof. F. Wahlen, un trabajo con una 
resolución que fué aceptada por la Sección, así 
como por el Congreso en su sesión general, refe
rente a crear una Comisión Internacional de 
Materia prima vegetal, quedando el Dr. Regel 
encargado de constituir esa Comisión, cuyos miem
bros son: Dr. Hugo Boyko (Jcrusalem), Prof. P. 
Chouard (París), Dr. R. Ciferri (Pavía), Prof. R. 
Cortesi (Ginebra), Dr. W. Hccht (Graz), Dr. A. 
Hill (Cambridge, Mass.), Dr. F. Howes (Kew, 
Ingl.), Prof. P. Koenig (Karlsruhe), Dr. G. R. 
Naves (Ginebra), Prof. H . Osvald (Uppsala), Prof. 
R. París (París), Dr. E . Pérei-Arbeláez (Bogotá), 
Prof. C. Regel (Zurich), Dr. J . Rousseau (Mon-
treal), Dr. A. Stamm (Madison, Wise), Prof. F. 
Tobler (St. Gall) y Prof. R. Wasicky (Sao Paulo). 

Gracias a la amabilidad del Director del Ins
tituto Geobotánico Rübel de Zurich, la sede tem
poral de la Comisión es dicha institución, hasta 
que se fije la residencia permanente en la reunión 
en proyecta de la comisión, que se celebrará en 
Ginebra por invitación del Director del Instituto 
Nacional Ginebrino, Prof. B.P.G. Hochreutiner. 
Se proyecta que en esa reunión se fundará la Aso
ciación Internacional de Materia prima vegetal, 
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que abarcará problemas mundiales de tipo cientí
fico y práctico. 

Para la organización de la reunión de Ginebra 
se ha constituido un Comité integrado por el Sr. 
Paul Randon (Handon et Cié.), Dr. Max Stoll 
(Finnenich et Cié.), L. Givaudan et Cié., O. Pcr-
rin (Castelver S A et Vautier S A). 

Con objeto de obtener fondos para la reunión 
proyectada, el presidente se ha dirigido a diversos 
industriales que se ocupan de diversas materias 
primas vegetales, como goma, materiales tánicos, 
textiles, aceites esenciales, aceites grasos, tabaco 
y productos farmacéuticos. Han suscrito ya con
tribuciones: Allondon, S. A., Ginebra, Bata A. G. 
Möhlin, Cilag AG-Schaffhausen, Firmenich et Cié. 
Ginebra, E . Geistlich Söhne AG-Wolhusen, L. Gi
vaudan et Cié., Vernicr-Ginebra, Intern. Verband
stoff-Fabrik Schaffhausen, Sandoz AG-Basilea, 
Siegfried AG-Zofingen. 

C O N F E R E N C I A D E J E F E S D E M I S I Ó N D E ASIS
T E N C I A T É C N I C A D E L A U N E S C O E N H I S P A N O 

A M É R I C A 

Del 31 de julio al 4 de agosto ha tenido lugar 
en Lima (Perú), esta Conferencia que ha reunido 
bajo la presidencia del Dr. I. W. Thaylor, Subdi
rector general de la UNESCO y con la asistencia de 
los Dres. M . S. Adiseshiah, Director del Departa
mento de Asistencia Técnica de la UNESCO y J . 
Francovich, Director del Centro Regional de la 
UNESCO en el Hemisferio Occidental, a los jefes 
de las misiones de Peni, México, El Salvador, 
Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Brasil y Pana
má, así como representantes de OAA, OMS, OIT 
y del Centro de Cooperación Científica de la 
UNESCO para América Latina. 

Se estudiaron, con detalle, los diversos proyec
tos de Asistencia Técnica que funcionan actual
mente en esta parte del mundo, en los campos de 
la educación fundamental, enseñanzas técnicas, 
profesionales y secundarias, formación de maes
tros y profesores, documentación científica y téc
nica, diversos tipos de investigación científica, etc., 
todo ello en relación con el desarrollo económico 
de los países respectivos. 

El Dr. Adiseshiah, dio cuenta de los últimos 
acuerdos del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas que dirige el programa general 
de Asistencia Técnica, con el fin de intensificar 
ésta durante 1953. Para ello se han introducido 
diversas modificaciones en la organización y ad
ministración, nombrándose un Presidente como 
coordinador permanente. Se ha solicitado de los 
Gobiernos y se espera obtenerla, una aportación 
de 25 millones de dólares por la A. T., contra 20 

millones en años anteriores. Finalmente, los prin
cipales esfuerzos se concentrarán en un número 
reducido de proyectos importantes, directamente 
relacionados con el desarrollo económico de los 
países interesados. 

En la Conferencia se aprobaron diversas pro
posiciones y resoluciones con el fin de mejorar 
aún: la labor de las Misiones, sus relaciones y 
ayuda mutua con los servicios centrales de la 
UNESCO, el apoyo dado a los Gobiernos para nue
vos proyectos de A. T. en 1953 y, en general, 
para intensificar sus relaciones y ayuda mutua 
con los servicios centrales de lucha contra la ig
norancia y la pobreza que es su corolario inme
diato, tarea que es sin duda alguna la más im
portante de las emprendidas hasta la fecha para 
las Naciones Unidas y sus diferentes agencias es
pecializadas. 

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

El Centro de Documentación Científica y Téc
nica de México ha organizado un servicio de tra
ducciones, destinado únicamente a los investiga
dores científicos, y que no podrá ser empleado 
para cuestiones de tipo comercial o de propaganda. 

Para el cálculo del precio a abonar se empleará 
como unidad una página de la traducción, escrita 
a máquina a doble espacio, tamaño carta (27 lí
neas, 63 signos por línea). Los precios son los si
guientes: 

Portugués 
Inglés 
Italiano 
Francés 

Alemán 

5,00 pesos por página 

6,50 pesos por página 

Lenguas: \ 
eslavas y > de 9,00 a 12,00 pesos por pá-
escandi navas I gina 
Se exigirá el pago de 4 pesos por página im

presa del original, al hacer el encargo. 

C U P O N E S P A R A E L S E R V I C I O F O T O G R Á F I C O 

El Centro de Documentación Científica y Téc
nica acaba de poner a la venta hojas de cupones 
para ser empleados en los pedidos que se hagan 
al Servicio Fotográfico. Su valor total es de vein
te pesos mexicanos; están divididos en 20 cupo
nes de diversos valores y facilitan extraordinaria
mente los pagos que deban hacerse al citado ser
vicio, especialmente para las personas que por 
habitar fuera de la capital mexicana deben hacer 
los pagos y envíos utilizando el servicio postal. 
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Libros 
C A Z A L , P . y J . EI.I.IOT, Los grupos sanguíneos del sis-

lema Rh (Les Groupes sanguins du systkme Rh). VA. de Ex
pansión scient. franc., 168 pp., illustr. París, 1951 (850 
francos). 

Se trata de un pequeño libro en el cual se condensan 
los conocimientos actuales sobre el interesante tema del 
factor Hh. Los autores han tratado de orientar su expo
sición con un sentido eminentemente práctico al objeto de 
que sirva de orientación y gula de trabajo en todos aque
llos centros médicos donde el problema del Uh surge con
tinuamente y con preferencia a los laboratorios clínicos, 
clínicas de hematología, centros transfusiomdes y materni
dades. Considerando, según advierten en el prólogo, que 
es necesaria una cruzada universal para eliminar o reducir 
al mínimo los perjuicios que todavía se producen por des
conocimiento del problema Hh.— G . SOMOLINOS D'ARDOIS. 

G R E E N , R . M . , Traducción de la Higiene de Galeno (A 
translationof Galen's Hygiene. Desanilale Tuenda). Prólogo 
del Dr . H . E . Sigcrist. X X V I I I + 277 pp. E d . Charles C . 
Thomas. Springfield, III., 1951 (5,75 dóls.). 

Los trabajos de Galeno tan citados, son, sin embargo, 
en realidad poco conocidos del médico pues suelen estar 
en latín y por regla general en ediciones de difícil obten
ción; por ello es interesante que estos escritos, donde apa
recen condensadas las ideas primarías de la medicina se 
viertan a idiomas de uso más amplio y en ediciones ase
quibles al público interesado. N o vamos a referirnos a la 
obra galénica que tan estudiada está de antiguo, pero si 
en cambio queremos felicitar al D r . Green |>or su cuida
dosa t raducción y sus documentadas aclaraciones e indi
caciones que demuestran un profundo conocimiento de la 
historia médica y de Galeno en especial. L a obra está rica 
de sugerencias para el lector moderno que encontrará en 
ella asombrosos datos sobre el cuidado personal c higié
nico de individuos y masas humanas.—G. SOMOLINOS D ' A R 
D O I S . 

CHARLIN, C . C , La crisis espiritual de la Medicina. 
112 pp. Ed i t . Central de Publicaciones. Santiago de 
Chile, 1952. 

Se trata de una obra postuma formada con art ículos 
dispersos del autor y ofrecidos como memoria y homenaje. 
E l Dr . Charl in, rector de la Universidad chilena, fué un 
espíritu vivaz y despierto, bondadoso, y con un don ex
traordinario de observación, que trasmite en sus relatos 
cautivando al lector, si bien en todos los momentos no 
pueden compartirse sus opiniones un tanto anticuadas y 
fuera de lugar. Analiza en sus escritos las diversas corrien
tes médicas distinguiendo a los médicos, de los que aún 
siéndolo, olvidan su misión y se desvían en caminos de i n 
vestigación o de interés secundario al fin primordial de l a 
medicina. 

Su carácter agresivo, mordaz y polemista lanza frases 
venenosas y apasionadas, nacidas de una interna desapro
bación de muchos hechos, que, sin embargo expuestos por 
el autor, con l a claridad de su prosa y aderezados con 
anécdotas oportunas y vividos, y observaciones precisas, 
resultan interesantes incluso para aquéllos contra quienes 
es tán lanzadas, y en general para todo médico que de más 
cerca o más lejos se encuentra retratado en las pág inas del 
l ibro .—G. SOMOLINOS D'ARDOIS. 

nuevos 
H A B L A N , J . R . y E . B . S P E A K E R , Peces y pesca en loica 

(loica Fish and Fishing), 237 pp., illustr. Iowa St. Conserv. 
Comm., 1951 (2,50 dóls.). 

Aún cunndo por el t í tulo "Iowa Fish and Fishing", 
parezca un libro de interés únicamente regional, contiene 
mucha información compilada o nueva que lo hacen ame
no c interesante a cualquier persona preocupada en el es
tudio de las peces. 

E n el Estado de Iowa existen unos 24 000 K m de ríos 
apropiados para la pesca, cerca de 20 000 hectáreas de la
gos y lagunas c innumerables estanques particulares. Co
mo los autores hacen notar, práct icamente todo habitante 
del estado encuentra un buen lugar para ejercer este de
porte, a unos cuantos kilómetros de su casa. Por tales 
razones el Departamento de Conservación emprendió la 
tarca de editar este ameno libro a un precio excesivamente 
reducido, si se considera sobre todo, las excelentes y pre
cisas láminas en colores que lo ¡ lastran, creación del artista 
Maynard Reece. Sin embargo, algunas de las fotografías 
al final del capítulo X V I , dejan algo que desear. 

