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Comunicaciones originales 
PREPARACIÓN Y ESTUDIO DE A L G U N A S 2,4-DINI-

T R O F E N I L H I D R A Z O N A S D E R I V A D A S DE L O S 

ÁCIDOS B R O M O E H I D R O X I P I R U V I C O S 1 

Desde i|iie l lrady y Elsmie (I) recalcaron la 
inipni I.IIK i;i de la 2,4-Dinitrofenilhidra/ina como 
reactivo de aldehidos y cetonas, han aparecido 
gran número de trahajos sobre las 2,4-dinitrofe-
nilhidra/onas ( O N P H ) (2-31) ya cjue por su in
solubilidad, sus puntos de lusión casi siempre 
altos y bien definidos, se prestan bien para iden
tificar los compuestos carbonílicos. Además, el 
empleo de técnicas recientes cpie permiten rea
lizar fácilmente la hidrólisis de las D N P H para 
regenerar los compuestos carbonílicos (32, 33) 
han aumentado aun más su util idad. 

Sin embargo, desde las primeras publicacio
nes referentes a las O N P H se observan discrepan
cias notables en los puntos de fusión encontra
dos por diversos autores. Esas diferencias tienen 
varios orígenes, habiéndose indicado los siguien
tes: polimorfismo (I, 7, 12, 13, 22, 23, 28, 31), 
isomerismo geométrico (8, 9, 10, 25-27, 2!), 31, 
35), formación de cristales me/dados o solucio
nes sólidas (7), rearreglos (3) y reacciones se
cundarias (31). 

E l polimorfismo y el isomerismo geométrico 
son los fenómenos más reconocidos, pero rela
tivamente pOCO investigados. Pocos autores han 
tratado de averiguar en qué D N P H se encuen
tra una ti otra condición. Aparte de los resul
tados definitivos obtenidos por Ramírez y K i r b y 
(25-27) en algunas D N P H , la opinión más ca
lificada sería la de que ciertas D N P H existen 
como dos isómeros geométricos de diferentes pro-

1 Extracto ilo la tesis presentada por Arturo Hlaile 
l in i i para optar al titulo ele Químico niólogo en la 
F. N . fe. ti . I. I". N . . México. D . F. 

piedades, c acia uno de los cuales puede tener dos 
o más formas cristalinas con sus puntos de fu
sión característicos (35). 

E l objeto de este trabajo fue el de preparar 
algunas nuevas D N P H a partir de los ácidos 
bromo e hidroxipirúvicof, libres o en forma de 
D N P H . Del primero interesaba conocer el gra
do de labilidad del átomo de bromo para su po
sible empleo en síntesis orgánicas y en el caso del 
ácido hidroxipirúvico se quería intentar la tio-
roacetilac ion del grupo alcohólico de su D N P H 
como paso intermedio en la síntesis de un dia/o 
compuesto. Con el mismo fin se pensó en pre
parar el ácido aniino-acetoxipirúvico y su D N P H . 

Para la obtención de derivados por susti
tución del bromo, se decidió emplear la serie 
de los I primero* alcoholes alifáticos en un in
tento de preparación de los alero ¡derivado» co
mo continuación del hecho que lleve') a Sprinson 
y Chargraff (86) al aislamiento de la D N P H del 
ácido S-etoxi-pirúvico. 

Con los compuestos obtenidos se realizó un 
breve estudio cromatogràfico en papel con ob
jeto de averiguar si era posible separarlos. Con 
fines de comparación se preparó también el áci
do mercapto-pirúvieo, su D N P H y el distil l ino 
correspondiente. 

I'ARIK rXI'KRIMFATAI. 

F.l arillo phúviro que se empleó en este trabajo fui' 
purificado cuidadosamente paia liberarlo ite los piodui 
tos de su niilncimileiisatiúii. Kl procedimiento seguido 
para esto, fue el de l'rice y I.evintow (37). 

Preparación </<•/ </rírfii biomopirúvico. 

De los inclinili-- encontrados para preparar este com
putato, se eligió el de Sprinson y Chargraff (30), el cual 
se modificó ligeramente, Reacción: (38-40). 

m 



CIENCIA 

- H B r 
C U , - C O - C O O H f± C H , ss C - C O O H -» Br -

Itr 
| - H B r 

- C H , - C - C O O H -» l»i - C H , - 0 0 - C O O H 

O H 

Pmcrdimirnlo.-f.n un malta/ F.rlcnmcycr ilc 2 5 0 mi 
y Ixxa atutía, so adapta un tapón tic corcho recuhicrio 
«Ir aUtcalO «le «odio > provisto de 4 |x-rfora( iones, al 
través de las cuales se insertan un termómetro, u n em-
IMIIIII ile Mpaiac uní de 5 0 mi . un agitador mecánico con 
rierrre ele Kyridcs |4I) > un tutxi ile salida protegido 
ton cloruro de calcio. Se colocan en el matraz 44 g (0.5 
moles) de ácido pirúviro recién destilado, se calienta 
a 50° y mientras se agita la masa liquida se agregan go
leando lentamente, 80 g (0.5 moles) de bromo previa
mente desecado con agitat ion sobre sulfúrico concentrado. 
Durante la adición del bromo se mantiene la tempe
ratura a 5 0 ' . El producto de la reacción se vierte caliente 
sobre un cristalizador, se lava el malta/ con benceno 
talientc y se añade este a la |x>rr¡ón principal. E l cris
talizador se coloca en u n desetador de vacio ipic contiene 
lentejas de N a O l l humedeeidas y se aplica succión para 
eliminar el H B r y el benceno. Se obtiene un jarabe 
epte se hace cristalizar sembrando algunos cristales de 
ácido bromopirtiv ico o allomando las aplicaciones de 
vacio con agitaciones frecuentes de la masa semisólida. 
El producto sólido restiltanle se muele y se vuelve a 
colorar al vacío sobre N a O l l humedecida hasta el imi
nar jKir completo el H B r . 

El ácido bromopirúvico que se recoge es de color 
Mauro, ligeramente crema y ix'sa 70.5 g. Rendimiento: 
9 1 , 1 % I*. F. 74° idéntico al señalado por Sprinson y 
Chargraff. 

Mediante titulación con N a O l l 0.1 N hasta el primer 
vire de la fcnnlftalcina se le determinó el equivalente 
tle neutralización resultando de 102. E l teórico es de 107. 

En una segunda obtención a partir de las mismas 
cantidades de reactivos no se consiguió aumentar de ma
nera significativa el rendimiento «pie fue de 9 2 % (77 g) 
I'. F. 5 6 - 5 9 ' . Eqtiivalcnic de neutralización 170. 1.a recris-
talizarión del producto e n cloroformo anhidro no pro
duce variación en el punto de fusión, el cual, aunque d i 
fiero «leí indicado |Mit Sprinson y Chargraff (36). asi 
como del encontrado por nosotros en el primero de los 
pendimos preparados, roí mide con los mencionados por 
Ward de 5 9 ° (40) y Wcginann de M-M* (42). 

Los mismos Sprinson y Chargraff notaron esta dis
crepancia o n el punto de fusión con otros autores y 
hacen notar que en el aparato de Fisher-Jones para 
punios «le fusión, el ácido bromopirúvico forma una sus
tancia vitrea transparente alrededor «le los 6 0 ° y araba 
por fundir «lando u n aceite a 7 4 ° . E n nuestro caso no 
observamos tal compoiiamienio sino una fusión neta a 
los 78-74* en el primero «le los productos. 

Preparación drl árido nminnarrloxipirúvico. 

El interés «pie teníanlos en preparar este compuesto 
no encontrado en la bibliografía química para utilizar 
su D N I ' H romo paso intermedio en la síntesis «le u n 

derivado dia/oado de la glicina, hizo necesaria la reali

zación «le numi'Kisns intentos para encomiar las con 
(linones óptimas de su obtención. 

Se trató de conseguir el compuesto, mediante reac-
cion entre el áiiiln bromopirúvito v el glicinalo «le plata. 
s<- ensila diversos solvemos en los cuales pudiera lle
varse a rabo la reacción. I.os ensayos preliminares se 
hicieron en la forma siguiente: 

En unos 15 mi «le ia«la solvente elegido se disol
vieron 1.67 g (0.01 nioli-s) ,le acido hromopirúvico y se 
agregaron I.H2 g (0.111 moles) de glicinalo de plata, ob
servándose en qué medio se producía una rea«ción vi
sible al agitar. I n el caso del elauol alisolulo. ai clona. 
N.N-i l iu io l i l fnrniainiíla v metanol. se apreiió un notable 
desprendimiento de calor, siendo negativa la reacción en 
hcnccnií. dioxano. ace-uto de etilo y acetato de anulo 

El glicinalo «le piala se preparó según el método de 
Bruñí y l.cvi (43) a partir «le glirinato stxlito y nitrato 
de piala en la obscuridad. Se obtuvo con un rendí 
miento «le 02",', y una pureza «le 98.5%. 

Procedimiento ul Munida .Y.X-dimrlilfimimmuhi.—Se 
disuelven en 40 mi de cnmetlUórmamldi 3,31 tt (0,02 

moles) de ácido hromopirúv ico y se agregan |>ori> 

a poco y agitando a una napensión de 3,01 g (0,02 mo
les) de glicinalo de plata en 40 mi de «limelilformamida 
enfriada cMcrioriucii ic con hielo. Se continúa la agi
tación diiranle 45 mili y se deja reposar toda la nixhc. 
Se filtra para eliminar el precipitailo color ceniza «le 
bromuro de plata y el filtrado «le rohir rojo-oscuro so 

destila al varío hasta sequedad. E l residuo semisólido oh-
tenido se solidifiía por enfriamiento. Se disgrega tra
tándolo ron 130 mi de elanol absoluto calicillo: se en
fría y se Mitra. Después de socarlo al irado sobre pOD-
lóxido de fósforo, se obtienen 450 mg de una sustancia 
de color «alé. Eva|xiran«lo el alcohol empleado para tra
tar el residuo, se recuperan otros 150 mg del producto 
Rendimiento total: 28% P. F. 109-II4° (dcsc). 

Se Intentó purificar al compuesto disolviéndolo en 
Melanol agua «aliente, tratando con norita. filtrando y 
preiipilando con otanol absoluto. Rendimiento: II' P 
F. 102-104° (desc.). 

A niilisis 

N calculado para CJOAU* 8.69 % 

N encontrado producto crudo 9,68% 

N encontrado para pnxlitrto purificado . . 8 , 8 % 
Equivalente de neutralización (Sorcnscn) calculado: 

161. 

Equivalente de neutral i/ación encontrado: 180. 

Procedimiento Miando metanol.—En un mana/ F.rlcn-
inever «le 250 mi se suspenden 3.64 g (0.02 moles) de 
glicinalo «le plata en 40 mi de metanol. Se enfria con 
hielo v se agrega una solución de 3,34 g (0.112 moles 
de ácido hromopirúxico en 10 tnl de metanol. l a mez
cla se «leja enfriando con hielo y agua (luíante 2 h 
y después se abandona 72 h más a la temperatura am
biente, agitando frecuentemente. Durante todo ese tiem
po se trabaja en la oscuridad. Se filtra y el l iquido ro
jizo se eva|xira al vario hasta sequedad, quedando un 
residuo de (olor rojo-negruzco e higroscópiro que des
pués de serado al vario sobre penlóxido de fósforo pesa 
2,6 g. Rendimiento: 81%. Nitrógeno: 10,3%. 

I.a purificación del compuesto con la resina de in
tercambio iónico Ambcrl i la IR-4B, no dio resultado, 
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legrándose aislar una pequeña cantidad de dorhidrato, 
\a (¡iic el l iquido de elución fue ÍIC'.I 'Z X . 

Procedimiento usando metanol acuotO.—ÍM una niév

ela de 2fl mi de agua y 10 mi de metano!, se disuel
ven 1)09 R (0,01 moles) de ácido brouiopirúvico y se 
añaden 1.82 g (0.01 moles) de glicinato de piala. Se 
deja en repotO en la oscuridad durante 3 días, agitan
do de ve/ en cuando. Se fi ltra y se evapora el f i l 
trado al vacio hasta sequedad. Tratando el íesiduo ton 
etanol absoluto, se obtienen 0,8 g de compuesto rojo* 
negruzco. Rendimiento: \\),l"'v. Nitrógeno: 8.X.S",,. 

Con metanol a varias coiuentraciones se obtuvieron 
los resultados siguientes, a partir de 0.02 moles <le cada 
reaccionante: 

Tiempo de Itendimiei no Ndel 
Metanol micción product! 

100 mi al 80% 72 h 15.1% 9.8 % 
100 mi al 40% 72 h 28.0% 8.96";, 
70 mi al 30% 72 h 40.0% io.r> % 

100 mi al 70% 168 h 65.0% 10.9 % 

Procedimiento usando etanole -Se siguió la t e c n i a 
descrita p a n el c a n del m«talH>l variando sólo algunas 
condiciones. l o s resudados obtenidos fueron los siguien
te*! 

Tiempo de Rendimiento X del 
Metanol reacción producto 

100 mi al 50% 120 h 47.0% ••.:»•, 
70 mi al 30% 96 h 47.0', 10.1% 

Propiedades.—V.\ ác. aiuinoacctoxipirúv Ico se présenla 
romo una sustancia ele color café c l a r o o roji/e¡ clepcnilic-u-
ele( la tonalidad ele la mayor o menor hume-elad del Último 
solvenle empleado. Cualquiera cinc sea su color, al hu-
iuedecerU( con agua adquiere una coloración eafé-roji/a 
oscura. D punto ele fusión no es elefinielo. l ino epic el 
compuesto se dcsromtMmc entre 98-105* corres|íondieiiele( 
este intervalo ele elcsceimposición a a(piellas muestras con 
un contenido ele nitrógeno muy a p i e i M i n a d n al Icórico 
imuestras con 9.3 y 8.96% de Nitrógeno). Lo* productos 

con un nitrógeno e l e e a e l n en relación al teórico, se des-
( ( i i i q M i n e n entre 107-115'. 1.a descnni|>osición se acompa
ña al aparecer i o n desprendimiento gaseoso, formándose 
una nueva SUatanda que no funde ni se descompone en
tre 120-260 aunque experimenta notable l i tera clon entre 
esc intervalo ele temperatura. 

F.l producto es soluble en agua cláncledc reacción me
dianamente acida y es disoluble en lodo* los solventes 
orgánico*. En aquéllo! que son iniscihlcs con el agua, se 
disuelve proporc ionalmente al contenido ele esta última. 

Los intentos para recrislalizar la sustancia fueron 
todos infructuosos debido a su extraordinaria insolubi 
lidad en los disolventes orgánicos ensayados. E l método 
que dio mejores resultados para purificar el producto, 
consistió eit disolverlo en etanol caliente epie contenga 
unas gotas de HC.I , filtrar para separar impureza* y pre
cipitar ron acetato de etilo y hexano. II rendimiento 
es de 20% y el compuesto tiene un p u n t o ele fusión 
de 103-105°. Nitrógeno: 8.32%. 

l.as reacciones microquímicas (44) que se pudieron 
efectuar con el compuesto, demuestran la presencia de lo* 
siguientes grupos funcionales: n) llásiio (formación ele 
clorhidrato y reacción ele éste con nitrato de piala); 
li) Amina (desprendimiento de ácido sulfhídrico por fu
sión con tiocianaio de potasio); c) Acido {descomposición 
de bicarbonato* y carbonatoi alcalino*, liberación de yodo 
de la m a c l a •«dato-yoduro y fijación de amoniaco); 
d) F.nólico (fijación ele bromo). Tiene además carácter 
reductor sobre el ácido fosfnmnlilMÜco y el reactivo de 
T a l leus. 1.a prueba de éster por formación del ácielo 
hidroxámieci v reacción con cloruro férrico, es al parecer, 
positiva pero la interpretación correcta se dificulta debido 
a la interferencia epic causa el color cafe propio del com
puesto. 

F„s interesante observar que la formación del de
rivado hisulfíiieo es positiva aunque la prueba es para 
aldehidos y inetilceíonas. I.a reacción con fue si na-ái ido-
sulfuroso es negativa, eliminando la posibilidad de que 
se trate de un aldehido. Tratado con nitrito de sodio 
y ácido acético desprende gran cantidad de nitrógeno, lo 
tpic demuestra que la sustancia posee un grupo amíniro 
primario. 

F.l intento para obtener el derivado Itálico siguien
do la técnica de l'csez y l'oirier (45) para aminas 
primarias y secundarias, dio lugar a un compuesto no 
identificado de P. F. 565° (dése.) y 8,2";, ele Nitrógeno. 
F.l nitrógeno calculado es de 4.8%. 

1.a reacción de formación en toctos los ensayo* an
teriores es la siguiente: 

Reacción: 

N H , - C H , - C O O A g + Itr - C H , - C O - C O O H 

- A g i t a 
— • M I , - C H , - C O O C H . - C O - C O O H 

Preparación del ácido bromopirílvico-2it-dinilrolenilhi'dra-

Sprinson y Chargraff (36) fueron los primeros en 
preparar esta D N I ' t f utili/ando como solvente de la 
2.4-dinitrofcnilhiclia/ina el H U r 2 N . En el laboratorio la 
preparamos empleando oíros solventes con el fin ele com
parar rendimientos. F.n general estos variaron entre 85 
y 90%. 

Procedimiento.-Se disuelven 5,9 g (0,03 moles) de 
2.4-diiiitrofenilhidrazina en 500 tal ele H C l 2 N caliente, 
se enfria a 30-40 y se agrega goteando rápidamente, so
bre una solución de 5 g (0.03 moles) de ácido bromo-
pirúvico agitada mecánicamente y enfriada en baño de
b i d o . Si es necesario se pueden añadir a la masa reac
cionante trozos de hielo para mantener la temperatura 
entre 5-10* Después ele adicionar toda la hiclrazina se 
continúa agitando por una hora, se filtra y se lava el 
precipitado amaril lo con HC.I 2 N y agua frios. Se seca 
al vacio sobre peutóxiclo de fósforo obteniéndose 8,8 g. 
Rendimiento; 84.7";, 1*. F. 176-177° (eicsc.). Rccristali/aclo 
de dioxano se obtienen cristales aciculares amarillos con 
P. F. 179-180° (elesc.). Citado; 180° (36). 
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< .1 nif-i.iíni«- algín 
lo*, «.ignit iitcv 

ondí( ioiiei lo-, resultado*, fin de ootor 
80 8 4 . 

Hilo anaranjado. Rendimiento: 80% P. F. 

Solféales de 
la hidraúou 

Af. bramo-
pirúvico 

l.ldmiho-
lenilhidraun. 

ñSPII Hrnrf. 

F.lanol H..-SO, (5) M g « 1 9 g 86.V , 175-176* 

H C I 2 N " R fin M g • 1 3 % 178° 

F.lanol H . I ' O , (17) "> K « K 9.4 g 90.0*; 175-177* 

Propiedades.—fM» D N P H C\ soluble en metanol, cía-
••«•I. acetona, i !• i i o f o i n i . i . éter etílico, ácido acético y 
,icciato de etilo fríos. Kn caliente es soluble en dinxanu 
\ s-lctrarloroctano, icciistali/audo al enfriar en forma 
de agujas. lanío en Irlo romo en caliente es ¡usoluhle 
en benceno, tolueno, bisiilfuro de carbono, ictrac loritro 
de (albotín y éter de petróleo. Los cristales tpie se ob
tienen en dio va no después de secarlos al vacio, tienen un 
I'. F. de 134-136'. Si posteriormente se signe el deseca
miento al vacio pero a 00*, el producto experimenta |)éi 
ilida de paso y el punto de fusión alcanza el valor nor
mal. 

Preparación del ácido nminoaceioxi-piiúvico-2J diniíiofc-
nllhidnuona. 

F.SIC coinpiieslo se obtuvo iiKMlificando uno de los 
méiodos generales para la prc|>araciiiu de D N P H (46). 

-Reacción 

N M j - C M , - O X S O ^ ^ - t X O H + O M . N H j - N H - ^ - ^ — NO, 

- HCI-NHj-CHl-COOCH,—Cj-COOH 
0NP 

N H , - C M , - C O O C H , - C — CüOM 
DN»' 

= N _ N H _ < p v _ 

N O , 

NO, 

Piocedimienlo.-Se disuelven 100 mg del ácido aillino 
. i i i tov ip in iv icn (0,00002 moles) en .'• mi de agua y se 
agregan 400 mg {0.002 moles) de 2,4-diniirnfenilhidrazina 
IIÍMICIIOS en 120 mi de H C I 2 N . Se enfria en baño de 
hielo durante ti h v después se deja a la temperatura 
ambiente por 24 h . Se neutraliza parcialmente la solutiúu 
• m i I.IIIHIUJIM de sodio hasta p H 4-5, formándose u n 
precipitado rojo muy fino. Después de dejar reposar du
rante 2*1 h, se extrae i o n acetato de etilo (.1 • 100 mi) 
se- seca el extracto con sulfato de sodio anhidro y se des
tila hasta pequeño volumen, dejando evaporar el resto 
del solvente a la temperatura ambiente. II residuo es un 
sólido rojo oscuro que pesa 100 mg y funde parcialmente 
a "3-74° y del todo a 161-167'. 

Se purifica disolviéndolo en la menor ianiid.nl po
sible ile acetato de etilo y precipitando el exceso de 
hidraiina libre par adición de 3 volúmenes de éter de 
pdróieo. Se filtra v el producto se evapora casi a te-
quedad. Añadiendo éter de |H-I rolen se obtienen 200 mg 
de liltrado naranja claro. Rendimiento: 94,5% P . F. 
"3-78". Se rcrristaliza en éter de petróleo, dejando evapo-
rar éste lentamente. l o s (lisíales obtenidos son plaias 

Nitrógeno calculado para C „ H i , o . \ , . . . 20,12% 

Nitrógeno encontrado 20,10% 

VA interesante señalar que en ocasiones posteriores en 
que se intentó repetir en las mismas condiciones la ob
tención anterior, los resultados fueron negativos. Sólo una 
tez fue posible la ohiemión del compuesto deseado. 

Propiedades.—F.l compuesto es soluble en frío en los 
solventes orgánicos más comunes a excepción del éter 
de petróleo con el cual es necesario calentar para disol
verlo. F.nfriando puede recristalizarse de metanol (agu
jas largas), etanol (agujas gruesas y láminas puntiagudas) 
o éter de petróleo {láminas irregulares y husos). E l ¡ti-
soluble en agua fria y muy |KKO en agua caliente y solu
ciones alcalinas acuosas, aunque se disuelve en las so
luciones alcalinas alcohólicas dando color rojo-vino. 

l a longitud de onda de máxima absorción en el 
ultravioleta es de 304 nip.. valor característico para las 
D N P H de tetonas alifálitas (18). F.s dudoso que el com
puesto obtenido sea la 2.1din¡trofenilhidrazona del ácido 
aminnarctoxipirúviro ya que los siguientes dalos sugie
ren lo contrario: es JMICO soluble en agua y soluciones 
acuosas alcalinas, tiene bajo punto de fusión, valores 
Rf muy altos en los crcimatogramas y carácter neutro de 
sus soluciones alcohólicas, lodo ello indica una polari
dad inuv inferior a la que dcl>ería esjierarse dada su 
estructura química. 

E l curioso observar que el porcentaje de N (20,1°;,) 
es muy aproximado al de la H N I ' l l de la aceloína 
i'.'O.S",,) y de la mono D N I ' H del diacelilo (21.0%). Pites-
lo que el ácido p i r m i r o se descarlroxila en presencia de 
aminoácidos para dar acetaldehido y éste ¡icetoína. la 
cpie fácilmente se- oxida a diacctilei. no sería raro que 
se hubieran formado estos compuestos al pretender con
densar el glirinato de plata COn el ácido biomopirúvico. 
t o m o la D N P H de la aceloína. funde a 318' sólo queda 
la posibilidad de formación de la D N P H del diácetilo. 

Se trató de obtener la 2,4-dinitrofenilhidra/ona del áci
do aminiiaceíoxipirtivico. condensando la D N P H del ácido 
bromopirtivico con el glicinato de plata, con resultados 
negativos en tres ensayos distintos. 

Preparación del icido hidmxi-pirúvíco-ld-dinltrolenií. 
hidrátona 

Se preparó este compuesto siguiendo la técnica ya 
descrita (36) que consiste en efectuar la hidrólisis alca
lina del áciilo-bromopirúv ico y condensación del ácido 
hidmxipirúvico, con la 2,4-clhutrnfcnilhitlrazhia. K n las 
diversas ocasiones en que se efectuó la obtención por este 
procedimiento, los rendimientos oscilaron entre 60 y 70% 
y los puntos de fusión variaron entre 1.13-1.16" y 1.17-1.18°. 

Se modificó la obtención del compuesto deseado, efec
tuando la hidrólisis de la 2.4-dinitrofeuilhidrazona del áci-
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do brnniopirúiiro en medio ácido y rti inrdio alcalino 
i'OKMi livamente. 

Hidrólisis árida tic la DNPH del árido bromopirúvi-
r « . - S c disuelven 500 mg (0.001 II moles) de D N P H del 
ácido hrnmopirúvíco en 7 mi de ácido acético, se ca-
líenla a u n punto cectano a la ebullición J se agregan 
15-20 mi de agua en ¡>cqiiciias porciones. Ames de a Tía 
dic una nueva porción se espora a que la luibiedad pro
vocada |Mir la Interior basa desapareiido por (alema 
míenlo. Se sigue (alentando durante 2 a 8 min sin Ilegal 
a la ebullición para evilai la excesiva formación de 
resinas o polímeros insoliibles. Se f i l tra rápidamente en 
caliente y se enfria en refrigerador durante varias ho
ras, obteniéndose 300 mg d- sustancia amarillo-anaran
jada. Rendimiento: 75% I'. F. 140°. Se re-cristaliza de 
acetato de etilo dando 190 mg (6S...V';,) de cristales aci
culares muy finos i o n P. F. 155-150' (dése.). 

Hidrólisis <i I tal uta dr la DXPII drl árido bromoyii mu
ro.—%c disuelven 500 mg de D X P H del ácido bromopirú-
vico en 15 mi de acetona y se trata con N a O H D.l N 
hasla completar 2 equivalentes. Se diluye con 50 mi de 
agua y se acidifica coa 11CI 2 N . Pos enfriamiento pro 
longado se obtienen 100 mg de D N P H amarilla. Rendi
miento: 97/>% I". F. 155 157° (desc). 

Pir/iaiarión drl mrirapíopiíuvaío árido dr amonio. 

Para la obtención de la D N P H del átído mcrcaptopi-
rúvico, fue necesario preparar primero este compuesto, 
siguiendo las indicaciones de Parrod (47. 18), aunque 
este investigador obtuvo por ve/ primera el mcrcaptopiru-
VatO ácido de amonio a partir del cloiopiruvato y el 
sulfhidiato amónicos. Nosutros al igual (pie Meister (49) 
lo hicimos utili/aiulo el ácido bromopitúvico. 

Reacción: 

SH - N H , + l lr - ( I I , - C O - CÜONH, -» HS -
- C H , — C O — C O O N H , + U r N H , 

2 H S - C H , - C O - C O O N H , + H C I -» (HS - C H , -
- C O - C O O H ) , N H , - f NII.C1 

Prorrdimirnto.—Sv saturau 125 mi de amoníaco 1 N 
ron ácido sulfhídrico y se tratan, agitando con una so
lución enfriada a 0-5° de bromopiruvato amónico pre-
paiada disolviendo 17 g (0.1 moles) de ácido bromopi-
rúvico en 00 mi de agua y neutralizándola con 8 g 
(0.1 moles) de bicarbonato amónico. Se acidifica con 11 

mi de HCI concentrado (d = 1,19) y se deja en el 
refrigerador durante una noche. Se filtra el precipitado 
blanco, se lava con agua y se seca, primero al aire y 
filialmente al vacio. E l producto peta 9 g. Rendimiento: 
70% P. F. 180-183° (desc). P o r Ululación ton N a O H 
0.1 N (indicador rojo del fenol) se determinó su equi
valente de neiitrali/ación que fue de 201. Calculado: 
257. 

Prrpaiarián drl árido mr¡caplopiiíiviro-2.4-dinitrofrnil-
hidrazona 

Se prepara a partir del anterior el cual se disuelve 
primero en amoníaco I X antes de precipitarlo con 2.4-
dinil iofenilhidra/iiia. Parrod (47. 48) mili/a el mcr-
laplopinivato amónico. 

Proirdimiriilo.-Sv disuelven 2,0 g (0,01 moles) dt 
inercaptopiriivalo áiido de amonio en I I niI de auionía 
«o I N , se f i l i l a paia separai algo de azufre libre y 
v trata con I g |2,02 moles) de 2.1 dinílrofcnilhidra/ina 
disticltos en 180 mi de HCI 2 X . Se deja durante .3 
días a la trnqM-raliira ambiente recogiendo 5.1 g de 
producto amarillo. Rendimiento: 88% P . F. 155-157' 
(desc.). 

Por reci istali/a« ion en dioxano se obtienen distateli 
aciculares amarillos P. F. 151-152° (retid. 34%). I'na re 
itistali/acióu | M i s t e i i o r en melanol trend. 50%) m i pro 
toca ningún cambio en el punto de fusión que n o coin
cide con el encomiado por Parrod (48), ni con el de 
Meister ri al. p>, ,|< 195-200' y 162 rrsprctiíamenie. 

Análisis 

Nitrógeno calculado para C,H„(),X,S . . . 18.66% 
Xitrógcno encontrado 18,95% 

Propirdadrs.— YA compuesto es soluble en meiaiml. 
acciona y acetato de etilo fríos así como en etanol, dio
xano. s-tetrat lotoctatio y ácido acético calientes. F.s peren 
o nada soluble en benceno, tolueno, cloroformo, éter etí
lico, éter de petróleo, tctrarloruro de carbono, bistilluro 
de carbono y agua. De dioxano cristaliza en agujas, 
mientras que de melanol lo hace cu láminas grandes 
irregulares, agujas v rectángulos terminados en punía. 
Ks posible que las discrt-|>aii(ias en los puntos de fu
sión sean debidas a la existencia de más de una forma 
de esta D X P I I , (49) aunque la diferencia entre el pun
to de fusión encontrado y el dado por Meisler ri al. (ni
dria atribuirse al método empleado para determinar esa 
((instante. 

Pir/Hiiarion drl iliutlium drl árido mriraplopiriwirn-2.1-
dinil i ufrnilliidí a lona ( /,V) 

Reacción: 

D N P 
|| 

2 H S - C H , - C - C O O H + I, - * S - C H , - C - C O O H 
|| I 
D N P S — C H , — C — C O O H 

D N P 
+ 2 H I 

Prorrdimirnlii.—Sc disuelven 1.5 g (0.005 moles) de 
D X P I I del ácido mcrraptopirúvico en 70 m i de elanol 
tic 95% y se tratan con una solución de 0.65 g (0.002Ì 
moles) de yodo en 25 mi de etanol. Se forma casi in
mediatamente un precipitado amarillo (pie se filtra y 
lata con alcohol frío. El tendi miento es cuantitativo 
y el producto funde con descomposición a 210-215°. Re-
cristalizado 2 veces de etanol absoluto se rccu|icran l . l g 
(rendimiento: 7.3.5%) de cristales en forma de agujas rec
tas y curvas de c o l o r amarillo. P. F. 212-214° (desc.) des
p u é s de adquirir u n color anaranjado entre 110-180*. 
Ette punto de fusión no coincide con el de Parrod (18) 
de 255-200° pero tiene poca diferencia ton el señalado 
por Meister el al. (49) de 206-207°. 

Propirrladrt—El único solvente que lo disuelve en 
frío es el dioxano. Es Miltible en etanol * acetato de 
etilo calientes y ligeramente en acetona y ácido acético 
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ealicntcs. sicneln insoluhlc cu todos le» dcinas uilvcnlcs 
III..I\.HIOV (bcnccno, tolucno. cloroformi!, tctrat Ionico ile 
caroano, etcì etilico, etcì de |x-tróleo, s-tcìratloriKiano. 
M m l n i i o de carbono j agita). 

Pir/miai ión dr 2.-l-llÌltÌlniltllÌlllilllll-nllll\ de «e ¡i/o» ll/iovì-
fnrinii •». 

\y.iicnii mi n i . cs in11\ escavi ci iiiiincro ile lialiajns 
pllhlitaclus que incili iemali la picpaiacieiii ile lompiiistiis 
alcoxilaelcis a p u t i i ile DNI ' I I ile I t halocctonas poi sus-
titucióu ilei halógeno. In l ' i l i . Spril l imi y (hargraff (36) 

al intentar hidrolizar el bromo de la D N P H del addo bn>-
mopiriivieo Ululando elee tremici rie aulente i m i N'aOH. en 
niellili clanòlirn, aidarnn el derivatiti alrnxiladn tnires-
pondicntc. M a i iarde. Kaniire/ y Kirby (25, 26) sciìalan 
la nl.ie HI de D N P H de inelnxi > arctiloxicctonas ali-
(iclicas |i.»i . " n u l l i de la ( I n I ) \ i ' l l con mctaiml 
y acciaio Iòdico rcspcclivanicnlc. Atlkins ri al. (50) meli-
cionan lamliién la prcpaiación de alginias alcnxihiilia/o-
nai aiinipie no prcpatadas por sustitiición de halógcim. 

En cslc trabajo se obi micron varias 3-a ic i ix i -DNPH 
del àcido hrcimopiriiv ito. cu un intento de ampliar las 
obscrvacioncs de Hprinscin y ('hargraff. 

L a i reaniones impliiadas Min de dos lipos. veglili se 
empieè el altoliolalo « I m i o la adii ioli de al ial i a la 
solution .ili ululili .i del acido IIMHMII|IM II\ K M 2,4 .Inni mie 
nilhidrazona, 

se titula con t-cpiivalcnics de S a l i l i (58 mi de S a l i l i 
0,1 \). l a solili ión rojo i.s, ma resultante, se tliluvc i m i 
50 ini de agua v |xn aiidificación con l l t : l 2 N piochuc 
0.77 g de agujas microscópicas amai illas. Rendimiento: 
S9% P. V. I"'-' (desi.). Dos ree listali/ai iones de mei a noi 
y una lerccta de acelalo de etilo, dan 100 mg (Retici. 
(-•.', i de nisi.iles .ui iulaies amaiillos de I'. F. 177/» . 

Pn>l>irdadr\.—Soluble en I l io en aietona y ilioxanii . 
I'IIIM soluble en frío y soluble en caliente en acetato de 
etilo, mctanol, eia noi, àcido acetico y s-tctraclorix-tan». 
Insoluble o poco soluble, tanto en frió como en ca
liente, en iK'iiceno, tolueno, cloroformo, letracloriiro de 
carbono. éter etilico, éter de petróleo y bisul/iiro ele car-
limili Soluble casi por completo en agua caliente. 

Preparación ilrl árida eloxipiriivico-2.1-dinitrolenilliidia-

Sólo fue posible la preparación de este compuesto, 
empleando el procedimiento />. ya tpie el a, no dio resul
tado. 

Procedimiento o.-Sc disuelve 1 g de D M ' I I del ácido 
brcimopiriiiico en 100 mi de elaneil al HO1',, v se titula 
con S a l i l i o.l X hasta completar elos equivalentes. Se 
acidifica con 1ICI 2 N y se deja enfriar en el refrige-

« ( . - B r - I I H . - C - Í O O H + 2 R - O N a — R - O - ( H , - t: - C O O N a + HrNa + R - O H 

D M ' D M ' 
i IMI 

R — O — C H , - ( ' • - t : O O H 

II 
DNP 

t H a 
6 l . - B r - C H , - ( : - t : O ü H + R - O H + N s O H - - . R - O - C H , - <: - t . O O N a + HrNa + H . O 

II • I! 
D N P D N P 

Premiación del ácido metox¡p¡iúv¡eo-2J-d¡n¡tralrii¡llii-
draiona. 

Procedimiento a.-Se disuelven I „1 g (0.00-1$ moles) de 
ácido bromcipirúvico-DNPH en 411 mi de metanol y se 
agregan, agitando, dos equivalentes de mctilato sódico. 
Acidificando con ácido sulfúrico 2 N , se obtienen 1.1.3 g 
ele producto amarillo sucio. Rendimiento 87.7% P. F . 
167-169°. 

Se purifica disolviéndolo en la menor cantidad po 
sible de ácido acético caliente, filtrando y añadiendo 
agua hasta precipitación completa. Se recupera un 70% 
de producto amarillo. P. F. 169 170° (desc.). Se vuelve 
a purificar precipitando la sustancia de su solución tiic-
lanólica alcalina, con H C I 2 N . 1 .. recuperación es de 
86% y se obtiene un producto en forma de agujas finas 
ele color amarillo. I". F. 176 178° (desc.). 

Análisis 

Nitrógeno calculado para í.,JHi«0¿S, 18.79% 
Nitrógeno encontrado 18,90 r

0 

Pro, raimiento tV-Sc disuelve I g (0,0029 moles) ele 
D.NPH del ácido bromopirúiiio en 70 mi de metanol y 

laclor durante una iiexhe. El producto ele color amari
llo pesa 700 mg. Rendimiento: 78% P. F. 146-149°. Re-
cristalizando en acetato de etilo cpie contenga una pe 
ipieña cantidad de éter ele petróleo se obtienen cristales 
amarillea P. F. 150-131° (Rendimiento: 62%). t i t a última 
puiifrcaciein disolviendo en ctanol de 80''|.. altalinirando 
con N a O H y pict ¡pilando con 11(1 2 N . prcxlticc cris
tales amarillo! en forma ele agujas ele P. F. 1.13° (Ren
dimiento: 8.1/i";,), F.l sólido que resulta por enfriamien
to, funde a 163° (desc.) P. F. señalados: 154° y 164 167° 
<J6). 

Piofiiedades.—iíe esta D N P H se aislaron dos varieda
des: una de P. Y. 1.13° cuya obtención se acaba ele des
cribir y otra ele P. F. 16.1-16.1,5 que se forillo en el 21-' 
ensayo de obtención de la D N P H del ácido aniinoaieto-
\ipii iic 1111 a partir de la D N P H del ác. bromopiiúvico y 
el glie¡nato de plata. I-a variedad de P . F. bajo, se 
transforma en la de P. F. alto al fundir. 

La iorma de menor P. F. es soluble en metanol, cta
nol . acetona, dioxano, ác. acético y cloroformo frios: so
luble en caliente en acetato de etilei. tolueno y s u n a 
ilciioetnno: 1 o nada soluble en hcntciiei. Ictraeloruro 
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i lc UIIKIIH). éter etílico, éter de petróleo y U i u l f u i a de 
rarlxinn: ligeramente lohible en agua Iría O callente. 
Puede iiisiali/arsc de arélalo de etilo o melanol en for
ma de agujal y d i etanol en reciángulc* alargados, 

1.a forma de P. F. su|>erior se- diferencia |x>r su ma
yor solololul.nl en acetato de otilo. Ix-iucno. tolueno, le 
t i a t lo iu io de tarlxino, olor etílico y s-lcti.ii loioe-iano. 
(tisiali/a do lieiueno en forma de agujas |K-qucñas 

Por cromatografía en pa|xi no es |xisihlc disiiuguit 
las dos formas, |Ntr lo iiiotios con los .solientes utiliza
dos en este trabajo. 

Preparación del árido n-propoxipirúvico-2/l^nitrofenU-
hid,a:ona. 

Procedimiento.—ti método «i, con n-propanol o dio-
\ano como solientes, no dio resultados. Po i ello se pre
firió emplear para ésta y las demás preparaciones, el 
2" método. 