E l libro v a dirigido en buena parte a los pescadores 
deportistas interesados en identificar el producto de su 
pesca o los demás peces existentes en la localidad, así co
mo conocer algo sobre su biología y costumbres. Emplea 
lenguaje llano, procurando eliminar tecnicismos superfluos, 
pero sin dejar de ser por ello, científicamente correcto. 

E n los primeros dos capítulos se describen los sitios del 
estado más favorables para practicar este deporte, asi co
mo el modo de llegar a ellos, tipo de peces presentes e im
portancia desarrollada por l a pesca comercial. 

Sigue una corta introducción a l a ictiología que inclu
ye, filogenia, importancia alimenticia y recreativa, rasgos 
anatómicos más notables, tipos diversos do reproduc
ción, etc. 

E n los capítulos I I a X I V se dan los caracteres princi
pales de las familias hasta la subesperie, y algo sobre su 
biología, ecología y distribución geográfica. A l pescador 
deportista le interesan principalmente estos últimos aspec
tos, y a que de su conocimiento depende el éxito de su de
porte. Adquirir maestr ía en lanzar el curricán colocándolo 
en el lugar deseado, no es suficiente. E l buen pescador sabe 
dónde buscar su presa, conoce sus costumbres y sus afi
ciones, y le ofrece la carnada en el momento más apropia
do. E n esto coincide con el científico y muchas observa
ciones valiosas sobre hábitos, distribución y ecología de los 
peces son debidas al primero. 

E l capitulo X V trata sobre alimentación, dando ejem
plos de las familias de insectos acuáticos de que los peces 
se alimentan, pero no hace referencia a un aspecto funda
mental del problema como es, la importancia de la mayoría 
de los coleópteros y hemípteros como predadores de las 
crias o hueva, o compitiendo por alimento. 

Después del capitulo sobre pesca deportiva, escrita por 
varios autores, termina con una extensa y bien elaborada 
clave para identificar los peces del estado, debida al Dr . 
Recvc M . Bailey. S in embargo, l lama especialmente la 
atención la enorme cantidad de errores tipográficos que 
contieno (lo cual es cierto también para el resto del texto, 
aunque en menor proporción), importante, sobre todo, por 
estar precisamente los nombres científicos, con los que es
tán poco familiarizadas las personas a los que v a dirigido 
este libro. Afortunadamente en la segunda edición, que 
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siguió a la primera por escasos meses, la mayor parte de 
ellos han sido corregido». 

También queremos llamar la atención acerca de una 
nota que aparece al pie de la pagina 192 (en las claves), 
en la cual ocho géneros de ciprínidos, comúnmente reco
nocidos como válidos, se hacen sinónimos de Hybopsis, sin 
mayor explicación o referenciu bibliográfica que indique 
en qué se fundó el autor para hacerlo. 

E n resumen, creemos que el reducido precio del libro, 
junto con las excelentes láminas en colores que lo ilustran 
y lo amplio de los temos tratados, lo harán de interés a 
pescadores deportistas, estudiantes de ictiología y biólogos 
especializados.—J. CARRANZA. 

STEVEKS , N . E . y R . B . STEVKNS, IAU enfermedades en 
loe plañías. Introducción a la fitopatología agrícola (Di
stase in plants. An introduclion lo agricultural phytopalho-
logy), X X + 2 1 9 pp., 61 figs. The Chron. Bot. Co. Wal -
tham, Mass., 1952 (4,75 dóls.) 

E l libro de referencia es el primer volumen de una serie 
de doce que bajo el tí tulo "The manual of the plant Scien
ces" comenzó a publicar la editorial Chronica Botánica. 
E l bien conocido nombre de Frans Verdoorn aparece como 
responsable de la edición del conjunto. 

E l autor padre, Prof. Nci l E . Stcvens, uno de los fito-
patólogos esf adounidenses mis conocidos, desempeñaba el 
puesto de jefe del departamento de botánica en la Univer
sidad de Illinois. Murió en 1949 antes de haber terminado 
el manuscrito de la obra. Su hijo, Russell B. Stevcns es 
actualmente profesor asociado de botánica en l a Universi
dad de Tennessee. 

L a obra constituye un intento de reunir en pocas pági
nas los problemas generales de l a fitopatología, para ofre
cerlos en esta forma a toda persona cuyos actividades de 
un modo más o menos directo se relacionan con las enfer
medades de los plantas. N o describe ninguna de los plagas 
en particular, ni da detalles acerca de métodos de su com
bate. Es más bien un resumen de los conocimientos que 
poseemos en la actualidad sobre l a enfermedad de la 
planta. 

Cuando los autores, estando dedicados a la enseñanza 
en diferentes partes de los Estados Unidos, se hallaron 
ante la necesidad de dar un curso de fitopatología de 20 
sesiones a grupos de los años más jóvenes de estudiantes 
de todas los especialidades de agricultura, estudiantes que 
a menudo poseían una preparación no superior a un se
mestre de botánica, no tuvieron más que dos alternativas: 
o reducir el programa a la discusión de unas cuantas plagas, 
escogiendo las más importantes, m á s características o más 
comunes en la región, o bien, invertir el enfoque y dedicar 
las pocos horas a la parte general de la materia y a sus 
relaciones con otras ramas de la ciencia y de la técnica. 
Escogieron lo último y gracias a esta acertada decisión 
contamos hoy con un excelente manual dividido en 20 ca
pítulos, cada uno de los cuales constituye una unidad in
dependiente. 

Algunos de los temas tratados nos parecieron de gran 
interés. Todo un capítulo, p. ej., está consagrado al pro
blema de la alimentación del mundo y al papel de l a pato
logía vegetal en su resolución. U n a buena parte de la obra 
(caps. V I I , X y X I I ) está dedicada a las condiciones eco
lógicas que favorecen el desarrollo de la enfermedad de la 
planta, mientras que en otro lugar (caps. X I y X V I I I ) se 
discuten las contribuciones de l a genética. Tampoco pue
den escapar de la atención del lector los puntos de vista 
de los autores acerca de los problemas de orden social de 
la fitopatología, presentados en el capítulo final. 

Es necesario, sin embargo, hacer constar que los dife
rentes temas del libro están desarrollados en forma bas
tante elemental, y desde luego su contenido dista, mucho 
de agotar todos los materiales que podrían estar incluidos 
bajo el amplio concepto de su tí tulo. 

Esta objeción no desmerece el positivo valor de l a obra 
como un manual escolar o cxtracscolar de fitopatología ge
neral, y que debería recomendarse para las escuelas agrí
colas del país. 

L a presentación gráfica no deja nada que desear y l a 
ilustración es muy buena. L a gran experiencia a este res
pecto del editor y el prestigio de la casa contribuyeron en 
este importante aspecto. 

Los encabezados de los 20 capítulos del libro son los 
siguientes: I. Las plantas, sus enfermedades y el bienestar 
humano; II. E l efecto de la enfermedad en lo planta; III . 
Virus; I V . Bacterias y hongos; V . Plantas superiores, ne-
mátodos e insectos; V I . Factores nutricionales, efectos del 
clima, daños químicos; V I I . E l huésped; V I I I . L o pa tó
geno; I X . E l clima y el suelo; X . Los insectos; X I . Varia
ción y especialización de lo patógeno; X I I . Huéspedes y 
elementos patógenos introducidos; X I I I . Economía del con
trol de enfermedades; X I V . Tratamiento químico; X V . 
Tratamiento de semillas; X V I . Tratamiento del suelo-ro
tación de cultivos; X V I I . Saneamiento-erradicación-cua
rentena; X V I I I . Obtención de variedades resistentes; X I X . 
Patología de mercado; X X . Tratamiento de problemas de 
enfermedades de plantos.—J. R Z E D O W S K I . 

Matinal vegetabilis, Aciaculturaeetpraeparationisplan-
tarum. Edit . C . Rcgel y F . Tobler. Uitgeverij Dr . W . Junk. 
I,a Hoya, 1952. 

Con este tí tulo, ha comenzado a publicarse en julio 
pasado en L a Hayo, uno revista trimestral, órgano de la 
"International Commision for Plant raw matcrials" (Co
misión Internacional de Materia Pr ima Vegetal); que vie
ne a constituir un nexo entre la investigación, el cultivo y 
la extracción de un lado, y la mejora, preparación y util i
zación de los vegetales, de otro. 

Los trabajos diversos que traton de estos variados ma
terias se hallan dispersos en libros y revistas de tipo botá
nico unos, técnico otros, o químico muchos de ellos. Y con 
frecuencia, los botánicos o las personas interesadas en el 
cultivo de los vegetales, no siempre se dan cuenta de l a 
posibilidad de utilización do determinada materia vegetal 
cruda, al paso que el consumidor carece de los conocimien
tos debidos respecto a su origen y piocedcncia, y por 
tanto no está en sus manos el contribuir o mejorarla o 
perfeccionarla 

L a revista aceptará trabajos en inglés, francés, alemán, 
italiano y español, con resúmenes Biempre en un segundo 
idioma, y publicará comunicaciones originales, notas, re
visiones, datos relativos a personas y revistas de libros. 
Se publicará cuatro veces por año, en cuadernos de un 
centenar de páginas. 

'Mnteriae vegetabilis" espera la colaboración de los 
botánicos, de loa cultivadores de todas los zonas climáti
cas, de los químicos y técnicos, así como l a de los indus
triales. 

Las nuevas opiniones, bosodos en viejas experien
cias serán seguidas con interés, y también los artículos 
que estimulen experimentos originales, que puedan resul
tar beneficiosos en la vida práctica o para las economías 
nacionales. 

Los trabajos destinados a la nuevo resivta deberán ser 
dirigidos al Dr . F . Tobler, Schopfocker, Trogen (APP . ) , 
Suiza.—C. B O L Í V A R Í P I E L T A I N . 
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BAIX, E . G . , cdit., ¡'reparación bioquímica (Biochcmical 
Preparalion). Vo l . 2, 109 pp. l i ev . por L . Hcpplcr. John 
Wiley A Sons, Inc. Nueva Y o r k , 1952. 

E l éxito alcanzado por el primer volumen de esta serie, 
hizo que fuera esperada con ansiedad la aparición del vo
lumen 2, cuya publicación fué retrasada desgraciadamen
te más de lo que se habla planeado. 

E n este volumen se presentan los métodos de obten
ción de 23 compuestos que son de uso común en las inves
tigaciones de química biológica y cuya producción comer
cial es bastante difícil. 1..,- métodos están descritos con 
claridad y se ha prestado especial atención a detalles que 
frecuentemente son pasados por alto y que sin embargo 
son de gran ayuda para el investigador. De éstos, 18 son 
métodos de síntesis y 5 de aislamiento.—KENK O. CRA-
VI OTO. 

SCHRADER, G . , 1A evolución de nuevos insecticidas a 
base de compuestos orgánicos flnotados y fosforados (Die Enl-
vncklung neuer lnsektizide aujGrundlage organischer Fluor-
und Phosphor-Verbindungen), 96 pp. Verlag C'hcmie G . M . 
B . II. Weinheim, Bcrgstr., 1952 (8,50 D . M . ) . 