Procedimiento.—Se disuelve 1 g de ácido bromopirúvi-
eo- l )NPH en 70 mi de n-propanol y se trata gota a gota 
y agitando, con N a O H O I N hasta completar 2 equi
valemos. 1.a solución rojo oscura obtenida se sierle len-
tamcnlc y con agitación sobre 100 mi de HCI 0,.*> N . En
filando se obtienen 850 mg tic una sustancia amaril la. 
Rendimiento: 90,5% P. F. 93-95°. E l sólido que resulta 
al eiifíiatse funde a 141-143'. Re-cristalizando de benceno, 
los cristales amarillos obtenidos funden a 102 103° (Ren
dimiento: 51%) solidifican y vuelven a fundir a 143-145°. 
Olía re-cristalización tic cloroformo o Ix-üccno, no logra 
definir el primer intervalo de fusión que suele presen
tarse entre los 95-105°, pero el segundo punto es carac
terístico y constante a 113-145°, 

Si se empica tolueno para recrisializar es posible ob
tener muestras con P . F. 143-146= que tienen poca o 
ninguna alteración entre los 95 105°. Las muestras que 
presentan esa pequeña alteración tienen u n P. F. ins
tantáneo a 99-100°. determinado osle por inmersión de 
capilares con la sustancia en un baño de ácido sulfúrico 
a temperaturas gradualmente decrecientes. 

Análisis: 

N calculado para C ^ u O r N 17,2% 

Nitrógeno encontrado " . 1 % 

Propledadct.-^La forma tic- P . F. 143-146° es soluble 
en frío, en mctaiiol elauol, acciona, dioxano, éter etílico, 
s iclracloroelano, ácido acético y acetato de etilo. Soluble 
en caliente en benceno, tolueno y tetracloiuro de car-
bono. Insoluble en éter de jictróleo y algo soluble en 
bisiilfuro de carbono callente. Recrista lita de benceno 
en agujas aisladas o agrupadas; de tolueno en pequeñas 
agujas rectangulares y de letracioruro de carbono en 
muy finas agujas formando penachos. 

La foima que tiene dos puntos de fusión, es menos 
soluble en frío y por tanto cristaliza más fácilmente. 
En melanol o etanol cristaliza en agujas, cosa que no 
hace la otra variedad. Por cromatografía en pajrcl no 
pueden distinguirse las dos formas. 

Preparación del árido i\opiopoxipirúviro-l,4-dinilrofrnil-
hidreaona. 

Procedimiento.—Se prepara este oampiieato siguiendo 
la técnica ya descrita pala el homólogo normal. E l pro-

din lo l i n d o , de color amarillo, pesa 0.750 g. Rendí 
miento: 80% P. F. 92-9»°. 

Se purifica disolviendo en atétalo de etilo, añadiendo 
éter de petróleo hasta turbiedad y dejando reposar una 
mude en el refrigerador. Rendimiento: 55%. Se obtienen 
• lístalos aciculares de color lafé aiiiaiillento observados 
con luz reflejada y anaranjado cafó i o n luz transmitida. 
P. F. 102 104° (desc.). 

dndlbb: 

Nitrógeno «ahulado para C „ l l „ 0 : N , 17.2% 

Nitrógeno encontrado 17.3% 

I SÍ a D X P H también presenta |>oliiuoi fisino o isome-
risino gooméiriio ya «pie si se íetiistaliza de benceno, lo 
«nal implica una elevaciém de teni|M-raluia, se obtienen 
cristales amarillos en forma de pequenai agujas y P. 
F. 123-124° (desc). 

Propirdndrt.—f* soluble en frío en los siguientes sol
ventes: acetato de etilo, ácido acético, melanol. etanol. 
acetona, dioxano. cloroformo éter etíliio y s-tclraclorocta-
n«i. Soluble en caliente en licnccno, tolueno y telracloruio 
de carlxmo. Insoluble en éter de polloico y |XKO so
luble en bisiilftuo de carlxino y agua «aliente. 

Cristaliza en agujas y husos delgados cu benceno, agu
jas de Ixirdes asertados en tolueno, agujas (roqueñas y 
láminas romboidales de letracioruro de carbono y en 
pequeños |>aralclepi|H-dos de bordes irregulares en s-lc-
tracioroclano. 

I.as dos variedades encontradas no se separan |xit 
cromatografía en papel. 

Preparación del árido n-butoxipirúviro-2,4-d¡nitrt>frnil-
hidrazoria. 

Procedimientos-Sé disuelve 1 g de D N P l t del acido 
bioniopiichico en 00 uil de biitanol y se trata con 58 
mi de N a O H 0.1 N (2 equivalentes), l a N a O H se agre
ga lentamente y con fuerte agitación, terminada la adi
ción se agregan H C I 2 N suficiente para acidificar ) 
20 mi de acetato de etilo para ayudar a la extracción 
de la hidrazona. Se agita fuertemente en un embudo 
de separación. I.a capa superior orgánica (ti-btitaiiol y 
acetato de etilo) se lava 2-3 veces con agua, se seca sobre 
sulfato de sodio anhidro y se destila a seipiedad al vacío. 
E l residuo se disuelve en etanol, se ahaliniza con N a O H 
0,1 N hasta p H 8 9 y después de d i l u i r a unos 150 mi 
se acidifica con H C I 2 N . Se obtienen 0,780 g de pro
ducto muy impurificado con retinas. Rendimiento: 80% 
P. F. 90-100°. 

Re-cristalizando de benceno se recogen 0,32 g de agu
jas amarillas. Rendimiento: 41% P. F. 117-119,5° (calen
tando muy lentamente). Si la velocidad de calentamiento 
es normal se observa una fusión parcial entre 90-96' for
mándose después un sólido que funde a 118-119'. Por 
otra parte, el punto «le fusión instantáneo es «le 96-98'. 

Una última recristaliztxióii de benceno proporciona 
155 mg (Rendimiento: 18,5%) de cristales con P. F. 119-
120,5°. Puede obtenerse tina segunda cosecha que rec: i i -
lalizada de clorofoimu proporciona una pequeña cantidad 
de pnxlucto amarillo ron P . F. 102-105 seguramente el 
¡somero o |Milimoifo de menor punto de fusión en estallo 
«le pureza. 
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Niltógciio calculado p a n CnHisOtN, 10.50% 
Nitrógeno encontrado 10,70% 

Pmpitdadn.~ia (rio se disuelve en acetato de etilo, 
ácido aeétieo. nielan»!, arruma, d imano, cloroformo y 
éter etílico. Kn caliente lo hace en I tenor no, tolueno, 
lelracloruro de carbono y s-tctrarlciiex-iaun. Ks disoluble 
cu r i n de petróleo v li(¡eia:iienir en bisiill . iro de car-
bono y agua, Irlos o lalienies. 

Loa » 1 ven te* de los que puede cr is ta l izarse son: 
metanol (agujar ) paralelepípedos aislados » reunidos en 
estrellas), benceno (agujas largas s láminas rectangula
res terminadas en puntal, lolueno (penachos), lelracloruro 
de carbono (pequeñas agujas agrupadas en estrellas) y 
s-telraclorex-lano (pequeños rectángulos alaigados de bor
des rectos). 

l a solubilidad de la (orina que pieseuta dos pumos 
de Fusión es esencialmente l a misma, pero se observan 
pequeñas diferencias en los cristales. Asi , recnstali/a de 
metanol en agujas muy finas formando penachos trian
gulares, de benceno en láminas muy delgadas de bordea 
irregulares y de s-tciraclorociano en agujas rectangula
res agrujiadas en estrellas. 

II análisis i lomatográfico en paix-l no logra separar 
las dos formas. 

Preparación del icido isobutoxipirúvico-2A-dinilrofenUM-
dra-.ona. 

Procedimiento.—Se disuelve 1 g de D N I ' H del ácido 
bromopiniv ico en 75 mi de isobiitauol y se trata con 2 
equivalentes de N a O H de la misma forma ya indicada 
anteriormente. Se acidifica con H C I y se agita en embudo 
de separación para extraer la hidra/ona. 1.a capa orgá
nica (isobutanol) se lava tres veces i o n agua, se seca sobre 
sulfato sódico v se evapora al vacio hasta sequedad. Se 
disuelve el residuo en ctaitul, se alealiniza con N a O H 
0,1 N y después de d i l u i r con unos 100 mi de agua se 
acidifica con I U 1 2 N . 

Se obtienen 0.8 g de una sustancia amarilla-ocre. Ren
dimiento. 82% V. F. 98-104°. 

RecriMali/ando de benceno se recogen 0,350 g (Ren
dimiento: 44%) con V. F. 1U5-108°. Dos rcrristalizaciones 
posteriores de ctanol agua proporcionan cristales en forma 
de escamas amarillas cpie funden a 127-129' después c!c 
presentar una ligera alteración a los 101-108' (rendimien-
to: 51.5%). 

Análisis: 

Nitrógeno calculado para C a J r I l t O , N l \6¿0% 
Nitrógeno encontrado 16,20% 

Propirdadrs.—los siguientes solventes lo disuelven en 
frió: acetato de etilo, ácido acético, iiietaiiol, ctanol, 
acetona, diosano, cloroformo éter etílico y s-teiracloctano. 
F.n benceno, tolueno y lelracloruro de carbono fríos, se 
disuelve en gran proporción haciéndolo |>or completo 
al calentar. F.s ixxo soluble en agua y bisulfuro de car
bono e insolublc en éter de petróleo. 

Cristaliza de benceno en gruesos penachos; de cloro
formo en láminas cuadradas; de lelracloruro de carbo
no en agujas y rosetas y de s-letraclcnoelano en láminas i 
romboidales, 
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I j solubilidad de la forma con l \ F. 105 108' es muy 
semejante. 

I.as dos caticil.idcs presentan el misino icimiMiita-
mieuto cromatografico, 

Prrpnint ion drl àrida ser.buloxipin'wico-2.l-diniliofenil' 
bidiazona. 

Procedimiento.—\.\ el mismo que el empleado |>ara la 
D M ' I I anterior. 1.a extracción ele la D N I ' H después de 
acidificar «c completa |xir adición de acetato de etilo. 
II piodiicto u l u l o de color atnarillo-cxre está fotmado 
|xir cristales aciculares amarillos. Se obtienen 0,750 g. 
Rendimiento: 76%. I'. F. 85 !).'). Tres ree rislalizarioiics 
ele tolueno, proixircionan 65 mg (rendimiento: 9.3%) de 
cristales en forma de pequeñas agujas agrupadas, husos 
v láminas irregulares de P. F. 98-99°. 

t n n / n i i 

Nitrógeno calculado para ( „H,.O.N, 16.511', 
Nitrógeno encontrado 16.10% 

Pnipitdadaí Insoitlbls en tctracloruro de carbono, éter 
de |x-|iólcn. ácido acético y clioxano fríos. Soluble cu 
cállenle en tolueno y s-lciraelorociano y casi |xir com
pleto soluble en cloroformo, l'cxo soluble en benceno, 
tcltat lortirn de rarlxiuo. éter etílico, bisulfuio de carbono 
\ agua. Insolublc cu éter ele petróleo. 

\uiiquc se aisló únicamente un producto, es posible 
que tenga varias formas ya (pie una |x*qucña cantidad 
de ptoduttu ( indo ic(ristalizado de acetato de etilo por 
adición de e t r i de petróleo, d i o cristales amarillos de 
P. F. I l I I14* . 

Preparmeián drl ácido uní butoxipuúutt*>SA sUnitm/ssssT-
FtMrañoM, 

/'locrdiiii/enfo.—Kl procedimiento es igual a los ante
riores, l a D N P H se extrae con éter etílico después de 
acidificai la sacíela, H producto crudo que pesa 0.725 g 
trendimiento: 73.6%) contiene gran cantidad de resinas 
P. F. 94-97" (desc.). Recristalizado dos veces de tolueno 
sólo produce 27 mg (rendimiento: 3.7%) de cristales aci
culares amarillos de P . F . 140-141*. 

I a determinación de nitrógeno pro|xircioiia un resul
tado alto: 17.5% comparado ion el calculado: 16,5%; 
pero el análisis cromatogràfico demuestra cpie se trata 
de una tintosi D N P H ligeramente impurificada con 
D M ' I I del ácido tiidroxipirúvico. 1.a discrepancia en el 
contenido de nitrógeno encontrado puede explicarse por 
una acumulación de factores |XTJudic ialcs dada la pe
queña cantidad de mucsira de que se partió para el aná
lisis. 

Propiedades.—disoluble en Icltacioiuro ele carlioncs 
éter ele petróleo y bisulfuro de carbono. -Soluble en to
lueno v - tenacieun laño l'cxo soluble cu benceno y 
agua calientes y soluble en frío en todos los demás 
solientes (metanol. ctanol, acetona, cloroformo, éter etí
lico, acetato de etilo, ácido acético y dioxano). 

Puede tecristalizarsc de tolueno y s-tcttacluroetano. Kn 
este último los ciistales son cu fonila de pequeñas agu
jas de extremos rectos. 
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CIENCIA 

C R O M A T O G R A F Í A E N P A P E L D E L A S D N P H 
P R E P A R A D A S 

La cromatografía realizada fue de tipo des
cendente usando papel filtro Whatrnari \ » i cor
tado en tiras de 40 X , s I-a» D N P H se 
disolvieron en dioxano, el cual por su baja vo
latilidad impidió la concentración por evapo
ración de las soluciones durante el tiempo que 
duraron los experimentos. L a cantidad aplicada 
lúe de 5 a 10 microlitros conteniendo de 20 a 
50 ug de sustancia, suficiente para localizar las 
manchas a simple vista o a la luz. ultravioleta 
sin necesidad de revelar con N a O H al 5 ó 10%. 

E l tiempo de saturación fue cuando menos 
de 12 h y en promedió ese mismo fue el tiem
po empleado por los solventes para recorrer una 
distancia de 31 cm aproximadamente el 86% de 
la longitud útil del papel. L a temperatura inte
rior tle la cámara cromatográíica varió entre 23-
24 a . 

Una vez retiradas las tiras de papel tle la 
cámara, se dejaron secar al aire y se marcaron 
a lápiz los contornos de las manchas amarillas a 
través de la luz ultravioleta. Todas las pruebas 
se hicieron por duplicado y en ocasiones por cua
druplicado, pero los Rf indicados, son, en todos 
los casos, no el promedio, sino los valores máxi
mo y mínimo encontrados en las determina
ciones. 

I.os siguientes solventes no dieron mejores 
resultados generales: O.—Etanol; H.—Etanol de 
90%: I . - E t a n o l de 77%; J . - E l a n o l de 60%; 
K.—Etanol-cter etílico, 1:1 (52); L.—Fenol satu
rado con carbonato sódico al 10% (52); M.—Fe-
nol-butanol-ácido acético-agua, 25:12,5:50:25 
(52); N.—Butanol-át ido acético-agua, 2:1:1 (52); 
O—Butanol-bicarbonato sódico 1 N , 1:2 (55); 
P-—Éter etílico-ácido acético-agua, 5:1:1 (52); 
Q.—Propanol-amonJaco-agua, 6:3:1 (52); R.—Fe
nol saturado con agua y S.—Agua. 

Sin embargo, algunos de estos sistemas tienen 
interés para separar o identificar ciertas D N P H . 
Así por ejemplo, M , permite distinguir entre la 
D N P H del ácido merrapto-pirúvico y su disul
furo, ya que éste queda retenido en el origen 
mientras que la primera avanza considerablemen
te (Rf 0,79). C o n S, las D N P H tle los ácidos 
aminoacetoxi (?) pirúvico y bromopirúvico son 
las únicas que permanecen en el origen; con H , 
únicamente se mueve la D N P H del ácido amino
acetoxi (?) pirúvico (Rf 0,82) y lo mismo con 
K, con un R f de 0,89. 

L a D N P H del ácido bromopirúvico no pue
de separarse ya que al reaccionar con los sol
ventes forma los correspondientes derivados por 
sustitución del bromo y son estos los que apare
cen en el cromatograma. Como se dijo antes, 
sólo el empleo del agua como solvente permite 
identificar esta D N P H porque permanece rete
nida en la línea de aplicación. 

T A B L A I 
COMPORTAMIENTO CROMATOGRÁFICO EN PAPEL DE LAS 2,4-DIMIROFK.MI.IIIDRAZONAS DE LOS ÁCIDOS S-K-I'IRCIVICOS 

2,l-l)¡n¡trofcn¡lh¡drazoiias K f X 100 
de los ácidos 3-R-piriivicos A * B C 1) E F 

I l idrox i 47-56 47-49 42-45 68-71 29-30 27-34; 35-42 
Mercapto 50-63 51-52:63-64 63-64 77-78 estría 47-57 
Disulfuro 50-62 50-51 58-60 77-78 estría 45-57 
Aminoacetoxi (?) 90-94 87-89 91-95 95-97 86-88 93-95 
Mcloxi 55-66 57-58 58-60 79-80 42-43 48-53; 56-61 
F.toxi 63-72 64-66 69-71 82-85 49-55 67-74 
Propoxi 70-79 69-70 80-81 86-88 57-60 79-84 
laopropoxi 69-77 G9 76-79 85-87 58-59 76-81 
Butoxi 73-82 72-73 83-86 87-90 60-63 85-90 
bobutoxi 74-83 75 84 87-90 63-65 86-90 
Secbutoxi 74-83 71-73 81-84 87-90 62-63 85-90 
Tcrtbutoxi 74-83 71-73 81-84 87-90 59-63 83-88 

• Solventes. 
A. -Butanol -aguaetanol . 50:40:10, (51, 52) 
B. -Bit lauol-agua-cianol , 50:20:30. 
C—Butanol saturado con agua. 
n.-Metanol-ljcnceno-butanol-agua. 40:20:20:20. (52) 
E. —Butanol-agiia-elanol, 50:10:40. 
F. —Alcohol isnainílico-ctanol-agua, 50:10:40. (53, 54). 
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Si se aplica N a O H al 5% a los crornalogra-
mas, los colores obtenidos son los siguientes: 
café-rojizo para las D N P H <le los ácidos hidroxi , 
bromo y alcoxipirúvicos; cale para la D N P H del 
árido inercaptopirúvico y su disulfuro; amarillo-
café para la D N P H del ácido aminoaretoxi-pirú-
vico (?). 

D I S C U S I Ó N Y C O N C L U S I O N E S 

Algunos compuestos ya mencionados ante
riormente en la bibliografía tomo son el ácido 
bromopirúvico y su D N P H , la D N P H del ácido 
hidioxipirúvico, el ácido mercaptopirúvico, su 
D N P H y el disulfuro correspondiente, se lian ob
tenido en este trabajo empleando las técnicas ya 
descritas y modificando algunas de las condicio
nes de reacción. 

En el taso del ácido bromopirúvico y su 
D N P H , los rendimienots obtenidos son compa
rables a los señalados (86) aunque ligeramente 
inferiores. Con la D N P H del ácido liidroxipirú
vico, el rendimiento (70%) lúe nociblemente in
ferior al de Sprinson y Cliargraff (80) que es 
de 95%. Es posible que nuestro rendimiento sea 
debido a cierta descomposición del ácido l i idroxi
pirúvico formado por hidrólisis del bromopirú
vico, dado el tiempo prolongado de contacto con 
el álcali. I.a preparación de esta D N P H por hi
drólisis acida y alcalina del ácido bromopirúvi
co — D N P H trabajando con cantidades menores 
de 1 gramo, dio buenos resultados, especialmen
te en el caso de la hidrólisis alcalina. 

Los intentos de obtención del ácido amino-
ácetoxipirúvico por condensación del glicinato 
de plata y el ácido bromopirúvico condujeron al 
aislamiento de un producto refractario a la pu
rificación, cuya estructura no se pudo demostrar 
plenamente. A partir de él se obtuvo una D N P H 
(pie a pesar de tener un porcentaje de nitrógeno 
coincidente con el calculado, presenta ciertas ca
racterísticas «pie ponen en duda la constitución 
del producto, como son su bajo punto de fusión y 
sus altos R í en los cromatogramas. Estos hechos 
(pie indican una baja polaridad, son contrarios 
a los tpte podría esperarse para una sustancia con 
la estructura de la D N P H del ácido aminoaceto-
xi-j>irtivico. 

I.a preparación de las D N P H de los ácidos 
alcoxi-pirúvicos, no encontradas en la bibliogra
fía dio resultados positivos aun en aquellos ca
sos en tpie los alcoholes empleados eran poco so
lubles en el agua, lo cual disminuía las probabi
lidades de reacción. A medida que aumentó la 

complejidad del alcohol disminuyó el rendimien
to y por lonsiguiente este resultó mínimo en la 
obtención del acido tert-butoxipirúvicoDNPH. 

A excepción de los derivados metoxi y tert-
butoxi. en todos los demás se encontraron varias 
formas de punió de l LIMÓN diferente, fenómeno 
cpie como quedó dicho en la introducción, se 
presenta con frecuencia en las D N P H . A l com
parar las variedades de mayor punto de fusión 
en los derivados de cadena lineal, puede obser
varse que el aumento del peso molecular se acom
paña de un destenso en el punto de fusión, com
portamiento normal en las series homologas. En 
cambio, esla constante menor en el isopropoxi 
que en el ¡somero de cadena recta, es un he
cho contrario a la mayoría de los casos. En la 
serie de los buloxi-ácidos, el orden decreciente 
del punto de fusión es: tert, iso, normal y sec-
butoxi, lo epte representa la ordenación acostum
brada para los derivados de los alcoholes buti-
licos. 

E l análisis c romalográfico dio resultados acep
tables para identificar las D N P H de los ácidos 
hidroxi , mercapio y n-alcoxi pirúvicos, pero no 
consiguió separar los isómeros de cadena ramifi
cada, observación reali/ada también por Meister 
(52) en la serie de las D N P H de los ácidos piro» 

vico a a-ectoheplilico. Las D N P H del ácido mer-
captopirúvico y su disulfuro, tienen un compor
tamiento cromatografía) casi idéntico en discor
dancia con la gran diferencia de sus solubilida
des. N o es lógico suponer que el mercapto ácido 
se oxide a disulfuro puesto que pueden distin
guirse en el solvente fenol-butanol-ácido acético-
agua. 

En las D N P H de los ácidos alcoxi-pirúvicos, 
el R l aumenta, es decir la polaridad disminuye 
al incrementar el peso molecular, lenómeno ob
servado ya lanío en ciertos alcoxi-áe idos (50) co
mo en oirás D N P H de los n-cetoácidos (52). 

Las diferentes formas o variedades de los al-
cc.'xi-conipuesios preparados son probablemente 
polimorfos y no estereoisómeros, puesto que no 
suelen separarse en los cromatogramas y el color 
epte producen con álcali es el mismo (57). De 
un modo definitivo, sólo el estudio de estas 
D N P H en el espectrolotómetro ultravioleta e in
frarrojo podrá aclarar el problema. Esto se apli
ca también a la D N P H del ácido mercaptopirú-
vico y su disulfuro, ya que cuando menos están 
citadas en la bibliografía, dos variedades de 
cada hidra/ona (17, -18, 10) aparte de las encon-
iraelas por nosotros, cuyas pequeñas diferencias 
en el punto de fusión ton una de las variedades 
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.mu i un m i m e obtenidas (!!!) no bastan para 
decidir si constituyen en realidad formas dife
rentes. 

Algunos de nuestros resultados parecen indi-
t a i laminen la existencia de polimorfismo en la 
DNPH del acidó hidroxi-pirúviro en adición al 
cstercoisoinerismo sugerido por varios investiga
dores (58). 

Queda establecido en este trabajo, el carácter 
extremadamente lábil del átomo de bromo del 
ácido broino-pirúvito y su D N P H y con ello la 
posibilidad de su empleo en la síntesis de nue
vos compuestos. 

Es posible prever para un gran número de 
estas futuras D N P H la existencia de polimorfis
mo o isomerismo geométrico, circunstancia que 
puede ofrecer un nuevo campo de estudio en la 
determinación de la configuración absoluta de 
las 2,-1-dinitrofcnilhidra/onas. 

R E S U M E N 

Se descril/e la obtención de diversos deriva
dos por sustitución del bromo en el á< ido bro-
inopirúvico y su 2,1-dinitrofenilhidra/ona. Siete 
de estos derivados son las 2,1-diniirofcnilhidrazo-
nas de los ácidos metoxi. propoxi , isopropoxi, 
butoxi, isobutoxi, secbutoxi y tertbutoxi-pirúvi-
cos, aparentemente no señalados en la biblio
grafía. 

Se describe la preparación del supuesto áci
do aminoacetoxi-pirúvico y su 2,-l-diniirofenilhi-
dra/ona, no descritos con anterioridad. 

Se estudian las propiedades de los nuevos 
compuestos y se discute en ellos la existencia de 
polimorfismo. 

Se describe un breve análisis cromatográliio 
en papel de los compuestos preparados. Se lo
graron separar las 2,-l-tlínitrofenilliidra/onas de 
los ácidos aminoaietoxi , h idroxi y n-alcoxipirúvi-
cos pero no así para los isómeros de cadena alco-
xi ramificada. Por otra parte, no puede distin
guirse entre las 2,1-diuiirofenilbidra/onas del áci
do mercaptopirúvico y su disulfuro con la gran 
mayoría de los solventes ensayados, ni tampoco 
es posible separar entre sí las diferentes varie
dades de una misma liidra/ona. 

Su M M A R Y 

The preparation ol several derivativ.es by 
substitution oí the bromine ¡n the bromopyruvic 
arid and its 2,l-dinitrophcnylhydra/onc is descri-
bctl in the present paper. A m o n g the compounds 

prepared, seven of diem have not been apparen
tly reported in the scientific literature. These are 
the 2.1 dini trophen) Ihydrazonea of methoxy, pro-
poxy, iso-propoxy, n-butoxy, iso-butoxy, sec-buto-
xy anil tei t-butoxy pyruvic a« ids. 

At the same time the preparation ol another 
substance, supposed to be aminoatcKixv-pii u\i( 
at id , and its 2 , i -dini lrophenyl hydra/out' is des-
(ribed. 

T h e properties of the new tonipounds are 
studied and it is discussed the existence of poly
morphism bctwet n them. 

A brief paper chromatographic analysis is 
described lor the compounds prepared. It has 
been possible to separate the 2. l-dinitrophenyl-
h\ill a/ones ol aminoaietoxy. hydroxy and n-alko-
xy pyruvic acids, cxiept the isomers of alkoxy 
branched chain. O n the other band, it is not 
possible to distinguish between the 2,4-dinitro-
phenyl hydra/ones of the men apto-pyruvic acid 
and its disulfide with the tested solvents; it is 
not possible either to make the separation bet
ween different kinds of the same hydra/one. 
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INTERPRETACIÓN S I M P L I F I C A D A DE D A T O S 

CINÉTICOS E N C O L U M N A S DE 

I N T E R C A M B I O IÓNICO 

I. Equilibrio l inea l 

E l estudio de unidades de adsorción e inter
cambio tónico en lecho l i jo ha atraído la aten
ción de numerosos investigadores en los últimos 
años. T a l como se lleva a cabo el proceso en 
el laboratorio o la industria, la descripción e 
interpretación matemática resulta muy comple
ja pues la concentración en ambas fases (sólido 
y líquido o gas) depende tle la posición en la 
columna y el tiempo de operación. En este tra
bajo se expone una interpretación simple de 
los datos experimentales. 

Si por una columna en la cual se encuentra 
una resina saturada iniriahnente con iones B * 
se pasa una solución que contiene iones A * , 
tiene lugar la reacción: 

O bien: 

A * B . R — B * A . R 

cuya velocidad está dada por: 

dq> 1 
= k (<-.<7„ r„ -7.) 

dt K 

(1x10) ["'v 1 
= kc. I 

dt [e . Q_ 
(.la) 

E l balance diferencial de materia en el pro
ceso da como resultado (Wilson, 1910): 

en donde e es la porosidad de la columna, n, 
la densidad aparente de la resina, R el gasto vo
lumétrico de solución y v el volumen tle la co
lumna. 

I.a solución simultánea de las ecuaciones (3a) 
y (4) produce la descripción matemática del 
proceso; empleando la nomenclatura de Gold-
stein (1953) se puede escribir este resultado 
romo: 

- = / (x,y) (5) 

en donde la función / (x,y) está definida por: 

/1 \ .Y ) l - é'y je'VI. (2\ uy)du (6) 

y en donde k es la constante tle velocidad de 
reacción, / el t iempo medido a partir de la 
introducción de solución a la columna, c es la 
concentración en el líquido (por unidad de vo
lumen) y iy en la resina (por unidad de masa), 
K es la constante de equi l ibr io de la reacción 
y los índices A y B se refieren a los iones 
respectivos. 

Ya que el intet ambio toma lugar en base equi
valente, el número total de iones permanece 
constante en cada fase, y la ecuación anterior 
se puede transformar en: 

dqx 1 
— = k [Ct (Q-r,.) - - qA (tve.)] 
dt K 

(2) 

en la cual c„ es la concentración total de iones 
en solución y Q la capacidad de la resina. 

Cuantío la isoterma de equi l ibr io es l ineal , 
la constante K vale 1, y la ecuación anterior 
se simplifica para obtener: 

— = k(c„(¿ 
dt 

1*c.) (3) 

y los parámetros adimensionales x e y son 

.v = /tQobv//t 

y = kr„ (t - V F / R ) 
(7) 

I.a función ./ (x,y) ha sido tabulada por varios 
autores (cf. Opler y Hiester, 1954) y es la mis
ma obtenida por Fumas (1930) en el problema 
análogo en transmisión de calor. 

I.a relación tle parámetros y/x es adimensio-
nal. y de acuerdo con las ecuaciones anteriores: 

(V-vi) c. 

Q o,, v 
(8) 

( f es igual a /{/. el volumen cumulativo de in
fluente) es decir, y/x es simplemente el cocien
te i lei número total de iones en solución entre 
la Capacidad límite de la columna. 

I.a relación anterior puede ponerse también 
en otra forma, ya que QQ,V/C. representa el 
volumen ile solución que lleva exactamente la 
cantidad total tle iones que la columna es ca
paz de intercambiar; a este volumen se le ha 
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l lamado el "volumen estequioinctrico" V, (Ver-
hteulen, 1953) y además, V-vt es simplemente el 
volumen tie cl luenctc (V,i) de manera que: 

V. 
(8a) 

y mediante esta ecuación es posible calculai el 
cociente y/x en cada punto de la curva de his
toria tic la tout entrât ion (la gráfica de cA/c. vs. 
V.,). 

X 

1 0 0 

perpoik ion hasta encontrar una curva teórica 
que coincida ton la experimental, Fumas (Op. 
cit.) presenta una familia completa tic las cur
vas teóricas. 

CÜIliland y Kaddour (1953) y recientemente 
Hiester y colaboradores (I95f>) prefieren deter
minar la pendiente de la curva ruando o / r . 
vale 0,5 y comparar con los valores teóricos. 

E l primer método requiere (pie los tlatos ex
perimentales sean graneados a la misma escala 
que las curvas teóricas, y la superposición deja 
bástanle tpie desear en cuanto a su perfección; 

8 0 

2 0 

2 b = 

A 

Q01 0,02 QO* 0;0 0,20 Q50 0,80 0,90 Q96 q98 Q99 

Fig. 1. 'H. Î 

E l valor x se ha llamado "parámetro de ca
pacidad tie c o l u m n a " (Hiester y Vermeulen, 
1952) y "módulo de espesor" (Hougen y Mars
hal l , 1917) y es una medida directa de la efec
tividad bajo la (pie opera la columna. Para cal
cular su valor a part i r de los resultados ex
perimentales se han usado dos métodos genera
les: el primero (Boyd 1947, Fumas 1930) con
siste en comparar las curvas experimentales con 
las teóricas de la ecuación (5) mediante su-

el segundo necesita de la determinación de una 
pendiente, que no siempre es posible calcular 
con exactitud razonable. Proponemos ahora otro 
método que consiste en observar simplemente la 
abeisa del punto de inflexión de la curva. 

De las ecuaciones (5) y (6) se tiene: 

b*(ct/c0) . ( x + y ) r 1 
= e- (?) -1, -f, (l) I (9) 

«y» i . j 
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i) bien: 

»» (c/t-o) (x+y) 
— x s e 

(ir 
(«MI estas ecuaciones: rj = (y/x)^, | - 2(xy)W 

= 2xi|! I, e I 2 son las [unciones Bessel de pri
mera clase modificadas). 

En el punto <le inflexión (indicado por el 
Indice i) el segundo miembro de (10) debe va
ler <ero, por lo tpie resulta: 

1,(2x11.) = 11.1,(2x11,) ( H ) 

(pie, (<>n ayuda de las fórmulas de reclusión de 
las [unciones Bessel se reduce a: 

l.<2xi,,) 1 
= m - t - (Ha) 

I, (2xi|.) xn,, 
Las ecuaciones (11) y ( l i a ) definen a x como 
una función implícita de f|, y es posible resol
verlas numéricamente, con ayuda de tablas de 
estas funciones y de las expansiones asintóticas 
correspondien tes. 

Esta solución numérica expresa a x como fun
ción explícita de • ¡,; en la figura 1 se ha gra
deado esta función (en escalas log-prob). 

En una experiencia determinada, basta cons
truir una gráfica de cA/c. vs. e l volumen de 
efluente; el área comprendida entre la curva, los 
ejes coordenados y la recta c A /c. = 1 es sim
plemente V . ( l ig. 2). 

Vig. 2 

Basta ahora observar el valor de V,, en el 
punto de inflexión (I 7,) y calcular e l valor de 
i|, de acuerdo con: 

V , 

y leer en la figura I el valor correspondiente 
de .v. 

Siguiendo este procedimiento, se l ian (ahu
lado los valores de x para diversas experieiuias 
de Boyd (1947) obteniendo sus mismos resul
tados. 

A P É N D I C E 

1.a ('(nación (11) conduce a un resultado in
teresante; tomando limites en dicha ecuación 
( l iando la efectividad (i.e. x) aumenta indefi
nidamente, resulta: 

l i m I ) . = l i m [|._.(2xi|.) P.-v-'xr,.)-) 

L l , (2x,,.)J _ 

(12) 

de modo (pie en el l imite ( según la ecuación (12) 
y el resultado anterior: 

l i m y, = V, 

es decir, el volumen de efluente en el punto 
de inflexión se aproxima al volumen estequio-
métrico conforme aumenta la eficiencia. 

Mayer y T o m p k i n s (1917) han llegado a este 
mismo resultado pero en el caso de lechos di
ferenciales (cromatografía). I.a ecuación (11) 
relaciona así la teoría cinética arriba esbozada 
y la teoría de etapas de equi l ibr io de Mayer y 
Tompkins . 

Boyd y Matheson (1948) han obtenido una 
correlación similar entre ambas teorías, median
te un proceso diferente. 

S U M M A R Y 

1. —The theoretical interpretation of kinetic 
data in fixed-bed ion exchange and adsorption 
columns c m be made simply, by observing the 
abcisa in the point of inflection of the break-
-through curve, and comparing with the conclu
sions Irom theory (fig. 1). 

2. — A n unexpected result of this approach 
was some correlation between kinetic and equi
librium-stage theories; a s imilar correlation was 
obtained before by Boyd and Matheson (1948). 

5.—It is planned to extend the present ap
proach to the more general case of nonl inear 
equi l ibr ia . 

B E N I T O B U C A Y 

Kscucla Nacional de Ciencias Q u i 
1 n i \ i l - i i l . n l Nacional Autónoma. 
Atóxico, 1). K. 
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USO DEL LIQUIDO AMNIOTICO DE BOVINO EN 

CULTIVO DE TEJIDOS 

I .as enfermedades producida! por virus eran 

estudiadas, hasta, hace algunos años, sobre uxlo. 

en su aspecto clínico. E l trabajo encomendado al 

laboratorio (aislamiento, estudios serológicos, 

etc.) tropezaba con grandes dificultades técnicas y 

económicas. Recientemente se introdujo en este 

(ampo de investigación el uso tic los cultivos 

de tejidos, método sencillo y económico, «pie 

lia venido a «lar gran auge a las técnicas de la

boratorio en el estudio de los virus y las enfer

medades producidas por ellos. 

En los cultivos de tejidos es necesario tener 

en cuenta dos factores principales: los tejidos y 

los medios líquidos nutritivos. 

E l aprovechamiento del l iquido amniótico de 

bovino ( L A B ) en el medio nutri t ivo de los cul

tivos «le tejidos fue iniciado por Enders (I). 

Este investigado! y Malherbe (2) indican hal>er 

tenido éxito con dichos cultivos cuando emplea

ron esta sustancia. A pesar de «pie la composi

ción exacta del I . A H es desconocida, posee agua, 

sales, proteínas, vitaminas, hormonas y factores 

de crecimiento en concentración adecuada, para 

el desarrollo de células a part ir de diversos 

tejidos, (pie pueden utilizarse en cultivos de 

diferentes virus (I, 3, 4). 

E l L A B es muy barato y fácil de conseguir, 

sobre todo si se compara con los medios sin

téticos o el suero t i l tral i l trado de bovino de 

Sitnnis (5) empleados en los medios nutritivos 

«le los cultivos de tejidos. Por estas razones, en 

nuestro laboratorio adoptamos el I . A B como 

componente de los medios nutritivos de rut ina. 

MAIIRIAI. V SI í TOÓOS 

E l L A B se obtiene ele úteros grávidos de bovinos (jiie 
contengan embriones de 12 a 25 u n de longitud. Si el 
L A B no se extrae inmediatamente, el útero se conserva 
en refrigerador (máximo 48 h). Antes de obtener el 
L A B . el útero se lava 3 ó 4 veces con agua caliente 
y jalw'iii. se cuelga de un soporte apropiado con tina 
cocida y se seca con compresas este-riles. Toda la stt-
jK-rficie se desinfecta con alcohol-yodo, se flamea con 
Un mechera de gas y en la parte inferior, cerca del 
embrión, se cauteriza con espátula al rojo. En este sitio, 
se hace una incisión pequeña (4-5 cm) con bisturí, se 
amplia ron tijeras hasta que el saco amniótico haga her
nia y haciendo un corte en el saco herniado con las mis
mas tijeras, se recibe el L A B en matraces estériles de 
2 a S litros. A estos matraces se les añaden 500 V. de pe
nicilina y 500 Cg de dihidroestreptomicina por mi de L A B , 
se dejan a temperatura ambienté una hora y se 
practican pruebas de esterilidad en gelosa-sangre, tío-
glicolalo l iquido y medio de Sahotiraud. Algunos lotes 
de L A B se me/rlaron y otros no; lodos se mantuvieron 

a 4 <:. en lefrigcrador. \iites de utilizarse en los medios 
nutritivos, el L A B se- filtra por Seitz y se repiten las prue-
has de eMcii l idad. 

El medio nutr i t iva tic rutina durante el periodo ele 
crecimiento <l<- los nucios tejidos, tiene la fórmula si
guiente: 

H a n k s l . A B 70% 
Extrae u> de embrión de bovino 10% 
Suero de caballo 20\ 

('.liando loa nuevo-, tejidos son inoculados con virus, 
el l iquido nutr iólo está eeunpucsi» por: 

Hanks - L A B 85", 
Extracto de embrión de bovino 10% 
Suero ele caballo 5 % 

l a HK/II . I ele l l a n k s - l . A B se hace con 5 parles ele 
solución satina balanceada de H a n k l por una parte 
de L A B . E l extracto de embrión ele bovino (EEB) se 
prepara ron la lee nica de Ktihbins y col. (0). El suero 
tic caballo (90) se fi ltra por Scil/ y se inactiva a 56° 
durante 90 mi l i antes de usarlo. Tanto al E E B tomo al 
9C se les hacen pinchas de esterilidad en los 5 medios ya 
meiiciemaden. I'or cáela mi ele los dos medios nutritivos 
descritos, se agregan 0.05 mg de inhibidor de tripsina. 100 
I). de penicilina y 100 ieg ele dihidroestreplomiciiia. 

E n los diferentes experimentos hemos utilizado los 
siguientes tejidos: 

1. —Piel y músculo embrionarios humanos. 

2. —Testículo y riAÓTI de monos (Macaca múllala, Ale

les vellerotuí y Aloualla palluUa). 