E l número 62 de las monografías de Química Aplicada 
("Angcwandte Chemic") y Técnica de Ingeniería Química 
("Chemie-Ingcnieur-Technik"), nos ofrece un excelente re
sumen de uno de los capítulos más modernos y de gran 
importancia práct ica de l a Química Orgánica, excelente
mente presentada. 

Después de una breve introducción sobre el desarrollo 
de los compuestos orgánicos fluorodos con efecto insecti
cida y de los fosforados orgánicos con propiedades tóxicas 
por contacto, siguen, en varios subcapftulos, las particula
ridades, métodos de obtención —abarcando también la 
amplia bibliografía de patentes— de los esteres del ácido 
fosfórico, tiofosfórico, éster-amidas de estos ácidos, desdo
blamiento de las dicloro-fosfonmidas, éster-amidas del áci
do fosfórico con sustituyentes ácidos. A los esteres dial-
quil-amino-fluorfosfóricos, asi como a las diamidas de los 
ácidos fluorfosfóricos, esteres de los mismos, esteres del 
ácido pirofosfórico y sus derivados, están dedicados otros 
subcapftulos especiales. 

A l final se ocupa con relativa amplitud de los esteres 
de los polifosfatos ("Bladano"), "E600" ("Mintacol") , fe-
niléstorcs cstereoisómeros del ácido dietilfosfórico: "E605" 
("Thiophos") y "E838" ("Potasan"), como resultado de 
la esterificación de un derivado de l a cumarina con el mo-
nocloruro del ácido dietil-tiofosfórico. 

8e mencionan posteriormente derivados orgánicos con 
selenio y fósforo en l a molécula, con efectos insecticidas, y 
también muy interesantes métodos analíticos sobre los es
teres dimctflicos y dictil-p-nitrofenílicos del ácido tiofos
fórico. 

Esta útil monografía termina con una amplia biblio
grafía sobre t rabajos generales de derivados orgánicos del 
fósforo, informes biológicos y toxicologla de los mismos, 
finalizando con 1A resella de las publicaciones sobre aná
lisis.—J. ERDOS. 

Informes anuales sobre el progreso de la química para 
19S0 (Annual reports on the progress oj Chemistryfor 1960). 
Edit . The Chemical Soc'iety, 490 pp. Londres, 1951. 

E l tomo que nos ocupa do cata clasica serio (<•/. CIEN
CIA, X I : 55, 1949) es el más extenso de los úl t imos diez 
anos. L a parte destinada a química general y química fí
sica se inicia con un capitulo de C . A. McDowelI sobre 
estructura molecular, clasificado según las técnicas de tra

bajo (espectros electrónicos, espectros R a man, espectros 
infrarrojos, momentos dipolares y difracción do electro
nes). C . E . H . Bawn revisa las novedades en cinética quí
mica, ocupándose de energías do la disociación de enlaces, 
efectos isotópicos, energía de activación y factores do fre
cuencia de las reacciones entro radicales, reacciones de po
limerización, reacciones pirollticas en fase gaseosa, oxida
ción en faro gaseosa y en solución y propagación de las 
llamas. De los problemas relacionados con fotoquímica y 
química de la radiación so ocupa nuevamente C . A . Me 
Dowoll y do lo relativo a adsorción y a la química de su
perficies lo hace F . C . Tompkins. E l capitulo de electro
química cf tá descrito por A . Hickl ing y el do química co
loidal por H . W. Douglas. Nuevamente C . E . H . Bawn 
es autor de la revisión sobre soluciones de polímeros ele
vados. 

Todo lo concerniente a química inorgánica ha sido re
visado por F . Fairbrother, ordenado según los grupos del 
sistema periódico. A propósito del grupo O, revisa los 
"compuestos" de tipo "elatrato" do los gases nobles con 
la hidroquinona; temas variados en los grupos I y I I ; 
extensa exposición de asuntos relacionados con el grupo 
III, referente a compuestos do boro, de aluminio y de 
lantánidoa; compuestos de silicio, de germanio y de estaño, 
en el grupo I V ; temas variados en el grupo V ; abundantes 
referencias al uranio y elementos transuránicos en el grupo 
V I y diversos temas en los grupos V I I y V I I I . 

E n la sección de química orgánica, los problemas teóri
cos es tán expuestos por P . B . D . de la Mare, abarcando 
exposiciones referentes a reacciones de adición (adición 
térmica de halógenos a compuestos olefínicos en el seno 
de ác. acético, adición de halógenos a compuestos aecti-
lénicoe, adición de halógenos en disolventes no oxhidrflicos 
y compuestos intermedios on las reacciones electrolíticas 
de los halógenos); reacciones de eliminación, en quo se 
discute el mecanismo, el efecto de la constitución sobre l a 
velocidad, el efecto del medio sobre la velocidad y las eli
minaciones 1,3; transposiciones moleculares; discutiéndose 
la transposición de Wagner, la transposición boncidlni-
ca, la transposición nitramfnica y la de los aminas halo-
genadas. 

D e cuatro capítulos en la sección de química orgánica, 
es autor H . N . Rydon. E l 3 o so ocupa do estereoquímica. 
E l 4 o se refiere a métodos gonerales: oxidación, reducción, 
delación, oxtensión de la cadena carbonada, acetilación, 
fosforilación, compuestos organometálicos, definas y dio-
nos, compuestos acotilénicos, compuestos halogcnados, 
compuestos caibonflicos, ácidos y derivados, aminas, pép-
tidos y complejos do urea y de tiourea. E l 5 o sobro com
puestos alifaticos se ocupa de hidrocarburos (principalmen
te acetilénicos); de compuestos carotcnoidos —principal
mente síntesis y cromoproteínas en la visión—; de alcoho
les (hexenol de las hojas y el antibiótico grifolina); do 
ácidos carboxllicos y derivados, principalmente el llamado 
"ác.ftioico"; y de aminoácidos y péptidos. E l 8 o , destina
do a macromoléculas, comprende exposiciones sobre polisa-
cáridos, proteínas y polipéptido6. 

A . J . Bi rch es el autor del capitulo 6 o referente a com
puestos homoelclicos, en que ae ocupa do síntesis diénica, 
de compuestos aromáticos, do productos do oxidación de 
los hidrocarburos aromáticos poliefelicos, del nuevo o in
teresante grupo de las tropolonas, del ciclaoctano y anillos 
superiores, de terpenos con muy especial dedicación a los 
triterpenos, de piretrinas, de l a lupulona y —muy exten
samente— do los esferoides (síntesis total y esferoides na
turales). E n la pág. 198, quo contiene el importante cua
dro do relaciones químicas entro los diversos compuestos 
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tritcrponiHUes del grupo de la tf-aimima, incluyendo la 
indicación i»xqucmát¡ra de las estructuras, deis- señalarse 
una iin|M)rtanle errata pues en el áe. quihíyicn falta la 
indicación del grupo carboxilo existente en el ['lirismo 28. 

MI capitulo 7" sobre compuestos hetcnxlcliros, obra de 
A . VY. JohiMii i y II. X . Ryden, estii dividid» en partos se
gún el hc t r ioá lomo. L o relativo a bctcrocirlos con oxige
no rompiendo revisiones s.>lin- óxidos ile i'tik'iio, furanos, 
bonzofurano*, rumaionas y ruinaran... (incluyendo loa 
principio* activos de Ammi runaoa |. anhidrotrimt-tilhra-
silunas, pininos, U-iizopiranos ¡oleuterui» y citromieetina), 
brnzopiranolra y anhidrobases, ero mona», flavonas y fla-
vonoli-s (con varios componentes de los clavos de especia 
y no de los claveles como erróneamente asientan loa auto
res), lucilinas. Knlre los sistemas cíclicos con heteroiítomo 
de nxufre *• disruten temas sobre sulfures de etilcnoy 
sobre tiofeno. De compuestos hetcroclclicos con nitrógeno, 
hay pnrruf<M importantes para fl-laclanias, telruliidrorar-
boioles, vitamina B u y pterínas. 

J . Haddilcy escribe una amplia y completa revisión 
—que ya era necesaria— sobre ár idos nucleínicos, nurleó-
sjdoa y nurloót ido*. También muy interesante es el ca
pitulo 10", ile J . E . Falk y C . Rimington, sobre porfirinas, 
cuya neei'si.lnil so liarla sentir pues desde 1038 no se habla 
hecho una icvi-ión sobre tan interesante gni |M , cuyo pe
riodo de mayor interés es ciertamente anterior, pero como 
fácilmente puede verse 'Kir el numeroso e intoicsuntc ma
terial acumulado, I» importancia y la actualidad del g i i i | s i 
no s ó l o no ha decaído sino que se ha enriquecido notable
mente. 

IJI sección de bioquímica contiene un interesante ar
ticulo ile E . P . Abraham y G . G . Newton sobre antibióti
cos, en el que se revisa la química de la |»-nic ¡lina, de la 
paUílina, de los ács. puberúlico y pubrrulónico, de la bar-
calina A , de la coidirepina, de la nemotina y del ác . ne-
motlnico, de la agroribina, de la grifolina, de la iludina, 
de la tcnnofiliiia, de la viridina y de la alternarina, como 
antibióticos de bongos; de la estieptomicinn, de la oxies-
treptomicinn, de la neomirina, del cloronfeniciil, de la au-
rcomirinn, do la U'rrumirina, de la antimirina A , de la 
aclinoiniíina, ile la uctinnrroilina y de In proaclinoniicina, 
como antibióticos de actinomiectos; de la bacitracina, do 
la liqueniforminn, de las polimixinas, de la cireulina, de la 
polipeptina, ile las gramiridinas, de la marciiicina, do la 
nisina y de la iodiiiina, como antibióticoK de bacterias; 
del modo di» acción y de las aplicaciones en medicina. 

W. E . van lleyningen escribe una revisión sobro toxi
nas bacterianas y J . Derckworth sobro nutrición general, 
agrupada según los especies animales: aves, cerdo, ganado 
vacuno, ganado lanar y hombre. De D . Ilerls'rt i*s el ar
ticulo K i b m fermentos oxidantes, muy extenso, y do 8. J . 
Folley el corresponiliento sobro hormonas de I» hi|>ófisis 
anterior. 

IJ» (Melón de química analítica comprendo una revi
sión de métodos químicos, inorgánicos (II. N . Wilson) y 
orgánicos (II. E . Stagg) y otra de métodos físicos y flsico-
qulmicos (F. U . Oropper). 

Se completa el volumen con la sección de ci i»! a lograda 
que consta de dos importantes a i t(culos sobre cristalogra
fía del neutrón (J . Thcwlis) y sobre compuestos oigánicos 
( D . Crowfoot Hodgkin y G . J . Pi t t ) .—F. GIEAL. 

CorE , A . C . el al., Síntesis orgánicas (Organic Synlhe-
set), vol. 30, 115 pp. Nueva York, 1950. 