S.—Útero y trompa uterina humanas (7). 
4. —Membrana amniótlca humana. 
5. —Membrana corioalanleiidea y tejidos de embrión tic 

pollo. 
6. —Cerebro ele embrión ele talón y ele talón adulto. 

Los tubos giratorios de cultivos de tejidos han sido 
preparados según la técnica ele Enders y su grupo (6); 
los tubo- estacionarios de células tripsinadas de riñon 
de mono con la técnica ele Yottngner (8) y las células tic-
membrana atnniótica humana cení la técnica ele /¡leer 
y col. (9). 

Los CUltlVOI de tejidos han sido usados en pases y 
titulaciones de las I cepas Upo ele poliovirus; neutralice-
rión ele dichos virus rem sueros normales de 7 monos 
rhestis (Macaca inulalla), 21 Aleles tléllerosus y 5 Aluua-
lia palUata, y por sueros Inmunes ele 4 monos rhestis. 

Se determinó la presencia ele anticuerpos frente a 
las 3 cepas upo ele poliovirus en 2(1 sueros de niños (de 
2 a 10 años) de la ciudad ele México. D . F..y San Luis 
de la Paz, t i to . 

Se inmunizaron conejos por vía intramuscular c i n -
traperiloncal, con líquidos de cultivos de tejidos edí
temelos en pases ele las cepas León y I.ansing. 

Todas las pruebas ele neutralización se hicieron ron 
100 D I » 

R E S U L T A D O S 

E l medio nutr i t ivo preparado en la forma 

descrita, tiene un p H entre 7,2 y 7.4, 
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E n numerosos ex|>erinienios se montaron 
$000 tubos nutridos con la me/da ríe l lanks-
I .Alt . Solamente ron trompa uterina (7) fueron 
|)i<|).nados 2 (HH) tulxis. Del total de tubos, el 
(MI ó !I5% presentó excelente proliferación y el 
resto resulto contaminado o sin buen crecimien
to de nuevas células. 

Hemos encontrado los siguientes títulos pro
medio para los poliovirus: Brunhi ldc 1(1 *, Lan-
sing 10 « y León 10 • \ 

E n los sueros normales de monos no halla
mos anticuer|>os. así romo tampoco en los sueros 
de Conejo atiti l .ansing y anti León. I x * sue
ros inmunes ant i -Brunhilde tuvieron títulos en
tre 1:1 y más de 1:20 frente a la cepa homologa. 

Los sueros de niños, en su mayoría, tuvie
ron anticuerpos ron títulos entre 1:10 y más 
de 1:40 contra las S tepas de poliovirus y sola
mente 2 de ellos (niños de 7 y 9 años) fueron 
negativos. 

Se aislaron fi agentes ritopatogénieos, los que 
fueron clasificados como 5 cepas Brunhi lde y 
una cepa León. 

D I S C U S I Ó N 

C o n la introducción del L A B en los medios 
para cultivos de tejidos, se encontró una sustan
cia de magníficas cualidades, ya que indudable
mente contiene factores de crecimiento, hor
monas, vitaminas, etc., que estimulan la prol i -
lei ación de células. 

Enders (I) y Malherbe (2) señalaron que los 
tejidos nutridos con L A B rinden mayores con
centraciones de virus, dan mayor sensibilidad 
en aislamientos y no interfieren en pruebas de 
neutralización con poliovirus. E n nuestro tra
bajo, se obtienen resultados comparables con la 
me/cla H a n k s - L A B . 

E n oposición ron otros investigadores, no 
encontramos diferencia en el crecimiento de f i 
broblastos empleando L A B obtenido inmedia
tamente después de extraer el útero grávido ó 
24-48 h más tarde. También observamos (pie el 
L A B no pierde sus propiedades aún cuando haya 
sido conservado hasta un año a 4 o C. 

E l control del p H de la mezcla H a n k s - L A B 
no es difícil, pues permanece alrededor de 7,2 
hasta cpie los tejidos proliíeran. E n contraste, 
el p H del L A B solo, tiene que ser ajustado va
rias veres: inmediatamente después de extraerlo, 
cuando se prepara el medio nutri t ivo y, a veces, 
durante la incubación de los tejidos, ya que tie
ne tendencia a aumentar su alcalinidad. 

Ut i l izando la mezcla H a n k s - L A B con los te
jidos y técnicas señalados, se obtiene abundante 
crecimiento ele nuevas células en un alto por
centaje de tulios preparados y se pueden usar 
en difeientes tipos de pruebas y con diversos 
virus. 

De hecho, los resultados obtenidos han sido 
tan satisfactorios, tpie este medio nutri t ivo es 
empleado rutinariamente en nuestro labora
torio. 

R K S I M K N 

Se recomienda el empleo de una mezcla de 
Hanks y L A B (en proporción de ü:l respecti
vamente) enriquecida con extracto de embrión 
de bovino y suero de caballo, como medio lí
quido nutrit ivo para cul t ivo de diversos tejidos. 

Esta mezcla el imina pequeños inconvenien
tes del uso del L A B solo como medio nutrit ivo, 
y puede sustituir con gran economía, a la mez
cla de Hanks y Simms. 

Puede emplearse con una gran variedad de 
tejidos y se obtienen magníficas capas de nue
vas células utilizables en aislamiento, identifi
cación, pases, titulaciones, pruebas de neutrali
zación, etc., de algunos virus, entre los que po
demos incluir a los poliovirus. 

Deseamos expresar nuestro agradecimiento 
a la Constructora Latina, S . A . por haber con
tr ibuido económicamente para realizar este tra
bajo y a los Drs. Manuel Ramírez Valenzuela y 
Eduardo Chávez Corel la , quienes proporciona
ron los prcxlurtos animales empleados en esta 
experiencia. 

S U M M A R Y 

A new use of bovine amniotic f lu id ( B A F ) 
in tissue culture l iqu id medium is reported. 
The mixture of B A F and Hanks ' balanced salt 

solution added with beef embryo extract, horse 
serum and antibiotics is recommended. It gives 
belter results than B A F alone, as the p H of this 
inecliud is 7,2 to 7,4 and remains at this level 
without the necessity of further adjustment. It 
does not have the tendency to become alkaline 
on stalling as does B A F alone. 

A n abundant outgrowth of fibroblasts from 
a variety of tissues is obtained with this medium 
and the cells support the growth of the polio-
virus. 

Neutralization of these viruses by specific 
antisera, determination of the presence of anti-
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bodies i n 111111 ). I ii a n d m o n k e y sera a n d d i r e c t 
i s o l a t i o n f r o m fe tes were c a r r i e d o u t sat is facto
r i l y w i t h t h i s m e d i u m . 
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L E V A D U R A S A I S L A D A S D E D I V E R S O S M A T E R I A L E S 

D E O R I G E N H U M A N O Y A N I M A L 

Din.une muchos años hemos estudiado un 
gran número de levaduras especialmente aqué
llas pertenecientes a los géneros Candida, Crypto-
roí cus y Torulopsis. 

Entre los muchos tientos de levaduras que 
fueron examinadas existe cierto número tjuc 
pensamos puedan interesar por diversas razones. 
Algunas tle ellas oonsidciatlas como patógenas pa
ra el l inmlnc han sido aisladas de fuentes ajenas 
a l mismo. Otras, a las que se les adjudica posi
ble papel patógelto, han sido aisladas repetidas 
veres |x>r nosotros y finalmente otras que presu
miblemente son propias de animales y tpie |>o-
seen la part icular idad de un muy lento desarro
l l o , las hemos ( I ) aislado tan re|>etidainentc (¡ni
el hecho merece ser consignado. 

Las levaduras provienen tle los más variados 
orígenes y aunque la mayor parte corresponden 
a materiales patológicos humanos, algunas fue
ron obtenidas al sembrar líquidos y órganos pro
venientes tic autopsias tle animales de laboratorio 
que habían sitio a su ve/ inoculados ton diferen
tes productos que no eran los que se aislaban 
posteriormente. Los materiales inoculados a es
tos animales, que eran ratones, fueron |>or una 
parte, estiércol tle ciertas aves y muestras tle sue
lo y por otra diversas especies mitológicas que 
eran inoculadas con la intención de estudiar su 
¡Kxler patógeno. 

TRATAMIENTO ni: iris MATIRIAIKS 

l o - fírm ementes del hombre o los animales fueron 
sembrados directamente en agar Salxmraud glucosado 
al 4%. Se procedió en la misma forma con los obte
nidos de I"- animales que hablan sido inoculados y autop-
siados. 

E n cuanto a los que debían ser inoculados al ratón 
por vía Intraperltoneal, como en el taso de los estiércoles 
de ave y muestras de tierra, fueron Halados según las 
indicaciones tic Zcit lbcrg (2) que consisten en lo siguiente: 
13 ó 2(1 g del estiércol o de la tierra después tic ser 
firmemente pulverizados fueron agitados en probetas con 
20(1 CBS* de solución fisiológica estéril durante 5 m i n . 
Después tle dejar reposar dos horas se toma I cnt* que 
se inocula al ratón. 

C o n los estiércoles efectuamos al mismo t¡ciu|x> siem
bras en agar Salxmraud glttcosado al 4 % en el cual pre
viamente habíamos efectuado una estría con u n asa car
gada de polvo de penic i l ina, seguida de otra de estrep
tomicina. 

R t S C I T A W t t Y DISCUSIÓN 

Aislamiento de C a n d i d a albicans. 

Indudablemente esta especie es la que más 
interesa tic las que forman el genero Cundida, 
debido a la enorme frecuencia en que se la en
cuentra tanto en materiales de personas sanas 
tomo enfermas. 

Es huésped normal , en alto porcentaje, en las 
cavidades naturales del hombre y en sujetos sa
nos: se le encuentra en la vagina, en la b i n a en 
un 20";, y en un 4 0 % en el intestino. 

Candida albicun.s vive saprofíticamente y tam
bién patológicamente en varios animales t o m o 
son aves, cerdos, etc. (8, -I. 5, (i, 7, 8, 9). 

E n fuentes no animales Candida albicans ha 
sido aislada tle vegetales descompuestos por Ne-
groni y Fisher (10), de suelo por d i M e n a y Par
le. Últimamente van U d e n (II) la aisló de l lo
res (Ulex sp.) y de hojas (Myrius communis) y 
una ve/ de la asociación micobacteriana que se 
usa en algunas regiones para aromatizar el té y 
que se conoce con el nombre tle "hongo para el 
té" . 

Este mismo autor la aisló tle vino. Sin em
bargo, en estos dos casos admite que pudo ha-
l>erse producido contaminación por el hombre. 

Nosotros la hemos buscado en la bota tle d i 
versos animales: conejos, cuyos, vacunos y perros 
y sólo la encontramos entre casos en materiales 
que provenían tlel raspado de la lengua de pe
queños perros de pocos días, que aún mamaban. 
L a contaminación de estos animales por el hom
bre puede ser descartada pues eran nacidos en 
el depósito tle animales del Instituto y prácti
camente, n o tenían contacto con los encargados 
de su cuidado. 

Aislamiento de Candida tropiral is . 

E n la bibliografía reina cierta confusión pues 
apa reten en ella descripciones tle gérmenes de 
diversos orígenes y diferentes denominaciones, 
cuyos caracteres biológicos y morfológicos, a la 
lu/ tle los conocimientos actuales, harían caer a 
todas esas denominaciones en s inonimia con 
Candida tropiralis. 

Esta especie fue originalmente aislada de 
esputos, en un caso tle broncomoniliasis y poste
riormente en onixis, perionixis y vagina. Es tam
bién aislada en las cavidades naturales de l hom
bre sano, aunque en porcentaje muy inferior a 
Candida albicans. 
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Si bien la mayoría «le las cepas tienen origen 
humano, al estudiar algunas especies considera
das hoy como sinónimos, vemos que pudo ser 
aislada «le materiales no humanos. Hansen (12) 
la habría aislado de estiércol «le vacuno y tam
bién «le frutas (Monilia tundida) y Mrak, l'haff 
y Vaughan (13) «le dátiles. 

Existen otros sinónimos como Candida kéfir 
«pie sería C. Iropitalis ilc origen Saprofito. 

Nosotros aislamos seis cepas de Candida tro-
pirnlis del raspado del epitelio «le lenguas «le 
vacuno. 

Aislamiento de Candida gui l l i c r inondi . 

Esta especie también lúe aislada por primera 
ve/ por Castellani «le esputos en un «aso «le bron
quitis «rímica. Art/ en 192.H la aisló «le la san
gre de una mujer con úlcera del pecho. 

Langeron y Guerra manifiestan haberla ais-
lailo de un absceso «le cara, de piotlermitis, «le 
dermitis «leí cuero cabelludo, «le orina, de con
juntivitis y de lengua negra. 

.Se «¡ta en la bibliografía un caso «le Peery 
(Wickler el al.) de endocarditis sUbaguda en la 

cual se habría aislado esta especie. 
Fuera del hombre ha sido encontrada en una 

úlcera en un caballo y en el ciego «le una larva 
«le Rhagium sp. 

En materiales no animales ha sido aislada de 
diversos vegetales, flores y frutas (13, 11). 

La hemos aislado de las más diversas fuen
tes: esputos, materias fecales, lesión «le oí«lo, es
tiércol «le canario, lengua de vacuno y pasto. 

Aislamiento de Candida parapsilosis. 

Esta especie ha sido aislada repetidas veces de 
materiales humanos como son piel , materias fe
rales, uñas y también en casos de endocarditis. 

I.odder y van R i j (l(i) en su conocido l ibro 
estudian cepas que provienen, una «le la piel 
de un vacuno y otra que fue recibida «le una 
cervecería. 

Hemos estudiado cepas obtenidas de origen 
humano (piel, uñas, vagina y materias fecales) y 
otra «le hebilla, aislada por Sánche/Marroquín 
(15) en México «leí pulque. 

Aislamiento de Candida pseudotropicalis. 

Fue aislada originariamente por Castellani de 
un caso de broncomoniliasis, más tarde «le uñas, 
materias lóales , lengua negra y de materiales 
no vivos como crema y probablemente queso. 

Nosotros la hemos aislado siete veces al prac
ticar autopsias en veinticuatro ratones que ha
bían sido inoculado! ron los más variados ma
teriales. 

Aislamiento de Torulopsis glabrata. 

Esta especie parece haber sido, hasta ahora, 
hallada solo en el hombre. Anderson la aisló del 
intestino: l .oddcr y de Vries de esputos, estomati
tis ulcerosa y vulva inflamada. Hcnham la aisló 
«le intestino, Black y F'ischer, según Lodder y «le 
Minge, «le la laringe y esputos, IMaut la obtuvo 
de una mujer ttin lesiones en el endometrio y 
cérvix. 

E n nuestro laboratorio la hemos aislado dos 
veces en dos mujeres con procesos vaginales (18) 
y últimamente de los esputos de u n enfermo so
metido a grandes dosis de antibióticos y que pre
sentaba una lesión en la lengua. 

Lopes-Fernández (I!)) la aisló «le un apéndice. 

Aislamiento de Torulopsis piniolo|>esi. 

Si bien esta especie no ha sitio encontrada en 
el hombre creemos oportuno ocuparnos de ella 
en este trabajo debiendo llamar la atención so
bre su gran dif icultad «le desarrollo. Su apari
ción en los tubos de cultivo es tardía y se protlu-
<e mu. 11 .i s veces después «le «los semanas «le in
cubación. A«lcmás para su desarrollo le es nece
saria la presencia de extracto «le levadura. 

Fue descrita primeramente por van Uden 
(20) «juien la aisló del peritoneo de ratones ino

culados con Atladium castellani. 
Nosotros la habíamos aislado «asi simultánea

mente también del peritoneo «le ratones inocula
dos con muestras «le tierras (1). 

Como proseguimos inoculando muestras de 
tierras, aunque con la ¡«lea «le encontrar otros 
gérmenes, rio desechábamos los tubos «pie resulta
ban aparentemente negativos y los conservába
mos un mes a 28°, agregándoles cada potos días 
unas gotas de agua estéril con la finalidad de 
mantener el grado de humedad del medio en su 
valor original . 

E n esta lorma obtuvimos 10 cepas más, ídén-
ticas a las «los primeramente estudiadas. 

Identificación de las cepas aisladas. 

Se siguieron con ellas las técnicas corrientes 
preconizada! por Lodder y van R i j (16) y por 
nosotros (17), y en el caso de Torulopsis pinto-
lopesi las de van Uden (20). 
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R E S U M E N 

H i diversa! materiales (le origen Inmuno y 
animal , así como de otros de origen vegetal o 
de naturaleza diversa, aislamos diferentes espe
cies de levaduras, habiendo identificado las per
tenecientes a los géneros Candida y Torulopsis. 

Entre los resultados creemos útil resaltar los 
siguientes: 1) E l hallazgo ríe ('.andida albicans en 
el 4 0 % de las materias ferales tie sujetos sanos 
y en la boca de perros; 2) E l hallazgo repetido 
de Candida tropitalis en epitelio de lengua de 
vacuno; 8) Candida pseudotropit alis y Torulop
sis pinlolopesi fueron frecuentemente aisladas del 
peritoneo de ratones inoculados con diversos ma
teriales en los que la existencia tie esas especies 
estaba descartada; 4) Torulopsis ¡rlabrutn fue ha
llada en la vagina de dos mujeres y en los espu
tos de un niño. 

S U M M A R Y 

Various species of yeasts belonging to the ge
nera Candida and Torulopsis have been isolated 
from diverse materials of human, animal , vege
table and other origins. 

From our results, the fol lowing information 
appears to !>e useful: 1) T h e f inding of Candida 
albicans in fecal materials from 4 0 % of healthy 
human subjects and from the mouths of dogs; 
2) T h e repeated f ind ing ol Candida Iropiailis 
on the tongue epi thel ium of cows; 8) Cundida 
pseudotropicalis and Torulopsis pinlolopesi were 
frequently isolated from the peritoneum of mice 
inoculated wi th various materials not containing 
these species of yeasts; 4) Torulopsis glabrutu 
was recovered from the vagina of two women and 
from the sputum of one chi ld . 

R . C . A R T A G A V K Y I T A - A l . L K N D E 

N . G A R C Í A - Z O R R Ó N 

Laboratorio de Micologia, 
Instituto de Higiene. 
Montevideo, l'ruguay. 
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LA DETERMINACIÓN DEL S E X O M E D I A N T E EL E X A 

M E N N U C L E A R D E L A S CÉLULAS SOMÁTICAS 

I S T R O I H C X : I Ó N 

t i problema <lel diagnóstica del sexo tiene 
interés en ciertos casos ele hermalroditismo o 
c uando. como el síndrome de T u r n c r , existen 
datos equívocos en lo tocante al carácter feme
nino del paireóte, ya que si bien los órgano* 
genitales externos parecen femeninos, una de las 
anomalías <> sea la coartación de la aorta, es 
(recuente sobre todo en el hombre; precisamente 
en este último padecimiento, a lalta del hallaz
go del tejido oválico ha podido establecerse el 
sexo, examinando los cromosomas de las células 
cutáneas. 

A veces, en f in y desde el punto de vista 
médico legal, puede ser necesario determinar el 
carácter lemenino o masculino de un tejido en 
ausencia de elementos sexuales propiamente di
chos. 

Lo anterior da interés práctico a los estudios 
ile Keith I.. Moore y M u r r a y I.. Barr aceña del 
diagnóstico del sexo, mediante el raspado del epi
telio bucal. 

Se sal>e |K>r deducciones indirectas, que la 
11 (mi . i i ma sexual del núcleo femenino se forma 
por la fusión de porciones heteropit míticas de 
los tíos cromosomas X , y como el cromosoma X 
es considerablemente mayor que el V, el com
plejo tromosómico femenino X X resulta visi
ble con el aumento que se logra en los micros
copios ópticos ordinarios, mientras que el com
plejo cromosómico masculino X Y , no produce 
una porción de cromatina comparable en tama
ño a la del complejo X X y frecuentemente no 
es apreciable en las preparaciones ordinarias; sin 
embargo, H s u . Hooks y Pomerat (2), han iden
tificado el pequeño cromosoma Y en posición 
aislada pudiendo determinar su tamaño. 

I.a (cornalina sexual fue encontrada por pri
mera ve/ en las células nerviosas del gato como 
un "satélite nuclcolar" alrededor del nucléolo; 
después fue hallada en el núcleo de células de 
muchos tejidos animales. Así, piulo ser hecho el 
diagnóstico correcto del sexo mediante exámenes 
de biopsias de piel y se obtuvo una prueba de 
mayor simplicidad a partir de células desprendi
das de la mucosa oral , que al igual que las de
más células epidérmicas exhiben la cromatina 
sexual. 

Esia cromatina sexual tiene la forma de un 
cuerpo planoconvexo alrededor de una m i n a de 

tamaño y se encuentra adherida interiormente 
por su lado plano a la membrana nuclear. 

Nosotros trabajamos con células desprendidas 
de la mucosa oral y examinamos I 1(1 muestras de 
ambos sexos (81 femeninas y 2<» masculinas) 
de personas de cualquier edad, desde niños hasta 
adultos. En todos los casos en que la técnica de 
coloración y diferenciación fue bien controlada, 
el sexo pudo ser correctamente diagnosticado. 

PROCEDIMIENTO 

M pincedinúcnln aplicado fue el empleado por K 1 
Moore y M. 1.. Barr (7) para el mismo caso y es como 
sigue: 

Se frota fuertemente la mucosa oral en la región de 
los carrillos con un aliatelenguas o espátula. El material 
asi Obtenido se extiende sobre una laminilla portaobjetos 
(pie ha sido previamente cubierta con una capa delgada 
de albúmina de huevo de Mayer, esta preparación se 
siuuerje Inmediatamente cu el fijador del l'apafticolau 
(partes iguales de alcohol etílico al 95% y éter), por un 
periodo de 2 a 2-1 h. I.as preparaciones fijadas se pasan 
sucesivamente |>or alcohol al 7(1%. alcohol al :'>0";, y aRiia 
destilada. 5 mili en cada uno, con dos cambios de agua. 

Para ohiener un buen detalle nuclear se aplica el 
procedimiento de coloración tpic sigue: 

1) Teñir con solución acuosa al 1% de violeta de 
cresil durante 5 mili. 

2) Diferenciación en alcohol al 95% (dos cambios) du-

3) Diferenciación en alcohol absoluto, observando a 
intervalos con el microscopio hasta epte los detalla de 
la estructura nuclear estén bien definidos. 

4) Aclarar en xilol (dos cambios). 
5) Montar en picolita o bálsamo neutro. Observar ton 

el objetivo de inmersión. 
Se obtuvieron aun mejores resultados prolongando el 

tiempo de coloración a 10 min y disminuyendo el tiem
po de diferenciación en alcohol al 95% a tres minutos, 
en la que se reali/ó con alcohol ahsoltilo bastaron tam
bién tres minutos, (atando se hi/o un número grande de 
preparaciones fue necesario renovar frecuentemente el xi
lol porque éste y el alcohol que se arrastra, decoloran 
los núcleos de tal manera, que resultan inadecuados para 
su estudio. Algunos frotis fueron hechos sin albúmina 
de huevo, para (pie lanío el conjunto de las células como 
cada célula en particular quedaran en un solo plano 
óptico, facilitando así la toma de microfotografias. 

Los núcleos que resultaron muy teñidos o de tinción 
muy tenue, asi como los defectuosos, o que se hallaban 
en proceso de cariolisis no fueron tomados en la cuenta 
del porcentaje; los núcleos que contenían alguna porción 
de cromatina que no fuera la típica cromatina sexual y 
por lo tanto eran dudosos, no se consideraron positivos 
ni negativos y no entraron en la cuenta. 

. Por este método de coloración el nucléolo no es vi
sible en las células de este tipo, y de acuerdo con 
Moore y Barr opinamos que la porción de cromatina iden
tificada por este método es precisamente la cromatina 
sexual y no el nucléolo o alguna porción derivada de 
éste, por las siguientes ra/ones: 
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1) l'orque, " c u general la propiedad ht-leropicnosis es
ta aumentada en lus cromnsoinsa sexuales, tonipatada 
ron el testo de iioiiiosomas o aulosomas" ( M . I.. B a n ) . 

2) l'orque la tipica cromatina sexual identificad.! eu 
las células tic la mucosa otal. se encuentra tamílico en 
células obtenidas en biopsia- de piel y en estas telillas, 
que lian sido teñidas pot el metodo de l iemaloxil iua-
cnsitia. se obsenau amitos tonsiiiuseules nucleares en 
una misma célula femenina. 

' i l 'orque la n o m a t i m i sexual contiene ácido elescixi-
riilHinucleico \ da positiva la teactión de Fculgcn. y el 
ondeólo contiene acida ribonucleico siendo negativo a la 
misma rcaericin. \ 

4) Porque la cromatina sexual \a descrita solamente 
se encuentra en las células femeninas. 

R E S U L T A D O S 

Muestras femeninas.—Como advierten Moore 
y Barr, la intensidad de coloración y la precisión 
del contorno tle la cromatina del sexo, varía de 
célula a célula. I.a cromatina sexual locali/ada 
tipicamente adherida a la membrana nuclear, lue 

malina tlel sexo, otros de estructura típica no la 
mostraban: algunas veces la croma l ina sexual 
adquiría la apariencia redonda y otras se adosa
ba sobre la membrana nuclear y parecía cngn>-
sarla (fig. 1). 

Muestras masculinas.—En éstas no hallamos 
núcleos masculinos que tuvieran alguna porción 
de cromatina que se pudiera confundir , en for
ma y en posición con la encontrada en el nú
cleo femenino, las células de origen masculino 
sólo presentaban algunas granulaciones reparti
das por lodo el nucleoplasma y la membrana nu
clear. 

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

Nuestras experiencias sobre la determinación 
del sexo mediante la identificación de la croma-
tina sexual, confirman los hallazgos menciona
dos en la bibliografía sobre esta diferencia apo
lógica de los núcleos masculinos y femeninos. 

Núcleos celulares de origen masculino carentes de cromatina sexual 
origen femenino, mostrando la cromatina sexual. 

risible! Núcleos celulares ile 

encontrada en el 25 a 50% de los núcleos y fue 
notorio que mientras algunos núcleos pequeños o 
de forma no típica exhibían claramente la ero-

El método que tiene la gran cualidad de la 
simplicidad técnica, posee la ventaja de la faci
lidad de obtener el material celular que, sin ser 
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molesto, suple la biopsia de piel técnicamente 
más complicada. 

R E S U M E N 

Fueron preparados 110 f rot is de mucosa oral 
(81 femeninos y 20 masculinos) y teñidos por el 

método de M o o r y Barr . En todos los casos en «pie 
el método fue bien controlado, la croma tina del 
sexo pudo ser vista con claridad y éste se diag
nóstico correctamente. 

S U M M A R Y 

H a v i n g been prepared 110 cases (8-1 females 
and 20 males), and smearing the oral mucosal 
and dyed by the method of K . I,. Moore and 
M . L . Barr, a l l the cases were carefully contro
lled, the female sex chromatin could be clearly 
seen and the sex diagnosed correctly. 

J O S É L C I S D E L R i o 

Laboratorio de Microbiología. 
Instituto Nacional de Cardiología. 
México. I). F. 
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Noticias 

C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L S O B R E E L U S O 
l ' l L O S R A D I O I S Ó T O P O S E N L A INVI s i l ( . V( ION 

CIENTÍFICA 

Del l l i al 27 ile septiembre de 1957 se cele
brará en París una Conferencia Intci nat ¡nnal so
bre el Uso de los Radioisótopos en la Investiga-
(l('in Científita, convocada |>or la Cuesco tles-
pués de consultas a la Secretaria de las Naciones 
Unidas y a los Organismos Especializados inte
resados, en especial a la Organisación M u n d i a l 
de la Salud, a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agr icul tura y la Alimentación 
y a la Organización Meteorológica M u n d i a l . 

I.a Conferencia tendrá un carácter estricta
mente científico. Su f inal idad es reunir a un 
gran número de especialistas pertenecientes a 
las diversas disciplinas científicas a las que in
teresa el empleo de los radioisótopos, ton objeto 
de que puedan presentar los resultados de sus 
investigaciones e intercambiar informaciones y 
puntos de vista sobre una serie de temas en 
rápitlo proceso de evolución. Por consiguiente, 
la Conferencia se dedicará a la presentación y 
debate de las comunicaciones científicas sobre 
investigaciones originales. N o tendrá competen
cia para aprobar resoluciones n i formular re
comendaciones. 

Los temas que se tratarán durante la Con
ferencia, lo mismo que los demás detalles de 
organización, quedaron fijados en una reunión 
de un grupo consultivo, celebrada en la Casa 
de la Cuesco los días 14 y 15 de enero de 1957. 
Este grupo estaba constituido por las siguientes 
personas: S. D . C o r y e l l (Estados Unidos), C h . 
Fisher (Francia), F . M . Comes (Brasil), T . l l a 
mada (Japón), C . Tech (Checoslovaquia), A . S. 
R a o (India), I. 1). Rojansky (Unión de Repú
blicas Soviéticas Socialistas), H . Scligman (Rei
no Unido) , V . S. Vavi lov (URSS), así como los 
représenlantes de la Organización de las Na
ciones Unidas para la Agr icul tura y la A l i m e n 
tación (R. A . Silov.), de la Organización M u n 
dial tle la Salud (I. S. Eve), de la Organización 
Meteorológica M u n d i a l (P. J . Meade) y de la 
Organización Europea de Investigación Nuclear 
(A. Luntlby) . 

I . Programa Científico 

Aunque sea más correcta la expresión "ra
dioelementos", se ha decidido conservar la de 
"radioisótopos" en el t i tulo de la Conferencia, 

debido a la general aceptación tle este último 
te rmina 1.a Conferencia se dedicará esencial
mente a exponer y debatir ideas o procedimien
tos nuevos rclalivos a la utilización de los ra
dioisótopos en la investigación científica. N o 
obstante, podrán debatirse también las nuevas 
ideas sobre la producción de radioisótopos (co
mo por ejemplo, la constitución de fuentes in
tensas o la producción de isótopos hasta ahora 
difíciles de obtener). De igual modo se inc lui 
rán los progresos recientes en los procedimientos 
de medición que pueden facilitar el empleo de 
los radioisótopos. N o podrán tratarse los pro
blemas relativos al empleo de isótopos estables 
sino cuantío se comparen con los empleos se
mejantes tle los radioisótopos! Tampoco se tra
tará sino por analogía de las radiaciones produ
cidas poi aparatos (aceleradores tle partículas, 
etc.). 

Los trabajos relativos a los métodos tle me
dición y a la producción de radioisótopos se ex
pondrán en las sesiones plenarias. Las demás 
comunicaciones se agruparán en dos secciones 
principales, una referente a las ciencias físicas, 
otra a las ciencias biológicas, Cada una se sub-
dividirá en las secciones que indica la lista i n 
cluida más adelante. 

Dada la f inal idad de la Conferencia, sólo 
se aceptan comunicaciones de carácter estric
tamente científico sobre investigaciones origi
nales. L a Conferencia no se ocupará tle la uti
lización de los radioisótopos con fines pura
mente técnicos o económicos, ni tampoco de su 
aplicación a la diagnosis y a los tratamientos 
médicos. Tampoco se estudiarán las investiga
ciones genéticas que uti l izan más frecuentemen
te las fuentes artificiales de irradiación. Por 
último, en cuanto a las relacionadas con la in
geniería, el trabajó tle la Conferencia se limitará 
a los nuevos métodos de investigacitVn tpie ut i l i 
zan los isótopos, excluyendo las aplicaciones de 
carácter tecnológico ya conocidas. 

Sesiones plenarias: 

1. Progresos recientes en los procedimientos de 
medición (comprendidos la autorradiografia 
y e l recuento a baja intensidad). 

2. Progresos importantes en la producción de 
radioisótopos (entre ellos las fuentes inten
sas, los isótopos i l i l u ilcs tle obtener, etc.). 
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Sii i ion l 

l.ns radioisótopo! en las demias físicas 

1. Utilización de los ra«lio¡sóto|>os en la física 
del estado sólido. 

2. Utilización de los radioisótopos en las demás 
investigaciones físicas. 

3. Utilización de los radioisótopos en la quiñi-
co-física. 

4. Utilización de los radioisótopos en la quimi-
ca analítica. 

5. Utilización de los radioisótopos en la cpiínti
ca orgánica. 

6. Utilización de los radioisótopos en la geofí
sica, la geología y la arqueología (incluidas 
la meteorología y la oceanografía). 

7. Utilización de los radioisótopos en la inves
tigación metalúrgica. 

8. Utilización de los radioisótopos en los méto
dos de investigación industrial . 

Sección 2 

Los radioisótopos en las ciencias biológica! 

1. Utilización de los radioisótopos en la bioquí
mica ( incluida la bioquímica vegetal y la fo
tosíntesis). 

2. Utilización de los radioisótopos en la fisio
logía animal y humana. 

3. Utilización de los radioisótopos en las inves
tigaciones sobre nutrición animal y humana. 

4. Utilización de los radioisótopos en la inves
tigación fundamental médica y farmacéutica. 

5. Utilización de los radioisótopos en la fisio
logía vegetal. 

6. Utilización de los radioisótopos en la inves
tigación agronómica (incluidas la nutrición 
de las plantas y la fertilidad del suelo y las 
investigaciones sobre insecticidas y fungici
das). 

7. Utilización de los radioisótopos en las inves
tigaciones zoológicas y ecológicas (incluidas 
la entomología, la biología marina y limno-
lógica). 

II. Participación 

L a participación en la Conferencia se l imi 
tará a las siguientes categorías de personas: 

a) los participantes designados por los gobiernos 
de los Estados Miembros y de los Miembros 

Asociados de la Unesco, así como de los de
más Estados o territorios a los que el Conse
jo Ejecutivo de la Unesco decida invitar , 

h) los participantes que asistan a tituló parti
cular o enviados por instituciones científicas 
o industriales, a reserva de la aprobación de 
los Estados de los cuales sean nacionales, 

Por 1er que se refiere a esta segunda cate
goría, las solicitudes de participación se d i 
rigirán a la Unesco, ya sea directamente, ya 
a través de las autoridades nacionales que 
puedan ser designadas a este efecto por los 
Estados arriba mencionados. Se atenderá a 
todas estas solicitudes en la medida de lo 
posible, teniendo en cuenta la competencia 
científica de los solicitantes y la necesidad de 
ajustarse, en cuanto al número de participan
tes en la conferencia, a los límites impuestos 
por los locales disponibles, 

c) los representantes de las Naciones Unidas y 
de los Organismos Especializados de las N a 
ciones Unidas, 

d) los representantes de organizaciones científi
cas internacionales. 

Los participantes «pie deseen presentar co
municaciones deberán remitir a la Unesco los 
títulos «le las mismas y resúmenes de 250 pala
bras antes del de mayo de 1957 y los textos 
completos antes del 1? de julio de 1957. Las 
lenguas «le trabajo de la Conferencia serán el 
francés y el ingles. Las actas de la Conferencia 
se publicarán posteriormente. 

Pueden pedirse detalles complementarios a 
la Unesco —Conferencia Radioisótopos— 19 
Avenue Klcber , Paris, loe (Francia), o en cada 
pais a las autoridades nacionales competentes. 

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

Nueva revista de Fisiología de Insectos.—La 
Casa Pergamon Press, de Londres, anuncia la 
publicación inmediata de una nueva revista «le 
tipo international, el " Journal of Insect Phy-
siology", editada por los Sres. V . O . Dethier, 
«le Baltimore; H . E. Hinton , de Bristol, y M . 
Lüscher, de Berna. E n el Consejo Editorial Con
sultivo figuran los siguientes nombres, muchos 
muy distinguidos: D. F . Waterhouse (Australia), 
R. C h a u v i n y P. Joly (Francia), H . A u t r u m , K. 
yon Frisen, B. Hassenstein y A . K i i h n (Alema
nia), |. de W i l d e (Holanda), C . Jucci y L . Partit 
(Italia), S. Fukuda (Japón), E . Hatlorn (Sui-
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7 a ) . W . II. Thorpe y V. B. Wigglcswonh (Oran 
Bretaña), L E. Chadwick . A . (.. Richards. K . 
I). Roeder y C. M . W i l l i a m s ( E E . U U . ) y A . S. 
DaniKcvsky (URSS) . 

Preicnde la nueva publicación reunir en un 
solo lugar contribuí iones sobre la l isiologia de 
¡BsecttM de todos los países del inundo. Abarca
rá, muy acertadamente, contribuciones sobre la 
lisiologia de otros grupos de Aitiópodns, sobre 
iodo de formal terrestres. Serán aceptados tra
bajos originales sobre bioquímica, toxicología 
y aspectos Inocionales de la morlologia, así co
mo trabajos sobie nuevas Ice nicas y métodos, 
si contribuyen a la solución de problemas fisio
lógicos. Tendrán pielerencía los estudios c|ue 
encaminen a un entendimiento de los princi
pios generales cpie regulan la lisiologia de los 
insec tos. 

L a nueva revista es de publicación trimes
tral, apareciendo en mar/o el primer cuaderno, 
en el que habrá trabajos de M . A . Brooks. J. 
F. Case. D . R . Evans y V . G . Dethier. P. T . 
Ilaskell , K. K o i d s u m i . J . M . Lega y, A . G . R i 
chards y D . F. Waterhouse, y H . Ir/ykiewicz. 

Costará la suscripción 17 dólares por volu
men a las instituciones, bibliotecas, urinas, ofi
cinas gubernamentales y organismos semejantes, 
y habrá una cuota reducida de 9,8(1 deilares 
para los suscriptores personales, que certif iquen 
cpie la revista es para su uso personal exclusivo. 

L a dirección de la casa editora ele esta in
teresante revista es: Pcrgamon Press. I le 5 Fitz-
roy Square. Londres. W . I. 

"Tetrahedron" nueva revista de (¿uimica or
gánica.'' Acaba de aparecer con el nombre que 
encabeza estas líneas, un nuevo periódico de (pu
mita orgánica, en el que se pretende reunir to
das las publicaciones y cambios de ideas rela
tivos a las invcstigae iones en química orgánica, 
provenientes ele todos los países del mundo. Esta 
revista constituirá así un foro de ideas y per
mitirá a los investigadores y científicos tener 
contactos con sus colegas ele otros países. V a a 
publicar contribuciones en francés, inglés y ale
mán. Tenias las memorias originales de natura-
le/a experimental o teórica serán aceptadas, así 
como las comunicaciones y presentaciones rela
tivamente breves capaces de sugerir o tle estimu
lar las nuevas investigaciones. " T c t r a h e d r o n " 
cubrirá el campo de la química orgánica en to
dos sus aspectos, tanto la analítica, como la sin
tética, física o biológica. Las memorias relativas 
a la química aplicada, «pie traten de cpiiiiiiea or
gánica pura, serán aceptadas en muchos casos 

para su publicación en la nueva revista. C u a l 
quier original destinado a ésta puede ser dir ig i 
do a l Prof. H . Stephen, c/o Pcrgamon Press 
I, Fit/roy Square, Londres, W . 1. 

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 

VI Congreso de la Sociedad Europea de He
matología.--Tendrá lugar en Copenhague (Dina
marca) los días 26 al .11 de agosto ele 1957. 

Los temas provisionales son los siguientes: 
I. Inniunohematología, grupos sanguíneos, pro
blemas ele la translusión sanguínea; 2. Proteínas 
séricas y su origen celular; 3. Aspectos funda
mentales de los trastornos hemorrágieos; 1. F i -
siopatologia y tratamiento de las leucemias y tras
tornos aliñes; 5. Propert l in . 

L a Sociedad Europea de Hematología coope
rará con la Sociedad Internacional de Transfu
sión Sanguínea. E l Congreso está abierto a to
dos los médicos y científicos interesados en la 
Hematología. Las lenguas oficiales son el in
glés, el francés y el alemán. 

Asume la presidencia el D r . J. B ichel , de 
Aarhus (Dinamarca), l.as consultas deben d i r i 
girse al Secretario Genera l , D r . A a . Videbaek, 
Blegelamsvej, II , Copenhague (Dinamarca). 

VI Congreso de la Sociedad Internacional de 
Translusión San guinea.—Se ha celebrado, conjun
tamente ton la 9? Reunión A n u a l de la Asocia
ción Americana de Bancos de Sangre y a con-
tintiación del VI Congreso de la Sociedad Inter
nacional de Hematología, en Boston, Mass. (EE . 
U U . ) , los días S a 5 de septiembre tle 1956. 

Actuó como Secretario del Congreso el D r . 
M . H . Sloan, 2101 Constitución Avenue, N . W . , 
Washington 25, D. C . 

Ix>s principales temas de l Congreso son los 
siguientes: autoinniunohematología, problemas 
clínicos, preparación y preservación, plasma y 
sus derivados, hepatitis, isoinmunoheinatología. 

XVI Congreso internacional de Química pura 
y aplicada.—Del 18 al 21 de j u l i o próximo tendrá 
lugar en París el X V I Congreso internacional de 
Química pura y aplicada. L a reunión irá prece
dida (16 y 17 de jul io) de las fiestas del cente
nario de la fundación de la Suciedad Química 
de Francia. Las principales divisiones del Con

greso serán química física, química inorgánica y 
química orgánica. Los conferenciantes principa
les anunciados son los siguientes: de Estados U n i 
dos, Brewer, Kharaseh y Seaborg; ele A l e m a n i a , 
W i b e r g y W i t t i g ; tle Inglaterra, Maeldoek y 

220 



CIENCIA 

Norrish; de Rusia, T e r e n i n : de Suiza. Prelog; 
<lc Canadá, Quellet ; de Italia, N a n a ; de Holán 
da, Groot; de Austria, Novotny; de Noruega, 
Haraldsen y de Japón, No/oc. 

L a dirección «leí Congreso es 2H, rué St. Do-
minique, París, V I I . 

Symposium de (¿uiinica Aiarromolecular.—lji 
Unión internacional de Q u i n i n a Pura y A p l i 
cada ha participado recientemente la celebración 
del "International Symposium on Macronioletu-
lar Chemistry", <pie se celebrará en los días 9 
a 15 de septiembre próximos, en la ciudad de 
Praga. 

I.as personas interesadas pueden solicitar da
tos del Organi/ing Committee, h ipar Sympo
sium, 5 Technická, Praga fi (Checoslovaquia). 

Symposium sobre los eosinófilos.—Sesión espe
cial de la Sociedad Francesa de Hematología. Día 
21 de lebrero de 1957, a las 10 horas, en el Hos
pital Broussais, Clínica de Enfermedades de la 
Sangre (Prof. P. Chevallier). 

Bajo la dirección de A . Aschkenasy se des
arrollará el siguiente programa: Introducción-, 
valor clínico de las pruebas de T h o r n , resulta
dos recientes sobre la regulación hormonal de 
la eosinofilia sanguínea, los eosinólilos de origen 
alérgico y el síndrome de l.oeffler, cortisona y 
estatmorinesis, las eosinofilias parasitarias, el 
problema de las leucemias de eosinólilos y de las 
eosinofilias llamadas esenciales y los granulen i -
tos eosinófilos en el microscopio electrónico. Dis
cusión y comunicaciones referentes al tema ge
neral. 

Pueden obtenerse informes más amplios del 
Prof. J . Bernard (86, rué d'Assas, París) y de l 
Dr. A . Aschkenasy (10, rué Oudinot , París). 

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

B I O L O G Í A 

A mediados de octubre del pasado año la 
Asociación Mexicana de Microbiología realizó la 
organización de este evento científico, que reu
nió a destacados microbiólogos especializados en 
los diversos aspectos de esta ciencia. 

E l éxito de este acontecimiento se hizo pal
pable por la numerosa concurrencia que asistió 
al mismo, así como por el entusiasmo de los par
ticipantes, que procedían incluso de los más apar
tados rincones de la provincia, para hacer acto 
de presencia en reuniones tomo ésta. Asistieron 
273 personas, representando 1.1 ciudades mexi
canas y 5 países extranjeros. Agradecemos en lo 
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que vale la representación enviada por naciones 
amigas como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 
Colombia y los Estados l 'nidos de Ameri ta , (pie 
colaboraron a que este evento tuviera mayor bri
llante/. 

I.a organización de este Primer Congreso, sin 
precedente en la vida científica de México, es
tuvo en las manos tle personas como los Q . B. 
P. Callos Casas Campi l lo , Armando Bayona C o n -
zále/, Al ic ia A . de Mena Brito, destacados bac
teriólogos ton los que colaboraron activamente 
Adolfo Pérez M i r a vete, como Presidente Coordi
nador del Congreso, y J. M . Gutiérrez Vázquez 
como Secretario. 

Las actividades científicas tuvieron lugar en 
el Instituto de Salubridad y Enlermedades T r o 
picales, en donde el Ministro de Salubridad y 
Asistencia, Dr. Ignacio Morones Prieto, hizo la 
declaratoria de inauguración poco después de 
la salutación de bienvenida del Presidente de la 
propia Asociación. 

En el aspee tu científico, se presentaron 86 
trabajos de investigación originales, leídos en 
sesiones simultáneas y clasificados por especiali
dades relacionadas con los diferentes aspectos 
de la microbiología. I.a culminación de estas se
siones lite la celebración de 3 Symposia sobre Po
liomielitis, Antibióticos y Paludismo en sesiones 
especiales. También se incluyeron visitas cotidia
nas al Instituto Nacional de Neumología, La
boratorio Nacional de Salubridad, Laboratorios 
Behring, Industria Nacional Químico Farmacéu
tica y a la Planta de la Cervecería Modelo, S. A . 

E l aspecto social incluye) una recepción infor
mal de bienvenida en conocido restaurante y una 
reunión-tena de clausura. 

Como resoluciones derivadas de este Congre
so podemos mencionar: la creación de la .Aso
ciación Latinoamericana de Microbiología (pie 
juntamente con la Asociación Mexicana de M i 
crobiología, tendrá a su cargo la Organización 
del Segundo Congreso Nacional y Primero Lat i 
noamericano de esta ciencia. Para esto se conti
núa trabajando activamente con el estímulo de 
más de 150 cartas recibidas de todos los países 
latinoamericanos. Este Congreso se efectuará en 
la Ciudad de México durante el otoño de 1958. 

Se creó además la Colección Mexicana de 
Cultivos T i p o , designándose un comité que se 
hará cargo de su organización y funcionamiento. 
Se aprobó asimismo iniciar las gestiones para la 
aparición de la Revista Latinoamericana de M i 
crobiología, quedando este punto en manos de 
la Directiva de la A . M . M . 
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Entre los más destarados visitantes extranje
ros tjite asistieron a este Congreso podemos men
cionar al Dr . Francis B. Gordon , representante 
o l i t i a l de la S<K iedad de B.it teriólogos Amer i 
canos; el Dr . G u i l l e r m o Muño/ Rivas, de Colom
bia; el Dr . |oscph Rabinowit/, «le Pensilvania; el 
Dr . Geofírey Rake tle los F E . U U . y muchos 
otros que sería largo enumerar. De México no
tamos la présent ia de todos los intelectuales me
xicanos deditatlos a labores relacionadas con los 
microbios y los représentâmes de importantes 
centros científicos como e l propio Instituto de 
Salubridad y Enfermedades Tropicales, el Ins
tituto de Higiene, la Estílela Nacional tle Cien
cias Biológicas, la Escuela Nacional de Cient ias 
Químicas, el Instituto de Biología, la Esitíela 
Nacional de Medic ina , la Escuela Superior de 
Medicina R u r a l , la Escuela Médico-Militar, y 
diversas Sociedades C i e n t í f i c a s . — C A R L O S D I X R í o 
E„ Presidente de la Asociación Mexicana de 
Microbiología. 

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

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

E n los meses de enero y febrero de 1957, el 
General Ramón Cañas Montalva, Presidente del 
Instituto Panamericano de Geografía e His tor ia , 
del Comité Panamericano para el A G I y del 
Comité Nacional C h i l e n o para el A G I , estuvo 
en la ciudad de Punta Arenas, capital de la pro
vincia de Magallanes, a la que pertenece admi
nistrativamente el T e r r i t o r i o Antart ico Chi leno , 
para organizar un "Centro tle Información y 
A u x i l i o para el A G I " con la cooperación de las 
Fuerzas Armadas (Ejercito, M a r i n a y Aviación) 
de C h i l e , como parte del programa nacional para 
aquel evento. 

E l General Cañas, entre otras iniciativas, está 
activando la terminación del gran aeródromo 
de Chahunco, que servirá para el tránsito y aten
ción de cualquier t ipo de avión y del pais que 
lo necesite, para los programas de investigación 
en la región antartica. También el General Ca
ñas Monta lva dictó algunas disposiciones para 
la Base O 'Higgins , en el propio T e r r i t o r i o A n 
tartico Chi leno, para coordinar su labor con el 
campo aereo tle Chabunco. 

Otros grupos de Oficiales del Instituto Geo
gráfico M i l i t a r , tle Santiago, en la misma época, 
realizaron observaciones de carácter gravi métri
co, geomagnético y astronómico a manera tle 
enlazar anticipadamente otras actividades «leí 
programa nacional chileno para el A G I . Reu
niendo estas actividades e in ic iando otras ya 

planeadas por el Comité Nacional C h i l e n o para 
el AGÍ, la ¡dea del General Cañas Mouta lvo es 
crear en la provincia de Magallanes un i entro 
de coordinal ion y compensación de instrumentos 
para invesiigadores de ese país en aquella le
jana región. 

M É X I C O 

Instituto Nacional de la Investigación Cien-
tifien.—El Sr. Presidente tle la República, D o n 
A d o l f o Ruiz Cortincs, en los primeros días de 
enero pasado, designó al Dr. G u i l l e r m o Haro , 
Director del Observatorio de Tonantz in t la , como 
VOcal del Instituto Nacional de la Investigación 
Científica, en el que estará encargado tle la D i 
visión de Astronomía, de nueva creación. 

Consejo de Recursos Naturales no Renova
bles.—Can fecha de SO de diciembre de 1955 el 
Sr. Presidente de la República creó este Confejo, 
designando recientemente para su presidencia al 
L i e G u i l l e r m o A g u i l a r y M a y a , y como Vocales 
del mismo a los Ings, Geóls. G u i l l e r m o P. Salas 
y Manuel Franco López. Actuará como Secreta
rio el L ic . Jesús López Rodríguez. 

E l L i c . A g u i l a r y Maya tomó posesión de su 
cargo el día 25 de octubre pasado. 

Universidad Nacional Autónoma.--En los úl
timos meses de I95(¡ fueron nombrados investi
gadores a tiempo completo del Instituto de Bio
logía, la Dra . Hel ia Bravo, los Dres. Enr ique 
Rio ja y Ale jandro Vil lalobos, los Biól. María 
Elena Caso, Margarita Bravo, Chirlos Márquez, 
Bernardo V i l l a y Marta Zenteno. 

AI misino tiempo fueron confirmados en sus 
puestos la Dra . Leoni la Vázquez y el D r . Faus
tino M i r a n d a . 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.—ha 
dirección de la Escuela ha organizado un C i c l o 
de conferencias de Orientación Profesional, en 
colaboración con la Asociación tle Egresados de 
la propia Escuela, tpte d io comienzo el 15 de no
viembre pasado. 

Los temas que se van a desarrollar y las per
sonas que han de tratarlos son los siguientes: 
Bacteriología médica, por los Q . B. P. Jorge d a r 
te A . y A d o l f o Pérez Miravete ; Bacteriología ve
terinaria, por el Q . B. P. G u i l l e r m o Rodríguez 
Fuentes; Virus , por los Q . B . P. José Sosa Mar
tínez (Dr. en Cieñe) , y Enriqueta Pizarro Gam
ba ( M . en Cieñe) ; Microbiología industr ial , por 
los Q . B. P. Al f re do Sánchez-Marroquín, Carlos 
Casas C a m p i l l o y Francisco Salgado Val le ; M i -
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crobiologia agricola, por el Q . B. I*. H e d o r Ro
drigue/ Santiago; Bioquímica (Tecnologia), por 
los o . B. I'. |csús (.u/m.in Garcia ( M . en Cieñe) , 
Mario Ramos Cordova, René O . Cravioto, Car
lo) del Rio Estrada (Or. en Cienr.) y Gui l l e rmo 
Massieu Helguera; Bioquímica (Industria Far
macéutica), por el Q . B. Oscar Trigo Domingue/ 
y los Q\ B. I'- (orge Zúñiga Nájera y Federilo 
Fernande/ Oavarrón; Parasitología, por los Q . 
B. P. Eulogio Bordas Costa. Luis Flores Barritela 
v Rodolfo Pérez Reyes y Biología, por el M . S i . 
Antonio Hernández Corzo. BióK. Jorge Carranza 
Fraser, Alfredo Barrera Vázquez Marín y Raúl 
MacGregor. 

Comité Internacional de Nomenclatura Geo
lógica en Castellano.—fot el Documento 18 del 
pasado Congreso Geológico Internacional se es
tableció, con la misión de unificar la terminolo
gía geológica en castellano. Está integrado por 
1!) naiiones y presidido por el Ing. Manuel A l -
vare/ Jr., y es Secretario el Ing. Raúl O r l i / Asiain . 
Entre los miembros que lo constituyen figuran 
el Prof. M a x i m i l i a n o S. M i g u e l de la Cámara; 
el Ing. M a r i o Fernande/. C , ile Costa R i c a ; el 
Ing. Juan C ( i o n i , de Uruguay; el Dr. Benjamin 
Alvarado B., de Colombia ; el D r . Luis Kaiser, 
de Chile ; el Sr. J . Marc S. de Civr ieux . de Vene
zuela y el Dr . G u i l l e r m o Abela , de Perú. L a to
talidad de sus componentes no está todavía de
signada. 

E l Comité se encuentra ya funcionando y 
se halla instalado en locales del Instituto Nacio
nal de la Investigación Científica, Calle de La-
fragua, núm. I, México 1, D . F. 

Patronali! de Ciencia.—En fecha relíente el 
Patronato de CIENCIA propuso al Ing. (instavo 
P. Serrano, Presidente de la Cámara Minera de 
México, para el cargo de Vocal, en la vacante 
originada por fallecimiento del Ing. Manuel 
Rodrigue/. Agui lar . 

Sociedad Mexicana de Geografia y Estadís
tica.—\L\ Si de octubre pasado presentó su trabajo 
ile recepción como miembro activo de la So
ciedad el Sr. Carlos Sáenz de la Calzada, que 
versó sobre " L a inconsistencia científica de la 
Escuela de H u n t i n g t o n " . 

E l 15 de enero pronunció una conferencia 
sobre "Aspectos geográficos del Ecuador, Bol i 
via. Brasil y del Perú", el Prof. Angel Bassols 
Batalla. 

Asociación Mexicana de Microbiología.—En 
los primeros días de enero esta Sociedad renovó 
la mitad de su junta directiva, correspondiendo 

designai este año al presidente, lesotelo \ sei re 
tario de ai tas, cargos para los que se ptopuso 
a las siguientes jiersonas: Presidente. Q\ 11. P. 
Adolfo Pérez Mírasete: Tesorero, (). B. P- Luis 
Felipe Bojal i l ; Secretario de actas, Q_. B. P. 
Natalia Salcedo, t .on ellos constituirán la direc
tiva para 1957 e l Vicepresidente Q_. B. P. C a í los 
Casas Campi l lo \ el Secretario Q . B. P. Aunan 
do Bayona. 

fiutante distinguido.—El Dr. Esteban Rosen
berg, (.cíenle General y Diretto) lec i t i lo de 
Hormona Colombia, S. A . , estuvo en la capital 
mexicana fluíanle tíos semanas en el pasatlo ene
ro, visitando instituí iones y laboratorio! quími
cos del Instituto Politécnico Nat ional y ile la 
Universidad Autónoma de México. 

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

Instituto de A (urología.—iste lenirò propor
ciona lodos los años, a biólogos ile tlistintos 
campos, el poder ampliar sus conocimientos so
bre los araros y garrapatas, con énfasis especial 
en su importancia en relation con la salud pú
blica y la agricultura, su papel en la epidemio
logía de las encefalitis, y otras enfermedades, 
etc. 

E n el presente año habrá tres cursos, uno 
sobre Acarología, otro sobre Acarología incelici 
y veterinaria y un terrero sobre Acarología agrí
cola. Los tres d m . I L n i del 15 de julio al 2 de 
agosto. 

Las conferencias correrán a targo del Dr . 
G . W . Wl iar ion , del Departamento de Zoolo
gía, Universidad de Maryland; Dr. David H . 
Johnson. División de Mamíferos, Museo Nació 
nal de E E . IT ' . . Wàshington. I). C ; M r . Geor
ge Goodwi l l , Bibliotecario de la Instituí ion 
Smithsoniana. Washington, D. C ; Dr. Henry S. 
Fuller . Departamento de Entomologia. Ese. Grá
dentela Médico M i l i t a r . Walter Rceil Meditai 
Center, Wàshington, D. C ; Dr. Louis L¡-
povsky, Departamento de Entomología, Escuela 
Graduada Médico M i l i t a r , Walter Reed Medi
cal Center, Wàshington, D. C ; Dr. Floyd F. 
Smith, Departamento ele Agricultura ile E E . 
U U . . Centro ile Investigación Agricola, Belts-
vi l le . Maryland: Dr. Dale W . Jenkins. Rama 
Entomológica, del "Chemical Corps Research 
and Dcvclopmcnt Ciommand", Fort Detrick, 
Maryland; Dr. R a l p h E. Heal . Secretario ejecu
tivo, Asociación ele Control ele las Plagas Na
cionales, Nueva York; Dr . Joseph H . Cainín, 
Academia de Ciencias ele Chicago, Chicago; M r . 

). Keller, ele la Estación de Industrias de Plan-
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las. Departamento de Agricul tura de E E . U U . , 
Beluvi l le . M a r y l a n d , y Or. Russell \V. Stranili-
maini , Departamento ile Biologia, Colegio Tec
nológico de Lubbock, Texas. 

Para más detalles sobre estos cursos dirigir
se a: G . Anastos, Departamento de Zoologia, 
University oí Maryland. College Park. Maryland 
(EE. U U . ) 

Y U G O S L A V I A 

Instituto de Investigaciones médicas — E n 
1956 este Instituto (incluyendo al Instituto de 
Higiene tlcl trabajo) de la Academia Yugosla
va tle Ciencias y Artes tle Zagreb, ha publicado 
el Volumen 7 tle su revista cuyo t i tulo era " A r h i v 
ta higi jenu rada*' (Archivos de Higiene del tra
bajo) y que ha sido ampliado para que com
prenda también los problemas relativos a la 
inmunología, quimioterapia y sobre diversos as
pectos de la toxicologia, que sobrepasan el te
rreno particular de la toxicologia industrial . E n 
el i u n o i lei año pasado, un grupo ile investi
gadores del instituto y lucra i lei Instituto han 
presentado al editor de la revista estudios re
lativos a problemas tle toxicologia más genera
les que los de toxicologia industrial . Por esta 
razón, el ('omite de redacción ha tomado en 
consideración la propuesta de moll i f icar el ti
tulo de la revista, y la Academia yugoslava ha 
aceptado esta proposición y está de acuerdo pa
ra que a partir de este año la revista sea pu
blicada bajo el título de A r h i v /a H i g i j e n u rada 
i Toksikologi ju (Archivos de Higiene del T r a 
bajo y de Toxicologia) . 

Estos Archivos publ ican trabajos de higiene 
del trabajo, psicofisiologia del trabajo, enferme

dades profesionales, toxicologia industrial , así 
tomo los que Halan de toxi iologia legal y agrí-
tola j medicina eapesiuiental, concerniente a 
la anión de los factores lisíeos y q u i m i l os so
bre el organismo aunque no tengan conexión 
directa ton problemas industriales. 

V E N E Z U E L A 

17/ Convención de la Asociación para el 
Avance de la Ciencia—La VII Convención de 
esta Asociación Venezolana se efectuará tlel 14 
al 2-1 de mayo. 

Más de doscientos cultivadores de las dife
rentes ramas tic la Ciencia concurrirán a esta 
reunión, la más importante de cuantas se rea
lizan anualmente en Venezuela, L a AsoVac cum
plirá asi su séptimo periodo de desarrollo ascen
dente, según declaró el actual Secretario Gene
ral tle la misma. Dr . L u i s Carhonel l . quien ex
puso que está abierto el periodo para la recep
ción de trabajos y que se esperan más de SOO 
contribuciones originales de Medic ina , con todas 
sus especialidades, Ciencias Naturales (Botánica, 
Zoología, Biología), Antropología, Geografía, 
Economía, Química, Agronomía y Veterinaria . 

Y a fueron designados los coordinadores de 
las diferentes materias y se están concluyendo 
las gestiones para que esta asamblea tenga lu
gar, en todo su desarrollo, en la sede del Colegio 
tle Mediros del Distr i to Federal. Todas las 
Convenciones, precise') el Dr . Carhonel l , se han 
realizado en Caracas y siempre se ha aplicado 
la norma de acoger todos aquellos aportes cien
tíficos que tengan interés por su original idad 
y por su seriedad. 

2 2 1 
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Ciencia aplicada 

ESTUDIO C O M P A R A T I V O D E L A S C U R V A S D E A Ñ E J A M I E N T O DEL 

R O N y D E L W H I S K Y 

por 

J U A N M A N U E L Y I U G O Y X M 

Eseocla Nacional de Ciencias CJuíniicas. V. S . A. 
México, I). P. 

l o s trabajos ele investigación sobre el Whisky 
en Estados Unidos tuvieron una nueva orienta
ción, —al contrario de los efectuados por los es
pecialistas franceses en el Ron y Coñac, que 
tienden a comprobar la calidad de los aguar-
clientes y al mejoramiento de su fabricación—, 
al ser encaminados hacia el estudio del complejo 
e interesante proceso que sufren los aguardien
tes almacenados en barricas para su maduración, 
durante el periodo legal mínimo de añejamiento, 
que en Estados Unidos es «le cuatro años. Entre 
los estudios publicados es el más extenso y com
pleto el realizado por A . J. l . ielnnann y M . Ro
senblatt, publicado en 1943 (2). 

Durante 1937, ciento die/ barricas de whis
kies " B o u r b o n " y " R y e " fueron separadas perió
dicamente en grupos de cinco, en bodegas de las 
diferentes destilerías de Pensilvania, Indiana y 
Kentucky. De estas barricas se sacaron muestras 
rada tres meses durante cuatro años, y de cada 
una de ellas se analizaron sus componentes. Los 
datos obtenidos, fueron estudiados estadística
mente y los promedios y desviaciones regulares 
de los diez principales constituyentes del Whis
ky, se determinaron para períodos trimestrales, 
en tenias las barricas observadas. 

Las diez características utilizadas como base 
para la interpretación de los cambios durante el 
añejamiento fueron: grado alcohólico, acidez to
tal, acidez fi ja, esteres, aldehidos, furfural , alco
holes superiores, sóbelos, color y p H . Grac ia l al 
gran número de muestras, fue posible calcular 
los límites máximos de dispersión. De esa manera 
pudieron ser previstos con gran exactitud los lí
mites de variación normal para los Whiskies, en 
un período ele cuatro años. 

Existiendo si no igualdad, por lo menos, una 
gran s imil i tud en los métodos empleados en las 
fermentaciones y destilaciones del Whisky y del 
Ron, y efectuándose el añejamiento de ambos en 
barricas de roble por periodos más o menos lar
gos y siendo por lo tanto el R o n una bebida muy 
semejante al Whisky (ya que la única diferencia 

fundamental es la materia prima y la produc
ción, durante la fermentación ele iiequeñisimas 
cantidades ile aceites esenciales propios ele cada 
una ele estas Ix-biclas, epie les imparten sus espe
ciales características organolépticas), se ha pen
sado comparar las variaciones en composición 
epie consigna la bibliografía referentes al Whis
ky, con las Que sufre el Ron durante su añeja
miento. 

E l objeto del presente trabajo es por lo tan
to, comprobar epie los cambios sufridos por el 
Ron, durante el añejamiento en su contenido 
no-alcohólíco, son prácticamente iguales a los 
que experimenta el Whisky y que tan clara y 
completamente quedaron establecidos, gracias al 
minucioso trabajo efectuado por Roseublatt y 
l .iebinann (2). 

Por no contarse ni con los medios necesarios 
ni con el tiempo suficiente, para efectuar un es
tudio que alcanzara una verdadera trascendencia 
y abarrase a un buen número de los roñes me
xicanos, se limitó el presente trabajo a analizar 
los cambios suírídos por un solo tipo ele aguar
diente-ron durante su añejamiento. 

Las muestras lueron galantemente proporcio
nadas por la "Destiladora del Bajío, S. A . " ele 
Cortázar, Oto . y las determinaciones analíticas 
se efectuaron en un laborator io de la Escuela 
Nacional de Ciencias Químicas de la Universi
dad Nacional de México. 

Las muestras utilizada! no provenían ele una 
misma barrica, en sus diferentes etapas de añe
jamiento, sino de barricas diíerentes; |>ero ya 
epic nulo el aguardiente-ron ha sido elaborado 
de la misma materia prima y ha subido idén
tico tratamiento, los resultados obtenidos debe
rán llenar plenamente los fines que se buscan. 
Se tomaron epiince muestras diferentes con tiem
pos de añejamiento que abarcaban ele tres días 
en la barrica hasta cuarenta y dos meses como 
máximo, con lapso de tres meses entre rada toma 
ele muestra. 
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Se siguieron los mismos métodos de análisis 
empicados por Rosenblatt y l . ichmann. E l grado 
alcohólico se determinó direitamente. mediante 
un juego «le alcohómetros tertuliados «le marca 
DII jardin-Salleron. I.a acklez total, la acklez fija, 
esteres, aldehidos, luríural, alcoholes sii|>eriores, 
sólidos por evaporación y «olor fueron «letermi-
nados por los niélenlos oficiales «leí A . O . A . C . 
(I), y el p H . por medición diretta en un elec
trómetro. Totios los resultados obtenidos, se ex
presan en gramos por 11)0 I de R o n o Whisky , 
(«jrregúlos sobre la base de 5 0 " G . I.. de concen
tración alcohólica, con excepción «leí color que 
está expresado en % «le luí transmitida en com
paración con el agua. 

I.a Tabla I sintetiza los resultatlos obtenidos 
por Rosenblatt y I.iebmann. L a 'Tabla II está 
constituida por los resultados obtenidos al ana
lizarse el R o n durante este estudio. 

Comparación de la influencia del añejamien-
lo sobre el Whisky y sobre el Ron. 

Esta comparación, se irá hai rendo sobre cada 
una de las diez características analizadas para 
iratar «le encontrar la s imi l i tud o diferencia de 
rada una «le ellas. 

I) Variación del grado alcohólico: 

a. En el Whisky.—El grailo inic ial del Whis
ky, se li ja alrededor de 50° G . L . antes de in-

T A B L A 1 

CARACTIRISTICAS ANAI.IIICAS DII. WHISKY 

Edad en Valor Grado Acide» Acide* Esteres Aldchidí * F i i r fural Alcoholes Sólidos Color p H 
Jilos G . L . total fija saper lores 

/.ti -11.25 14.8 4,8 30.9 3,9 1.1 160 2 8 3 0.148 5,12 
0 X 50.70 6.8 2,0 18,0 1,7 12 118 11.4 0,048 4,76 

I.l 50.15 0 0 0,0 5,5 0.0 0,0 76 0.0 O.(HH) 4,40 

/.ti 51,70 71.0 17.4 40.5 6,8 J 2 166 159,1 0.405 4,43 
1 X 51.05 56.9 10,8 26.8 •1.0 1.7 124 123,1 0.305 429 

I.l 50.40 42.8 4 2 13,1 12 02 82 87,1 0205 4,15 

/ . l l 52.85 80,6 17 .5 51.4 9.6 S3 172 1882 0,451 4,46 
2 X 51.70 66.1 njs 353 6,0 1.9 126 151.6 0.361 426 

u 50.55 51.6 4.6 192 2,4 0 3 90 115.0 0271 4.06 

/.u 53,80 87.0 18.0 592 II.1 J 3 178 209.9 0.487 4.43 
S X 52,25 70.6 122 41.6 7,8 2.0 136 1673 0,395 423 

L l 50,70 54,2 6.5 24,0 4,0 03 94 125,1 0,303 4,02 

/.u 55.00 92,4 19,0 66,3 13,8 3,6 182 227.9 0,509 439 
4 X 53,05 75.1 14,1 46,2 9 2 2,1 138 185.3 0,419 4,19 

I.l 51.10 573 6,8 26,1 4,6 0,6 94 142.7 0,329 3,99 

Todas las cantidades están expresadas en gramos por 100 litros de Whisky, a 500 G . I. ; excepto el grado 
alcohólico, dado como tal a 15". el color expresado como densidad óptica v el p H . 

/.u igual al límite máximo = X -(- 2&; X valor promedio: y L l igual al l imite m i n i m o = X — 2tk. 
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traducirlo en las barricas de añejamicnto. Ixt 
más significativo es el descenso inic ial «leí grado, 
debido a la dilución «pie sulre el aguardiente, 
provocada por la humedad residual de la madera 
de la barrica. E l grado menor es alcanzado a los 
tres meses, a l f inalizar el sexto mes, el Whisky 
ha recobrado su grado in ic ia l y empieza a aitmeti-

— Curvas de dispersión 
límite para Whisky 

—Curva obtenida para el Ron 

12 18 24 30 36 42 
Edad en meses 

Fig. i 

tarl«> rápidamente. Este incremento es «asi l ineal 
y eipiivale más o menos a 0,65° por año; el 
aumento en los cuatro años es en promedio «le 
2,35°. 
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T A B L A 11 

K l SI L1 Al IS ANA l.tl ICOS 1)1 LAS n i IIRSIIN \i: INKS ( F i d i AD Al sinnt LAI MI RITRAI tu (IN III IUI RI NIIS IIMI-OS l)F. 
ASFJAMII NU) 

Edad ni M* de la ( i rado Acide/ Acide/ Esteres Aldehidos f u r f u r a l Alcoholes Sólidos O. lor p l l 
meses miiesira Ci. !.. total fija superiores 

0 1 40,0 14.9 I.8 14.60 3.9 0332 60.0 18,6 0.118 5.19 
S 2 38.7 42.3 6.2 1850 4.3 (1.162 613 305 0377 4.95 
6 1 39.3 47.7 8.5 2335 5 3 0.560 62.0 31,7 0,407 4.87 
9 4 40,3 sufi 9.6 23,40 5.2 0,520 623 37,0 0.455 4.89 

12 5 10,1 55,7 I0.4 23,00 5.15 0,526 645 49.6 <U<)7 4.83 
15 6 10,4 00.7 I0.8 25,40 5.00 0344 65,1 493 0,480 4.78 
18 7 40,7 04.5 I l .II 28,40 5.80 0.488 63,0 48,2 0,491 4,80 
21 8 41,8 635 10.9 28,10 6.20 0.IÍ02 67.4 61.0 0307 4.76 
24 9 41.0 64.7 11.3 28,80 6.10 9379 67.0 643 0335 4.74 
27 10 415 68.1 18.0 2930 6.40 0.604 665 67,3 o..-,r>2 4.71 
SO 11 41.7 67.8 11.8 36.09 7.20 0.670 703 70/) 0.540 4.67 
SS 12 42.0 68,4 12.1 32.10 7.10 0.600 693 72.0 0367 4.70 
36 13 40.9 705 12.3 40,60 6.90 0.660 72.1 73,0 0.574 4.01 
39 14 42.3 733 I2.fi 38.00 7.30 0,650 71,4 703 0380 4.61 
42 15 42.4 7355 12,5 40,90 7.30 0.670 72.4 75,0 0385 439 

Aumento olilenido 
en los 12 meses le 
aftejamic lo 2.4 58..15 10.7 26 JO 3.40 0.138 12,4 5li,4 0,467 0.60 

Todas las cantidades eslán ladas en gramos por 100 litro- de ron de 500 G 1 : CM eptO color expresado 
ionio densidad, el grado alcohólico dado como tal a 15° y el p H . 

/). En el Ron.—El añejamicnto del R o n , se 
lleva a cabo a un grado alcohólico más bajo, 
cercano al de 40" G . L . Sufre el mismo descenso 
inicial ; el grado menor se alcanza a los tres meses 
y la recuperación del grado inic ial se logra entre 
el noveno y el décimosegundo mes. E l aumento 
de ahí en adelante, es casi lineal y aproximada
mente de 0,70° por año; el aumento total ob
servado fue de 2,4° G . I , . ' 

Resumen: L A I N F L U E N C I A D E L A Ñ E J A M I E N T O 

SOBRE E l . O R A D O A L C O H Ó L I C O E N E L R O N , E S P R Á C 

T I C A M E N T E L A M I S M A Q U E E N E L W H I S K Y . 

2) Aridez total: 

a. En el Whisky.—ha variación de la acide/, 
total, se caracteriza por un rápido aumento al 
principio del añejamiento. E n los cuatro prime
ros meses casi se cuadruplica, del sexto al deci
moquinto el aumento empieza a hacerse rada 
ve/, menor, hasta que finalmente se aproxima a 
un valor máximo, volviéndose asintótico. Dicho 
valor máximo parece ser de 80 g por 100 1 a 50° 
G . L . E l aumento promedio del contenido de 
acidez total en el Whisky, durante los cuatro 
años de añejamiento es de 08 g (como ácido acé
tico) por 100 1 a 50" G . L . 

— Curvas de dispersion 
límite para Whisky 

— Curva obtenida para el Ron 

I _¡ 'oo f . 

Edad en meses 
Fig. 2 

/). En el Ron.—La acidez inicial del Ron, 
es al principio más alia que la atidev inedia en 
el Whisky, pero sin sobrepasar el limite de des
viación máximo. E n los tres primeros meses se 
triplica y de ahí en adelante la curva obtenida 
para el R o n casi coincide ton la curva prome
dio de variación de éste contenido en el Whisky. 
E l aumento total es de 58,S5 g. pero debido al 
mayor (ontenido inic ial se iguala al final del 
añejamiento. 

Resumen: L A I N F L U E N C I A D E L A Ñ E J A M I E N T O 

S O B R E E l . C O N T E N I D O D E A C I D E Z T O T A L , E S I 0 U A L 

P A R A E i . W H I S K Y Y P A R A E L R O N , 

227 

http://I2.fi


C I E N C I A 

3) Aridez fija: 

a. En el Whisky.—La curva obtenida para el 
aumento de la acide/ fija, indica que el des
arrollo de ácidos no volátiles durante el añeja-
iiiietito. es semejante al de los ácidos totales. 
£1 incremento inic ial es más rápido y el valor 
límite es alcanzado, casi a los doce meses. Apa
rentemente dicho valor máximo es de 15 g por 

— Curvas de dispersión 
límite para Whisky 

— Curva obtenida para el Ron 

Edad en meses 

F ¡ k . s 
100 I de 50° C . I., aumento promedio de la 
ac idez li ja en el Whisky en los cuatro años es de 
12.1 g (calculados romo ácido acético) en 100 I 
de 50° G . I.. 1.a diferencia entre los valores pro
medio de acidez total y aridez fija (aproxima
damente (>0 g) es el rontenido de .acidez volátil. 

b. Un el Ron.—¥.\ aumento inic ial es tan 
rápido como en el Whisky, e igualmente alcanza 
casi su valor máximo a los 12 meses de madura
ción. E l aumento total observado es de 10,7 g. 
L a curva obtenida para el R o n es igual en forma 
y casi en valores a la promedio lograda para 
el Whisky. 1.a diferenria entre la aridez total y 
la fija es de 60,75 g. teniendo |>or lo tanto igual 
cantidad de acidez volátil. 

Resumen: L A I N F I D E N C I A D E L Af3r . JAMIF.NTO 

M U H . ( I I M K X I D O M A C I D K Z F I J A K M A M B A S B E 

B I D A S E S C O I N C I D I E N T E . 

•I) Esteres: 

ii. En el Whisky.—LA naturaleza tle la curva 
obtenida para el rontenido estético, indica que 
inicialmente existen condiciones que provocan 
una disminución de los esteres presentes; más 
tarde la velocidad de formaciein va aumentando, 
hasta ser mayor que la descomposición y el 
aumento desde el sexto mes tle añejamiento es 
|>ositivo y regular timante los r u a n o años de la 
maduración. Es probable que más tarde este 

aumento se vuelva asintólico, ya que la forma
ción de estera depende directamente de la con
centración de los ácidos presentes y la curva de
formación de estos es también asintótica. E l 
aumento promedio del contenido eslérico del 
Whisky en los cuatro años de añejamiento es de 
28 g (calculado como acetato de etilo) por 100 1 
tle 50° G . L. 

— Curvas de dispersión 
límite para Whisky 

— Curva obtenida para el Ron 

Edad en meses 
Flf, 4 

//. En el Ron.—E\ contenido esté-rico es lige
ramente inferior que el contenido promedio de 
los whiskies. La curva obtenida tiene la misma 
forma y un valor ligeramente inferior que la 
promedio de los whiskies. El aumento total ob
servado es tle 26,3 g por KM) 1 de 50° G . L . 

Resumen: P U E D E C O N S I D E R A R S E Q U E E I . A Ñ E -

J A M I E N T O T I E N E L A M I S M A I N F L U E N C I A S O B R E E l . 

C O N T E N I D O ESTÉR1CO DI- L A S D O S B E B I D A S . 

5. Aldehidos: 

a. En el Whisky.—-La curva promedio para el 
aumento de aldehidos en el añejamiento, indica 
epie después de una iniciación más o menos irre
gular, la concentración de aldehidos aumenta casi 
linealmente con una velocidad de 1,7 g por 100 1 
de 50° G . L. por año. Este desarrollo de los 
aldehidos es indudablemente obtenido por la 
oxidación de los alcoholes presentes y por pérdi
da del volumen total del líquido, causada por la 
evaporación. U n a pérdida constante de aldehi
dos es también provocada por la evaporación 
en la barrica y por la oxidación de una parte de 
ellos a ácidos, romo las causas cpie favorecen la 
formación de aldehidos, son mayores cpie las 
que provocan su desaparición, se tiene el aumen
to antes mencionado. E l incremento promedio 

228 

http://Af3r.JAMIF.NTO


CIENCIA 

del contenido aldehidico durante los cuatro años 
de añejamiento, es de 7,5 g (calculado como ace-
[aldehido) por KM) 1 de 50° G . I„ 

— Curvas de dispersión 
límite para Whisky 

— Curva obtenida para el Ron 

24 30 36 «2 18 

Edad en meses 
Fig. 3 

b. En el Ron.—£1 aumento aldehidico es mu
cho menor que en el Whisky, la curva obtenida 
para el R o n es casi igual en forma a la del 
Whisky, pero con una pendiente bastante me
nor. E l aumento total observado es de 3,-1 g. Esta 
diferencia de aumentos puede deberse, a qué 
el añejamiento en el R o n se electúa a tempera
turas más altas (pie el del Whisky, factor (pie fa
vorece las pérdidas por evaporación. 

Resumen: L A I N F L U E N C I A DEL A L E J A M I E N T O 
SOBRE E l . CONTENIDO A I . D I I1ÍDICO, ES S E M E J A N T E 
PARA LAS D O S BEBIDAS, P E R O M A Y O R PARA E L W l I l S -
I V . A U N Q U E E L C O N T E N I D O E N E L R O N S E E N -

( I ENTRA D E N T R O D E LOS LÍMITES D E VARIACIÓN PER

MISIBLES. 