E l tomo 30 de esta serie (c/. CIENCIA, X I : 55) contiene 
las siguientes preparaciones: 9-acetilantiacono (Friodel y 

Crafts con cloruro de acótilo); 3-aminopiridina (degrada
ción de Hofmann de la nicotinamida); p-amino-tetrafcnil-
melano; ácido </,/-asportico; yoduro y cloruro do bcnzoil-
colin.i; N-butilocetilenc; ácido ^-carhetoxi-y, 7-difenilvinil-
aeético, con unn extensa nota sobre modidas de seguridad 
para el manejo del |Hitasio; rloroacetonitrilo (deshidrata-
ción de la rloracotamida); trans-clorociclopontanol; éter 
4,4-dirlcrodibutflico a paitir de tetrahidrofurano; c i s - A ' 
trtiahiilro (y ris-hi xaliidro)-ltalatos de dietilo; 1,4-diyo-
dobutani. ; 1 laminici ; etilenimina; 5-etil-2-metilpiiiilina; 
femliianac, lato de etilo; nitrilo fumárico; ác. glutárico a 
partir de dihidropirano; hexahidro-l,3,5-tiipropionil-(-tii-
azina; 2-yodi.tkfcnn, donde se descrilie un nuevo cietre 
para agitadores mecánicos utilizando glicerina; 2-mercap-
tobenzimidazol; cloruro de metansulfonilo; N-motil-2,3-d¡-
mctoxibencilaminn; l-metil-3-eliloxindol; 0-tiodipropiona-
to de metilo; o-nnftnldeliido a partir de o-cloromctil-nnfta-
leno; o-nitroacelofenima; fenilacetilcno; trans-l-fenilbuta-
dieno-1,3; a-fcnil-a-oarhotoxiglutaronftrilo; anhídrido a-fe-
nilglutáriro; ácido fenilsucclnico; ácido 2,3-pirnzindicarbc-
xflico; 1,2,3,4-b-trahidrocorbazol; anhídrido cis-A*-tctrahi-
droftálico (adición de anhídrido mnleico al butadieno); 
clorhidrato del cloruro de tetrafenilarsonio; aldehido o-to-
luico; ácido vainlllico por oxidación de la vainillina con 
óxido de plata o por fusión alcalina, con una descripción 
de la técnica de la fusión alcalina; laureto do vinilo y otros 
esteres v in l l i cos . — F. GIRAI. 
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Revista de revistas 
B I O L O G Í A 

Consti tución y funcionamiento de los órganos de la l i 
nea lateral y d-1 lulterinto del oído en los peces. DIJKCRAAF 
S. von, Hau und Funktionon der Seitenorgane und des 
Ohrlabyrinths M Fischcn. Exper., V I I I (6): 205-216, 17 
figs. Basilca, 1052. 

Se hace hincapié en la estrecha relación existente entre 
órganos de la línea lateral y el laberinto de los peces. Se 
presentan mediante diagramas sus características estruc
turales. Ixw epitelios sensitivos tienen en común muchas 
particularidades básicas (células con pelo, cúpulas, etc.). 

Para un análisis funcional se dispone d i dos métodos, a 
saber: el experimentar como se comportan y el método 
electrofisiológico. Ambos son de valor específico; son com
plementarios y no pueden reemplazar el uno al otro. Des
de este punto de vista, el funcionamiento de los órga
nos de la linea lateral, de los canales semicirculares y de los 
órganos del otolito del laberinto del pez son examinarlos 
paralelamente. A l mismo tiempo, el concepto del estímulo 
adecuado es definido más precisamente; se discrimina en
tre la adecuación de los estímulos fisiológico, biológico o 
físico. 

Loe estudios electrofisiológicos demuestran con claridad 
la estrecha relación entre todos los órganos sensoriales per
tenecientes al sistema acústico-lateral . Algunas propieda
des en común son las siguientes: 1) actividad espontánea 
del epitelio sensitivo; 2) una alteración en la frecuencia del 
impulso espontáneo en respuesta a un estimulo extraño, 
por ej., aumento en l a deformación mecánica de los pelos 
sensitivos (cúpula) en una dirección, y decrecimiento al 
existir deformación en el sentido opuesto; 3) un cambio in
verso en la frecuencia del impulso después del cese de la 
estimulación ex t r aña (efecto retardado). Además, los es
tímulos vibratorios muy frecuentemente determinan im
pulsos nerviosos y potenciales microfónicos. 

E n los experimentos relativos al com¡>ortamiento, por 
el contrario, los diferencias entre las funciones biológicas 
de los diversos órganos de los sentidos se hacen claramente 
aparentes. Los órganos de la línea lateral extienden la am
plitud del tacto; los canales semicirculares registran acele
raciones angulares activas y pasivas; el utrículo sirve para 
controlar la orientación en el espacio; y, finalmente, la 
"pare inferior" ac tún como un receptor de sonido. 

Se estudian los factores responsables para esta diferen
ciación de funciones biológicas, en oposición a la unifor
midad de los resultados electrofisiológicos. Aparte de la 
selección de sistema nervioso control (órganos de lo lineo 
lateral) y restricción del estímulo mecánico (conductos 
semicirculares), existe ln posibilidad de una diferencia cuan
titativa en la sensibilidad de las células sensoriales (órganos 
del otolito). Es probable que varios de estos factores estén 
implicados en cada caso particular.—(Inst. Fisiol. comp., 
Univ. de Utrccht, Holanda).—C. BOLÍVAR Y PIKI.TAIN. 

Sistema ncuroseoretor de los Crustáceos braquiuros. 
B ú a s , D . E . y J . H . WEI.SU , The neurosecretory systcm 
of brachyuran Crustácea , «¿oí. Bu/ / . , C I H (2): 157-169, 
9 figs. Lancastcr, Pa. , 1952. 

L a evidencia acumulada por las más recientes contri
buciones no es tá y a en favor de que la glándula sinusal 
sea el lugar de formación de la hormona inhibidora de las 
eedisis en los Crustáceos. E l trabajo presente, que habr ía 

de correlacionar en primer término las relaciones anató
micas de los órganos neuroserretores del braquiuro Oecar-
cinuí lateralú (Fréminville), con la muda y con los datos 
sobre la respiración de este animal, incluye observaciones 
comparadas hechas en diversos cangrejos. Resulta evi
dente que la asignación do funciones endocrinas en los 
crustáceos a las llamadas glándulas sinusales ha consti
tuido una puerta de escape en un problema muy complejo. 

l o s autores, si bien eligieron el cangrejo antes citado 
para estudiar las relaciones anatómicas existentes entre 
los centros neurosecretores de los pedúnculos oculares y 
del cerebro de los braquiuros, añaden observaciones acerca 
de una decena de especies más, y señalan técnicas para 
aclarar las estructuras endocrinas en esos artró|>odos. 

Srñulnn que la glándula sinusal es en realidad una ma
sa de terminaciones de fibrillas nerviosas engrosadas, dis
puestas en forma de una inflorescencia y que llevan ma
teria secretora. La estructura histológica de los glándulas 
sinusales regeneradas, que aparecen después de la elimina
ción de la glándula sinusal, se asemeja a la de una glán
dula normal. 

Los fibras nerviosns, cuyas terminaciones componen 
la glándula sinusul, tienen su origen en células ncurose-
crctoras del cerebro, en los ganglios de los pedúnculos 
oculares, y probablemente en la masa ganglionar torácica. 

l o s productos secretores de la preparación viva apa
recen como una materia blanca-azulada en los cuerpos ce
lulares, tractos nerviosos, y glándula sinusal, y si so los 
tifie con la cromohematoxilinafloxina de Gomori, adquie
ren una forma acidólila homogénea o bnsófila granular. 

Aparece el concepto de que debe existir un sistema neu-
rosecretor amplio que incluye al cerebro, células de los 
ganglios de los pedúnculos oculares y quizás también de 
los ganglios torácicos, todos los cuales transmiten sus pro
ductos de secreción a órganos de almacenamiento y reposo, 
las llamadas "glándulas sinusales". 

Se hace hincapié en las semejanzas existentes entre es
te sistema de los crustáceos decápodos, con el sistema hi -
potalámico hipofisario de los vertebrados y el sistema in-
tercerebrnl-cardíaco-ulttdo de los insectos. Parece justifi
cable, en opinión de los autores, extender a los crustáceos 
decápodos el concepto originariamente propuesto para los 
vertebrados e insectos por Sharrer y Sharrer en 1944. 

Pasan revista a la reciente bibliografía sobre la histo
logía y fisiología de la glándula sinusal y el órgano X , 
interpretándola en los términos tle l a hipótesis que emi
ten acerca del sistema neurosccretor de los crustáceos.— 
(BUL Lab., Harvard Univ., Cambridge, Mass.).—C. B O 
L Í V A R Y P l E L T A I N . 

E N T O M O L O G Í A 

Las blatas cavernícolas del género Xocticola Bo l . 
CHOPARD , L . , Les blattes cavcrnicoles du genre Xoctico
la Bo l . Eot, tomo extr. 1950:301-310, 12 figs. Madrid, 
[1951]. 

E l género Nociicola creado por Ignacio Bolívar para 
dos notables pequeños blátidos cavernícolas filipinos, en
contrados por Eugenio Simón, y el género Speheobiatta 
t ambién establecido por él para una especie hallada en 
Birmania por Leonardo Fra , constituyeron los primeros 
deccubrimif ntos de blátidos troglobios. Más Urde se creó el 
género AlluavdeUa (hoy Alluavdellina) pora una especie 
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cavernícola del África oriental, género que indudablemente 
presenta relación estrecha con Nodicola. Después se en
contró una AUuaudeUa de Kurscong (A. himalayentit) des
crita sobre un marho capturado a la lu í , y se estableció 
que el género Cardazde Ceilan tenia relación con AUuau
deUa, asi romo también el Cardaeoptit creado por Karny. 

Pero de Nodicola mismo no se hablan descrito otras 
especies hasta que Silvestri dio a conocer N. termitafila y 
N. tinentit halladas por él durante su corto paso por el 
Tonlcin y China meridional. Y en el presente trabajo, 
Chopard describe otras dos nuevas: Nodicola Miran, de 
Addis Aheba (Etiopía) encontrada por Pa t r i i i como in
secto hipogeo lapidlcola, y N. remyi, de Mahilaka (Mada-
gascar) capturada por Remy en la selva al borde de un 
torrente. 

Por tanto, el curioso grupo de los Nocticolinac compren
de especies cavernícolas, hipogeas, lurfcolas (que vienen a 
las luces) y tcrmitófilas, y son siempre insectos de tegu
mentos finos, decolorados, habitantes en medios de tem
peratura constante y elevado grado de humedad. 

K n cuanto a la posición del género Nodicola entre los 
Blattinae hecha por Bolívar, el trabajo de Chopard viene 
a confirmarla, en contra de la opinión de Karny que pen
saba que se trataba de un Corydiinae.—(Mus. Nac. de 
Hist. Nat., Par ís) .—C. BOLIVAB r PIELTAIN. 

Examen del género angolés Caconda I. Bolívar, 1 8 8 4 . 
K E V A N , D . K . M C E , An examination of (he Angolan genus 
Caconda I. Bolívar, 1 8 8 4 (Orthopt., Acrid. , Pyrgomorphi-
nae). Publ. Cult. Comp. Diam. Angola, núm. 1 3 : 1 9 - 2 7 , 7 
figs. Lisboa, 1 9 5 1 . 