6. Furfural: 

a. En el Whisky— Esta característica es de 
menor importancia, principalmente por su pe
queña variación con el tiempo. Prácticamente 

— Curvas de dispersión 
límite para Whisky 

— Curva obtenida para el Ron 

o O 
E 9 

Fur/ural 

42 48 w "0 6 12 18 24 30 36 

Edad en meses 
Fig. 6 

todo el furfural es extraído en los seis primeros 
meses de añejamiento y un aumento posterior 
es prácticamente despreciable. E l máximo con-

tenido en el Whisky, nunca deberá exceder de 
2,5 g por I(K) I de 50° G . L . 

En el Ron.—Realmente el contenido de fur
fural en el Ron no varía con el añejaniiento, el 
pequeño aumento que sufre puede delierse a la 
disminución del volumen original, cosa por de
más natural cpte debe atribuirse a la práctica muy 
en boga, de emplear barricas que anteriormen
te fueron usadas con Whisky para añejar los Ro
ñes. Dichas barricas han cedido todo el furfu
ral que contenían al aguardiente que anterior
mente almacenaron. 

Resumen: E l . C O N T E N I D O D E F U R F U R A L N O 
A U M E N T A E N E L R O N C O N E L A Ñ E J A M I E N T O , E M E L 

W H I S K Y SI L O H A C E A U N Q U E E N C A N T I D A D E S M U V 

P E Q U E Ñ A S . 

7. Alcoholes Superiores (Eusel OH en las deter
minaciones originales): 

</. En el Whisky.—El contenido de alcoholes 
superiores, es prácticamente independiente del 
añejamiento. su formación se debe a los dos 
lactores de producción que son la fermentación y 
la destilación. U n pequeño aumento se observa 
durante el añejamiento, debido probablemente 
a la disminución del volumen total provocado 
por la evaporación y aproximadamente igual al 
por ciento de pérdida en volumen (del 12 al 
15%). El aumento promedio de los alcoholes su
periores en el Whisky, en los cuatro años de ma
duración, es de 20 g (calculados como alcohol 
amílico) por 100 1 de 50° G . L . 

b. En el Ron.—Los alcoholes superiores tam
poco aumentan directamente con el añejamiento, 

— Curvas de dispersión 
límite para Whisky 

p — Curva obtenida para el Ron 
= _ i 2 0 0 r 
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Alcoholes superiores 

6 42 46 12 18 24 30 36 

Edad en meses 
Fig. 7 

scilo por la influencia de la disminución del vo
lumen original . Desde sus condiciones iniciales 
hasta las finales, el contenido de abobóles su-
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periorej en el R o n es piréticamente de 60% 
en relación con e l del Whisky y va de 60,0 a 
72,1 para el Ron y de 118 a 1.18 en promedio 
j i . u . i los whiskies americanos. 

Resumen: t i . C O N T E N I D O I>I A L C O H O L E S S I P O 

R I O R t s I V A M H V S I l l K l i l A S . ES I M i l l ' l M i l E M E I ) U . 

A Ñ E J A M O S , l o ^ l s C O N S E C U E N C I A I I I R K . T A D E I-A 

MATERIA PRIMA v D E ios M É T O D O S D I F E R M E N T A 

C I Ó N Y D E D E S T I L A C I Ó N U S A D O S , 

.V. Sólidos: 

a. En el II hisky.—Ei aumento del contenido 
en viudos durante el añejamiento. es semejante 
al de la acidez total. Después de los primeros 
seis meses casi se ha quintuplicado, tle ahí en 
adelante la velocidad de aumento va disminu
yendo rápidamente y se aterra «ada ve/ más a 
un valor limite, el cnal no alcanzó al f inal del 
periodo da observación «pie lúe tle cuatro a i ' i o s . 

sillo posterioi mente. E l aníllenlo de los sólidos 
presentes en el Whisky durante los cuatro años 
de añejamiento es de 171 g por KHl 1 de 50° 
G . L . 

— Curvas de dispersión 
limite para Whisky 

_j —Curva obtenida para el Ron 

¡3 ° 0 6 "12 18 24 30 36 42 

© Edad en meses 
F i g . 8 

I). En el Ron,—£1 aumento de sólidos es mu
cho menor, en el tiempo total de observación, 
escasamente se cuadruplica en el tiempo total 
de observación. Sin embargo la curva es seme
jante en forma a la del Whisky, volviéndose asin-
tótica a los treinta meses del añejamiento. Esta 
diferencia puede explicarse con la misma razón 
que se dio en el caso del furfural , de que en el 
añejamiento de R o n , es muy Irecuente el empleo 
de barricas usadas y que para el Whisky, siem
pre se toma barrica nueva. 

Resumen: I . A I N F L U E N C I A D E L A Ñ E J A M I E N T O 

S O B R E E L C O N T E N I D O D E S Ó L I D O S E S M U C H O M A Y O R 

P A R A E L W H I S K Y , A U N Q U E P A R A E L R O N S I G U E 

T A M B I É N U N C A M I N O S E M E J A N T E . 

9. Color: 

a. En el Whisky.—E¡ aumento del color tiene 
una curva semejante, a las obtenidas para la 
acidez total y para los sólidos. En los dos pr i -

— Curvas de dispersión 
límite para Whisky 

— Curva obtenida para el Ron 

6 12 18 24 3 0 3 6 42 48 

Edad en meses 
Fig . 9 

meros meses la intensidad de color se ha cuadru
plicado, después del tercer mes la velocidad de 
aníllenlo empieza a disminuir , acercándose a 
un valor máximo que parece ser el tle 0,45. E l 
aumento promedio de la intensidad tle color en 
el Whisky en los cuatro años de añejamiento 
es de 0,37. 

b. En el Ron.—La curva obtenida es casi igual 
en lorma a la curva promedio para el Whisky, 
pero sus valores son mayores que los limites 
permisibles de este último. E l aumento promedio 
de densidad óptica de color para el R o n es de 
0.11)7. Esta mayor intensidad debe ser atribuida 
a las dilerencias de concentración alcohólica 
que se llevan a cabo ambos añejamienios, ya que 
algunos principios colorantes son más solubles 
en soluciones un poco más diluidas; que en este 
taso serían las mezclas de R o n . 

Resumen: L A I N F L U E N C I A D E L A Ñ E J A M I E N T O 

S O B R E E L C O L O R D E L A S D O S B E B I D A S E S S E M E J A N T E , 

P E R O M Á S I N T E N S O S S U S R E S U L T A D O S E N E L R O N . 

10. Potencial Hidrógeno (pH): 

a. En el Whisky.—Aquí se observa de nuevo 
una rápida disminución del p H en los seis 
primeros meses del añejamiento, seguida por una 
menor velocidad de disminución en los seis me
ses posteriores. L a típica aproximación lenta 
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a un valor mínimo hace IU aparición después 
del primer año, el valor promedio mínimo pare
ce ser no menor de 4,15. L a disminución pro
medio en los cuatro años de añejamiento es de 
0,57. 

Edad en meses 
Fig . 10 

b. En el Ron.—La curva que se obtuvo es 
<asi igual en forma a la del Whisky y la dismi
nución total es de 0 , 6 0 . Siendo los puntos de 
partida y de término, los que difieren, ya que los 
del R o n son aproximadamente 0 , 2 0 mayores que 
los máximos permisibles para el Whisky. Esta 
diferencia de p H entre las dos bebidas, se debe 
exclusivamente a la diversa concentración al
cohólica de las muestras analizadas, que son más 
o menos de 5 0 % en volumen para los whiskies 
y de 4 0 % para los roñes. 

Resumen: L A I N F I . U F . N C I A D E L A Ñ E J A M I E N T O 

S O B R E E L E H D E L A S D O S B E B I D A S E S L A M I S M A . 

• • 

C o n los datos analíticos de la T a b l a 1, se han 
trazado en cada una de las gráficas las Curvas lí
mites permisibles, la máxima y la mínima, obte
nidas por L iebmann y Rosenblatt para los Whis
kies Americanos. H a n sido trazadas con líneas 
más delgadas y toda la zona que abarca las can
tidades admisibles para cada una de las diferen
tes características ha sido sombreada. Dentro dé
las mismas gráficas y con los datos analíticos (le
la Tab la 11, se han localizado quince puntos en 
cada una de ellas, y con líneas más gruesas se ha 
trazado la curva media correspondiente. 

De las diez características analizadas en el pre
sente trabajo, las variaciones de r i m o de ellas 
(acidez total, grado alcohólico, acide/ l i ja , este
res y p H ) cpiizás las más importantes, son igua

les durante el añejamiento para el Whisky y 
para el R o n . L a variación del contenido de al
coholes superiores es en ambas bebidas inde
pendiente del añejamiento. La variación de tres 
de las restantes características (aldehidos, sóli
dos y color) aunque diferente cu valores absolu
tos, sigue un proceso regular y muy semejante. 
L a única variación en que difieren el Ron y el 
Whisky es el contenido de Furfural y esto se 
debe a la diferencia de barricas usadas durante 
la maduración. Por lo tanto se considera (pie ha 
quedado comprobada, la s imi l i tud entre los dos 
añejamienlos y más importante aún, la |X>sib¡-
l idad de poder llevar un control químico com
parativo, que permita en un momento dado, me
diante el simple análisis de una muestra, poder 
juzgar con bastante exactitud el tiempo de añe
jamiento de la bebida que se analice. Finalmen
te, es de proponerse la conveniencia de que se 
efectúe un trabajo semejante, cpie abarque a 
todos los roñes comerciales y del cual pexlría 
salir una nueva Norma de Cal idad que corres
pondiendo a la realidad existente, facilitarla 
enormemente el control de esa bebida por las 
autoridades y provocaría una mejoría en la ca
l idad de los roñes fabricados en México. 

S U M M A R Y 

Potential Hydrogen (pH) . 
a. —In Whisky.—It is observed again a new 

and rapid reduction of p H in the first six months 
of stateness, followed by a less siieed in the fo
l lowing six months. T h e typical slow approxi
mation to a m i n i m u m activity makes its appe
arance after the first year; the m i n i m u m average 
activity seems to lie not less than 1.15. T h e ave
rage reduction in the four years of staleness is 
of 0 . 57 . 

b. —Rum.—The curve obtained is almost the 
same in form as that of Whisky and the total 
reduction is of 0 .60 . T h e periods at the begin
n ing and at the end are those that differ be
cause those of the R u m are nearly 0 . 2 0 more 
than the maximum permissible for Whisky. T h i s 
difference of p H between the two drinks is due 
exclusively to the different alcoholic concentra
tion of the samples analyzed which are, more 
or less, of 5 0 % i n volumen for whiskies and of 
4 0 % for the rums. 

Conclusion: T h e influence of staleness upon 
¡ the p H of the two drinks is the same. 

W i t h the analytic data of Tab le I, there has 
been traced in each one o l the diagrams the 
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Permisiblc Curve Limits , the maximum and the 
l inni i i iu i i . obtained hy I.ielim.mu and Rosen
b l a t t foi American Whiskies. These have been 
traced with lighter lines and the whole /one, 
which covers the amounts admissible lor each 
one of the tlifferent characteristics, has lieen 
shaded. W h i t h i n the same diagrams and wi th 
the analytic data of ' fable II. 15 |>oints have 
been localized in each one of them and with 
heavier lines the midway corresponding curve 
has been traced. 

O f the ten analyzed characteristics in this 
work, the variations of five ol them (total aci
dity, alcoholic degree, f ixed acidity, esterase and 
p H ) perhaps the most important, are the same 
dur ing the staleness for Whisky and for R u m . 
T h e variation of the contents of superior al
cohols is in both drinks independent of the 
staleness. T h e variation of the three remaining 
characteristics (aldehydes, solids and color) al
though different i n absolute values, follow a 
regular and very similar process. T h e only va
riation in which R u m and Whisky arc tlilfe-
rent is in its contents of Furfural and this is 
due to the difference in the barrels used during 
maturity. Therefore it is considered that the 

similarity between the two staleness has beet) 
proved, and stil l more important is the possi
bi l i ty of being able to keep a comparative che
mical control, which may permit one to judge 
with accuracy, at any given time, by means of 
a simple analysis of a sample, the time of stal
eness o l the drink which is being analyzed. 

Finnaly. it may lie suggested to have a similar 
work done which would comprise a l l the com
mercial Rums and from which may result a 
new Standard Qual i ty which corresponding to 
the existing reality, may facilitate enormously 
the control of that dr ink by the authorities. T h i s 
would promote an improvement in the quality 
of rums produced in Mexico . 

NOtA BIBI.ICM.KAHCS 

1. Association of Official Agricultural Chemist. Of f i 
cial ani l Tentative Methods of Analysis, 6» cd . College 
Offset Press. Filatlelfia. 1948. 

8. LrDMANM, A. V. y M . Rosis.iit.Ai-r, Changes in 
Whisks while maturing, hid. a. Eng. Chem-. X X X V U 
(10): 994-1002, 1945, 

S. VAI-AIR. 1'. ) W . H . KHA/IIR. Changes i n Whisky. 
hid. a. Eng. Chrm., X X V I I I (2): 92-106, 1956. 

2.12 

http://Rosis.iit.Ai-r


C I E N C I A 

Miscelánea 

I I I S I M P O S I O D E F A K SI A C O B O T A N I C A A M E R I C A N A 

En diciembre de 1951 se reunió en L i m a 
(Perú) el II Simposio de Farmacobotánica aus

piciado por la LTNESGO. Desde entonces no había 
vuelto a celebrarse una reunión similar hasta 
diciembre de 1956 en que ha tenido lugar en 
L a Habana (Cuba) la tercera tle la serie, bajo 
los mismos auspicios de la U N K S C O . Las reunio
nes debieron celebrarse en la Universidad de 
La Habana pero, por encontrarse cerrada, tu
vieron lugar en la Casa tle la C u l t u r a bajo la 
presidencia del D r . Antonio Ponte de León y 
Aymé, director del Jardín Botánico de la U n i 
versidad de L a Habana. Como en reuniones an
teriores, destaco la gran eficacia organizadora y 
el extraordinario entusiasmo del Dr . Juan Iba-
ñez. delegado de la UNESCO para América La
tina con sede en Montevideo (Uruguay) y an
tiguo profesor de Botánica y decano tle la Fa
cultad de Farmacia de la Universidad de San
tiago tle Chile , 

Además de una numerosa delegación cubana 
que participó en el Simposio, acudieron los si
guientes invitados de otros países: Ángel Ca
brera, prof. i lc Botánica en el Museo de His
toria Natural de L a Plata (Argentina); Venan
cio Deuloleu, profesor de Química orgánica en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Bue
nos Aires (Argentina); M a r i o K i c a r d i , profesor 
de Farmacognosia en la Facultad de Farmacia 
ile la Universidad de Concepción (Chile); Ele
na Gautier, profesora de Farmacognosia en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de San
tiago de C h i l e ; Oswaldo Lazar ini Peckolt, del 
Instituto Oswaldo Chuz de Río tle Janeiro (Bra
sil); Ju l io López G u i l l e n , profesor de Botánica 
en la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de L i m a (Pe
rú) y presidente del II Simposio; Alberto Cé-
lleri Ramírez, profesor de Botánica y decano 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Guayaquil (Ecuador); Enrique Pérez. Arbe-
láez, del Jardín Botánico de Bogotá (Colombia); 
Ulises Rojas, botánico de la Universidad de 
Guatemala; Francisco G i r a l , profesor de Fito-
química en la Escuela Nacional tle Ciencias Quí
micas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; José Cuatrecasas, botánico, antiguo pro
fesor ile Botánica en la Facultad de Farmacia 
tle la Universidad de M a d r i d y actualmente 

investigador de la Smithsonian Instítution tle 
Washington (Estados Unidos); Richard S<Imites, 
profesor de Botánica Económica en la Univer
sidad de Harvard, Boston (Estados Unidos); M . 
J . Di ¡km.in profesor de Botánica en la Univer
sidad de M i a m i , Florida (Estados Unidos); Luis 
Torres Díaz, decano de la Facultad tic Farma
cia de la Universidad de Puerto Rico. Río 
Piedras. 

E l mayor interés del Simposio se centró en 
dos puntos sobre los que recayó toda la insis
tencia de los distintos aspectos de las reuniones: 

I o—Necesidad de que todos los estudios e 
investigaciones de la flora americana evolucio
nen en un sentido ütoqufmico cada vez más 
intenso. 

29—Como consecuencia de lo anterior, nece
sidad tle reunir un archivo completo de la bi
bliografía publicada en los países americanos 
sobre su propia llora o fuera «le ellos sobre 
plantas americanas. 

E n t tianto a este segundo punto, cabe decir 
que sólo en dos países se ha llevado a cabo 
semejante labor de una manera satisfactoria: 
C h i l e y Argentina, como lo demostraron las «los 
contribuciones que aportaron, respetivamente 
la Prola. Elena Gautier y el Prof. Venancio Deu
loleu. En el Simposio se insistió con todos los 
delegados para que en los demás países ame
ricanos se lleven a cabo tareas similares con 
el f i n ile completar el fichero bibliográfico so
bre la flora del Continente. 

Durante el Simposio se pronunciaron dos 
conferencias científicas, del Prof. Schultes so
bre "Las plantas narcóticas y alucinantes de 
Suilainérica" y del Prof. G i r a ! sobre "Las Dios-
coreas en la Industria Farmacéutica". Se cele
braron varías excursiones botánicas dirigidas por 
el Dr . Ponte de León quien proyectó películas 
en color sobre la llora cubana. Especialmente 
interesante fue la visita a la Estación Experi
mental Agronómica de Santiago de las Vegas, 
donde se celebró una de las reuniones del Sim
posio, presitlida por e l venerable y competente 
investigador de la Estación. Dr . Juan Tomás 
R o i g y Mesa. 

Durante el Simposio hubo sesiones especia
les convocadas por la Sociedad Cubana de Bo
tánica, la Academia de Farmacia y el Colegio 
Farmacéutico de Cuba. 
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I ' U I I I I N . D E L C E N T R O D E M K . I ' M E N T A C I Ó N 

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

El c . 1). C. I . M . , una dependencia de la 
Si ( t e l . n i.i de I due .u ii'm Pública, i l c . i i l . i por es-
ic Minister io y la U NESGO con el l i n tic dar todo 
tipo de informal ion especializada a ION cientí
ficos, técnicos, industriales, profesionales y es-
tudiantes de la América Lat ina , > consecuente-
mente propugnar por el mejoramiento del ni 
vel científico de nuestros paites, decidió, a par
tir de lí)5(i, establecer premios anuales para las 
Tesis de las Escuelas Superiores de Enseñan/a 

Profesional Científica de los Estados Cuidos Me
xicanos que, según el Jurado, presenten la me
jor Bibliografía y la mejor interpretación de 
ella, tomándose en consideración su contribución 
¡«isiii i . i l al cam|M> científico que abarquen. Por 
el hecho de que en esta actividad el C. I). C. 
T . M . cuenta con la colaboración «le la Confe
deración «le Cámaras Industriales, uno de los 
premios se concede a la Tesis que, además de 
las «ondúiones mencionadas, se considere de ma
yor interés para el desarrollo de la industria me
xicana. E n l.)5<¡ los premios han sido cuatro: 
Dos primeros premios de S 2 (MIÓ y Diploma y dos 
segundos premios de $ 1 (MH) y Diploma cada 
uno. 

C o n esto se es|rera fomentar el contacto de 
los estudiantes «on la Documental ion indispen
sable en la « . u n c í a y Técnica miníenlas. 

E l Jurado estuvo formado por un represen
tante de cada una de las instituciones siguien
tes: Instituto Nacional de la Investigación Cien-
tilica, Confederación Nacional de Cámaras In
dustriales, Instituto Politécnico Nacional . Uni 
versidad Nacional AutcVnoma de México y el 
Director y jefes de Departamento del C . D. C . 
T . M . 

E n 1956 concursaron 20 Tesis y los premios 
fueron distribuidos de la manera siguiente: 

I o Pablo R u d o n n n Zevnovaty. "Glucosurja 
condicionada. Sobre el control nervioso 
de la leabsoic ion tubular de la glucosa". 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 
I. P. N . 

\t T i r s o Ríos Casti l lo , "Ais lamiento y de
terminación de la estructura molecular de 
un nuevo triterpeno. Acido Queretaroi-
co". Escuela Nacional de Ciencias Quí
micas, U . N . A . M . 

2'-' Arturo lllaclé Font, "Preparación de algu
nas 2,1-dinitrofenilhidra/onas derivadas 

de los ácidos bromo e liidroxipirúv ic os". 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 
I. P, N . 

2'-' fiarlos Sáenz de la Calzada, "Los funda-
memos de la geografía médica". Maestría 
en Geografía, U . N . A . M . 

E l C. D. C . T . M . espera hacer más atrae 
tivos los próximos concursos, con un número 
mayor de premios, y ver representada a la pro
vincia. 

U T I L I Z A C I Ó N D E L A S G L U M A S D E L A A V E N A 

E N L A C A R I E S D E N T A L ' 

E n ocasión de un reciente Congreso, un pro
fesor de la Universidad de Wisconsin ha decla
rado haber comprobado, al realizar estudios 
de laboratorio sobre animales, que la caries den
tal puede ser reducida en un 5 0 % mezclando a 
la comida un 10% de glumas de avena fina
mente molidas. Las investigaciones efectuadas 
parecen indicar que la protección así obtenida 
se debe a un factor químico que reduce el des
arrollo de las bacterias que provocan la caries 
dental. Hasta ahora, no ha sido posible identi
ficar con certeza los productos químicos a los 
cuales pueda ser atr ibuida esta actividad. D i 
versas razones, que habrían podido explicar el 
papel protector desempeñado por las glumas de 
la avena han sido descartadas por los investiga
dores. La razón no puede ser atribuida al hecho 
de que las glumas de la avena estén principal
mente constituidas por fibras; en efecto, su subs
titución por otros alimentos con gran contenido 
de libras no dio absolutamente la misma pro
tección. Los investigadores han admitido igual
mente la hipótesis de que las glumas de avena 
podrían desempeñar el papel de un cepillo que 
arrancase de los dientes las materias que pro
vocan la caries. Pero, si este fuese el caso, las 
glumas finamente molidas proporcionarían una 
protección menor que las glumas enteras o gro
seramente trituradas y por otra parte los extrac
tos líquidos tendrían una acción nula. Se podría 
igualmente imaginar que la protección fuese de
bida a una posesión relativamente elevada en 
flúor, pero los análisis han demostrado, sin em
bargo, cpie la gluma de avena contenía muy poco. 
Otros elementos presentes en cantidades ínfimas 
en la gluma fueron sometidos a ensayo, y su efec
to protector demostró ser nulo. 

Por el contrario, al realizar ensayos con ex
tractos de gluma de avena contra las bacterias 

• Ind. Chin,, belge, XXI (12): ISS9. Bruselas, diciem
bre 1950. 
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que producen los ácidos responsables de la ca
ries dental, se lia podido comprobar que los pro
ductos químicos contenidos en la gluma, retar
dan el desarrollo de las bacterias y reducen la 
producción acida. Esto demostraba claramente 
de qué modo actúa esta materia: se trata aho
ra de definir con exactitud la constitución quí
mica de la materia protectora. Se podría muy 
bien concebir para más adelante el elaborar una 
preparación protectora, epie podría ser me/c lacla 
con otros alimentos para el iminar o reducir la 
caries dental. 

N U E V O S E S T E R O I D E S C O N A C T I V I D A D BIOLÓGICA. 

V I ' 

Derivad»» f luetrados en 21 

Hasta ahora se ha visto que la actividad 
glucocorticoide de la cortisona y similares se 
puede elevar por introducción de un nuevo do
ble enlace en 1-2 (prednisona-prednisolona, 
Schering)-', por introducción de un átomo de 
flúor en posición 9 (Squibb-Mcrck) 3 y por in
troducción de un grupo metilo en posición 2 
(Upjohn) 4 . 

U n grupo de investigadores de la casa Squibb 
de New Brunswick, N . J . , —donde ya se había 
encontrado la acción favorable del átomo de 
flúor en 9— han descrito recientemente'' la pre-

C H j r 

2 0 C = 0 

pal ai ion de derivados lluorados en posición 21. 
Ya se conocía un método para introducir flúor 
en 21, que consiste en tratar los 21-yododeriva-
dos con f luoruro de plata en el seno de aceto-
nitri lo" , pero el método descrito por los quími
cos de Squibb es diferente: consiste en tratar 

1 c/. Ciencia, X V I : 114. 1956. 
• Ciencia, X V : 5 1 , 1955. 
• Ciencia, X V : 116. 1955. 
' Ciencia, X V I : 114, 1956. 
» Herz. I. E . . J . Friccl. P. Grabowich v E. F. Sabo. 

]. Amar. Chem. Soc-, I . X X V T I I : 4812. Washington, 1). C. . . 
211 M'|ilieiiiliie 1956. 

• Tannhatiser. 1'.. R . |. P i a n \ E. V. Jamen, /. Amer. 
Chem. Soc, I . X X V I I I : 2658. Washington, I). C , I B M . 

los esteres metansulíónicos en 21 (21-ntesilatos) 
con fluoruro potásico en el seno de dimetil lor-
mamida o de dimetilsulfÓxido. De esa manera 
obtienen una serie de compuestos en los cpie 
valoran su acción biológica sobre el glucógeno 
hepático de la rata, adjudicando valores relati
vos y tomando como unidad de referencia la 
acción del acetato de cortisona. 1.a sustancia más 
simple, cuya fórmula se representa adjunta (I) 
es la A 4 -2l - i luopregnendiol I l{M7ci-diona-S,20; 
tiene una acción biológica mitad que el acetato 
de hidrocortisona. Si en esa sustancia se intro
duce además un segundo átomo «le flúor en 9 
la actividad llega a 7 veces la del acetato de 
hídrtxortísona y si, además, se introduce un se
gundo doble enlace en 1-2 (II), la acción sube 
a 10-15 veces. E n general, se puede decir que 
la introducción de un átomo de flúor en 21 
eleva la actividad glucocoi licencie 3-5 veres con 
relación al compuesto 21-desoxi, es decir com
parando — C H 2 F ron — C H ; , en 21. 

Que la acción es especifica del átomo ele 
flúor lo demuestran preparando un 21-cloro«lcri-
vado que resulta totalmente inactivo.—F. G I R A L . 

L E Y R E L A T I V A A U N E T I Q U E T A J E 
QUÍMICO U N I F O R M E ' 

E l Consejo de Administración de la Asocia
ción Médica estadounidense «le Chicago acaba 
«le tomar las primeras medidas destinadas a pro
teger al público de los peligros inherentes a 
cienos productos químicos de uso doméstico o 
de venta corriente. E l Comité de Toxicologia de 
esa Asociación ha sido autorizado a establecer 
un proyecto de ley relativo al etiquetaje de 
numerosos producios «ptímitos que pueden ser 
peligrosos y «pie no son sometidos en el momen
to presente a ninguna reglamentación. Este pro
yecto de ley no constituiría sino la guía para el 
establecimiento de una reglamentación futura, 
que impondría la obligación de dar en los 
marbetes todas las informaciones relativas a la 
constitución del protlucto, a sus peligros even
tuales, las directivas de su empleo y las medi
das que deberán tomarse en caso «le accidentes. 

I.os artículos a que alcance esta ley serían 
muy numerosos y comprenderían los productos 
de cuidado y reparación de autos, las pinturas 
y los mordientes, los mastiques, los fluidos para 
soldadura, los detergentes y encáusticos domés
ticos, los carburantes, los materiales de colada, 
los productos para artistas, los juguetes que 
contengan prrxluctos químicos. La asociación ha 

' Ind. Chim. helge, X X I (12): 1SS5-1S36. Bruselas, 
clicieiiiliie IBSA 
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estimado que existe en todo el mundo al me
nos un cuarto tic millón tic productos diferen
tes de mana registrada. Sin las indicaciones ade
cuadas, los médicos, a ligua! que el público, ig
noran totalmente que materias j>erjutliriales 
puede contener un producto dado y como com
batir un envenenamiento que se originase. 1.a 
ley que se pretende establecer va destinada a 
reducir el peligro que pueda sobrevenir de su 
conservación o utilización inconsciente en las 
casas, en las pequeñas empresas y en todos los 
lugares donde el control de esos productos sea 
insuficiente. Esa ley serviría para elaborar ul
teriormente los reglamentos detallados y de un 
tat.it ter obligatorio. E l trabajo que origine su 
elaboración será efectuado después de las con
sultas a otros organismos interesados en el pro
blema, asociaciones médicas y farmacéuticas, 
consejos de seguridad, asociaciones profesiona
les, e t c . . . 

E S T U D I O C O M P A R A T I V O 1>E L A 
F O T O S E N S I B I L I D A D E N DOS 

P E C E S C I E G O S 

El zoólogo belga Sr. G . T i l ines 1 , lia estudia
do comparativamente la fotosensibilidad del pe/ 
ciego del Congo belga (Caecobarbtu geertsii 
Klgr.) y de una de las especies ciegas mexica
nas (Anoptichtkyt jordani Hubbs fe limes), si
guiendo, en uno y otro caso, una técnica expe
rimental epte ya lia util izado y descrito en un 
trabajo precedente. 

I.a fotosensibilidad ha sido apreciada en 
ambos casos sobre la base de sus reacciones fo-
totrópieas, que fueron patentizadas en función 
del tiempo relativo pasado por los peres en la 
zona obscura o i luminada de un aparato tle 
cámaias alternativas. 

Después del estudio estadístico de los resul
tados, Anoplu hlhys manifiesta, como Carcobar-
bus, una reacción fotonegaliva que aparece, sin 
embargo, menos caracterizada y se sitúa a un 
nivel más bajo tpte la de Caecobarbtu. Por el 
contrario su variabil idad está menos extendida. 

1.a indiferencia a la longitud de onda, apre
ciada en Caecobarbtu, ocurre también en Anop-' 
tichtkys, Ambas especies no parecen!', por tanto, 
reaccionar sino a las diferencias lumínicas en
tre las dos zonas del acuario experimental. 

E L P R O F . A N T O N I O GARCÍA B A N U S 
(1888-1955) 

Tras penosa enfermedad falleció en Clararas 
(Venezuela) el 13 de noviembre de 1955 el sabio 

i Aun. Sor. roy. too'. Belg., [.XXXV: 1, 85-58, 1954. 

profesor y químico García Banús. Nacido en 
Valencia (España) el 2 de octubre de 1888, estu
dia Ciencias Químicas en la Universidad Central 
de Madr id , graduándose de Licenciado en 1910 
y de Doctor en 1913, ambos con Premio extra
ordinario y Tesis laureada. Hate también los 
estudios de Farmacia en la misma Universidad 
sin tpte llegara a graduarse. De 1911 a 1913, be
cado por la Junta para Ampliación de Estudios, 
amplia conocimientos en el Politécnico de Zu
lú h (Suiza) y a poco tle su regreso a España, 
en 1911, ingresa mediante oposición en el pro
fesorado universitario tomo Catedrático de Quí
mica Orgánica de la l 'uiversitlad de Oviedo, de 
donde pasa en 1915, también por oposición, a la 
Universidad de Barcelona con la misma cátedra. 
En esta Universidad desarrolló todas sus activi
dades científicas y pedagógicas; becado por ella 
en 1928 efectúa investigaciones en el Instituto 
Químico de la Universidad de Munich (Alema
nia); vuelto a Barcelona se le encarga de la cá
tedra de Química general para Ciencias, Medici
na y Farmacia, cátedra que desempeñó hasta 
1930. E n este tiempo actuó también como Di -
redor de la Sección Química del Laboratorio 
General de Ensayos de Barcelona (Escuela In
dustrial) y del Instituto Químico de la Univer
sidad, fue Vicerrector de la misma de 1931 a 
1933, y representante del Gobierno en ella cuan

do fue declarada autónoma por la República. 

De 1930 a 1938 estuvo de Adjunto en la Sec-
t ion de Investigaciones del Laboratorio de Far
macología de la Escuela de Medicina de París. 

Llamado por el entonces Presidente de la 
República de Colombia, Dr. Eduardo Santos, se 
traslada a Bogotá en cuya Universidad Nacio
nal lumia la Escuela de Química, elevada poco 
después a la categoría de Facultad, siendo él su 
Decano a la par tpte desempeñaba las cátedras 
de Química orgánica y de Química general. Ba
jo su dirección se planeó y construye) en la 
Ciudad Universitaria el ampl io y adecuado edi
ficio en donde se instaló aquella Facultad, en 
el (pie, además de las aulas y laboratorios pro
pios para la enseñanza, había otros acondicio
nados para la investigación científica. En 1917 
se le nombró Profesor honorario de esta Univer
sidad romo premio a su labor y como tlespedida 
por su traslado a la Universidad tle los Andes 
en Mérida (Venezuela). 

Ya en Mérida funda y dirige en la Universi
dad el Laboratorio de Investigación de Química 
Orgánica (19171951), actuando como Profesor tle 
tiempo completo de Química en la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas. En 1953 pasa 

http://tat.it
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a la Universidad Central «le Venezuela en Ca
racas, en donde, hasta el momento de su muerte, 
fue Profesor «le Física y Química en la Cátedra 
tle Química Biológica «le la Facultad tle Medi-

Prof. Antonio García Haniís. 

ciña, «le la que a su ve/ era Consultor e Inves
tigador «le Química orgánica. 

García Banús era un gran expositor de su 
materia por lo «pie, además «le sus clases corrien
tes, era con írerueiuia invitado a «lar conferen
cias y cursillos, casi ttxlos «le carácter experi
mental con lo «pie se hacían más atractivos. Co
mo Conocedor" «le lenguas, algunas «le esas con
ferencias fueron pronunciadas en alemán, «orno 
una en Darmstadt (Alemania. 1928) y en fran
cés (París, 1936). 

Entre las entidades de «pie era miembro f i 
guran las Academias de Ciencias de M a d r i d y 
de Bogotá «le las «pie era correspondiente, las 
Sociedades de Química inglesa, alemana, espa
ñola, estadounidense y de Francia y la Asocia
ción Americana para el Progreso de las Cien
cias. 

Tra«lujo «leí alemán y «leí francés al español 
unas quince obras de Química, principalmente 
Orgánica, y «le Análisis, no limitándose a ser 
un mero traductor sino que solía ampliarlas y 
anotarlas. 

Como químico fue incansable investigador y 
un gran profesor, habiendo formatlo numerosos 
discípulos actualmente ya profesores, entre los 
tpte destaca su viutla, Dora, que atientas de com
pañera admirable fue su más eficaz colaborado

ra. Sus «lotes [tersonales eran tan buenos como 
los «¡entílaos; trabajador incansable, cía de una 
gran honestidad y rectitud inquebrantable aun 
«pie ello le ocasionara enemistades. Su salud, en 
apariencia muy buena, fue minada insensible
mente en los últimos tiempos hasta tpte se decla
ró incurable. Aunque se dio «tienta de su pró
x i m o l i n , «onserv<) su entere/a hasta el último 
momento, desapareciendo «le esta manera el tpte 

fue un científico conspicuo s un hombre «le 
bien.—|«>s» Ros, o s. G Ó M E Z . 

Patm l l ' A I E l P U B L I C A C I O N E S DEL P B O F . 

A N T O N I O G A R « : Í A B A N I I S 

Fin los Anules ile la Sociedad Española de Fí
sica y Química: Anión «leí carbón sobre el Clo
ruro de «romilo (VIII : 338, 191(1); Sobre el ace
tileno dorado ( I X : 8-1. 1911); Semi l lo método 
para la preparación «leí áiido hiouihidr i ro gaseo
so ( X I : 363. 1913); Sobre la redu««ión «leí tri-
fenilcarbinol ( X I : 599. 1913); Sobre los deriva
dos del bi leni lo . I. ( X I J : 165. 1914); Sobre los 
derivados «leí bi leni lo , II. —Derivados «le la bi 
Eenilamina ( X I X : 293, 1920); Sobre los «leriva-
dos del bilenilo, III.—Derivados del broiuobifc-
n i lo ( X X : 175, 1921): Itlem. I V . - N i t r o h i t l r o x i -
bifenilos ( X X I : 126, 1922); Sobre la preparación 
«leí Dihcnci lmerrur io ( X X : 667, 1921); Sobre 
los derivados órganomagnésicos, I I .—(XIX: 326, 
1920); Ídem, I I I . - ( X X I : 436. 1922); Itlem. I V -
Los dil tni ls iociomanos ( X X V I : 172. 1928); So
bre los dilenílindcnos ( X X V I I : 49, 1929); Itlem, 
II.—La «Icslúihaiatic'm de la heuc ilhiilrohcn/oina 
y la formación «leí di leni l indeno ( X X X I : 378, 
1933): Itlem, III.—Hidrogenación del dilenilinde
no y difeni l indona y otras reacciones «le deriva
dos «le esic grupo ( X X X I I I : 53, 1935); Acceso
rios para la destila» ion bajo presión re«luci«la 
( X X X I : 311. 1933); Sobre la preparación tlel bi-

fenilo ( X X X I : 255. 1933); Influencia «leí «am
po magnético sobre la viscosidad de los coloides 
( X X X I : 236. 1933); Hidrogenación del nitroes-
t irol ( X X X : 182, 1930); Esteres del ácido trife-
nilpropiónico y sus aplicaciones para la identifi
cación de los alcoholes ( X X X I I I : 655, 1935). En 
Bericlite /leí ileulsilie clithnische (iesellscliaft: 
Autorreduction del trifenilmetilo pot la acción 
de la luz ( X I . V : 1514, 1912); Sobre el fenil-naf-
til-metilo ( X I . V : 3183, 1912); Sobre la reducción 
de los alcoholes aromáticos por los alcoholes ali-
fáticos ( X I . V : 3188. 1912); Sobre la isomería y 
tautoinería de los compuestos «irganomagnésicos 
( X L V : 3193. 1912); Recuperación de la plata 

«le residuos Industriales. Arquitectura e Ingenie
ría, Bogotá, 19-10; Análisis inmediatos de con-
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creta) y hormigones, Ibideni, Bogotá, 1941. Ta
blas para la corrección de los gases en pobla
ciones de altitud anormal, Revisto de la Uni
versidad Nacional, Bogotá, 1943. 

E L PROF. CARRIEL M A R T I N CARDOSO 

(IIM-lRM) 

En las primeras horas del año 1951 falleció 
repentinamente en Madrid (España) este dis
tinguido petiógralo mineralogista. Su vida fue 
(ruinada en los momentos en que su madure/, 
eicntiiica estaba en las mejores condiciones de 
rendir el mayor fruto en sus investigaciones. 
Nacido en Madrid el 21 de marzo de 1896, se 
distinguió desde sus primeros pasos en la vida 
como un estudioso constante y firme, consiguien
do en su ciudad natal los grados de Barhiller, 
Licenciado y Doctor con premios extraordina
rios. Durante la Licenciatura de Ciencias Na
turales, en la Facultad de Ciencias de la U n i 
versidad Central , se dedicó por igual al estu
dio de todas las materias alean/ando así una 
cultura básica fundamental. En 1917, año en 
que se gradúa de Licenciado, cuando |x>r el 
contacto con los que ya nos dedicábamos a las 
Ciencias Geológicas y muy en particular por 
el Prof. Lucas Fernández Navarro, maestro de 
todos en Mineralogía y Cristalografía, se inicia 
su afición por esta especialidad: coincidía esto 
con momentos difíciles para él, en que a causa 
del fallecimiento de su padre, tuvo que hacer
se cargo del sostenimiento de la familia cons
tituida por su madre y dos hermanas; soixmó 
con entereza esta situación que fue salvando con 
clases cpie daba en los colegios particulares de 
2í' enseñanza. Por entonces se le nombró A y u 
dante de Cristalografía y Mineralogía de la U n i 
versidad Central, colaborando directamente con 
el Prof. Fernández Navarro tanto en ese centro 
como en el Museo Nacional de Ciencias Natu
rales en donde éste dirigía la Sección de M i 
neralogía. 

En el año 1920 ingresa en el profesorado ofi
cial de 2 a enseñanza después de unas oposicio
nes reñidas en las (pie obtuvo el número 1, 
ocupando sucesivamente la cátedra de Historia 
Natural en los Institutos de Castellón y de Te
ruel, en el primero de los cuales desarrolló una 
labor pedagógica muy eficaz. i 

E n 1921 el célebre mineralogista alemán Paul 
von Groth , proíesor de la Universidad de M u 
nich, solicitó del Prof. Fernández Navarro el 
envío de uno de sus discípulos para (pie se es
pecializara en el estudio de las pegmatitas y 
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ipie pudiera así investigar luego las españolas. 
Fue designado para ello Cantoso a quien lrecó 
la (unta para Ampliación de Estudios y así 
pudo permaneces once meses con Groth instru
yéndose en la cristalografía, tópica y paragéne-
sis de los minerales de las pegmatitas bajo la 
dirección de aquél y de sus ayudantes Mieleit-
ner y Steinmetz para la cristalografía princi
palmente y ron los profesores Weber y H e i m 
para la petrografía; con Mülbaucr hizo diver
sas excursiones |K>r las zonas graníticas del E 
de Baviera ricas en pegmatitas. En aquellos años 
tomaba ya gran impulso el estudio de las es
tructuras cristalográficas mediante los rayos-X, 
de cuya importanria se dio cuenta enseguida 
Cantoso; recordando que en España no se ha
bían iniciado aún estas investigaciones decidió 
espedalizarse en ello, para lo que consiguió una 
nueva beca de la Junta para Ampliación de 
Estudios que duró ocho meses. Pasó entonces 
a Leipzig en cuya Universidad estuvo tra
bajando con el Prof. Ritme y sus ayudantes 
Honisr l ie l y Seebach, después de haber conse
guido una sólida formación matemática nece
saria para los estudios de los minerales con los 
rayos-X. 

Su regreso a España en 1925 coincide con 
el X I V Congreso Geológico Internacional en el 
(pie actuó al lado de sus profesores alemanes y 
españoles. Fue entonces cuando con el Prof. Fer
nández Navarro visita Gal ic ia y comienza sus es
tudios sobre aquella región granítica, tan inte
resante como poco conocida |>etrográfica y mi
neralógicamente hablando. Esta excursión fue 
la que le dio la directriz para sus futuras in
vestigaciones: Galicia constituyó su pr inc ipal 
c ampo de acción para toda su vida. 

En 1927 consiguió volver a Leipzig, yendo 
becado por la Fundación H u m b o l d t y por el 
K a l i Syndicat, por gestiones del Prof. R u i n e . 
E l año que |>ermaneció en Alemania fue muy 
fructífero, publicando en consecuencia varios 
trabajos sobre la estructura fina de diversos mi
nerales españoles, alguno de ellos con la co
laboración de Schiebold. 

A l fallecer en noviembre de 1930 el Prof. 
Fernández Navarro y quedar vacante la Cátedra 
de Cristalografía y Mineralogía de la Universi
dad Central, ocupa Cardoso su lugar después 
de brillantes oposiciones (febrero 1932). Pasa 
también a surederlc en la jefatura de la Sec
ción de Mineralogía del Museo. Le dio esto ya 
ocasión para desarrollar una labor feuinda de 
investigación y de enseñanza, logrando lormar 
algunos discípulos, especialmente en el campo 
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de la aplicación «le los rayos-X al estudio de los 
(lístales. En colaboración con el personal del 
Museo y con sus alumnos efectúa excursiones 
pOf todo el país estudiando yacimientos y re
colectando abundante material para sus estu
dios y para las colecciones de aquel (entro que 
se enriquecieron grandemente. 

E n ju l io de 1937, formando parte de la De
legación oficial española, asistió al X V I I Con
greso Geológico Internacional que se celebró 
en Moscú, con lo que tuvo ocasión de visitar 
los ricos yacimientos mineralógicos de los Ura
les y trabar relaciones con gran número de cien
tíficos entre los cuales se contaban Vernadski 
y Fersman, ambos geoquímicos, y petrógrafo 
además este último, especialista también en peg-
matitas. Caldoso que manejaba ya varias len
guas (alemán, francés, inglés, italiano) se im
puso en el ruso para comprender los trabajos 
de los geoquímicos soviéticos. A l regreso de la 
U.K.S.S. , de paso por Inglaterra, conocici a Bragg 
en Manchester y a Gordon en Londres. 

E n aquellos días, por el asedio que sufría 
Madrid y los continuos bombardeos era difícil 
efectuar allí trabajos científicos; por iniciat iva 
del llorado maestro, el Prof. Ignacio bolívar, 
organizamos un laboratorio de Ciencias Natu
rales en Valencia. Cardoso fue uno de los que 
se trasladaron a él, con lo que pudo efectuar 
investigaciones sobre los minerales del Triásico 
y las lavas del volcán de Cofrentes. 

Cardoso era nada más n i nada menos que 
un científico; para él no existia otra f inal idad 
en su vida que la investigación, si se descarta 
la atención y el cariño entrañable hada su ma
dre y hermana. N o fue nunca político y abo
minaba de todo lo que viniera a romper la paz 
necesaria para las labores científicas y el des
arrollo normal de la vida. No intervino para 
natía en la guerra que asolaba entonces a Es
paña, aunque siempre permaneció en el campo 
republicano en donde tenía a su disposición to
dos los elementos para efectuar sus investigacio
nes. 

Terminada oficialmente la guerra continuó 
en España con el f i n de no separarse de 
su madre y seguir sus estudios. ¡Fue depurado 
como otros muchos, y se le separó de sus cargos 
en la Universidad y en el Museo! ¡Años amar
gos aquéllos para él y para otros formados con 
el mismo espíritu! I.as Matemáticas que le ha
bían servido para profundizar en la estructura 

Intima de los cristales le al iviaron aquella si
tuación, pues dando clases particulares tle esta 
materia piulo v iv i r y sostener a su andana ma 
dre. E n este estado lo descubrió D . [osé Fernan
dez, fundador de la empicsa de minerales T i 
tania S. A . , quien sabedor de que era el espe
cialista de la Mineralogía de Gal ic ia lo contrató 
para (pie, tanto allí como en Extremadura, con
tinuara sus estudios en bien de la empresa y 
de la ciencia. Igualmente trabajó en la empresa 
Kaolines de I.age, S. L . también en Gal ic ia . 
En 1947 fue, al f in , repuesto en su cátedra de 
la Universidad que siguió desempeñando hasta 
que le sorprendió la muerte. E n 1950 pasó a 
ser, además, colaborador del Instituto Geológico 
y M i n e r o de España para la confección del Ma
pa Geológico y él ha sido el principa] autor de 
varias hojas de Gal i c ia . 

L a labor de Cardoso ha sido fecunda tanto 
en el campo de la investigación pura como en 
la de aplicación. N o sólo hizo estudios en el 
laboratorio sobre la estructura de los minerales, 
sino epte en el campo completó sus investiga
ciones en el sentido tojiológico y geoquímico, 
hallando especies nuevas para España y seña
lando nuevos yacimientos de otras ya conocidas, 
tomo puede verse en la lista bibliográfica que 
se acompaña. E l descubrió en I.alín (Ponteve
dra, Galicia) una zona litinífera de la mayor 
importancia industrial , que es la más rica y 
extensa de Europa. E n el orden persona,] tenía 
Cardoso cualidades inmejorables, era bondado
so, sumamente considerado y cortes, unido a 
una modestia rayana en la timidez. F'tte uno 
de los mejores ejemplos de los resultados obte
nidos en la formación humana y científica de in
vestigadores por la Escuela de naturalistas de 
D. Ignacio Bolívar, auspiciada por la Junta pa
ta Ampliación de Estudios, promotora tlel gran 
progreso científico de España en los 8(3 prime
ros años de este siglo. E l espíritu austero, hon
rado y de mística científica de D . Ignacio se 
fue infi l trando insensiblemente, con su ejemplo, 
a (liamos nos formábamos a su alrededor sir
viéndonos de acicate para proseguir en la inves
tigación científica. Después, la Junta ha sido 
sustituida por un Consejo que reparte limosnas 
y los elementos de la escuela se han diseminado 
por el mundo conservando su espíritu y propa
lándolo, y aquéllos que quedaron en la madre 
patria sufrieron dificultades y persecuciones. A l 
rendir homenaje a Cardoso se rinde también 
tributo a aquéllos que, a pesar de los obstácu

l o 
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tot, ]>crmane«ieron fieles a su formación cien-
l i t ica.—Josí : R o v o v G Ó M E E . 

P B I N C I P A L E S P U B L I C A C I O N E S DEE D R . 

G A B R I E L M A R T Í N C A R D O S O 1 

Trabajos de investigación 

1918, Bosquejo gcogiálico-gcológico ile la Sierra de San 
ViotnlC (Toledo), lini. II. Sor. fj/». /Ili/. Nat., 
X V I I I : -.10 -.23. 

1926. Fcinlwuliche l 'ulersuiluingcn .un Epsomit. Zeitschr. 
/. Kristallogr., L X I I I : 19-SJ. 

— Mineral nuevo para España: Kvansila. / l o / . R. Soc. 
Bop. H i l l . .Va/., X X V I : &SO-5S8. 

1927. Rómgcnographischc Fcinbausiudieii ani ( v a n i i unii 
Slauroli lh. Eorlschr. d. Minerai. Kiislall. u. Petiogr., 
X I I : I- - i l Noia infoirnallva presculaila en e l Con
greso de Brcslau. 

— Rniiigcnographisrhc Kchihaustitdieii ani ('.vanii unii 
S laurol i lh . Centralbl. /. Minerálogo eie.. A b l . A . 
nulli . II. págs. l » l •;«: 

1928. l 'e lK -r die- Rauingrup|x.- des Stauroliilis und scine 
gesetnnassige YcrHachsung m i l Cyanii . Ilrrirhl. d. 
Mohmal.-Physisch. Kl. d. stichsisch. Akad. d. Wis-
sensch. z. Leipzig, L X X X : 1(55-199. 

— l'eber die gesel/inassige Yerwachsting von Slauro
l i l h mil (.vanii unii ihre Bcgründung d u i , l i die 
kristallstniktiir lieidcr Mineralien. Eorlschr. d. Mi-
neialog., etc.. X I I I : 61-62. E n colaliorarión con el 

Prof. E. Schiebold. Noia Informativa presentada en 
el Congreso de Haiuhurgo. 

— Esiudio roentgenografía) en la distena y cstauro-
l i ta . Itol. R. Sor. Etp. Hisl. Sal., X X V I I I : 125-130. 

— I.a Ks|MKhunena o Tr i fana . mineral nuevo para 
Espana, Bol. R. Sor. Esp. Hisi. Nat.; X X V I I I : 
119-120. 

1929. Die Siruktur des Slaurolilh und teme Vcrwil l ingun-
gcn. Eorlschr. d. Mineialog., e le , X I V : 69-70. F.n 
lol.i l i in.uii 'm con el l ' ro l . K. Schiebold. Nola infoi 
•Satira presentada en el Congreso de Darmstadt 

— Sobre las orientaciones regulares d e los cristales y 
las substancias paracristalinas. Mem. R. Sur. Esp. 
Hisl. .Vii/.. X V : 165-186. 

1930. I os modernos métodos roentgenográficos aplicados 
cu la determinación de la estructura cristalina de 
la cpsomita. Trabaj. Museo Xac. Cieñe. Nat., Ser. 
gen/., ntím. 37, ISA págs., 7 lamí., 29 figs. Tesis 
doctoral. 

1931. Sobre la estructura de la temelita. (F.n colabora
ción con J . Garrido). Bol. R. Soc. Esp. Hisl. Xat., 
X X X I : 379-396. 

— F.l grupo cstéreorrislalino de la glauberila. (En 
colaboración con J . Garrido y J . C a n i a de la Cue
va). Bol . « . Soc. E.sp. Hisl. Nal., X X X I : 517-552. 

1 1.a presente lista ha sido redactada ron la colabo
ración de don Isidro l'alga l 'ondai. 

l ' I • « " — • • o Ili laila de Galicia (nuevo mineral 
para Emana), Bol. R. Sor. C i p , Hlst. Nat., X X X I : 
175 177. 

- Pegmalila Hilandera de I-alín (Galicia). Atoe. Esp. 
Piogr. Urne.. Congreso de Lisboa, V : 155-158. 

1935. Hallazgo ele la cosíc.rita en F.l Son (Coruna) ( t a 
c o l a l M i i a c i ó n con I. I'arga-Pondal). IMS Ciencia*, II: 
HtO 850. 

101» Die I i i h i un i jK - g m a l i l c von I . d m in t.alicien (Prov. 
I'ouicvrcha. Spaniel!) (F.n colaboración con I. Par-
ga-Pcmda!). Siburizrr. Minrialog. u. Prttograph. 
Miltril. X X V I I I (I): 321-331. 

1950. Qtimiisino de algunos granilos de Pontevedra. (En 
colaboración ion I. l'alga l'ondai) Compi, rrnd. 
de la XIIII' >r>- Congtit (.rol. Intern. (Londres. 
1918). 

1951. I n «acimiento de columbita e n Boirn (Curuña). 
( E n c o l a l M i r a i i ó n con I. Parga-Pondal). Bol. R. 
Sor. Esp. Hisl. Nat., X L 1 X : 101-103. 

- kois, IIIIIK-II.I d e la Sierra de la i .ipel.nl.i. ( abo 
Ortegal. C a U d s (España). (En colalxrracion con 
I. Parga-Pondal). Notas y aun. Imi. Geol. y Min. 
de España, n» 21. 

- l a » minerales de las cali/as cristalinas de Cenerà 
de los Montes (Toledo). Asor. Esp. Progr. Cieñe, 
Congrega dr C.ianada, t. V . 

1952. Estudio de la diàspora con corindón y andalucita 
d e ( .ovi l i (provincia de Pontevedra). (En colabo-
ración ron I. l'arga l'ondai). .Vo/ac y rom. hisl. C.eol. 
y Min. de Esp.. vfi 25. 

- Mapa Geológico de España. Escala I: 50 000. Me
moria explicativa de la Hoja B» 11. ( .n bailo ( I j 
Cortina). 

- Nola informativa de la Hoja n* 11. c .ub .d lo (La 
CdruAa), (En colaboración con i . Parga-Pondal y 
J . M . I o|icv de Azcona). Ñolas y coni. Imi. Crol. 
v I f h <fr Kspato, n» 28. págs. l l l - I I S . 

1953. Nola informativa de la Hoja n» 15. Lage ( l a Co
runa). (En col.iboi.uion con I. Parga-Pondal y J . 
M . i opi-/ de Assona). Notas v rom. tasi, Geol. y 
Min. de Esp., n» 28. págs. I92-195. 

- Revisión de especies minerales. Notas y rom. del 
Imi. Crol, y Min. dr Esp., n« 32, págs. 85-89. 

- Mapa geológico de España. Escala I : .50 000. Memo
ria explicativa de la Hoja n " 11 (Carballo). (En 
colaboración con I. l'arga l'ondai y J . M . López 
de Azcona). 

- Mapa Geológico de España. Escala I: 50 000. Me
moria explicativa de la Hoja n9 13 (1-age) (En 
icil.il.cu.il mu con 1. Parga-Pondal y J . M , IxSpet 
de Azcona). 

1951. Estudio locnigcnográfico de los minerales deriva
dos por alleíación de la cordierita. (En colai* , 
ración con I. Asensio Amor). R. Soc. Esp. Hisl. Nal., 
Tomo home», a E. Hernández Pacheco, págs. 115-
152. 

L'I 
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Libros nuevos 

Centenario del natalicia de Juan Bautista Crassi. Bio
lógica, Número de homenaje, T r a h . Inst. R io l . " Juan 
Noc" . Fase. X X , 145 pp. . ¡Ilustr. Santiago de Chi le . 
(1954) 1955. 

Con ocasión de haberte cumpl ido en 1951 el Cente
nario del nacimiento del eminente biólogo italiano Ció-
\aiuii Batlista Crassi, umversalmente conocido por sus 
descuhriinieiiKM y en particular por el de la uaiismisión 
de la malaria humana, la Facultad de Medicina de la 
rn ivcrsklad de Chi le y el Instituto Chileno-Ital iano de 
Cultura rindieron el t r ibuto de su homenaje en una ce
remonia solemne celehrada en la Universidad de Santiago 
de Chi le . E n ella participaron el Decano de la Facultad 
de Medicina, profesor Ale jandro Carretón Silva; el D i 
rector del Instituto de ficología " Juan N'oé". profesor 
Amador Ncghmc Rodríguez: el profesor de Histología y 
exdirector del Instituto, don Waltcr Fernandez Bailas, y 
el Presidente del Instituto Chi leno Italiano de C u l t u r a , 
don Carlos M o r i C a i m a , asistiendo también al acto el E m 
bajador de Italia en C h i l e -Sr. C u i d o Roiga. 

E n relación con este homenaje se ha puhlicadn u n 
Volumen de Biológica en que se ha dado cabida al dis
curso que pronunció el Prof. A . Xcghinc . titulado " H o 
menaje a un insigne médico y naturalista italiano: J u a n 
Bautista Crassi" , que es u n estudio muy acahado de la 
personalidad tan eminente que fue Crassi, y cuya lectura 
recomendamos a todos los médicos y biólogos, seguido 
de un análisis de la F.scucla de Crassi visto a través de 
su discípulo y maestro de la Facultad Chilena doctor Juan 
Noc, y que redacto el Prof. W i Fernández. 

E n este volumen de homenaje se insertan ademas las 
siguientes contribuciones originales: O, Hadíuez y R . K a l i -
ler. Acción de la l igadura del útero en amitos extremos 
sobre el desarrollo de los embriones de rata: W . Fernández 
B. y A . J o r q u e n . Estudio histológico sistematizado de los 
procesos esclerosos. Esclerosis colágena y retículo-esclero
sis renales. Reacciones en el glomcrulo: T . Piad y M . 
Díaz. Reacción de Fculgcn en Tiyfmnosomn ciu-.i: M . R u 
bio, Estudio ile los factores que intervienen en la v i ru 
lencia de una cepa de 'Vrypanosoma cruzi. Acción de la 
cortisona en la capacidad de invasión y multiplicación 
del parásito; B . T a l l m a u , M . Barahona, J . Vergara y G. 
Casic, Comportamiento de una linea inmoral durante 
los traspasos en ratones, ron especial icferencia a las 
metástasis; F. I.OIK'I. Estudios hisioquímicos sobre p o l i -
sacáridos, I I , y |. Fernández, el alizan'n siilfonnto de sodio 
en microscopía de fluorescencia del hueso. Nota preli
minar. 

I.a Revista ( U N C Í A se asocia también, con gran de
voción, a este homenaje rendido a la memoria del emi
nente Crassi.—C. BOLÍVAR Y PIM.TAIN. 

"Sangra", Revista de Biología y Patología Sanguíneas 
y Hemolerapia, Va l , I. Núm. I , 122 pp. Barcelona. 19">fi'. 

Nueva reí isla iberoamericana de estas materias, p u 
blicada por C. F.lósegiii (Madrid) y J . Cuasi h (Barcelona), 
y de cuyo Consejo de Redacción forman parte los siguien-

1 1.a Redacción y Administración de la Revista se halla 
en Copérnico (18, Barcelona (Esparta). 

les especialistas: M . Bloch (San Salvador), M . Chedíak 
( l a Habana). J . Escobar (Cal i , Colombia), M . Jamra (Sao 
Paulo), M . Layrisse (Caracas), A . Lessa (Lisboa), O . Mel lo
ne (Sao Paulo), C . Meza A r r a u (Santiago de Chile), M . 
Miserachs (Barcelona), C . Muñoz Baratta (Lima), G. 
l 'aniagua (Madrid) y C . T r i n c i o (Lislxta). Son Secre
tarios de Redacción: A . Raichs (Barcelona) y M . Ramos 
(Madrid) . 

E n las 122 páginas del primer número de esta nueva 
Revista, excelentemente editada, aparecen 15 valiosos Ira-
bajos originales y. se anuncia para los números siguientes 
la publicación de otros 16. 

Ofrece demás de las contribuciones originales, reseñas 
muy amplias y cuidadosas de congresos y reuniones cien
tíficas —romo la del II Congreso Nacional de Medicina 
Interna de M a d r i d ( M a d r i d , junio de 1955) y la del V 
Congreso de la Sociedad Europea de Hematología (Fri
burgo, septiembre de 1955). También presenta libros, 
con critica amplia , reseñas de trabajos c información so
bre reuniones científicas internacionales, en campos re
lacionados con la hematología. 

Formulamos sinceros votos por su publicación a la 
redacción y editorial i i ianromuiiadamcii ic , con la convic
ción de que, para los lectores de lengua castellana "San
gre" significa u n bienvenido acontecimiento.—J. Erutos. 

WAKLSCH. H„ Bioquímica en el desarrollo del sistema 
nervioso (Biochemistry of the devtlopping nervous sys
tem), X V I I -(- 537 pp. , i l lustr . Proc. First Interi). Ncuro-
rhem. Symposium, held al Magdalen Col i . , Oxford, July-
17, 1954. Academic Press Inc., l 'u l t i . Nueva York, 1955 
(11,50 dóls.). 

E l programa de los trabajos de esta primera reunión 
internacional de neuroquíiuica hállase orientado cu el 
sentido de procurar un mejor conocimiento de las in
vestigaciones que se llevan a caini por los distintos gru
pos científicos dedicados especialmente a estas tareas. L a 
comprobación de los problemas no resueltos, de los he
chos bien establecidos y la formulación de nuevas acti
vidades dirigidas a la .solución de aquéllos, constituyen 
las aspiraciones inmediatas de estas reuniones. 

Coinciden, todos los reunidos, en el principio de con
siderar el cerebro como una entidad biológica de grande 
complejidad estructural y con u n funcionamiento muy 
distinto al que puede observarse en una suspensión de 
células y también al de cualquier artefacto electro
mecánico. 

Por las razones que anteceden confian que uno 
de los resultados más provechosos que caite esperar 
de estas deliberaciones, sea la integración de los pro
cesos bioquímicos con los funcionales y los morfológicos, 
especialmente en lo que afecta a la topografía química 
del cerebro, que permite deducir sugerencias muy inte
resantes para comprender el funcionamiento del sistema 
nei\ioso. 

L a distribución de los temas incluye no solo los as
pectos ncuroqii imiros sino que también los estruCU rales, 
los genéticos y los patológicos. Todo ello con el propó
sito de dar fundamento a una terapéutica adecuada a 
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los trastorno del sistema nervioso. Además de los tra-
hajos leído» |xir los ponentes, se incluyen las referen
cias de- las preguntas, objeciones o c-tmlrilHiricmcs suple
mentarias ele los participantes, en el SÍIII|H>SÍII. 

l a granelísima complejidad de los problemas relacio
nados con el funcionamiento del sistema nervioso, obliga 
a alxirdarlos. no solo por equipos ele sabios, con una 
especiali/acic'm adecuada, sino |xtr agrupaciones como esta 
que permitirán infundir una masen y mas segura acti
vidad a estas investigaciones. 

Con el deseo de ofrecer una referencia expresiva de 
la amplitud de las cuestiones tratadas daremos a con
tinuación un resumen del Índice: 

I. —Ontogenia morfología! y funcional del sistema 

J . I). Boye!.—Aspectos del desarrollo primitivo del 
sitcma nervioso. 

V. Ilamburger.—Orientaciones en Neuroembrio-
logia experimental. 

R . W. Sperry.—Problemas en la especificación 
bioquímica de las neuronas. 

II. I*. Whiting.—Desarrollo funcional en el sistema 
nervioso. 

J . I.. Malcohn. - I .a aparición de inhibición du
rante el desarrollo de la medula espinal del 
gato. 

I). Mil i . -S ignos elcclrocnecfalográfieos de la 
madura d o n cerebral. 

II. —Composición química del sistema nervioso du

rante su desarrollo. 

J . Folch-I'i.-Composición química del cerebro en 
relación con la madure;. 

H . Küvcr.—I.as porfirinas durante el desarrollo 
del sistema nervioso, 

I'. Bcrml Dic/cl.—Kxamen químico e lustoquími-
co del hierro en el cerebro. 

C . Brantc.—Papel de ciertos polisacáridos en el 
desarrollo del tejido nervioso. 

A. F. W . Hughes.—Kstutlios con radiaciones u l 
travioletas en el sistema nervioso del pollo. 

D. R. Davies y I.. C. Thomas.—Espccirofoiome-
tlia infrarroja en el estudio del tejido ner
vioso de la rata. 

A . V. I'alladin.—Metabolismo ''<-' ácidos nu
cleicos durante el desarrollo del cerebro. 

III.—Bioquímica dinámica del sistema nervioso du
rante el desarrollo. 

II. Waclsch.—1.a batiera hemaloccfálica y el paso 
de los componente! durante el desarrollo del 
cerebro. 

H . E. Himwich y W. A . Himwich.—La permea
bilidad de la barrera hemato-cefálica para el 
ácido glutámieo en la rata. 

S. S. K e t y . - M C K I i fie aciones de la circulación ce
rebral y del constimo de oxígeno durante la 
maduración y el envejecimiento. 

G . E. Vladimirov.—Influencia de la barrera he-
mato-cef.-ilica en la incorporación de I '„ en 
el A . T . P. y el C. P . 

I). R i c h t e r . - E l metabolismo del cerebro durante 
el desarrollo. 

P. Greengard y H . Mcllwain.—Respuestas mela-
liólicas y excitaciones eléctricas en el tejido 
cerebral de los mamíferos. 

W . M . S|K-rry.—Lipiclos del cerebro ele la rala 
durante su desarrollo. 

R . M . C. Davvson.-Sintesis de los neurofosfoli-
pielos durante el crecimiento. 

\\.—Diferenciación enümática en relación con el 

funcionamiento del cerebro. 

I.. B. Klcxner.—Distribución de las enrimas en 
el cerebro de los mamíferos. 

H . E. Himwich y M . H . Aprisnií.-Edatl y acti
vidad ele la colincslerasa en el sislc-ma nervioso. 

M . A. Cerehl/off.—Desarrollo de la actividad ele 
la col Incalerán en el sistema nervioso. 

J . Klkes y A. Todrick.— Desarrollo ele la colines-
terasa en el cerebro de rala. 

\V K. Jordán y R. M a r c h . - l a dcfosforilarión de 
los nucleósidos en el cerebro y cerelielo de la 
rala. 

D. Rudnick y H . VVacIsch.-tcmtciiitlo de gluia-
moiransferasa en el sistema nervioso del ¡Mi l lo . 

V.-QUIIMKYI celular. 

A . Pope,—Relaciones entre la neuroquín)lea y la 
histología del sistema nervioso, 

' O . Hydcn.—La química de neuronas aisladas es
tudiada ton nuevos métodos. 

IX.—Factores intrínsecos y extrínsecos en el desarrollo 
del sistema nenáoso. 

S. Cluccksofhn-Waclsch.—Factores genéticos en el 
desarrollo del sistema nervioso. 

V.. Klcnk.—1.a química patológica del cerebro du
rante el desarrollo. 

I.. S. I'cnrosc.—Genética bicxpiimica de las en
fermedades y defectos mentales. 

H . nickel. R. J . Boscott y J . (.errad.-Observa 
ciernes sobre la fcni lrc ioimria . 

G . W . Harris.—Relaciones entre actividad endo
crina y desarrollo del sistema nervioso. 

J . T . Eayrs.—Hipotiroidismo y maduración de 
la cortea cerebral. 

M Reivs,—Desarrollo del funcionamiento glandu
lar endocrino y ele la función cerebral. 

H . Wil l -Vlalhcrbe. -Adrcnal inemia c Inteligencia. 
I. . ( i . AIMXKI y R . W . Gerarcl.-Defecto de fos

forilación en el cerebro de ratones suscepti
bles a las convulsiones audiogénicas. 

R . A. Peten.—Origen bioquímico ele las convul
siones producidas por e l fluororitrato y su re
lación c o n otros estados convulsivos en ani
males de experimentación. 

D. Nac hiii.iiis.idni. I uncí.míenlo- para comprobar 
los efectos de las drogas durante el desarrollo. 

S. Hicks y otros.—.Significación ncuroquímita de 
las malformaciones inducidas experimentai
men le en los mamíferos. 

J . Klkes, J . T . Eayrs y A . Todr ik -Kfce los y falta 
ele acción de algunas drogas sobre el desarro
llo posi n.ii.il de la rata. 

I ,i simple enumeración de los trabajos discutidos en 
este simposio, dá idea de la importancia cpic está ad
quiriendo la bioquímica del sistema nervioso. Como es 
de rigor, cu estas reuniones apreciase cierta dis|>crsión 
en su temática que luego va concretándose en las discu
siones, hasta emplazarla dentro de conjuntos doctrinales 
más harmónico*. 
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Persiste cu la mente. < 1c- casi lodo* los investigadores, 
la dormita de la neurona <le ( a j a l , J, con ella, muchas 
de sus inspiradas sugestiones. 

Ks admirable ronsiatar el extraordinario progreso rea
lizado en las técnicas de investigación y la harmonización 
de los resultados obtenidos con las mismas. 1-as conexio
nes entre los cambios metabólicos y la actividad funcio
nal han sido comprobadas de distintas maneras, asi como 
la existencia de relaciones cuantitativas entre metabolis
mo y función. El empleo de isótopo* ha esclarecido mu
chos problemas de síntesis de distintos compuestos quí
micos y de su metalKilismo intermediario. 

Confirmase que durante la vida fetal muestran gran 
actividad los sistemas implicados en la oxidación de la 
glucosa, manifestándose primero en los centros inferio
res del cerebro y extendiéndose después a los centros su
periores, a medida que estos van entrando en actividad. 
l.os cambios mclaliólicos pueden ser enjuiciados en rela
ción con las curvas ascendentes y descendentes de la 
actividad enzimálica. 

Otro aspecto de gran interés es el que se refiere a 
las influencias neiirotróficas entre las neuronas que han 
de entrar en conexión sináptica con otras. E l papel de 
la sinapsis cu el mantenimiento del equil ibrio neuroiial 
aparece también como factor muy importante. 

I.a aplicación de excitaciones eléctricas sobre pre
parados de cerebro de mamíferos va acompañada de cam
bios melabóliros indicados por el incremento del consumo 
de O , y la producción de ácido láctico, modificaciones 
que son más cvidenciables en los tejidos cerebrales de 
animales adultos que en los de animales jóvenes. 

Han podido observarse los procesos de maduración de 
las neuronas, mediante el estudio de sus modificaciones 
cilológicas, bioquímicas y funcionales en la corteza cere
bral de cuyos. 

l a s nuevas aportaciones a la citoarquilectónica cere
bral (rectifican algunos dalos acerca del volumen ocu
pado por los elementos celulares de la corteza del ce
rebro humano. Parece existir acuerdo en asignar el 5 % 
del volumen total a los cuerpos ncuronales (incluyendo 
núcleos) y una proporción semejante para los cuerpos 
celulares de la glía. I>e esta suerte, si aceptamos que las 
dendritas ele las neuronas ocupan un espacio 5 veces ma
yor que el asignado a los cuerpos celulares, resulta que 
el volumen ocupado por las células nerviosas en la corteza 
vendría a ser, aproximadamente, un .10";, ele la masa 
total. 

No creo oportuno seguir dando referencias, demasia
do esquemáticas, sobre los temas tratados en esta p r i 
mera reunión internacional ele neuroepiimica cuya tras
cendencia salta a la vista. Pretende, el cpie suscril>e 
esta nota, l lamar la atención de los estudiosos sobre el 
extraordinario esfuerzo epie representan los tiabajc» exa
minados en este simposio y desea, para muy pronto, una 
nueva reunión de este grupo ele investigadores cuya apor
tación al progreso ele la Neurología es ele importancia 
fundamental.—J. Peca»:. 

Me ( i i in iv W . A . . El Problema Cuarrnlrnario de Plan-
las, análisis general de las relaciones biológicas, legales, 
administrativas y públicas de las cuarentenas de plantas 
con referencia especial a su estado actual en EE. VV. 
(The Plaul (¿uaranline Problem, A Ceneral Revine of 
Ihe Hiological. Legal, Adminislrative and Public Reta-
lions of Planl (¿unrautines with special Reference lo 
Ihe United Slales Silualion), 255 pp., i l lustr . A n n . C r y p t , 

el l ' h v i . V o l . X I Puhl . E jnai Munksgaard. Copenhague, 
1954. 

1 « interesantes problemas relacionados con las eua-
lenlenas para las plantas, si bien han sido objeto de múl
tiples trabajos especializados sobre puntos concretos, es
casean mucho las obras que los hayan tratado en forma 
má» general, por lo que hay que destacar este l ibro a los 
lectores interesados, escrito por u n distinguido biólogo y 
micólogo canadiense, el Dr . Walter A . McC.ubbiii . que en 
su» veinte últimos años de vida activa trabajó en la 
Ofic ina ele Entomología y Cuarentena de Plantas de los 
E E . I T . , hasia su retiro en 1950. 

I .i complejidad de lo» tema» relacionados con la Cua
rentena de Plañías, en su» a»|>ectos biológicos, legales, ad
ministrativos y públicos, aparecen expuestos Oí forma muy 
l ia ra a lo largo de la obra, comprendiendo el capítulo 
primero unas indicaciones introductorias, el I I se ocupa 
del fondo biológico del problema, el I I I de las relaciones 
sociales y económicas, el IV de los procedimientos legales, 
el V trata los aspectos administrativos, al paso que en el 
V I se examina u n problema corriente cuarentenario, en 
el VII se establece una valuación y las perspectivas del 
problema, y se estudia en el \ I I I su trascendencia mun
dia l . A este sigue, como apéndice, un "Sumario histórico 
ele Cuarentenas federales (EE. I T . ) para enfermedades 
ele plantas", la bibliografía y un índice. 

Por la enorme importancia científica y humana de los 
temas tratados en el Capi tulo II se presenta seguidamente 
sus apartados más imporcanics: E l alimento humano y 
las fuentes de energía; Competencia con otras especies 
mundiales; Humanidad "vcrsi is" plagas de las cosechas: 
Aislamiento de las plagas: l a - plagas introducidas pueden 
ser destructoras: Barreras a la dispersión de las plagas: 
Barreras naturlales a su dispersión: Vías para la intro
ducción de plagas; Actividades humanas que extienden 
las plagas de naciones vecinas; Ejemplos ele introducción 
ele plagas: Cuatro líneas de defensa. 

E l volumen es de gran interc'-s para biólogo» de cam-
pía distintos, como entomólogos, botánicos, micólogo), etc.. 
y agriculturas, e indispensable para los encargados ele la 
defensa agrícola de un país. 

l a obra ha sido publicada como V o l . X I de los " A n u a 
les Cryptogamici et Phytopathologici" que edita el Dr. Er . 
Verdooin . y viene a constituir una aportación muy valio
sa a esta serie.—C. l ien.(un v I'IH.TAIN. 

Roas, E, S., Instantáneas de Inserios, (luía piclóiica 
fiara el fotógrafo y fiara el colector (Inserís Cióse up. A 
Pictoiial Cuide for Ihe Pholographer and Callectnn. MI 
pp.. K fols. en color. 91 fots, en negro. 17 figs. Cal i fornia 
Acaelemy of Sciences. I 'n iv . of California Press. Bcrkclcy 
y Los Angeles. 1953 ( 2 3 clóls.). 

Llamativa colección de estampas entomológicas en que 
el texto y las ilustraciones —realmente extraordinarias 
casi todas— son obra del entusiasta entomólogo Dr . E d -
i i . IKI S. Ros». Conservador de Entomología ele la Acade
mia de Ciencias de Cal i fornia . 

l a habilidad fotográfica que une a su formación cien
tífica aparece patente en este l ibr i to . que comprende un 
centenar de fotografías, de las cuales 8 en color, y de 
la» que muchas son realmente únicas, como la que mues
tra la Cinridela viva y la de su larva, la del mantis bra-
quíptero (l.ilaneutria), la ele lo» estilops, la del hemíplero 
m i l ido sobre hoja de planta insectívora (Drosera), las 
de ambla hembra y macho, las de membrácidos. trialomas, 
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Sphfx volando, avispa SeeUphwn traba jando, mariposas 
bebiendo, mosca laquinida, oruga \ crisálida tic esfíngido 
y tantas más. 

t na marca entomológica la «imstiiiiwii las do- lotOglt-
fias de Vendidos Eumastácrdot. insectos tan poco conocí 
dos ( i imn \istos por los entomólogos. 

Entre las en color más llamativas figuran la de la 
.MnnlK/xi. tpte con dos detalles de ella, lia sabido hábil
mente o|x>ncr a las del mántido. para tpie se comparare 
la analogía de sus patas prensoras. Hay también entre las 
en c o l o r una de "mesti/n" (Slrnoprlmalu\) y olra de un 
ortóptero fanerópterido. ambas muy bien logradas. 

11 texto cpie acompaña a cada una de las fotografías 
está escrito en forma amena, aunque sin pe -relé i su carác
ter científico, y precisa algunas características biológicas 
o morfológicas de las especies representadas. 

El Dr . Ross merece un sincero elogio |>or esta obra, 
|xir b.ibei hecho muy patente como la fotografía puede 
realmente servir para ilustrar un l i b r o entomológico, al 
mismo tiempo que su "( .nía" , a la que acompaña al 
final algunas observaciones sobre la captura, preparación 
y (onsenaiión de los ¡oséelos, servirá mucho para los 
novele- entomólogos.—C HOI.IVAR v r n i i v i x . 

FMR. G . M . . J . C U . G I V I R v J . C. MORIOS. Aprmñsio-
uamiento de agua v tratamiento dr la\ ceguéis neentl 
(H'11/ri VII/Í/</V and Wasle-Water Disposal).979 pp.. illustr. 
Joliu W'ilcy and Sons, Inc. Nueva York, 19,'i-i. 

1.a obra está destinada para servir como obra de 
consulta para los estudiantes de las ingenierías civil y 
sanitaria y también para la práctica profesional de es
pecialistas (pie- traten problemas de aguas. 

Percatados los autores del empirismo «pie existe en los 
trabajos tpie se ejecutan en los campea (pie abarca el 
libro, pusieron especial empeño en dar los principios ne-
ncecsarios y la metodología sufiicenic, |>ara enfocar los 
piohlemas con un criterio científico y sistemático. 

Es interesante el hecho de que se traten los asuntos 
relativos a las aguas comunes y a las de desecho, siguien
do los mismos lincamientos, considerando que las varia
ciones en las características físicas, químicas y biológicas, 
reflejan tan sólo un diverso grado de contaminación del 
m i s m o material. La purificación natural del agua, difie
re solamente de acuerdo con la concentración de impu
rezas que existan en ella, lo que permite establecer mé
todos principales de carácter general. 

Todo lo interior contribuye a eslablerer un orden y 
un sistema en el saneamiento de aguas, que ha hecho 
posible llegar a una clasificación de acuerdo con princi
pios generales y con operaciones indianas. En esto reside 
el interés y la novedad principales que contiene el libro. 

Se eni iienna dividido en dos partes fundamentales: la 
primera Irata la captación y distribución de aguas y la 
captación y eliminación de aguas de desecho. En la se
gunda parle se describen y explican los tratamientos de 
amitos t i jMM de agua. 

Coa objeto d estiministrar las lases para una mejor 
comprensión de los temas, se incluyen tres capítulos ex
tensos, uno sobre las propiedades físicas del agua, el 
segundo relativo a los aspectos químicos y un tercero des
cribe y explica la parte biológica. I •• un capítulo de 
normas de calidad y métodos de tratamiento, se esta
blecen los límites tolerables de aguas para diversos usos, 
siendo algunos de los dalos muy interesantes y difíciles 
de encontrar en la bibliografía. 

\ l pie del texto es frecuente encontrar notas que acia 
ran partes del texto, asi como referencias bibliográficas. 
Estas últimas musí ¡inven junto con la bibliografía exlensl 
sima que se encuclilla al final de la obra, uno de sus 
méritos principales, pues permiten conocer los trabajos 
más importantes cpie existen publicados sobre cada uno 
de los temas epte traía el libro. 