Precisa las particularidades que distinguen los géneros 
Caconda I . Bolívar y Chrologonut Serville; da redescrip
ciones hechas sobre los tipos—que se encuentran en el Ins
tituto Español de Entomología— y dibujos y fotografías 
de las dos especies conocidas, y describe una más: C. burri, 
hallada por el dermaptcrólogo y ortoptcrólogo Sr. M a l -
colm Huir en el Valle del Río Mu-Simoj, distr. de Moxico 
(Angola). E l tipo queda depositado en el Museo Britá
nico.—(Univ. de Nottingham, Ingl.).—C. BOLÍVAR Y 

PlKLTAIN. 

Un nuevo Arthrodeis de la región del Draa: A . (Apcn-
tanes) bolivari n. sp. (Col. Tenebrionidae). ESPAÑOL 
C O L L , F., So», tomo extr. 1 9 5 0 : 3 0 3 - 3 6 6 . Madrid, [1951) . 

Los Artkrodeit de Marruecos, originalmente descritos 
por Escalera y Reitter han sido más tarde objeto de los 
estudios de Antoinc, que hizo una cuidadosa revisión de 
ellos. E n ésta se establece que el género Apenlanei de 
Reitter es simplemente un subgénero de Arlhrodeit, y a 
esta división subgenérica corresponde el A. bolivari que e l 
autor da a conocer sobre ejemplares de T a n t á n (Draa) 
capturados por J . Mateu. Los otros tres Apenlanet cono
cidos provienen de Marruecos, Ifni y Sahara Espaflol.— 
(Mus. de Cieñe. Nat., Barcelona).—C. BOLÍVAR Y P I E L -

TA1N. 

Materiales para una monografía de las Brachymcria 
paleirticas. MASI , L , Materiali per una monografía delle 
Brachymeria paleartiche (Hymen. Chalcidoidea). £ot , 
tomo extr. 1 9 5 0 2 7 - 5 8 , 14 figs. Madrid, [1951) . 

E l género Chalcit, que actualmente lleva el nombre de 
Brachymeria, sigue siendo uno de los menos estudiados en 
la inmensa serie de loe himenópteros calcidoidees. E n este 
trabajo, Mas i reúne sus observaciones sobre las especies 
europeas, que hace pasar de 1 2 a 15, y hace mención de 

11 especies m á s que tienen relaciones morfológicas o eo-
lológicas con diversas especies europeas. Describe cuatro 
nuevas especies: B. pteudorugota de España (Escalera) e 
Italia; oranentit, de Argelia; gribodiana de Italia y anei-
lla de Egipto, y diversas variedades. 

Se discuten algunos de los caracteres empleados para 
la distinción especifica y se dan otros nuevos, acompañán
dose una tabla analítica en la que figuran 2 6 especies.— 
(Mus. de Hist. Nat., Genova).—C. BOLIVAR Y PIELTAIN. 

Introducción en Francia de un díptero estraciómido 
americano. BARBIER , J., Introduction en France d'un 
Diptère Stratiomyide américain. Bull. Sot. Enl. Fr., 
I.VII ( 7 ) : 1 0 8 . Paris, 1 9 5 2 . 

Breve nota en la que se hace ver que c l Stratiomyidae 
americano Hermelia iUutcent L . , cuya área de distribución 
se extiende desde Cuba a l a Argentina, se ha establecido 
en los alrededores de Tolón (Francia), en terrenos inme
diatos al Arsenal Mil i tar . E l autor hace ver que la espe
cie pudo llegar en estado de larva —la cual vive en ma
terias vegetales en descomposición— en los anos de 1 9 4 4 
a 1 9 4 5 a] puerto de Tolón, que fué utilizado entonces para 
la descarga de navios procedentes del Nuevo Mundo. L a 
especie pudo quizás ser transportada en un cargamento 
de patatas averiadas. Pero esto haría que el d íptero se 
hubiese establecido desde hace más de cinco años, desarro
llándose en los montones de restos vegetales (troncos de 
palmeras y palmas coitados) que se encuentran en el l u 
gar y constituyen un medio biológico favorable. 

L a nota demuestra el proceso como ha podido efec
tuarse la colonización per este estraciómido americano del 
territorio continental europeo, y es ilustrativo del desarro
llo que han podido tener casos análogos.—C. BOLÍVAR 
Y PIELTAIN. 

Z O O L O G Í A 

Dos nuevas especies del género Aspidosiphon de la Isla 
de la Trinidad. CORDERO, E . H . y A . D E M K L L O - L K I T A O , 
Duas novas especies do género Aspidosiphon da Ilha da 
Trindade. Mem. Intl. Otw. Crut, L : 2 7 7 - 2 9 5 , 5 figs., 1 
lám. R i o de Janeiro, 1 9 5 2 . 

D a n a conocer dos sipunculldeos de las costas del Bra 
sil, que fueron estudiados durante la estancia del Prof. 
Cordero en el Instituto Oswaldo Cruz, en 1 9 4 8 , invitado 
por el Prof. Olympo da, Fonsaca. Ambos corresponden al 
género Atpidotiphon (A. bratilientit y A . trinidentit), y 
uno y otro fueron recogidos en la Isla de la Trinidad (Bra
sil), el primero entre corales a 5 0 metros de profundidad, 
y el segundo en una playa. 

Las descripciones muy cuidadosas van acompasadas 
de excelentes figuras de detalle y de una lamina en color 
que muestra el escudo anterior visto por encima do A. Irf-
nidentit. 

A. bratilientit se aproxima sobre todo a A. gigot y A. 
tpeciotu», y A. trinidentit pertenece a l grupo klutinoeri-
pachydermalut. Las diferencias con las especies próximas 
están cuidadosamente especificadas.—(Mus. His t . Nat. , 
Montevideo, e Inst. Osw. Cruz, Río do Janeiro).—C. 
BOLÍVAR T PlCLTAJN. 

Los peces de Nuevo León y la piscicultura rural. A L V A 
R E Z , J . , folleto, 1-43 pp., 13 figs. Patronato Univ . M o n 
terrey, 1 9 5 2 . 

E l Patronato de la Universidad de Nuevo León acaba 
de publicar un pequeño folleto divulgativo de ictiología y 
piscicultura regional, que lleva un proemio del D r . Eduar-

218 



C I E N C I A 

do Aguirro Pequeño, director de investigaciones biológicas 
en l a citada universidad. 

L a primero parte está dedicodo o las especies ictiológi
cas conocidas del Kstado de Nuevo León, en su mayor por
te de extensión nearlica, y que comprende péfóklOB, abun
dantes ciprínidos autóctonos, centrárquidos no introduci
dos y la presencia no perfectamente comprobada de un 
esturión (Scaphirhynchus platyrhynchus Raf.). H a y tam
bién algunos elementos de tipo neotropical, como ciertos 
caráeidos, pecílidos y efelidos. 

Las familias de que se conocen representantes en Nuevo 
León son las siguientes: acipenséridos, lepisosteidos, engul
lidos, salmónidos, amefridos, catastómidos, ciprínidos, ci-
prinodóntidos, peeflidos, efelidos, centrárquidos y pércidos. 
E n cada una so enumeran las especies conocidas del Es
tado. 

L a segunda parte comprende una Piscicultura rural, en 
l a que se estudian los tipos de estanques posibles en Nuevo 
León, su construcción, población de peces para un estan
que dado, cadenas alimenticias, fertilización del estanque, 
vegetación acuát ica , y finaliza con el interesante aspecto 
de la necesidad de que exista en el Estado una Estación 
experimental y de distribución, cuyas finalidades son ob
vias.—(Esc. Nac. Cieñe. Bio l . , I . P . N . , México, D . F . ) . — C 
BOLÍVAR r PIELTAIN. 

P A R A S I T O L O G Í A 

Dos nuevas especies de Culicoides antropóñlos de Gua
temala. WIRTII, W . W . , T w o new specics of anthropophi-
lic Culicoides from Guatemala (Díptera : Heleidae). J. 
Parasit, X X X V I I I (3): 245-247, 1 fig. Lancaster, Pa. , 
1952. 

Comprende las descripciones de Culicoides tligmali* y 
C. giltsoni, nuevas especies que han sido halladas en unión 
de C. gultatus (Coq.) y C. paraensis (Goeldi), en un área 
alrededor de San Pedro Yepocapa, dep. de Chimaltenango 
.(Guatemala), picando al hombre, y son citadas por el D r . 
Gibson, en un informe separado como posiblemente impli 
cadas en l a transmisión de l a oncoccrcosis en Guatemala. 
(Bur. Ent . a. Plant Quar., Dep. Agr i e , Washington, D . 
C ) . — C . BOLÍVAR r PIELTAIN. 

Descripción y relaciones de Dirofilorio ursi Yamaguti, 
1941, y una revisión del género Dirofilaria Ilailliet y Hen-
ry, 1911. ANDERSON, R . ('., Description and relationships 
of Dirofilaria ursi Yamaguti , 1941, and a review of tho 
ge ñus Dirofilaria Railliet and Hcnry, 1911. 7Vans. R. Can. 
Intt., N ú m . 61, X X I X (2): 35-64, 15 figs. Toronto, 1952. 

E l autor ha podido disponer de un gran número de fi
larías obtenidas subcu táneamente de osos negros (Ursus ' 
americanus americanus) del Parque Algonquln (Ontario), 
que ha identificado como Dirofilaria ursi Yamaguti . Ello 
le ha permitido redescribir l a especie, dar a conocer el ma
cho y las microfilarias, y compararla con otras del género, 
comprobando que es una especie distinta. Sus semejanzas 
morfológicas son con D. repens Railliet y Henry, D. acu~ 
tiuscula (Molin) , D. geneüae Baylis y D. subdermala (Món-
ning), especies con las que se la compara en detalle. 

Revisa después el género Dirofilaria, señalando que son 
23 las especies vál idas que comprende, más una dudosa. 
D. spirocauda (Leidy 1885), sub judice Faust 1937, es con
siderada como sinónima de D. immitis (Leidy 1856) y D. 
conjunctivae (Addario 1885) Desportes 1940 es s inónima 
de D. repens (véase Skrjabin 1947). L a cita correcta pora 
la Dirofilaria que vive en Cephalophus maxweUi Smith es 
dada como D. kuelzii (Rondenwaldt 1910) Scurot 1916. 

¡•'.i nombre generalmente aplicado a la especio que habita 
en el puercoespfn, 1 > spirtosa Canavan 1929, se cambia por 
el de D. subdermala (Mónning 1924) Canavan 1929. D. 
striata (Molin 1858) Railliet y Henry 1911, se considera 
como species inquirendae. Siguiendo a Gcdoelst (1911) D. 
ochmanni (Fulleborn 1908) Neumann 1914 es adscrita a 
Microfilaria. D. icebsteri (Cobbold 1879) Yorke y Maples-
tonc 1926 y D. (?) digitala Chandler 1929 no son consi
deradas como miembros de Dirofilaria.—(Dep. Parasit., 
Ontario Res. Found.).—C. BOUVAR T PIELTAIN. 

Cult ivo en laboratorio de Triatominae con observacio
nes sobre su comportamiento y un nuevo dispositivo para 
alimentarlos. RYCKMAN, R . E.Laboratory culture of T r i a 
tominae with observations on behavior and a new feeding 
device. J. Parasit., X X X V I I I (3): 210-214, 1 fig. Lancas
ter, Pa., 1952. 