Es indiscutible que es éste uno de los mejores que 
se- han escrito sobre el lenta y debe constituir una fuente 
impit-scitidible para cualquier trabajo o estudio cpie se 
ic-alice sobre los lemas que t r a t a r . — M A M I L MADRAZO G . 

Kvm.íis, H . J . y J . S. ANDIRSIIN. Aspectos modernos 
de la química iningiinica, 488 pp. Edi l . Manuel Marín 
y Cía. Itareelona, I9ári. 

Esta conocida obra de los profesores ingleses abarca 18 
capítulos sobre temas selectos de química inorgánica: es
tructura atómica, sistema periódico, pesos atómicos, isó-
io|»i-, valencia, constitución y estructura de sólidos, com
puestos de coordinación, estereoquímica, poli.ic idos y sili
catos, hidrógeno e Incluiros, radicales libres, óxidos, pe-
róxiclos, peráeidos. niélales y no niélales, compuestos in-
lernietálicos, tarlKiuilos, compuestos intersticiales, reaccio
nes en amoniaco liquido, radiactividad y desintegración 
atómica. 

Dada la calidad de los autores y su competencia como 
químicos inorgánicos modernos bien destacados, la obra 
- q u e ya era conocida en su original inglés— resulta va
liosísima para quien desee estar al corriente en las últimas 
tendencias, orientaciones y adquisiciones de la investiga
ción en el campo de la química inorgánica. 

l'.n.i su presentación en español se ha requerido la 
colaboración —como traductores y como prologuistas-
ele la mayoría ele los catedráticos ele química inorgánica, o 
de cátedras afines, «le las Facultades ele Ciencias ele las 
rnivc-rsiclades españolas: Jiincno, Iran/o. Fresno. Sátiras, 
II I . I I/. Coronas y Gamboa. De una constelación tan bri 
llante, seria de es|>erar que el texto español constituyese 
un modelo en cuanto a nomenclatura y formulación, pro
blemas que claman |>or una razonable unidad entre todos 
los países de habla española, cuando de cuestiones cien-
llficas y técnicas se trata. Desgradaciadamenie, la mayoría 
de los catedráticos españoles ele química inorgánica no 
han sido capaces n i siquiera de ponerse ele acuerdo entre 
s(, desperdiciando una magnifica ocasión de contribuir 
a esa unidad de nomenclatura y de formulación en el 
campo de la química. A veces, n i un solo autor es con
secuente consigo mitao, Semejante desbarajuste consti
tuye la |xt>r recomendación para que se acepten nombres 
o hábitos cuya difusión ofrece gran resistencia, como el 
justificadísimo ele wolframio, por tungsteno, en el cual 
si se advierte plausible unanimidad, o el más reciente 
de promecio por prometió. Más difícil aún será aceptar 
oíros nombres cpie. además de disonantes - p o r ejemplo, 
asíalo—, no son aceptados unánimemenic en la obra, pues 
en oíros lugares aparece como astatinio: incluso en el ín
dice aparecen ambas entradas, sin indicar la sinonimia. 

I.o mismo con el problema de la formulación. Iars ca
tedráticos españoles ele química inorgánica debían conocer 
la enmienda presentada en la Conferencia de Licja de 
1929, entre otros paf el malogrado profesor español 1). 
Ángel del Campo, y aprobada por la Unión Internacional 
tle Química pura y aplicada, respecto a que las sales 
deben formularse en el orden en que se escriben y pro
nuncian en cada idioma: por tanto, en inglés y alemán 
se escribe NaCI porque asi se dice, pero en los idiomas 
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latinos se debe escribir CINa porque en esc otilen se 
dice, l o más grave del caso es que los catedráticos espa
ñoles de química inorgánica, n i lo aceptan n i lo recha
zan, sino cpie uti l izan ambos sistemas, contribuyendo a 
propagar una situación caótica en un punto lan im-
] ic ii i .1111 <- de la enseñanza y de la difusión de la quí
mica inorgánica. I>c cualquier manera, calle destacar que 
predomina el sistema sajón, al parecer por comodidad 
editorial en la reproducción de fórmulas del original i n 
glés o por jiereza y s imple espíritu de imitación de los 
catedráticos españoles de química inorgánica. 

Las discrepancias de nomenclatura o de ortografía son 
numerosas: por ejemplo, además de los citados: se dice 
circonio y zirconilo; tiocianógeno y ác. tiociánico, pero 
laminen sulfocianuro; ceolitas y reeditas, etc. l a s irregu
laridades de lenguaje abarcan también a las expresiones 
de química orgánica: unas veces escruten el i lenodiamina 
|Ktr ct i lendiamiua. pero en otro taso similar, se dice 
correctamente feni lendiamina: en otras ocasiones se em
plea el flagrante anglicismo "éter quinoldimclílico' por 
éter dimetílico de la h idroquinona, etc. 

I'ara concluir, el índice contiene bastantes erratas de 
imprenta y ritas equivocadas de páginas. Ks lástima que 
obra tan meritoria, por su valor intrínseco, no haya sido 
aprovechada por los catedráticos españoles de química 
inorgánica para hacer ele su versión en nuestro idioma 
una presen ración ejemplar en la tarca que les correspon
día: la del lenguaje.—F. GIRAI.. 

PBTCOU», W - . la cerimettia y (ai aplicaciones de las 
"fcri ninas' cuma indicadores redox en las valoraciones 
vnlumrlricas (I)ie Cerimelrie und die Amcendungfin der 
Fcrroine ais Massanalylische Hedoxinindikntnren), .1-1(1 pp. 
Vcrlag Chemie G . M . B . H . Weinhcim'Bcrgstr , . Ateta.. 

1955. 

basta leer (al f inal de esta magnífica obra cuya ela
boración se debe a la Gasa Merck) las 5 2 8 citas que 
complementan el texto descriptivo del l ibro y además el 
índice completísimo de autores (7 páginas a tres colum
nas) y de asninos, para darse cuenta de cpic agola los 
conocimientos anteriores a su publicación, sobre el tema. 

t ii 1915 apaicció u n pequeño folleto sobre el mismo 
asunto, cpie puede considerarse- que dio l a base para la 
c l a l M i i a c i ó n de este l ibro, pero que fue modificado y am
pliado en su totalidad para la presente obra. 

La obra actual logra dar un panorama Completo de 
este campo del análisis, haciendo, como ya se elijo, u n 
estudio bibliográfico completo y consignando todos l o s re
sultados e Interpretaciones que son de Intares. No tan 
solo cumple ampliamente con este primer objetivo, sino 
que además trata y describe otros mi- lodos (ajenos al que 
se menciona en el titulo) para determinar el punto f inal 
de las titulaciones ccrimétricas y también e l empleo 
de las "ferroínas" como indicadores de titulaciones, para 
otras soluciones volumétricas oxidantes, además ele las 
ccrimétricas. Asimismo se escuchan aparatos y adaptacio
nes útiles para estos métodos, por ejemplo los reduc
tores metálicos (con excepción de las amalgamas l i q u i 
das) y la conservación de las soluciones que se alteran por 
la acción del aire. 

Se prescinde de una parte dedicada a la teoría ele 
las reacciones ele óxido-reducción empleadas en la vol i i -
m c l i i a . ya que ésta se encucl i l la e n los Halados generales. 

F.l texto principal del l ibro consta d e las siguientes 

I ,i Introducción en que se da generalidades y términos 
luego los indicadores rédox empleados en la cer i inet i ia : 
viene enseguida una parte dedicada a las ferroínas en 
que se las trata detalladamente, antes de pasar a una 
tercera sección dedicada a las sales del cerio tetras alen
té y sus soluciones, l a parle epiinta se refiere a los 
aparatos y dispositivos epre se emplean en estos análisis 
(reductores metálicos y recipientes y útiles para el ma
nejo de soluciones sensibles frente a la acción atmosfé
rica). 

E l capítulo más largo e inquiríanle del l ibro, describe: 
los métodos de determinación a base de soluciones ce-
rimécricas y el empleo de las ferroínas como indicadores. 

E l l ibro viene a ser. como todos los otros que están 
auspiciados por la l a s a Merck, una contribución valiosa 
a la bibliografía química l a T i l l — t i l l a * * ele l'ctzolcl, 
es indiscutiblemente el l ibro más impórtame y completo 
que se ha escrito sobre el capitulo, tan interesante, cu 
el análisis químico de la c c r i m e t r í a . — M A M U . MAIIKA-
r.o C . 

BIRMIT, l ' . . i.a organización en la preparación de 
los medicamentos (Organization der Konfectionlerung 
van Arzneimitleln), Reí p p . Edl t . Cantor. Aulcndorf , Wurt . . 
1955 (9,20 D M ) . 

E l propósito de los editores, en la serie titulada 
"Acondicioiíamiciilo Farmacéutico", ele tratar problemas 
actuales de la fabricación, envase, etc. de los medica
mentos, se inicia con este valioso pequeño volumen. 

Se refleja en él la larga experiencia del autor en 
los 0 capítulos ele la obra, excelentemente desarreglados, 
ele los cuales mencionaremos los siguientes: "Departa
mento de acundicionamienlo", "Sobre control del acon
dic ionamiento" y " T r a t o del personal, incluso desde ci 
punto ele vista psicológico". 

Sin duda alguna se ha logrado facilitar tanfo para 
el técnico farmacéutico cxperimcntaelo como para el prin
cipiante, una buena guia sobre el manejo perfecto del 
acondicionamiento de los medicamcnlos.—J. F.RDOS. 

ViNCKr, F.„ Obtención de Pre/raiaciones Hormonales 
(Darsteilung non Hormonprüparoten), 254 pp. . 2 figs. H l r -
/.el Vcr lag. Leipzig , 1955 (10,30 D M ) . 

Desde la segunda edición han transcurrido 10 años 
con cambios muy importantes y notables adelantos en ci 
campo ele las hormonas; paralelamente se ha arrecentado 
la bibliografía Correspondiente, E n el presente tomo se 
hace resaltar la plausible idea del autor ele haber cam
biado el sistema de las citas bibliográficas para facilitar 
su lectura: en lugar ele situar las citas al final ele los 
capítulos se colocaron ahora en las páginas correspondien
tes de las referencias. 

Los cuatro capítulos principales de la obra son: 
L—Hormonas derivadas ele aminoácidos. A) Las hormo 

ñas de la corteza suprarrenal. II, T i r o x i n a . 
II. —I'roteiihorinonas. A) Insulina; 11) Paratolruinimia; 

G) Hormonas de la hipófisis (lóbulo anterior, intermedio 
y posterior). 

III. —Hormonas tipo esleroidc. 

I V . —Olías hormonas. A) del l i m o ; II) Sustancias activas 
sobre corazón y circulación; G) Sccrethia. 

Las Intuí as cs|tce ¡ticas se desarrollan en el siguiente 
orden: I.—(Jirimica; 2.—Métodos químicos y biológicos pa
ra su determinación; .1.—obtención. 
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Al final de los capitulo* citados se encuentra una 
breve lista ile las preparaciones en el mercado. 

El capitulo V. denominado "addenduin" completa los 
capítulos principales con los datos más recientes al res-
|>ei to. 

En conjunto, la lectura de la obra nos lleva en una 
forma muy agradable, debido a su clarísima redacción, 
a través del vasto campo de las hormonas. 

Gracias a la amplia experiencia del autor Ira logrado 
presentar lo más imprescindible y anual de esle campo 
en una fomra condenada.—J. Eanoa, 

SIIIMI'K, \V.. Química y aplicaciones del 1,4-Dioxano 
(Chemie uml Ameendungen des I,4-Dioxans), 152 pp.. 
48 figs.. !> tabl. Verla*) Chemie. Wcinhcim/llergstr.. Alcm. , 
1956 (17.80 I)M). 

Muy acertada decisión de la editorial la de haber pre
sentado como el Número 68V de las monografías de "Quí
mica Aplicada" y "Tecnología de la Ingeniería Química" 
el presente tomo en la excelente redacción del autor y 
en (a forma perfecta acostumbrada. 

Kl dioxano corno solvenle ha adquirido en los últimos 
años una importancia particularmente especial. 

Kn los tres primeros capítulos de la obra se nos im
pone en codos los aspectos relacionados con csce intere
sante compuesto, de suma utilidad en el laboratorio y 
en la industria. I.-Obtención y purificación del dioxano 
y homólogos a partir de los glicolcs y derivados, óxido 
de elileno y derivados; métodos de purificación; obten
ción y purificación del dioxano radiactivo. II.—Química 
del dioxano y de sus derivados (compuestos de adición; 
clorinarión del dioxano; estereoquímica del anillo del 
dioxano; derivados con estructura de acetal y ligadura 
C-C¡ ruptura del anillo; reacciones del dioxano con pe
róxidos del dioxano: hctcrociclos semejantes al dioxano; 
ocurrencia del dioxano en la naturaleza). III . -Aplicacio
nes del dioxano y derivados (el dioxano como solvente; 
toxicología; determinaciones de la humedad ett sustancias 
sólidas y liquidas: la mezcla dioxano-agiia-clorhídrico co
mo solvente de la l ignina: extracción de la lignina de 
las maderas y extracción con dioxano radiactivo; produc
tos clorados del dioxano y compuestos relacionados, como 
insecticidas). Con el capitulo IV presentando constantes 
físicas y químicas del clioxatro, y el V con complementos 
expcrimcniales, como por ejemplo, descomposición del 
acetato de glicol, precipitación del acctaldchido con " d i -
medona" (5.5-diiiictil-dihidrorresorcinol en dioxano-clor-
hídrico), preparación y purificación del dioxano radiacti
vo, cloración del dioxano, ampliamente descritos, etc.. se 
logra la perfección completa de la monografía en la for
ma más satisfactoria.—J. ERDOS. 

R i r c l u , A-, Fundamentos de la Tecnología de la (¿ni-
mica Orgánica (Crundriss der technischen-organischen 
Chemie), 405 pp.. 125 figs. Hirzcl Verlag. Leipzig, 1956 
(18,6(1 D M ) . 

Nos parece sorprendente el que se haya logrado re
dactar u n tomo relativamente pequeño, pero completo 
desde el punto de vista didáctico para estudiantes, y a 
la vez sumamente útil para una orientación sobre el tema 
para profesionistas. 

Sinceras felicitaciones al autor por su bien lograda 
obra tanto respecto al texto como por su complemento 

consistente en unos 100 "informes de figuras construc
tivas de los procedimientos químicos", es decir, sencillas 
pero muy instructivas figuras lineales. Simultáneamente, 
enhorabuena a la editorial por la perfecta presentación 
de la obra. 

(orno es natural, no era posible abarrar, por el ta
maño reducido del lomo, lodo lo relacionado con la tec
nología de la quinina orgánica, pero si se ha llevado a 
cabo una presentación muy acogedora de la técnica quí
mica de los procesos orgánicos, hasta los más modernos 
procedimientos. 

A continuación presentaremos el extracto del conte
nido, con su amplia y bien escogida bibliografía gene
ral , verdaderamente internacional, al final de cada ca
pítulo. 1.a obra termina con un amplio índice general: 

.4) Petroquímica y fabricación de los materiales quí
micos básicos y productos intermediarios. I .—Tecnología 
del Carbono, abarcando desgasificación, gasificación e h¡-
drogenaciórr: 2.—Industria del petróleo; 3.—Síntesis con 
monóxido de carbono; 4.—Síntesis con acetileno; 5.—Sín
tesis con elileno; 6.—Tecnología de las parafinas y ole-
finas sencillas: 7.—Tecnología de diferentes compuestos 
alifálicos: B.—Loa productos aromáticos intermedie». 

B) Tecnología química de las materias primas agrí
colas y forestales; l . - l . a madera como materia prima quí
mica: 2.—Azúcar y almidón; 3.—I.a industria de fermen
tación; 4.—la tecnología de grasas, aceites, ácidos grasos 
y jabones. 

C) Productos obtenidos por transformación química 
tecnológica de sustancias naturales y sintéticas. 1.—Fibras 
artificiales; íy—Plásticos, resinas plásticas y lacas; 3.—Ma
terias auxiliares en la industria textil y lavanderías; 
4.—Medicamentos.—J. Runos. 

GRAV, I . S., Electrónica Aplicada (Applied Electronics), 
2 » cd.. 860 pp. John 'Viley & Sons. Inc. Nueva York, 1954. 

Los recientes avances en técnicas electrónicas han obli
gado al autor a renovar completamente este libro. L a 
obra forma parte de la serie de publicaciones del Insti
tuto Tecnológico de Massachusctts sobre ingeniería eléc
trica, y es probablemente una de las obras más com
pletas sobre el tema en la actualidad. 

las tres cuartas partes del l ibro están dedicadas al 
estudio, descripción y diseño de bulbos electrónicos. E l 
autor trata inicialmente los tubos al vacio de emisión 
termiónica y fotoeléctrica; siguen a continuación los lu
iros de gas y en especial los ignitrones ele arco de mer
curio, los tiratroucs y los tubos ele cátodo frió. 

I.as dos aplicaciones técnicas importantes ele estos ele
mentos dan lugar a ocros Cantos extensos e interesantes 
capítulos. Estas aplicaciones son los rectificadores elec
trónicos de corriente y los amplificadores ele todo tipo. 
En este último taso merecen mención especial los amplif i 
cadores ele retroaliincniación negativa cuyo uso se ha 
cxtcndielo tanto en servomecanismos y calculadoras ana
lógicas. 

La última parte del lihru está dedicada al estudio 
de circuitos de transistores que tan notablemente han 
modificado la tecnología electrónica de la última década. 

Esta obra resulta extraordinaria por la amplitud del 
tema y la manera tan clara como se plantean y se descri
ben los problemas; y merece especial mención el cuidado 
que el autor ha puesto en desarrollar una nomenclatura 
y un sistema de unidades consistentes. 
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l a impresión de primera calidad y l os d iagnunai eléc
tricos ron l iM la la c lar i i la i l que pueda pedirse.—B. BVCAV. 

JOHNSON. C. 1... Irruirás ilr Calculadoras analógicas 
(Analog Computer TcchnUptes), 257 |i|>.. M e Ciaar l l i l l 
Book Co. . Inc. Nueva York . 19;M¡ (fi dóls) . 

II enorme impelu que han recibido las calculadora* 
electrónica* en la úliima década es un buen Indicia 
del comienzo de una segunda tcvolueión industrial . De 
los dos (o posiblemente ires) tipos generales de calcula
doras, esle l ibro trata exclusivamente de las analógicas, 
las cuales opei.ni mediante la representación de variables 
físicas por stdtajes. que son ( n m c n i c m c m c i i i c modifica
dos para simular un sistema cualquiera: dentro de la 
gran rama de este t ipo, se han excluido del l ibro las 
máquinas es|K-trabiadas ( t o m o directoras tle cañones, 
simuladoras de vuelo, etc.) asi c o m o las directas, que son 
las tpie trabajan sobre intensidades de corriente y no 
sobre voltajes. Así pues, el l ibro está restringido al estu
dio v análisis de calculadoras de uso general e indirec
tas. 

l a calculadora analógica es la máquina de más bajo 
rosto que existe actualmente, y aunque su exactitud 
nunca es elevada, su manejo es relativamente simple, en 
comparación con las digitales, y no requieren u n entre
namiento especial por parte del Operador. 

Los primeros capitulen están dedicados al estudio del 
amplificador operativo de corriente directa, que consti
tuye el elemento pr inc ipa l del trabajo. E n este ampl i f i 
cador, la relación de voltajes de salida y entrada (e. 
y e, respectivamente) está dada aproximadamente por 

Z , 
e.. = . c, ~ 

Z , 

en donde /., es la i m p i d a n , i a de retina limen ta. ion y Z , 
ja de alimentación. Por una selección adecuada de estas 
¡mpedancias. el amplif icador puede efectuar las opera
ciones lineales tlcl cálculo: así. si ambas son resistencias, 
el amplificador mult ip l ica jxir u n factor constante: si 
/., es un condensador y /., una resistencia, el amplif icador 
integra el voltaje de entrada y deriva el mismo en el 
caso contrario. 

L a combinación l ineal de estos amplificadores puede 
pues reproducir eléctricamente cualquier ecuación (o sis
tema tic ecuaciones) l ineal de coeficientes conslanlcs. 

E l tercer capi tulo está dedicado al estudio de los 
factores introducidos por la máquina al problema, y a 
la resolución tle diversos problemas tic mecánica. 

1.a calculadora analógica resuelve los problemas en 
forma gráfica, la cual ordinariamente se registra en la 
pantalla de un osciloscopio conieii ienteinenle graduado. 

Es posible que la aplicación más Importante de estos 
"cerebros" analógicos sea el diseño, síntesis y análisis de 
elementos de control automático y servomecanismos que 
casi siempre son lineales. 1.a gran s imi l i tud entre ambos 
sistemas hace factible el diseño de un experimento de 
control automático mediante amplificadores operativos, 
que pueden trabajar en las mismas condiciones y ante 
un gran margen tle alternativas, al igual que el sistema 
simulado. El cuarto capítulo está dedicado exclusivamen
te a esle problema, y entre los ejemplos tratados se en
cuentran letinostalos, motores de velocidad variable y la-
cómetros. 

Si la calculadora sólo pudiese resolver ecuaciones di
ferenciales lineales de coeficientes constantes, su campo de 
aplicación sería en extremo reducido, ya epte es en las 
ecuaciones no lineales cu donde su uso resulta imperativo. 

l a » elementos no lineales del " terebro" se estudian 
en la segunda parte del l ibro. Iniciahuentc el autor 
trata tle los scrvo-motorcs (en los cuales la v e l e i d a d 
angular es directamente proponi tmal al voltaje recibido) 
y su empleo, con potenciómetros adecuados, en la mul
tiplicación y división de variables, así romo la elevación 
a potencias y extracción tle raices. Con la adición de 
seno-motores el operador puede ya plantear ecuaciones 
con coeficientes variables (v, gr.: ecuación de llcsscl. 
M a t h i c u . etc.): el empleo de estas unidades se ilustra 
medíame el cálculo de la trayectoria de una bomba arro
jada |H»i un avión. 

E l capitulo sexto se ha dedicado al estudio de la 
generación de funciones analíticas, y se presentan cir
cuitos adecuados para el tálenlo de funciones trigonomé
tricas, exponenciales, logarítmicas e hiperbólicas. En el 
mismo capitulo se trata del problema de calcular deri
vadas: dadas las imperfecciones mismas de los elementos 
electrónicos y eléctricos empleados, tenia señal va acom
pañada de cierta cantidad de " r u i d o " , epte en el proce
so de derivación puede ampliatse a tal grado epte el 
funcionamiento del aparato sea inestable ("ataxia" elec
trónica) o triando menos, el resultado final puede viciar
se* de tal forma epte sea completamente inservible. K n 
estos casos es posible Util izar un circuito que. aunque no 
da exactamente el valor de la derivada, esta información 
aparece desprovista de " r u i d o " . 

l a generación tle funciones y formas no lineales (p, 
ej.: fricción viscosa) mediante diodos es el tenia del 
siguiente capitulo: entre las diversas formas tratadas se 
encuentran: impulsos súbitos, valores absolutos, el imi
nación de funciones, función unitaria de Hcaviside. etc. 

Existen, por otra parte, funciones analíticas que no 
se pueden generar fácilmente (como la función de error, 
curvas de t.auvs. etc.) en estos casos se emplean clos 
métodos importantes: en uno de ellos, la función por 
generar se dibuja en un papel, v sobre el tra/o se |>ega 
u n alambre delgado que siga toda la curva: al viajar 
a velocidad musíanle una bobina sobre el papel, el 
voltaje de salida es proporcional a la función graficada. 

E l otro meló.lo es el " fotoformadur". que consiste en 
u n cinescopio de televisión, que mediante un sistema de 
lentes se enfoca sobre el papel cpie lleva la gráfica 
de la función; este papel se ennegrece arriba o abajo 
de la curva, y detrás del mismo se encuentra una celda 
fotoeléctrica. A l operar el cinescopio, los rayos luminosos 
viajan horizontal y verticalmenle sobre el papel y la 
celda fotoeléctrica recibe los impulsos correspondientes 
a la función, generando un voltaje proporcional a ella. 

( ou todas las armas antes discutidas, el autor expli
ca la aplicación a diversos problemas, entre los que 
enumera: resolución de ecuaciones algebraicas simultá
neas, problemas de funciones y valores "carartcristi ios". 
ecuaciones diferenciales parciales, cálculo de ecuaciones 
empíricas y cálculo de taices de polinomios. 

Los capítulos 1(1 y II están dedicados a la descrip
ción misma de los amplificadores, al control de las 
maquinas y a la verificación v comprobación de los re
sultados por ellas producidas. 

E n u n capitulo Éapeclal se estudian las calculadoras 
tle repetición, en las cuales la solución se repite dic/ o 
seseóla veces por segundo en el osciloscopio, produi i cn -
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do asi una imagen fija ()iie pin i i . estudiarte fácilmente. 
Aunque cale ti|>o es muy empicado, piesenta más in-
eomcrricriics que ventajas, según señala el autor. 

El último capítulo está dedicado a un híbrido, la 
calculadora analógica digital recientemente (1954) cons
truida; de costo elevado, la máquina es más exacta cpic 
las analógicas indinarías aunque de 10 a 100 veces más 
lenta. 

En cuatro apéndice», el autor describe la termínelo 
gía de las ecuaciones diferenciales, el cálculo operativo 
y el criterio de estabilidad de Roruh para controles 
automáticos y "cerebros" electrónicos. 

Pocos comentarios puede hacer el suscrito a esta 
obra como no searr de alabanza. E l tema es fascinante, 
el autor escribe en forma muy clara y concisa y tiene 
buen cuidado de repetir los Conceptee fundamentales. 
E l lector no requiere más que un conocimiento de los 
métodos analíticos de resolución de ecuaciones diferen
ciales y los mínimos elementos de electrónica, pata se
guir el desarrollo del texto. 

La impresión muy buena, los dibujen y diagrarrras 
excelentes y ninguna errata qrre pudiéramos anotar. En 
resumen, un extraorditrario y muy recomendado libro 
para todos los Interesados en el cema.- l ! . BCICAV. 

ASVIIS, E., Introducción a tas Matemáticas Superiores 
(Ein;ahrung in die Höhere Mathematik), 2» cc¡„ 400 pp. 
Walter De Gruytcr fc Co. Herlin, 1952. 

El l esta obra, el autor trata los métodos del attálisis 
matemático elemental aplicados a problemas de fisico
química. La primera parle del l ibro se preocupa del 
calculo diferencial de funciones de tura variable estu
diando asimismo algunas técnicas gráficas de cálculo. 

1.a segunda parte está dedicada al cálculo integral 
y las aplicaciones correspondientes. La tercera y última 
parte está reservada al estudio de derivadas parciales. 

E l texto es esencialmente aplicado, cualquier expli
cación teórica está acompañada de una ilustración ade
cuada. Por ejemplo, al describir las propiedades de con
tinuidad de una curva se habla simultáneamente de las 
curvas de transición de diferentes compuestos; en el es
tudio de las funciones reciprocas se habla ampliamen
te de las funciones recíproco-cxponcncíalcs del tipo 
de Boltzmann que aparecen etr el estudio de presión de 
vapor, cinética y equilibrio químico y se describe el 
que el autor denomina "papel termodinánuco" que con
sisee en escalas logarítirriras cunera inversas. 

En el capitulo del cálculo integral se discuten en par
ticular, las leyes de Maxwell epie aparecen en el estudio 
de velocidades moleculares, el paiamagnctismo de algu
nas sales introduciendo la función de Langevin y el 
cálculo de calores específicos según la teoría de Debye. 

La última parle lleva como ilustración importante 
el cálculo de derivadas parciales ele algunas funciones 
termodinámicas de interés. 

El l ibra está escrito en un lenguaje claro, y puede 
recomendarse como texto para un primer curso de cál
culo aplicado. La multiplicidad de ejemplos mantiene 
el interés del lector, c inclusive puede considerarse como 
un libro elemental de fisicoquímica. 

Son de especial interés los capítulos de cálculo prác
tico, en los cuales el autor describe reglas de cálculo 
especializadas, nomogramas y papeles gráficos. 

Es de lamentar el nivel elemental y el tratamiento 
superficial que el autor da a algunos tópicos; nos pa

rece cpie el Capitulo de derivadas parciales err termodi
námica podría mejorarse notablemente si se hubiera em
pleado el método de Shaw y en el estudio de las leyes 
de Maxwell , un tratamiento breve de funciones c.annua 
ayudaría a su mejor entendimiento.-II. I l l C A Y . 

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

En esta .Sección de C B N C U se dará cuerna de todo 
libro del cual sean enviados dos ejemplares a la direc
ción de la revista: Apartado postal 21033. México. I. D . F. 

Fi.rzoLD, W.. Die Cerimetrie und die Anwendungen 
der Ferroine als Massanalytische Redoxinindikaloren, 340 
pp. Verlag Chemie. ( . M B H . Weinheim/Bergstr., Aleirr., 
1955. 

V I N C K E , F . , Darstellung von Hormonpräparaten, 251 
pp.. 2 figs. Hirzel Verlag. 1-cipzig, 1955 (10,30 D M ) . 

S r i sirr, IV.. Chemie und Anwendungen des 1,4-dio-
xans, 152 pp., 48 figs.. 9 tabl. Verlag Chemie. Weinheim/ 
Bergstr.. Alem., 1956 (17,80 l ) M ) . 

R t Fi iu , A. , Grundriss der technischen-organischen 
Chemie, 405 pp., 125 figs. Hirzel Verlag. Leipzig. 1956 
(18,60 D M ) . 

Medizin und Chemie, Abhandlungen aus den Medi
zinisch-Chemischen Forschungsstätten der Farbenfabriken 
llayer Aktiengesellschaft, l o m o V . 535 pp.. 47 figs., 22 
láms. "Bayer", Leverkusen, y Verlag Chemie (.MIHI 
Weinhcim/Bergsir.. Alem., 1956 (30 D M ) . 

KOllN, A. . C.noieJriH der Allgemeinen Zoologie, 12' 
ed.. VIII + 288 pp., 224 figs. Georg Thienrc Verlag. 
Stuttgart. 1957 (17.80 D M ) . 

LANDSUFRC;, H . E. ed.. Advances in C.eophysics, V o l . 
III, X 4- 378 pp.. illustr. Academic Press Inc., Publ . 
Nueva York, 1957 (8.80 dóls.). 

WAGNER, R. P. y H . K. M I H H K L I , Genetics and Me
tabolism, X I + 444 pp.. 119 figs. John Wiley & Sons. 
Inc. Nueva York. 1955 (7.50 dóls.). 

Mir iR . R. L . . Science and Economic Development: Nam 
Patterns of Living, XVI11 + 266 pp., 28 figs. Tcchn. 
Press of Massach. Inst, of Tcchn. y John Wiley & Sons, 
Inc. Nueva York, 1956. 

H A L L , l i t . S. y FLORFNOF MOOC, Life Science, A Colle
ge Textbook of General llinlogy, VIII -f- 502 pp.. i l lusir. 
John Wiley & Sons, Inc. Nueva York, 1955 (630 dóls.). 

LoeacF, W . N . y A. I). BOOTH, ed., Machine Trasla-
lion of languages, X I I - f 243 pp., 5 figs. The Techn. 
Press of Massach. Inst, of Techn. y John Wiley & Sons, 
Inc. Nueva York. 1955 (6 dóls.). 

Tables of Chemical Kinetics. Homogeneous Reactions, 
Supplcm. 1 to NBS Circ. 510. X I V 4 . 472 pp. I'. S. Dep. 
of Comm., Nat. Bur . of Stand. Washington. 1). C , 1956 
(325 dóls.). 

GRARBF. F.. M . , Automation in Business and Industry, 
X I X -f 611 pp., illustr. John Wiley &: Sons, Inc. Nueva 
York, 1957. 

The First 150 Years by The House of Wiley, X X I I + 
242 pp., illustr. John Wiley It Sons, Inc. Nueva York, 
1957 (7.50 dóls.). 

Kt .oi/, I. M . . Some Principies of Energetics in ttio-
chemical Reactions, VII -|- 61 pp., illustr. Academic Press 
Inc., Puhl . Nueva York, 1957 (3 dóls.). 
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Revista de revistas 

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

Origen americano de las trepout-miasis. WKISS, I».. 
Chircal, y mVi/.. I I (I): 1-28. I . ima. 1936. 

F.l présenle trabajo, presentado en el I Congreso l a 
tino Americano de Patología, celebrado en México en 
diciembre de 1955, consiste en un documentado estudio 
del tema tpie desde bate muchos años viene desarro
l lando el D i . lA'ciss, cada día con mayor acierto y con 
más importantes observaciones. Conjugando tic mudo 
admirable la historia, la paleopatología, el esludio de 
elemcnti» etnográficos y la clínica actul, el autor llega 
a la conclusión de que tanto la sífilis como el mal del 
pinto, son dos treponemiasis de probable origen ameri
cano. E n sus argumentos cttili/a por un lado documen
tos históricos obtenidos de los cronistas e historiadores 
de la conquista americana, después recoge observado 
nes objetivas sobre la difusión que el mal del pinto tie
ne por tenia la América tropical y para documentarse 
recurre a datos históricos, etnológicos y geográficos ob
tenidos en diversos países y jMir diferentes autores. 

Con un criterio personalisimo c inteligente el autor 
recurre también a la información suministrada por los 
famosos huaros precolombinos, pero teniendo en cuenta 
determinados factores que descartan los huaros tradi-
cionalmcule identificados como sifilíticos, en los que 
demuestra su carácter de mutilación intencional en re
lación con el culto totémico de la papa, para util izar 
en cambio otros hasta hoy no empleados con tal objeto 
y que, sin embargo, son sin duela específicos de enferme
dad sifilítica. 

Naturalmente las piezas óseas desenterradas tienen 
u n predominante papel en el estudio elel autor, quien 
ha seleccionado del extenso material examinado, cinco 
casos estudiándolos detenidamente por técnicas anatomo-
patológicas y radiológicas. De sus estudios, en le» que 
el mismo reconoce algunas lagunas, como la ausencia 
de reste» patológicos infantiles, se desprende que las 
tres treponemiasis más conocidas: la sífilis, el pinto y 
el pian, probablemcnlc tuvieron un origen, americano 
común y hace observar a los investigadores el error de 
tratar tle interpretar los hechos patológicos ocurridos 
hace 2 000 años con u n criterio actual, sin tener en cuen
ta el cambio que pueden haber sufrido estas infecciones 
en lo llamado genio patológico epte permitiría modi
ficar los cuadros clínicos de las enfermedades, su medio 
de propagación c incluso sus características patológicas, 
como vemos que ocurre en periodos de mucha menor 
duración durante múltiples experimentos de laborato
r io .—G. SOMOI.IS.OS O'ARDOIS. 

Jardines botánicos en el México antiguo. I .ANCMAN, 
I. K. , Botánica] G a r d e n i i n Andeni México. Miu. Bol. 
Carrf. Bull., X X I V (2): 17-31. 1956. 

L a autora de este estudio, bien conocido en los me
dios lristórko-cicnt ¡fieos de México por sus muchas apor
taciones, presenta aquí u n detenido estudio sobre los 
jardines Ix-táuicos precortesianos. documentándose en las 
f j l f n l f l primitivas pata luego util izar también las más 
recientes. E l trabajo está escrito para ser presentado en 

el Congreso Internacional de Botánica celebrado en París 
en 1954 y contiene una síntesis muy completa de lodo 
lo conocido sobre dichos jardines epte. como afirma la 
autora, eran verdaderos jardines botánicos e n la acep
ción actual de la palabra. Especial mención merece la 
descripción del Jardín de l l i taxtcpcc , al cual la autora 
dedica extenso lugar demostrando el profundo conoci
miento de la historia mexicana que posee.—G. SOMOLINOS 
D'ARUOIS. 

Se necesitan hombres grandes. Historia tle la Medic i 
na en Springfield. CHAPÍN, W . A . R., Wantctl - T a l i 
M e n . His lory of Medicine i n Springfield. (Ed. del au
tor), 314 pp. , 22 i l lustr . Springfield, Mass., 1953. 

E l l ibro, de interés local, se l i m i l a a recoger datos, 
noticias y biografías de los hombres que han ejercido 
la medicina en Springfield desde la c'-jKica colonial. T a m 
bién incluye la historia de los hospitales, instituciones 
sanitarias y agencias encargadas de velar por la salmi 
de los habitantes de la región. T o d o ello mezclado con 
anécdotas locales, referencias a la historia médica gene
ral para relacionarla con los progresos en su región y 
toda clase de materiales histórico-médicos cpic tienen 
referencia con el tema. 

Bien editado y de agradable lectura el l ibro resulta 
interesante y ameno dentro de sus naturales l imitacio
nes para el historiador.—(i. SOMOI.INOS D'ARDOIS. 

BIOLOGIA 

Investigaciones sobre el mecanismo de retracción del 
coágulo y la metamorfosis viscosa de las plaquetas. 
BottNAMtAL-x, Y . . Rccherches sur le mécanisme ele la 
rétraction du caillot et tic la métamorphose visqttcusc 
des plaqueltes. Exper., X I I (9): 355-356. Basilea. 1956. 

En este trabajo se relatan las pruebas hechas para 
determinar qué factores intervienen en la formación de 
coágulos retráctiles, encontrando que tonta parte en es
te fenómeno una sustancia dial i/a ble que el autor supo
ne que es u n producto del catabolismo de la glucosa. 
I.a adhesión de las plaquetas " i n v i t r o " no es posible 
a menos que estén presentes en la superficie ele las 
plaquetas los elementos necesarios para la formación 
de trombina. Se ha dicho también que si bien la for
mación de agregados de plaquetas y su transformación 
v iscosa no son fenómenos absolutamente idénticos, por 
lo menos son tributarios del mismo mecanismo. 

E n este trabajo se emplearon plaquetas humanas, 
lavadas 4 veces en solución amortiguadora de p H 7,39 
adicionada en 1/10 de su volumen de 1 % de tetractilén 
diamino acetato, y suspendidas en amortiguado)' de p H 
7,39 y luego en N a C l a l nueve por m i l , de p H 7,4, 
a just a i n In su concentración a 800 000 elementos por mi 
límetro cúbico, utilizándolas frescas o después de 24 h 
a 4 o . L a trombina se usó a la concentración que coa
gulaba en 11 seg a 37 a 0,1 era' de fibrinógeno a 500 
m g % , (fibrinógeno Roche de origen bovino en solu
ción salina fisiológica). Soluciones reguladoras i l e p H 
7,39 de veronal acelalo y d e tostalo N a . H I ' O . - K I l ,P(>, 
i l e p l l 7,1. 
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n u i l / j i l a ' de plasma humano. 21 h i I ' i naves de 
• i lo l .u , I » u n ' .Ir plasma human., ovalando u n i i i i 
10 ím" de solución salina fisiolcigica i l r p l l 7.4. I'ara 
la fonnasióii de los coagulo* se uldi/aion tolxa de 0.6 
u n de diáinelni. flameado* hasta r l rojo \ enfriados, en 
los diales se ponían 0,1 u n ' de la *u*|x-n*ión de pía 
•píelas, 0.1 u n ' de la soluiión de fibiinogrno. ».-• u n ' 
de las sustancia» esludiadas * 0,1 cin" de Iroinliina. in
cubando a 17" y expresándose los resullados de la re-
i i . i i i i i u i en por denlo de la longitud. Los resultados 
obtenidos fueron: l a inc/tla de plaipiclas. fihrinógcnn 
v tromhina dan un coágulo no telrádil. pero añadiendo 
i l i . i l i/.ulii se obtiene un coágulo retráctil en forma pro
porcional, dentro de ticilo» limites, a la concentración 
l o g j i n i i i i i j d e l d i a l i / j i l o Siislitiivcndo r l d ia l i/ado |»>i 
glucosa en concentración de 2 0 a 2 0 0 0 i j g erii" se obtie-
nr un coágulo a cree» reliáctil, las más de las veces no. 
Añadiendo regulador de c C l o n a I aielalo a la glucosa se 
obtiene siempir un coágulo retráctil. l .o mismo si ce usa e l 
de fosfatos. Dosificando la glucosa de dieciseis diali/ados 
se comprobó que eran más adieos cpic la glucosa pura, 
l a presencia de regulador de \eronal o de fosfatos da 
un coágulo retráctil, l a adición de glucosa tiene dos 
efectos, acelera la retracción y la líate más completa, no 
siendo necesaria esta sustancia más epir como tra/as. bas
tando unos ( l l a n t o s millogiaiuos |MII ein*. 

l a s plaepielas formaion siempre, ton la trombina em
pleada, masas amorfas de |iecpieiia dimensión dando la 
imagen de metamorfosis tinosa, Este fenómeno fue in
hibido con cúralo de sodio, re» risible al recalcificar. 
apareciendo de nueso la aglutinación. D oxalato ele so
dio no presentó esa propirdad inhibidora. I'or estos he
chos el autor del traliajo se inclina a )>cusar que el 
fenómeno estudiado dc|K-tidr del catalxdisuio de la glu
cosa. El K C N inhibe totalmente en concentración de 
2.10* i parcialmente en concentración ele 1,10*, sin em
bargo eslas conclusiones no se dan como definitivas por 
varias la/ones. entre las cuales figuran la imperfecta 
reprcxlucibilidad ele algunas ele las nuscrvaciones, así 
como el no poder considerar los reactivos empleados 
como sustancias químicamente puras.—(Clin. mecí, l 'n iv . 
/.urich).-]. OsaosTrcc. 