Presenta algunas indicaciones relativas a las posibili
dades de cultivo de los triatomas en el laboratorio, y d i 
versos observaciones sobre su comportamiento, señalando 
un nuevo dispositivo para su cría, en que el conejo u otro 
animal que se utilice para su alimentación puede sujetarse 
en parte elevada, y el frasco que contiene loa triatomas se 
aplica por debajo, sin que éstos se contaminen con las he
ces del conejo, que caen separadamente. 

Dado su observación de que una barrera de 5 centíme
tros de tela adhesiva con l a parte gomosa expuesta impide 
el paso de triatomas, señala que en el sudoeste de los Es
tados Unidos donde abundan y atacan al hombre, basta
ría para no ser picado anillar las patas de los lechos con 
la sustancia dicha, siempre que otras posibilidades de a cer
ramiento al hombre pudiesen ser evitadas.—(School Trop. 
a. Prev. Med. , Loma Linda , Cal i f . ) .—C. BOLÍVAR T PIEL
TAIN. 

Pteracanis, nuevo género de ácoros mióbidos de mur
ciélagos. JAMESON, E . W . , JB . y C . Y . C i i o w , Pterocarus, 
a new genus of myobiid mites (Acariña: Myobiidae) from 
bats (Mammalia: Chiroptcra). J. Parasit, X X X V I I I (3): 
218-221, 2 figs. Lancaster, Pa., 1952. 

Erigen el género Pterocarus para Myobia chaiinolobus 
Womersley especie originariamente encontrada en tres es
pecies de murciélagos de California. Myobia pipistreUia 
(Radford), M. minuta (Radford) y Pterocarus Umax de un 
murciélago de Taiwan (Formosa) son incluidas en el gé
nero, dándose claves para su separación.—(Div. Zool., 
Univ. Calif., Davis, y Dep. Z o o l , Nat . Taiwan Univ. , 
Taipeh, Taiwan (China).—C. BOUVAR T PIILTAIN. 

F I S I O L O G Í A A N I M A L 

L a acción de la vitamina B , en el corazón de las pul
gas de agua. FLUECKIOER, E . y H . FLUECK, Die Wirkung 
von Vitamin 11, am Herz yon Daphnien. Ezper., V I I I 
(6): 223-224. Bosilea, 1952. 

Se ha observado que en pulgas de agua (Daphnia Ion-
gispina O . F . M . ) mantenidas a una dieta exclusiva de almi
dón se producen ciertos cambios musculares, revistiendo 
los que sobrevienen en el músculo cardftco una debilita
ción diastolic!! y un retardo del movimientosistólico. Co
mo s ín tomas puede aparecer deformación del corazón, 
debida a una no coordinación en el funcionamiento de las 
diferentes libias musculares, y puede reducirse el volumen 
del corazón en diastole. A l mismo tiempo, el ritmo car
díaco se retarda y finalmente se detienen las pulsaciones 

L a nncurina puede (si no se da demasiado Urde) restau
rar el ritme normal cardíaco, durante un día. Es factible 
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demostrar que esta acción, si se utiliza bajo las condicio
nes experimentales, es especifica de la molécula de aneuri-
n».—(8ecc. Farmacogn, Inst. Farm, del K T H , Zurich).— 
C . BOLÍVAR V PIELTAIN. 

B I O Q U Í M I C A 

Sobre el efecto de la vitamina E en el desarrollo de los 
cambios histológicos del hígado de rotas, después de la in
toxicación con tetracloruro de carbono. KRONE , II. A . , De
ber den Kinfluss von Vitamin F. ouf den Ablauf der histo-
logischen I^eberveránderungen baji Hnttcn nach Tetrachlor-
kohlonstoff-Vergiftung. Inlern. Z.f. Vü., X X I V (1-2): 12-
37, 5 figs. Berna, 1952. 

E n 75 ratas blancas se notaron manifestaciones histo
lógicas en el hígado después de la administración de tetra
cloruro de rarlmno. Posteriormente a la suministración de 
vitamina E la intoxicación se desarrolla en forma sejeman-
te sin haberse notado influencia, prárt ienmonte, sobre la 
necrosis del hígado. I.a degeneración grasa de los epitelios 
del hígado es menor en los animales tratados con vitamina 
E . La vitamina E tiene la capocidad de aumentar, en for
ma ligero, lo producción del glucógeno en los animales in
toxicados con tetracloruro y ademas la regeneración del 
hígado lesionado está favorecida.—J. ERÓOS. 

I.a influencia de los vitaminas A y E sobre el conte
nido de glucógeno del hígado. Koc i t , R., Einfluss der V i -
tamine A und E auf den Glykogengehalt der Lcber. Inlern. 
Z.f. Vit. , X X I V (1-2): 68-75. Berna, 1952. 

I.a vitamina A produce un aumento del glucógeno he
pático, de 23,8% y l a vitamina E con un 17,1%. La glico-
genolisis "¡>o8t mortcm" es idéntica a la normal. E l efecto 
de la vitamina A puede ser debido, según el autor, a una 
inhibición del tiroides o bien a una acción directa sobre el 
parénquima h e p á t i c o . — J . ERDOS. 

L a importancia dietética de la manteca. BERGER , II. 
y H . HURNI , ¡Sur diátetischen Bedeutungdes Spccks. Intern. 
Z.f. Vü., X X I V (1-2): 109-148. Berna, 1952. 

Se demuestra claramente el efecto eutrófico de la man
teca, en excemas de los niños en la "cocliaqufo" y además 
en ciertas distrofias. E n estos casos se administraron dia
riamente de 5 a 30 g de manteca, finamente dispersada, 
agregado a la dieta normal. Se demostró lo importancia 
de los ácidos grasos altamente no saturados, excluyendo 
completamente lo posibilidad de un efecto puramente ca
lórico.—J. ERÓOS. 

F I T O Q U I M I C A 

Descubrimiento, aislamiento c identificación del ácido 
(—) - pipecollnico como un constituyente de los plantas. 
ZACHARILS , R . M . , J . F . THOMPSON y F . 0 . STEWARD , The 

detection, isolotion and identification of (—) - pipecolic 
acid as o constituent of plonts. / . Amer. Chem. Soc., 
L X X I V : 2949. Washington, D . C , 1952. 

E n la fracción nitrogenada no protelnica de las judíos 
verdes o ejotes (¡'haseolus vulgaris), por cromatografía de 
reparto sobre papel, descubieron un componente que daba 
con l a ninhidrina una reacción nueva no identificada. E l 
componente en cuestión se encuentra en el fruto fresco y 
en las semillas secas. Describen ahora su aislamiento y su 
caracterización como ácido (—) - pipecollnico, es decir, 
ác. pipcridin-carboxílico-2 (I). De 10 K g de ejotes frescos 

aislan 800 mg de la sustancia, en forma de clorhidrato. Es 
curioso que recientemente (1950) se ha encontrado en In
glaterra una sustancia muy parecida, la baikialna o ác . 
(—) - 1, 2, 3, 6 - !etrahidropirid¡n-carboxílieo-2 (II), como 
componente de una madera de teca procedente de 

cierta leguminosa de Rhodesia. E l ác. (—) - pipecollnico 
parece ser un componente destacado de frutos y de semi
llas de leguminosas, pero parece encontrarse también en 
otras numerosas plantas.—(Dep. de Bot., Univ. de Cor
nell, Ithara, X . V . , y Dep. de Bot., Univ. de Rochester, 
N . Y . ) . — F . GIRAL. 

Presencio de 3-oxiestoquidrinas cié y Iraní en el fruto 
de Courhonio virgolo. CORKFORTH, J . W. y A. J . H E N R Y , 
The presence of cu- and Iraní- 3- hydroxystachydrine in 
the fruit of Courlmnia virgata. J. Chem. Sue., pág. 597. 
Londres, 1952. 

Anteriormente, de las rafees de Courbonia virgata aisla
ron sales del éster etílico de la I-estaquidrina (I). Estu
diando ahora el fruto de la misma planta aislan de sus 
cascaras las dos formas cit y tram de la a ,-3-oxiestaquidri-
na (II), que constituyen hasta un 10% del peso seco de la 
piel del fruto. Es la primera vez que se encuentra en las 
plantas semejante betaína, isómera de betonicina y turi-
cina (4-oxiestaquidrinas), bien conocidas como compues
tos vegetales. 

(Inst. Xae. de Inv. Med., NU1 H i l l , Londres y Labs 
Quirn. Wellcome, M i n . de San., Khartum).—F. G I R A L . 

G L U D O S I D O S 

Loa glucósidos de Nerium odorum Sol. 3. Constitución 
del odorósidoG., RHEINER , A., A. Hu .NOERy T . REICIISTEIN 
Die Glykoside von Nerium odorum Sol. 3. Die Konstitu
tion von Odoroaid G . Helv. Chim. Acta, X X X V : 687. Ba-
silea, 1952. 

De las ramas y tallas de la adelfa olorosa, Nerium 
odorum, se han aialado 7 glucósidos cristalinos, denomina
dos odorósidos A - G . De las hojas de la misma planta se 
han separado los compuestos ya conocidos oleandrino, glu
cósido principal de la adelfa o laurel rosa, y el glucósido 
flavonólico rutina. Ahora ac ocupan del llamado ndorósido 
G , que es un triglucósido a l que cambian el nombre por el 
de odorotriitido que es aislado de la corteza de la planta 
en forma de monoacetntn y de octa-acetato. L a sustancia 
original es un glucósido de la digitoxigenino con una mo
lécula do digitolosa y dos más de glucosa. Las dos molécu
las de glucosa se encuentran en forma de gentiolswa uni
das a la molécula de digitalosa que es la que so une con el 
oxhidrilo en 3 de la digitoxigenino. 

Por acción de loe fermentos —vegetales y animales— 
pierde una o las dos moléculas de glucosa y ae transforma 
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en odorobióaido G o en odorósido H , respectivamente. 
También aislan de la planta una importante cantidad de 

sacarosa.—(Deps. Farm, y Qulm.-Org., Univ . de Basilca). 
F . G I R A L . 

A L C A L O I D E S 

Alcaloides del género Zygadenus. I. Veratroil-zigade-
nina y vainilloil-zigadenina, dos nuevos alcaloides esterifi-
cados con acción hipotensorn, aislados de Zygadenus ve-
nenosus. K U P C H A N , S. M . y C . V . D E L I W A L A , Zygadenus 
alkaloids. I. Veratroylzygadcnine and vainilloylzygadeni-
ne, two new hypotensivo ester alkaloids from Zygadenus 
venenosus. Amer. Chem. Soc., L X X I V : 2383. Wash
ington, D . C., 1952. 

Desde hace tiempo es conocido que la planta Zygadenus 
venenosus es tóxica para el ganado y hace unos 50 anos 
que se habla sugerido la presencia de principios con acti
vidad farmacológica semejante a la de los alcaloides del 
género Veralrum. Y a en 1913, Hey l habfa aislado un alca
loide cristalino, la zigadenina, pero no parcela probable 
que semejante sustancia constituyera el principio tóxico 
mas importante de l a planta, ni siquiera un alcaloide ori
ginal. Por las propiedades de los extractos resultaba más 
verosímil la existencia en l a planta de esteres de alcami-
nas, similares a los que existen en las plantas del género 
Veralrum. E n efecto, los autores —aplicando el mé todo 
de distribución a contracorriente— aislan dos de esos su
puestos esteres. Uno de ellos resulta ser veratroil-zigadc-
nina, C» H „ O » N , que por hidrólisis alcalina produce ác . 
verátr ico y «eudo-zigadenina, 0 « H u Oí N , un isómero de 
la zigadenina. Si se trata de la misma manera, con álca
lis, la zigadenina libre se transforma también en seudo-ziga-
denina. L a seudo-zigadenina contiene tres oxhidrilos acetila-
bles. E l otro éster aislado resulta ser la vainilloil-zigade
nina, C» H « Oío N , que se hidroliza de igual forma en 
seudo-zigadenina y en ác. vainfllico, o bien que se trans
forma en veratroil-zigadenina por metilación con diazo-
metano del único oxhidrilo fenólico libre. 

Como productos secundarios aislan también un poco 
de zigadenina libre y germina, una de los alcaminas típicas 
del género Veralrum, lo quo indica una vez más l a posible 
relación de los alcaloides do ambos géneros de plantas. 

Ensayados farmacológicamente estos compuestos, re
sulta que, la zigadenina libre tiene una acción muy similar 
a la de la cevina, mientras que los dos esteres, veratroil-zi
gadenina y vainilloil-zigadenina, se comportan cualitativa 
y cuantitativamente como uno de los esteres de la cevina, 
la veratridina.—(Dcp. de Quirn., Univ. Harvard, C a m 
bridge, Mass.).—F. GIRAL. 

Alcaloides del género Zygadenus, II. Existencia de es
teres hipotensores de l a germina en Zygadenus venenosus. 
K U P C H A N , S. M . y C . V . DELIWALA , Zygadenus alkaloids. 
II. The oceurrence of hypotcnsive germine esters in Zyga
denus venenosus. J. Amer. Chem. Soc., L X X I V : 3202. 
Washington, D . C , 1952. 

De un lote de Zygadenus venenosus colectado en junio 
de 1951 aislan los alcaloides ncogermitrina, germidina, pro-
toveratridina y un nuevo diéster isómero de la germidina 
al que llaman neogermidina y que da por hidrólisis germina 
y ács. o-metilbutlrico y acético. Esto constituye una nue
va prueba de la estrecha semejanza en cuanto a su conte
nido en alcaloides, de las plantas del género Veralrum y los 
del género Zygadenus.—(Dep. de Quirn., Univ . Harvard, 
Cambridge, Mass.).—F. GIRAL. 

Sobre los alcaloides de Stryrhnos melinoniana Baillon-
SciiLiTTLF.n, E . y J . H O H L , Ueber die Alkaloide aus Strych. 
nos melinoniana Bail lon. Helv. Chim. Ada, X X X V : 29. 
Basilea, 1952. 

Strychnos melinoniana es una especie sudamericana, 
quizá empleada en la preparación del curare de calabaza 
pero desprovista de actividad de curare. De esta planta 
aislan dos alcaloides indólicos cuaternarios, la melinonina 
A , C a H a O, N , , y la melinonina B , C „ I I » ON» Por dchi-
drogcnaeión con selenio de la melinonina A obtienen alsto-
ninu y, por degradación, resulta la nor-mclinonina A que 
es idéntica a la tctrahidro-nlstoninn. Ve ahf deducen la es
tructura adjunta como más probable para la melinonina A : 

CMjOOC' 

(Dep. Quirn. Org., Univ. de Bas i l ca ) . — F. GIRAL. 

Insecticidas vegetales. II. Los alcaloides de Haplophy-
ton cimicidum. ROOERS , E . F . , H . R . SNYDER y R . F . 
FISCHER , Plant insecticides. II. The alkaloids of Haplo-
phyton cimicidum. J. Amer. Chem. Soc., L X X I V : 1987. 
Washington, D . C , 1952. 

Del arbusto mexicano Haplophyton cimicidum A . D . C. 
(Apocinácens); aislan dos alcaloides nuevos con muy bajos 
rendimientos: haplofitinn, C n H« O , N , (0,007-0,03%) y 
cimicidina, C n H » Oí N , (0,003%). Los dos son fuerte
mente insecticidas.—(Labs, de Inv. de Merck and Co., 
Inc., Rahway, N . J . y Lab. Qutm. Noyes, Univ . de Illinois, 
Urbana, III.).—F. G I R A L . 

Identidad del alcaloide kamossina con la quebracha-
mina. G E L L E R T , E . y R. WITKOP , Die Iden t i t ä t des A l 
kaloids Ksmassin mit Qucbrachamin. Helv. Chim. Acta, 
X X X V : 114. Basilea, 1952. 

L a corteza del árbol sudafricano Gonioma Kamassi con
tieno el alcaloide kamassina, Ci» H « N , , que resulta ser 

221 



C I E N C I A 

idéntico a la qurhrachamina de la corteza del quebracho. 
(Dcp. Qulm. Org., Univ. de Basilca, c Inst. Nac. de 
Card. , In«t. Nac. de Salubr., Washington, D . C.) .—F. 
GIBAL. 

Alcaloides de las plantas fumariáceas. X I . \ III Es
tructura de la corpaverina. M A N S K E , R. II. F., The alka-
loids of Fumariaceous plants. X L V I I I . The structure of 
corpaverine. J. Amer. Chem. Soc., L X X I V : 2864. Wash
ington, D . C , 1952. 

E l alcaloide F 24 aislado en pequeña cantidad de Cory-
dalú áurea resulta ser 2-mctil-6,7-dimctoxi-S-ox¡-l-(4-mo-
toxibencil)-tetrahidro-Mo-quinolina: 

OH OH 

OCM, 

Es curioso que, en una planta que contiene principal
mente protoberberinas, se encuentre un alcaloide derivado 
de la bencil-uo-quinolina. Como se admite que las proto
berberinas so producen a partir de beneil-iso-quinolinas 
por cierro de un anillo adicional con participación de la 
posición 2 en el anillo bencénico, hay que explicar la sobre
vivencia de la corpaverina, en una planta que produce 
protoberberinas, por faltar un sustituyeme en la posición 
3 que active la vecina posición 2 para provocar el cierre 
del nuevo anillo.—(Lab. de Inv., Domin. ltubbcr (Jo., 
L td . , Guelph, Ontario).—F. G I B A L . 

Alcaloides del curare. I I . Purificación del cloruro de d-
tubocurarina y aislamiento de d-condocurarina. D U T C H E B , 
i. ])., Curare alkaloids. I I . The purification of d-tubocu-
rarine chlorido and the isolation of d-chondocurarinc. ./. 
Amer. Chem. Soc., L X X I V : 2221. Washington, D . C , 1952. 

Las pequeñas variaciones que se han registrado en la 
potencia fisiológica de preparados comerciales del cloruro 
de d-tubocurarina se deben principalmente a la presencia 
de otros alcaloides cuaternarios que acompañan a la d-tu-
bocurarina durante el método de aislamiento. Cristaliza
ciones repetidas del cloruro de d-tubocurarina han permi
tido obtener un producto rigurosamente puro y aislar, de 
las aguas madres, un nuevo alcaloide cuaternario muy re
lacionado, al que se ha dado el nombre de d-condocurarina. 
E l nuevo alcaloide es isómero de l a tubocurarina, diferen
ciándose ambos en tener intercambiados un oxhidrilo fe-
nólico y un grupo metoxilo. L a actividad fisiológica de las 

R i •» H , R j •• CH"i, cloruro de d-tubocurarina 
R i •» C U , , R i — H , cloruro de d-condocurarina 

sales de condocurarina es entre 3 y 4 veces mayor que la de 

las ci>rn's|Hindientes sales de tubocurarina. -(Inst. Squibb 
de Inv. Méd., New Bronswick, N . J . — F . GIBAL. 

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

No identidad del dihidrocufol y el dihidrobaseol. A L -
VES, F . A . , The non-identity of dihydrocuphol and dihy-
drobasseol. Ezper., V I I I : 10. Basilca, 1952. 

Para el cufol se ha propuesto la fórmula I, pero como 
se ha demostrado que tiene la cadena 

C H , — C - C H — C H , — C U , — C H — 
I I 

C H , C H , 

no es posible aceptar esa fórmula y el autor propone sus
tituirla por la estructura I I . Autores franceses han adver
tido una semejanza entre el dihidroeufol y el dihidroba
seol habiendo admitido que son idénticos, pues no hay de
presión en el punto de fusión de mezcla. Si asi fuese, ello 
tendría grandes repercusiones sobre la estructura del ba-
seol y, consecuentemente, sobre la bien establecida fórmula 
del 8-amirenol, ya que se ha demostrado quo el baseol 
(estructura III, según el investigador portugués Pinto 
Cociho) se cicla dando fS-amirenol. 

Por consiguiente es muy importante decidir sobro la 
Bupuesta identidad de los productos de hidrogenación del 
cufol y del baseol. Para ello los acetatos correspondientes 
son tratados con peróxido de hidrógeno y mientras quo el 
acetato del dihidrobaseol produce el acetato de 0-amirano-
nilo ya conocido, el acetato de dihidrocufilo da origen al 
cpóxido correspondiente, bien distinto de la sustancia an
terior. Queda pues establecido que el dihidroeufol es dis
tinto del dihidrobaseol. E l eufol fué obtenido del látex 
del "ca rdón" (Euphorhia canaricnsit) procedente de Santa 
Cruz de Tenerife.—(Centro de estudios de química, L a b . 
Qulm., Univ. de Coimbra, Portugal).—F. G I B A L . 

A N T I B I Ó T I C O S 

Terramicina. II. Degradación alcalina. PASTEBNAK, R . , 
A . B A V L K V , R. L . WAONEB, F . A. HOCHSTEIN , P . P . REONA, 

y K . J . BBUMINOS , Terramycin. II. Alkaline degradation. 
J. Amer. Chem. Soc., L X X I V : 1926. Washington, D . C , 
1952. 

Estudian la degradación alcalina del antibiótico aislado 
de Slreptomycea rimoaus, o terramicina. U n tratamiento 
con sosa acuosa al 20% produce los siguientes compuestos 
amoniaco, dimetilamina, CO, , ác. acético y varios com-
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puesto* exentos de nitrógeno. Entre estos aislan las s i
guientes sustancias: un compuesto fuertemente ácido, ( : I 

H u Ot, que ha sido denominado ác . terracinoico 7-oxi-3-
metil-ftalida; un compuesto fenólico C „ Hi , O, y una frac
ción impura de un ác ido alifático. E n la fusión alcalina, la 
terramicina produce ác . salicllico (11%), ác. m-oxi-ben-
wJico (5%) y ác. sucefnico (17%).—(Labs, de Inv. de 
Chas. Pfiscr and C o . Inc., Brooklyn, N . Y.).—F. GIRAL. 

Terramicina. I I I . Estructura del ácido terracinoico, 
producto de degradación alcalina. PASTERNAK, R. , I* H . 
CONOVER, A . BAVLEY, F . A . HOCHSTEIN, G . B . HESS, K . 
J . BRUÑIMOS, Terramycin. I I I . Strueture of terracinoic 
acid, an alkalinc degradation product. J. Amer. Chem. 
Soc , L X X I V : 1938. Washington, D . C , 1952. 

Demuestran, por degradación y análisis, que el ác. te
rracinoico obtenido de l a terramicina por un tratamiento 
alcalino (v. ref. ant.), tiene l a estructura de un ác. 4-car-
boxi-6-oxi-3-metilindanon-2-acético: 

L a sustancia pura es incolora, p.f. 233-234°. Describen 
la preparación y las propiedades de varios derivados.— 
(Labs, de Inv. de Chas. Pfiscr and Co., Inc., Brooklyn, 
N . Y . ) . - F . GIRAL. 

M E D I C A M E N T O S S I N T É T I C O S 

Preparación de derivados de l a 2,3-dihidro-3-ceto-ben-
zotiaxina-1,4 como posibles ant ihelmínticos. M A C K J E , A . y 
J . RAEBURN, Preparation of 2:3-dihydro-3-ketobenzo-l :4-
thiazine derivativos as possible anthclmintics. J. Chem. 
Soc., pág. 787. Londres, 1952. 

Sintetizan la 2,3-dihidro-3-coto-bcnzotiazina-l,4 (I) y 
algunos derivados suyos, como posibles antihelmínticos, 
y a que la sustancia presenta ciertos caracteres estructura
les de l a fenotiazina (II) muy empleada en veterinaria co
mo ant ihelmínt ico y del ác. filleico (III) uno de los princi
pales componentes del helécho macho, que es el antihel
míntico por excelencia. 

Todos los derivados obtenidos resultan inactivos frente 
a Ascarú lumbricoides pero todos ellos, en mayor o menor 
grado, poseen un efecto paralizante n i tiiíro sobre Fasciola 
hepática.—(Col. Her io t -Wat t , Edimburgo) .—F. GIRAL. 

Antiespasmódicos. I I I . N-metil-2 (6 4) - («-R-u-fcnil-
alquil) - piperidinas y 2-R-2-fenil-4 (ó 5) - (N-metil-4-pi-
peridil) - alcanonitrilos. RUDDY, A . W . y H . W. Bisnoi- , 
Antispasmodics. I I I . N - M c t h y l - 2 (4) - (wR-wphcnylalkyl) 
-piperidines and 2-R-2-phenyl-4 (6) - (N-methyl-4-pipe-
ridyl) - alkanentriles. J. Amer. Chem. Soc., L X X I V : 1919. 
Washington, D . C , 1952. 

Sintetizan una serie de aminas hetcroclclicas con el fin 
de apreciar el efecto que produce sobre la actividad espas-
molltica el cambio de grupos fcnilalquilo «^-sustituidos des
de el á t o m o de ni t rógeno a las posiciones 2 y 4 del anillo 
de piperidina. Para ello preparan 2-R-2-fenil-4 (ó 5) - ( N -

metil-2 (ó 4) - piperidil) - alcanontrilos por condensación 
de fenilacetonitrilo o-sustituldo con 2 (ó 4) - [w-doroetel 
(o cloropropiDl - X-metilpipcridina en presencia de aodia-
mida. C o n un exceso de sodamida los nitritos pierden al 
grupo - C N que queda sustituido por H : 

R 
I 

C . I I , — C H — C N + C l — (CH,) , , - P i > 

R R 

I I 
C H , — C — (CH,) , , - P i . C H , — C H — ( C H , ) . - P i 

I 
C N 

n • 2,3 ; R — fenilo, ciclohexilo o tso-butilo; P i — N -
mctilpiperidina unida en 2 ó en 4. 

E l compuesto más activo de la serie resulto ser cl yo-
domctilato de la 2-(3,3-difenilpropil)-N-mctil-piperidina: 

que tiene l a mitad de l a actividad de la atropina. 

E n condiciones comparables resulta unas diez veces 
más activo que el correspondiente derivado en N.—(Int. 
do Inv. Sterling-Winthrop, Morr is Plains, N . J.).—F 
GIRAL. 

Q U Í M I C A I N O R G Á N I C A 

Influencia de la combinación qu ímica sobre l a veloci
dad de desintegración radiactiva. Chemical combination 
found to influonce radiactivo docay ratea. C M m . a. Engin. 
Neuts, X X X (16): 1648-Easton, 1952. 

Investigaciones recientes combaten el axioma umver
salmente aceptado sobre quo el estado físico no influye on 
las propiedades nucleares. Observaciones sobre l a radiacti
vidad espontánea del tecnicio y del berilio y de compuestos 
de dichos metales, prueban que la velocidad de desinte
gración del metal va i l s según como catee ombinado quí
micamente. Ejemplo: el tecnicio del pertecnato do potasio 
T o O , K se desintegra 0,3% más velozmente que el metal 
reducido; y c l del sulfuro Te,S, se desintegra sólo 0,03% 
más rápidamente . E l berilio muestra t ambién una dismi
nución de velocidad en sus compuestos en relación con 
les del metal. Se ha sugerido que la variación de velocidad 
se debo al cambio de la densidad electrónica que envuelve 
al núcleo de los átomos.—MODESTO BABOAI.LÓ. 

Disociación electrolítica do los hidióxidos metálicos. 
DAWIES, C . W . , Elcctrolytic disaociation of metal hydio-
xidea. J. Chem. Soc., págs. 1256-1258. Londres, 1951. 

Para explicar que los hidióxidos de l a mayoila de los 
metales son electrólitos más débiles quo sus compuestos 
restantes, se sugicio que para los hidróxidos, aunque no 
para otros pares do iones la configuración M - T M H ± , 0 — * 
O H - tiende a pasar a l a M ± O H — H , 0 , perdiéndose l a 
acción protectora efecto de l a h idra tac ión iónica. E n los 
metales alcalinos y t Jcal inotérrcos, la fuerza de sus hidróxi
dos, aumenta con l a mayor distancia intei iónica, do acuer
do con la idea de que el radio del ca t ión es el factor pre-
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ponderante: so obtiene una curva recta en la gráfica que 
contenga los valore* i / r (donde z es la valencia del ca
tión), los valores p K , para los metales alcalinos y alcali-
notérroos. Los valores p K para Zn, Cu, TI y Ag son ma
yores que los que se deducen de una lelarión lineal. I.a 
magnitud de la divergencia indica la fracción covalente 
que posee el enlace.—MODESTO RARGALLÓ. 

Solubilidad del mercurio en el fósforo liquido, ROTA-
RIM, G . Y . , E . SclIRAMKK, T .S . GILUAN y J.I1. HII.DE. 
RRAND, The solubility i>f mercury in liquid phosphoius-
/ . Amer. Chem. Soe., I . X X I 1 I : 2527-2.528. Easton, 1951. 

L a solubilidad del mercurio en el fósforo liquido cons
tituye un case intrtesante por ser el único caso de un 
metal que se disuelve en un liquido no metálico, por un 
proceso puramente físico. L a solución es perfectamente 
clara, aunque por cristalización rápida, a ginn sobiefusión, 
se separa el mercurio en glóbulos tan numerosos y finos 
quo el tubo toma un aspecto obscuro. L a solubilidad te 
ha mantenido por la ¡lérdida de peso del mercurio, y dio 
0,29 mg de mercurio |>or giamo de fósforo (P); o sea 1,76 
X10—mol /mol ; ó 3 .7X 10-«crn'.—MODESTO BARGALLÓ. 

l*reparación y algunas propiedades del metal americio. 
WEKTRITM, E . F . y L . EVRISQ, The preparation and some 
properties of amcrieium metal. / . Amer. Chem. Soc., 
L X X I I I : 3396-3398. Easton, 1951. 

Se ha preparado FiAm por hidrofluoración do AmO,, 
el cual fué reducido a A m con bario en un raicrohorno de 
alto vacío, a 1 100". Se obtuvieron glóbulcr del metal, 
perfectamente maleables y dúctiles. Estado metálic opuesto 
de manifiesto por la formación del hidruro ( A m l l , . j ± 1 0 % ) 
y desprendimiento de hidrógeno por disolución en ácido. 
So ha determinado la densidad del metal : l l , 7 ± 0 , 3 / g e m * . 
Su baja densidad en I elación con los elementos quo le pre
ceden en 1? tabla, le da una sorprendente semejanza con 
l a conducta do su lantámido análogo, el europio. Se ha 
medido, asimismo, el calor de disolución del metal en so
lución 1,5 molar de ácido clorhídrico:—160±4 Kcal /mof 
(Univ. de California, Bcikclcy).—MODESTO BARGALLÓ. 

Naturaleza del hidróxido de cobre hidratado precipi
tado y envejecido, bajo diferentes condiciones. MEHRO-

TRA, It. C. y S. GIIOSH, Tho naturc of hydrated copper 
hydroxiile precipitated and aged under different conditions. 
Proc. Sal. Aead. Se. India, X V I I I . 4 : 111-119. Allahabad, 
1949. 

Estudios sobre la velocidad de ennegrecimiento del h i 
dróxido de cobre hidratado muestran que resulta de la 
neutralización interna, conv» consecuencia de la disocia
ción anfótern del hidróxido de cobre. L a teoría del punto 
isoeléctrico ( p H en el cual la concont ración de los dos tonos 
(Cu(OIi l* y ICuO| ,Hl* debida a la disociación acldica y 
básica del hidróxido es exactamente la misma) es desarro
llada para explicar la mayor velocidad del ennegrecimiento 
en presencia de álcali 0,01 N que en la de 0,1 N . Con l a 
teoría del punto isoeléctrico, se explica asimismo, l a esta
bilización del color azul en el hidróxido de cobre hidratado, 
meJiante S 0 4 M n , SO«Zn y SO.Cu. Explican finalmente, 
los autores, los cambios en la naturaleza do los precipita
dos obtenidos y envejecidos en diferentes condiciones.— 
(Univ. de Allahabad, India).—MODESTO BARGALLÓ. 

Estructura de la superficie del agua. WETL, W . A . , 
Surfacc estructure of water. / . CoUoid Se., V I : 389-405, 
1951. 

Se considera a la superficie del agua libre de protones; 
presenta una doble capa eléctrica con iones O " " en la capa 
externa y en l a interna iones I I ' no polnnzables. Dicho 
concepto se aplica a la repulsión entre gotas de agua o 
entre el agua y el anhídrido sulfúrico en l a fabricación del 
ácido sulfúrico; a l a cristalización do gotas de agua y pre
cipitación de las nieblas; a los fenómenos de recongelación, 
penetración y fricción en el hielo; a la baloelectricidad y 
a la cavitación.—(State College, Pa.).—MODESTO BAR-
CALLÓ. 

Una revaluación de las constantes atómicas fundamen
tales. BEARDEN, J . A . y H . M . WATTS, A reevaluation of 
the fundamental atomic constants. Phyt. «en., L X X X I I I : 
457. Nueva York, 1951. 

E l valor del magnetón do Bohr debe ser: (9,27100 ± 
0,00017) X 1 0 " erg/gauss.—(Univ. Johns Hopkins, Bal -
timore, Md.).—MODESTO BARGALLÓ. 
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