E C O L O G Í A 

Propagación del ramaión blanco. Penaetis seliferus 
(I.inn.). en cautividad. JOMNMIN. M . C . y J . R. FiFU>isa%. 
Propagation of the white shrimp, l'enaeiis seliferus 
(I.inn.). i n captó ¡le. Tulane SI. Zoo/.. IV (fi): 17.1-190 
Nueva Orleans. I'i-,n 

En una serie de experiencias iniciadas en julio de 
1952 en el Marinclaiid Research laboran»* (Marineland. 
Florida), para invcsligar las |x>s¡b¡l¡dades de cultivo de 
animales marinos en estanques, se ¡mentó en 1954 y 
1955, que hembras scxualiiicutc inaduias de Penacus se
liferus (I.inn.). que habían sido criadas o mantenidas 
en tanques de tierra, dieron a lu/ huecos viables cuando 
fueron colocadas en un tanque de hormigón lleno de 
agua de mar. 

l a s lanas obtenidas fueron criadas a través de los 
diversos estados metamórficos de su desarrollo hasta que 
slcamaron la forma de un preadulto de 5 0 mm. 

l a identificación de las foimas metamórficas fue he
cha mediante las dcsciipcúinr* de l'caisnu. no hablen 
dose encontrado ningún nuevo estadio adicional. E l pe

íanlo un i.oiiotli io se prolongó durante elexe o che/ días 
en los dos años ¡uteslígados (1954 y 1955. rcspccliva-
mente)'. 

l o a ve/ pasadas las fases posilarvarias el joven l a -

uiaioii lamentó diariamente 2,1 mm en 1954. y 1,7 mm 
en 1955. 

I.as observaciones efectuadas sobre las larvas, jóvenes 
y adultos en cautividad, permiten un mejor ennoemuen-
lo del ciclo vital ele P. seliferus.-(Marineland Res. l ab . , 
Marineland, Flor.)'.—C. BOLIVAI Y I'IKI.TAIN. 

i v i m i i i i a n 

Decápodos (Crustáceos) de El Salvador. I, Cangrejos 
de agua dulce (l'seudolelphiisa). l io 11. K . Dekapexlcn 
(Crustácea) aus El Salvador. 3 . Süsswasserkrahlicn (Pseu-

dotclphiisa). V I I * . /.¡oí.. X X X V I I (.1-4): 2 2 9 2 4 2 . 8 láms. 
Francfort s. M . . 19.16. 

En América Cenital existen todavía seguramente mu
tilas especies no conocidas entre los cangrejos biaiiquíu-
ros de agua dulce correspondientes al género Pseuilnlel-
filiusa, como lo pincha esta nota en la que son descritos 
una especie y cuatro siibcspccics. provenientes princi
palmente de las capturas del Sr. A. / ¡ M i en El Salvador 
(1951) y de los Srcs. R. Mcrtens (1950) . H . Petera (1951-

.12). H . Fcllen (1952-51) y O . Schuster (1952) en el 
misino país. 

Da una clave para la distinción de las cuatro espe
cies con siete sulx-species ahora conocidas de El Salvador, 
ele las que son nuevas las siguientes: Ps. lilchi n . sp„ 
de la Hacienda I-os Planes. Dep. Santa Ana (Zilch) y 
olías dos lexalidacics: <".(. cobarensis merlemi nov. subsp., 
de la misma localidad (Meriens); Ps. -.urstiasseni mis-
Irasseni nov. subsp.. de laguna ele Cui ja . Dep. Santa 
Ana (Zilch) y de otras varias localidades salvadoreñas; 
Ps. x. arcuala. de Montaña Caragiiatiqtie, cerca de Osi-
cala. Dep. Mora/án (Zilch) y Ps. t. Iridentala, de una 
(aseada a 2 km de Jciayua. sobre el Rio Sania Lucre
cia. Dep. Sonsonate (Zilch). 

En ocho láminas aparecen fotografías y en una de
talles de los gonópcxlos de las especies esludiadas.— (Inst. 
In\esc. Senckcnb.. Francfort s. M . ) . - C . Hot.ív *» v PIH.TAIN. 

HELMINTOLOGÍA 

breve nota sobre "Opisthogoniminos" Travassos. 1928 
y grupos afines. T H M I K A I>F FRKIIAS, J . F „ Breve nota 
sobre "Opisihogoniminas' Travassos, 1928 e grupos afins 
( I remalixla. I'lagiorcbidea). ¡lev. ttrasil. Diol., X V I (2) : 
141-144. Rio de Janeiro, D. F„ 1956. 

El hallazgo de Slicholecitha seryenlis l 'rudhoc, 1949. 
en un ofidio brasileño llevó al autor a estudiar el pro
blema de los tremáiixlos que viven en el aparato respi
ratorio y las primeras porciones del digestivo de los rep
tiles sudamericanos, lo que le permitió organizar el agru-
pamicnto sistemático que presenta, en el que eleva a la 
calegoría de familia la subfamilia Opisthogoninunae, fun
dada por Travassos en 1928, en la que incluye dos sub
familias conocidas y dos nuevas. 

Son las primeras Opisthogoniminae Travassos, 1928, 
para Opisí/iogoiumuj Luehe. 1900 y Weslelln Artigas, 

' The early life histories of somc American l'cnacidae. 
clueflv the comnieicial skrinip Penaeiis seliferus (l.imi.). 
Bull. V. S. « n i . M M , X L I X : 1-7». 1919. 
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Ruiz y I.cáo, 1942, y I.inphistrcmatinac Artigas. Rui/, y 
Lcao. 1942. para Uophislieina Artigas. R u i z y Lado. 

l a s <los nuevas son las siguientes: Sticholecithinac. (pie 
tiene como género t ipo y único a Stichnlrcillia Prudhoc . 
1949, y Bieriinae. cuyo único género conocido es Birria 
LeSo, 1946. 

E n cada una de las divisiones sistemáticas une esta
blece o revalora, da las características corres|M>ndienles. 
— (Inst. OtW. C r u i , R i o de Janeiro, 1). F.) .—C BOI.IVAR V 
PlF.I.TAIN. 

Helmintos de la República de Panamá. X I I I : Cuatro 
especies de Tremátodos de peces marinos con descrip
ción de una nueva forma. CABALI.FRO y C , E.. ESPERANZA 
HIDALGO E. y R . G . GRcxxrrr, Re» . Ilrasil. Mol., X V I 
(2): 181194, II figs. Río de Janeiro. I). F . . 1954). 

Desenlien Paracryptogiudmus macroApinu.s nov. i p . 
del intestino delgado de Crnlropomus prrtinalus Poey. 
y redescriben Urlonrlla caligoruftl Jobnston, Squaloncho-
cotyle microstonia Brooks y Bucephalüi ititroversum M a n -
ter, siendo los huéspedes de la primera y última especie: 
Cenlropomus peclinalus I. P . N„ Poey y Spliyrna A lo -
karran R u p p c l l de la segunda.—(Lab. H e l m . , Esc. Nac. 
Cieñe l l i o l . , México. D . F. . y L a b . Of ic . de Sanidad. 
Ancón, Zona del C a n a l . Pananiá) . -C. BOLÍVAR V PIKLTAIN. 

ENTOMOLOGÍA MEDICA 

Actividad insecticida selectiva de las butazolidinas. 
M Í K I M K . H . , Seleclive ¡nsecktiziclc W i r k u n g des Butazoli-
dins. Exper., X I I (9): 352. Basilca. 1956. 

l i n a persona que por más de 1(1 años había al imen
tado una colonia de Pedicului humanus emporis se en
contró con (pie después de haberlos alimentado hacia 
el medio día, por la tarde se encontraban todos muertos, 
siendo unos 600, en diferentes estadios. E l fenómeno 
se repitió al siguiente dia con u n nuevo lote de 50 pio
jos a los cuales volvió a al imentar. Dicha persona se en
contraba bajo tratamiento médico habiendo recibido en 
los dos días anteriores y en los dos siguientes, inyeccio
nes intramusculares de 61X1 mg de biitazolidina. 

Se hizo un experimento que probó que la acción 
insecticida de las butazolidinas no reside en su^ efecto 
anestésico local. A un conejo de 3 K g de peso se le i n 
yectaron 2 era' de solución al 1 % de sal de sodio ele 
butazolidina y 0,2 cm* de Li i|ucmin (Hof fman-La Roche). 
5 min después fue sangrado y con micropipela se inoculó 
reí talíñente a 50 piojos con cantidades ele sangre de 1,32 
mg. A las 3 h 49 ele los piojos habían muerto. R e p i 
tiendo el experimento 24 h después con la sangre del 
mismo conejo nei hubo ningún efecto. También esta 
segunda vez se administraron los 0,2 c m ' ele I.íquemin 
para evitar coagulación de la sangre. 

Observaciones en mayor escala con dosis cada vez. 
menores ele sangre humana citratada más butazolidina, 
inoculando por vía rectal a estos insectos, dio una D L M 

de entre 0,02 y 0.04 Ltg por piojo. 

Es notable además lo selectivo de la toxicidad de las 
butazolidinas hacia Pediculus. Se al imentaron ¡magos y 
ninfas de primero y segundo estadios de Ornithodoros 
moubala con sangre ele conejo al que poco antes se le 
habían aplicado 70 m g / K g de peso ele butazolidina. Los 
¡magos de O . moubala estaban vivos tres semanas des
pués; una hembra puso huevecillos. E n cuanto a las 

ninfas que en el primer día después de esta alimentación 
parecían normales, no sufrieron ya más ecelisis, murien
do en el curso ele 3 semanas; uno ele los ejemplares for
mó exuvia. muriendo antes de elcsprcnelcrla.— (Hygiene-
Inslit . , U n i v . Zi ir irh) .—J. ORDÓSFZ. 

FARMACOLOGÍA 

Fcnilbutazona (Butazolidina) en el tratamiento ele la 
trennlioflcbitis. Kós. R., J . VerriN y F. DANIEL, Phcnyi-
butarone (Rutazolidine) i n thc treatment of thrnmho-
phlebit is . Acta Mcd. Hung., I X (4): 273-278, 1 f ig . Bu
dapest, 1956. 

Los autores han empleaeleí con muy buen éxito en 
tromboflebitis la butazolidina, que al parecer es con-
sielerada corno una elroga específica para reumatismo. 
La uti l izan líesele hace unos tres añeis. Señalan que en 
contraste con los autores ele h a b a inglesa, ellos coinciden 
con los que dicen que en pacientes europeos y princi
palmente centroeuropeos la fenilbutazoiía produce exce
lentes resultadeis con solei ligeros efectos secundarios. L a 
acción de esta sustancia es semejante a la elcl pirazolón, 
o sea 11iic posee propiedades analgésicas, antipiréticas, 
antiflogísticas y vasodilatadoras, permanece largo tiem
po en el torrente sanguíneo y ayuda al efecto elcl pira
midón, teniendo además arción antihistamfnica. 

A los pacientes (ra(ados con fenilbutazoiía por más 
ele 6 días se les quitaron cualesquiera eitros medicamen
tos, salve» en deis casos en epie había infecciones piógenas 
que requerían antibióticos. La aplicación se hizo por 
vía intramuscular y los pacientes fueron encamados d u 
rante el tratamiento. A los enfermos tratados se les prac
ticó la prueba de Lowenbeig epie consiste en colocarles 
el brazalete del esfigmomauómetro en la extremidad de 
prueba, generalmente en el muslo, a una presión de 
180 m m de H g por 10 ó 15 seg, la cual no molesta a 
personas sanas, pero si hay tromboflebitis, muy por ele-
bajo ele esa presión ya hay dolor. L a negatividad de esta 
prueba fue lomada como indicio de mejoramiento. 

Se encontró además epie el dolor, epie a veces no res
pondía a morfiatos. se aliviaba mucho dentro ele las p r i 
meras 8 ó 12 h ele haber Inyectado butazolidina, desa
pareciendo la fiebre si es que la había. Los síntomas lo
cales ele flebitis, tales como enrojecimiento de la pie l , 
edema, reblandecimiento, etc.. disminución en 24 a 48 h 
desapareciendo en 72 a 96 h . 

Comparando con la heparina, que tiene un alto cos
te) y requiere hospitalización, la fcnilbutazona puede usar
se también en hospitales, en flebitis superficial; edemas, 
en ocasiones pueden combinarse los deis agentes. Los 
autores dicen que el tipo de pacientes que ellos trataron 
no les permitió sacar conclusiones en cuanto a la eficacia 
ele la fenilbutazoiía en tromboflebitis profunda, ya que 
seleccionaron pacientes en los que lo superficial del pa
decimiento les permitió descubrir fácilmente por inspec
ción visual la ut i l idad del fármaco empleado. También 
hacen hincapié en que la prueba ele I.owenberg no le 
qui ta importancia a las de coagulación, ya que la trom
boflebitis no puede ser curada si no se normalizan ade
más de los cambios en las paredes vasculares, las alte
raciones producidas en la coagulación sanguínea. 

Por último, como las dosis empleadas contra este pa
decimiento son muy bajas y por tiempos cortos, se tlis-
minuye el riesgo de efectos indeseables descritos en la 
bibliografía ya que en ninguno de los 30 casos probados 
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IIIIIKI efectos tóxicos, pero se hace nolar que es muy 
conveniente observar unías las precaucionas que se lic
úen con la liula/oliilina en lasos de reumatismo. De los 
m i n i a casos de l iomlxif lcbi l is su|K'ifiiial Iralados. vein 
lincho i cau ionaion muy fasoiablemeiilc con la fenil 
bina/ima. De los dos casos restantes, uno tenia [xilicitcmia 
v el tratamiento lúe inefectivo, el otro caso era trombo
flebitis iiiicjidiic y presentó recurre-liria — (2nd. Dcpt. of 

Surgery, Unlv, Med, School, Budapest).—J. OnnóS!/. 

M E T A B O L I S M O Y ALIMENTACIÓN 

lli-tótcsis acerca de la biosititcsis del ácido lisérgíco. 
K i t n s m s . A. , llv|M>lhesis conteruing thc biosynthesis of 

lyscrgit aciel, Ix/irr., X I I (12): 175-170. Basilea, 1956. 

I ornando en cuenta la propiedad del ácido lisér-
gieo ile producir en ]M*rsouas sanas sintonías de esquizo
frenia, aún cu |KM|ticñas cantidades, el autor supone que 
dicho trastorno mental podría estar asociado con la for
mación, a pattit de precursores normales, de un incubo-
lito semejante al I.SD. En el caso que dicha hipótesis 
fuera tomada en consideración, sobrevendría el problema 
de encontrar qué precursores y cuáles posibles transfor
maciones mctaliólitas le darían lugar, En este trabajo se 
esquema tiza un posible camino empleado al i ripióla no: 

E l tiiptofauo (I) cuando se cicla y condensa con 
ácido a-cetoglutáricu da III. 1.a clcscarboxilación oxida-
tiva y la subsecuente pérdida de C O , da V. A l Introducto 
un fragmento con un sólo átomo de eailxino seguida de 
niel ilación da el ácido liscigico VII. Algunos de estos pa
sos pueden proceder. |xn reacciones eu/iináticas inierme-
diarias. l a síntesis que se sugiere podría ser un método 

de lalxnalni io para la preparación del ácido liséigico ya 
tpic se conocen las reacciones tipo, |x>r ejemplo cerrar el 
anillo hcncéuico. la condensación alclólica, la pérdida de 
C O de los „ cc-loátidos, pérdida de C O , de ácidos earlxi-
xílicos mi satinado* en B y 0, la reacción de Mannich 
y la inetilación. aunque no hasan sido empleadas para 
los compuestos intermediarios propuestos. En opinión 
del autor de esle trabajo los ácidos lisérgicos hiclroxi, 
nidos¡ 2-, 12-, IS-. II- y otros epte se obtuvieran al ser 
efectuada esta síntesis, cnccmliaiíaii uso como agentes 
tranquili/adorcs y depresores del sistema nervioso central, 
como factores anlialucinanles, etc.— (Thc Worccster 
Foiincl. for Ex per. B io l . , Shrcwshtirv. Mass.).—J. Otuiosa/. 

Sobre el mecauisuio de ciclacióu del cscualcno. Tean.N. 
T . T . y K. Brocal. O n thc mechanism of eyelizalion of 
squalcnc. ; . Anuir. Chem. Sor.. I .XXY1II : 1516. Washing
ton. I) C.. I99A. 

Ya se ha demostrado que el cscualcno se cicla pro
duciendo lanosteiol, como paso intermedio en la produc
ción de coleslenil (í/\ ('.UNCÍA. X V I ) . Se ha supuesto 
que se trata ele una reacción Ininterrumpida epte se ve
rifica sin fea macaón de compuestos intermedios estabili
zados, l a delación del etOialeno la estudian incubán
dolo con homogeiiei/ados de hígado de rata en presen
cia de D , < ) y de II. -o E n ninguno de los casos, el 
lanostcrol formado contiene isótopos pesados n i detneiio 
ni " O . es decir, que no hay formación de enlaces C - H 
con participación de protones externos, ni el ion O l í -
puede ser la fuente del oxhidrilo S|) del lanosterol. En 
cambio, si se cicla el cscualcno en atmósfera de " O , , se 
encuentra oxígeno pesado en el lanostcrol. Parece evi
dente que el oxigeno molecular es el oxidante de la 
reacción y, al mismo tiempo, actúa como iniciador de la 
delación. E l fermento del hígado de rata parece ser 
específico ele la transformación ele csciialeno en lanos
terol. En las plantas deben existir fermentos similares 
que catalicen la ciclacióu del cscualcno con formación 
de irilcrpctios tetrapentacíclieos. Como suponen que el 
nuevo fermento debe ser el primero cine se describe de 
un nuevo Upo general, proponen para él, el nombre ele 
escitalen-óxiiIcKiclasa I.—(Univ. de Harvard. Boston, 
Mass.) . -F. GIRAI.. 

Estudios sobre metabolismo de csteroicles. V . Trans
formación de lestosterona - 1 - " C cu eslrógenos |xn tejido 
oválico humano. W o n z , H . H„ J . \Y. DAVIS. H . M . L I 
MÓN y M . ( ¡ I I . Studies in steroid mctalxilism. Y . I he 
conversión of tcslostcrone - 1 - C " lo eslrogens hy human 
ovarlas} lissuc. J. Biol. C a e n , C C X X I I : 187. Baltimorc, 
1956. 

Incubando tejido ovárico humano superviviente con 
tcsiosterona-I, " C . aislan cslrona, cstradiol-17p<, y eslriol 
radiactivos.-- (Etc. de Med. . Unlv, de Boston, Mass.).— 
F. GlRAL. 

H O R M O N A S 

Interacción de efectos hormonales: influencia de la 
triyodotiromna sobre el metabolismo tic los andrógenos. 
BKAIU.OIV, H . I... L . l l n t M A N , B . Zt'.vton y T . F. C A -
tI veinte. Interaction of hormonal efferts: itifluenie of 
l inodol l iv io iui ic on androgen inclalxilisin. Siiinii. 
C X X I V : 12(16. Washington, I). C , 1956. 
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Encuentran que l a triyodotironína provoca un l u m e n -
l n de la amlrostcrona ur inar ia a expensas <le la etio-
colanolona que- disminuye, pues la <aniidail «nal ele i m 
buí 17-rcle-stcroidcs permanece (-instante. E l fenómeno 
se produce lo mismo con precursores cudtVgcnos (el imi
nación normal o patológica en mixetlematosos) que con 
precursores exógenos ("testoslcrona -1- "<: administrada). 

E n resumen, una de las hormonas tiroitleas influye 
claramente sobre el metabolismo de la hormona sexual 
m>M ulina. lo mismo en el hombre que en la mujer.— 
(Insl. Sitian K c i l c r i n g inv. cáncer, Nueva York).—F. C H A I . . 

Aislamiento, estructura y síntesis tic la t|uitietina, sus
tancia que estimula la división celular. M I I I I R , C ()., 
F. SaoOO, E. 8, Okt VHRA, M . H . vos SAI IZA y F. M . 
Sinos!; , Isolatiou, estructure and synthesis of k inc t in , a 

mbatanee pnasai i l i ig c d l división. /. Amrr, Chem. toa, 
I . X X V I I I : 137.-.. Washington . I). C , 1936. 

Habiendo (i ai asado e l intento de aislar d e l coco u n 
factor que estimula la división celular en tejidos vegeta
les y buscando otras fuentes, encuentran que la levadura 
es rica cu la .sustancia activa que logra extraer y con
centrar |mr ser algo soluble en éter (a diferencia tic la 
tlcl toco), asi como reconocer que se trata de una p i n i n a . 
I'or esto, buscan otras fuentes ricas en pininas y en
cuentran que el ácido elesoxirribonucleico es muy activo 

isi se trata t i c muestras viejas, pero no lo son las mues
tras frescas. E n cambio, el ác. desoxirribonuclcico fresco, 
si se calienta en autoclave, p i e d m e una extraordinaria 
actividad. De esta procedencia aislan la sustancia activa, 
que resulta ser la ti f u r f u r i l a m i i i o prrrina. estructura que 
demuestran por degradación y conf i rman por síntesis, 
pioponiendo para ella el nombre de quinelina.— ( l ' n i v . 

tlC \V I . con . I I I M . l d l s o l l , I ClRAI.. 

B I O Q U Í M I C A 

Demostración de la no existencia de ácido d-aspárlico 
en la caseína. CAMIF.N, M . N . y M . S. D U N N , Evidence 
for non existente of D-aspartic acid in casein. Menee, 
C X X 1 V ; 1200. Washington, D . C , 1936. 

Se suponía que el ác. aspártico que forma parle de la 
caseína se encuentra racemi/ado en una proporción del 
7%. Demuestran que la caseína natural no contiene ác. 
d-aspárlico, el cual se forma por la ebullición con áci
dos, antes o después ele la hidrólisis.— ( l ' n i v . de C a l i 
fornia. IJIS Angeles ) . -F . C.IRAI.. 

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

Sobre la O-acctíl-laclamiti-lactosa del calostro de vaca 
y su escisión por virus de gripe. KUIIN, H . N . y R. Bioss-
MK.R, l.'cbcr O-Acctyl-lactaininsaiire-laetosc aus Kt ih-Co-
lostriim titid ihrc .Spaltbarkcit dtireh Influenza-Virus. 
Chem. Iler., I . X X X I X : 2013. Wcinhcim/Bcrgstr . . 1956. 

Entre las fracciones dializables, de bajo pean tnole-
cnlar. de la leche de vaca y tic mujer, así como del ca
lostro de mujer, se encuentra una sustancia que pro
duce un color típico con p-dimcti lantinolicnzaldehido. 
Aislada del calostro de vaca, l a sustancia se desdobla, con 
ácidos muy di luidos, en u n m o l . lactosa, un mol . ác. 
acético y u n m o l . ác. lac laminico. mientras que los ál
calis diluidos sólo separan u n m o l . tic ác. acético. Se 
trata de una O- aceiil-lactamirra-lae losa. Id virus de la 

gri|K\ avi (omo u n fermento del v ibr io rolén'to. escinden 
el tomptiesto en lanosa y el acido nilrogenado.—(Insl. 
Max l ' Ianik paia inv. métl., He ide lberg) . - ! ' . (.IRAI.. 

Degiadai ión del àcido laclaminici) a N-aceli l --d-glu-
losainina K U H N , R. y R. bue,ss su x. Abbati der lauta-
B i n a t u r a tu N-An-ty I o-gliicosamin. Chem. Iter.. I . X X X I X : 
2471. Weinbeini Itergstr. (Aleni.) . 1956. 

E l le . lat tamimt» que se cnctientra libre o rombi 
natelo con lai Iosa (v. refe-rata anterior) lieue |>iu Un inula 
b i u t a C . , , l l , . 0 , N . E l iminando C O , y otros 2 carboni» se 
t ransformi en N-aceUI-d-glucosamlna, con lo citai queda 
demosliada su est ine tura: 

C O O H 

C O H 

O C I I O H 

I I 
HCNHOC C H , 

H C O H 

HC.OII 

C H . O H 

a reserva de la estereoquímica en ('.,.— (Inst. M a x l'lanck 
para inv. roed., Heidelberg).—F. C.IRAI.. 

Composición de la goma de l l a k c a aciculares, .STF.PHF.N, 
A . M . , T h e compositíon of Hakca i r i cu lar i s gum. /. 
Chem. Soc, pág. 4487. Iamdres. 1956. 

Hasta ahora la mayoría de las gomas vegetales estu
diadas se han recogido entre las familias Leguminosas y 
Rosáceas. La especie mencionada pertenece a la familia 
ele las I'roteáceas y abunda en Sudáfrira donde se i n 
trodujo desde Austral ia . E l polisac árido hiclroli/.ado pro
duce 19% de í-arabiiiosa, 8% de d-xilosa, 58% de l i 
ga lactosa. 7% de d-mannosa y H"'„ de ác. A- gluciirónico, 
lo que indita una complej idad equivalente a la de las 
gomas g h a l l i y de cerezo silvestre. En las hidrólisis par
ciales, no se ha podido aislar un elisaeárielo neutro, pero 
si 2-0-r)-d-glucuroiiostl-d-mannosa, lo mismo que en las 
gomas similares mencionadas.—(l 'niv. ele Ciudad de 
El Cabo).—F. GlRAL. 

G L U C Ó S I D O S 

Constitución de la sarmiiiogenina. KONDIC - I1F.GF.DDS, 
H . y O . S C H I N D L E R , Die Konst i tui ion von Sarmiitogcnín. 
Helv. Chim. Acia, X X X I X : 901. Basilca, 1956. 

Para la sarmutogenina, aglncón ele los glucósidos sar-
mitiósido. musarósido y anbósido, se había propuesto la 
fórmula: 
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la cual ((infirman |MII degradación a cstcr metílico del 
ác. 3.1. 120 -diacetoxi-l I ceto-ciiánico.- ( l u i r , de Basilca). 
F. GIRAI.. 

Sapomiiax \ sapogcnuias, I\'. Aga|iautagcn¡na - - " 
pirosianiriol -2a. 3p. 5(i). nue*a sa|>ogcn¡na de especies 
de Aga|Muthus. S r r r u i v I . . Saponiíi* and sapogenins. 
I'arl I V . Agapanthagcniíi (22a -spimsun- 3p> ><, 
i i m i l a new sapogcuiu frota Agapantluts s|»ecics. / 

Clirin. .Sur., pág. l i l i " , lamdrcs. 1958. 

I>e los ri/oinas frescos de especies de Agafianlliiis 
aislan una |x-qucña cantidad de ven agen ina y una can
tidad mayor de una sajHigcniua nueva, a la que llaman 
ágapa ni agen i na y que tiene la estructura indicada. 

( l u i s , de Wilwatcrsrand, Johaimeshiug y U n i v . de 
Natal, Durfaan).—F, Cnuf. 

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

n i i i i m i .i de los puniónos extractivos de maderas du
ras. X X V I I . Estructura del ácido terminólico. RING. F . 
E . y T . J . KINC. The chemistry of esl ían ¡ í e s of hard-
woods, l'an X X V I I . T h e struc(urc of terminolic acid. 
]. Chtm. Sur., pág. 4409. Loadles, 1956. 

E h 1955 aislaron un nuevo ácido (liicrpénirn de la 
madera de Terminalia ivnrensis. Mamado ác. terminó
lico, es un letraoxi ácido, ( » H . . O . . que resulta muy pró
ximo al ác. arjunólico aislado en 1954 de T. arjuna. De
muestran ahora que el ác. terminólico es el ác. 60-oxi-
arjunólieo: 

I u n i i , i d . n i de Nottingham).—F. GIRAL. 

Identificación de la sustancia No. 752 con el ácido 
etpiiniK isinii . RAHIo\. 1). H . R., K. M o n a . I . R u c i i s r r i M 
y O . SCIUMM.FR, Ideul ifirierung von Stilisian/ N r . 752 mit 
Echiuocy.t«llure. Hrlv. Chim. Arla. X X X I X : 4IS. Basi
lea. 1956. 

Da las semillas de varias especies de Hioplianlhus (V 
aarassMcMNa S. Courmamtü, S. pclerùaniii var. grandi-
fiorii' y f, II rlu itti In i se hahia aislado una sustancia de 
alto punto de fusión, denominada "sustancia No. 752", 
que demuestra ser ác. cquinocist irn.- (I'iiivcrsidades de 
Glasgow y de Basilea).—F. GIRAL. 

F I T O Q L T M I C A 

Constitución de la loiidurangina. KORIF. F. y H . 
WFíikAvii', /ur Konstitulion des Kondiirangins. Client. 
Her., I . X X X I X : 2669. Wcinhcim Rergstr. (Alem.). 1956. 

E l principio amargo del condurango (Martdenia con-
i/iiinngi.) es un glucósido que contiene I mol . d-glucosa. 
I mol . d-cimarosa. I mol. d-ihevelosa. ácido cinámico 
csterificanilo en proporciones variahlcs s un aglucón, con 
diirangogenina. C , . I I B O , que es una dioxi-meinxi-fluore-
nona.— (t'niversidad de Bonn).—F. GIRAL. 

Componentes de (asimilen edulis Llave ct Lcx. I. 
Semilla. K I M I . . F. A. . J . ROMO. G . ROSFNKRANZ y F. 
SUMUIFIMIR. I he constitticnts of (as imiroa edulis. Part 
I. T h e seed. J. Chem. Soc.. pag. 416S. londrcs . 1956. 

I 'n estudio sobre 100 Kg de semillas de zapote blan
co colectadas en el estado de Hidalgo (México), pro
duce seis sustancias previamente aisladas y otras siete 
nuevas. las sustancias aisladas anteriormente son: casi-
miroina (0.0012% rendimiento), casimiroedina (045%), 
easimirólido (0.0021%), una sustancia fenólica amarilla 
(0,0112%), P-rf-glucósido del sitosterol (0,0016%) y (J. 
sitostctol l ibre (0,0027%). De todos esos componentes 
sólo confirman la fórmula del alcaloide predominante 
o casimiroedina. C,;H„0 ¡ ,N,. De la casimiroina corrigen 
la fórmula dada C,.H»,O.N, cambiándola por ( . . . H n O . N 
y es la metilamida de un ácido meloxicromonrarboxi-
lico: 

Del easimirólido también corrigen la fórmula de 
( „ H e , ( ) , a ( ,,H„(>. y parece lener relación con la alia 
cunona. 

l a sustancia fenólica amarilla es de carácter ácido, 
tiene por fórmula C„H.O.-, y resulta ser una 9-oxi-4-mc-
loxifurano [3,2-g|-l>enzopiranona-7: 

idéntica a la obtenida previamente por vía sintética tra
tando el 4-amínoliergaptcnn con ác. nitroso. 

E l P1 su osle mi había sido llamado previamente ipi l -
ranol pero ya se había reconocido su identidad. 

De las siete nuevas sustancias, dos tienen estructura 
conocida: una es la pahnitamida (0,0003%) que se en
cuentra por primera vez en el reino vegetal y la otra 
es la N-lienzoiltiramina (0.0015%). Quizá a esla sustan
cia se deba cierta acción fisiológica en la planta, pues 
la tiramina es en parle responsable de la acción fisioló
gica del cornezuelo de centeno y se encuentra en otras 
plantas. 

l a s cinco sustancias nuevas son zapotina (0,004%). 
zapotinina (0.0005%). zapoterina (0.0027%). ediilina 
(0.0002%), y zapotidina (0.0014%). La zapotina. C , , H , . 0 . 
es una telrainetoxiflavona o isoflavona, mientras (pie la 
zapolinina es el éter iriinetílicn de la misma letraoxi-
flavona i o iso i de la que la zapolina es el éter tetra-
melilico. l a zapoterina, C„H„( ) , es una ce(ona. l a 
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cdulhia es u n alcaloide. C , : H U O : X . con u n mctoxilo. l a 
zapotidiiia (¡ene por fórmula C l H * N a S ' y probablemente 
es una mcti l -pir idi l t inurca.—tSyntcx S. A . c Inst. de 
quím. Univ . Nac. Aut„ México, I). F . ) . - F . G I R A I . . 

Componentes de Casimiroa celulis Llave el I.ex. II. 
C o r t e n . I R I A R T F , J . , F . A . K i s x r . (;. R O S F N K R A N Z y F. 
S o M i i u i M t K . The ronstituents of Casiiniroa celulis. Part. 
II. l i t e bark. /. Chrm. Sur., pág. 4 1 7 « . Londres. 1956. 

De las eoreczas del tronco y de la raí/, respe»(iiámen
te, del /apote blanco mexicano aislan las siguientes sus
tancias: /apotina ( 0 . 1 2 2 - 0 . 4 2 5 % ) . bergapteuo (0-O.llO.I.V,). 
io/pimpiíielina , 0 - 0 0 1 2 2 % ) . 5.«.el¡iiicln«¡flavoiia <IMII22-
0 . 6 4 5 % ) . rasimiroii ia 0 . (1052-0 .225%) . ediileína ( 0 . 0 0 2 1 -
0 . 0 4 3 % ) . eduli t ina (II.OOOfi-0",,) csco|x>lct¡iia ( 0 . 0 0 1 5 0 % ) . 
d i c t a m i n i n a (O.OOOSO,OOS8%). , , Tagarnia (0.1X124-
0 , 0 1 0 6 % ) , csipi imiauina ( 0 . 0 0 2 0 - 0 % ) y cdul ina (0 ,0030-
0 . 0 0 2 0 % ) . Ks curioso «pie en ninguna de las dos corteras 
se encuentra el alcaloide principal de las .semillas o 
rasiinirix-dina. l a 5.0-diii ic-ioxifiavnna es la primera te/ 
ipn- se aisla de la naturaleza, l a etluleina es un nuevo 
alcaloide de fórmula C , ; II, 0 , N , con u n meinxilo y 
un N-niel i lo. L a edul i t ina es otro alcaloide nuevo, ('.„ 
H„ O , N , con dos metoxilos; probablemente se trata 
de una nxi -dimctoxi - tpi inol ina o i-vo-quinolina. l a edu-
l in ina . (".„ l l . : O , N es otro alcaloide nuevo con u n 
solo metoxilo.—(Syntcx S. A„ México. D . F . ) . - F . G I R A L . . 

Q U Í M I C A O R G Á N I C A 

Nuevo mélcxln para la síntesis de nitrexeinipuestos 
alifaticos. KORNBI.C s i . N . . H . O . I .ARSON y R . K . BI.AC.K-
wtxiu, D. D. MIXIUF.RRV, K. I*. O L I V K T O y G . E. G R A I I A S I , . 
A i i c » method for the synthesis of al iphatic nitro com
pon mis. ; . Amer. Chem. Sor., L X X V I I I : 1497 . Washing
ton, D. (.., 1956 . 

Hasta ahora el métmlo principal para obtener nitro-
parafinas consistía en la acción del nitr i to de plata so
bre un halogenuro de alcohi lo . método tpie tiene muchas 
limitaciones en cuanto a posibilidades, rendimientos y 

9"J 
f ^ N — r - C O - C H , 

t o n ni tr i to de sodio en el seno de dimeni l iu inami i la . Se 
obtienen rendimientos de 55 a 6 2 % . — ( l i i i v . Purdtic . l a -
fayette. Ind.) . - ! " . G I R A I . . 

( imponentes de los destilados del petróleo de alto 
p u n i ó de ebullición. III. Homólogos del antraceno en un 
aceite de Kuwait . C A M U IHIRS. W., I he ronstituents of 
high - Ixi i l ing petroleiiiu d i s t i l l a l o , l'art III. Allibracene 
homologues i n a Kuwait o i l . /. Chem. s„c. pág. 603. 
Londres, 1956. 

I o las fracciones del petróleo se han encontrado po
cos hidrixarhuros aromáticos poUdclicot: homólogos del 
n a f t a l c i H i y del fenantreni! en crudos rumanos, tres tri 
inerii ñafíatenos cu u n aceite de I unidad, y derivados 
del criseno y del pertica» en cuidos de F E . I H 1 . 

De fracciones altas (p. e l i . 550-S9O*') de u n petróleo 
de Kuwait i principado musulmán entre Irak y Arabia 
saudita) aisla los siguientes homólogos del antraceno: 2.6-
y 2.7-diinetil , 2.5.6-irimelil ; 13,5.7,-. 13.6.7- y 23.6.7-
tetrametil y otros cuatro no identificados.—(1'niversidad 
de Glasgow). -F . (.IRAI.. 

E S T E R O I D E S 

Efecto de las variables físicas en la transformación 
microbiològica de esteroides. KAROW, i'.. O . y I). N . P r r -
SIVAS, F.ffcct of Physical Variables on Mirrohiologira l 
Transformación of steroids. Ind. Eng. Chem., X l A ' l l l : 
2213-17. 1956. 

I-I efecto de ciertas variables físicas en la velocidad 
y eficiencia de algunas fermentaciones es bien conocido. 

Recientemente se lian encontrado ciertos mirrorga-
íiismos capaces de producir apelaciones cpiimicas en los 
esteroides, y el presente trabajo estudia las condiciones 
ele operación en la hidroxilaeión en la posición II ele 
progestcrema y el compuesto S de Reichstcin mediante 
Aspergillus nrhraceus, este microrganismo oxida a los 
mencionados esteroides seguii el siguiente esquema: 

PrO<j«at«rona Uct-hidroaí p-oga.la fcxift 

OH 

Hcx-cJih^dfO'i-p'ogattarú'vQ 

S 

C O - C W j - 0 H 

COMPUESTO S 
(REICHSTElN) 

l l - . p i -COMPUESTO T 
| a * - n * . , 7 a . 2 " o O l - S,I0 pr.gfta.a.c 

costo. Industrialmente se empica la miración en fase 
va|xir para obtener nitrometano, nitroetano y los dos 
nitropropanos, pero el procedimiento no es aplicable al 
laboratorio n i puede generalizarse. A h o r a describen un 
métcxlo de lalmratorio general que consiste en hacer reac
cionar un halogenuro ele alcohilo (primario o secundario) 

Las experiencias se efectuaron en un fermentador p i 
loto de 5 I empleando en el medio de cultivo dextrosa 
( 2 % ) , hidrnlizado enriinático de lactalbúmiua ( 2 % ) y 

agua ele cocimiento de mafz (0,63%), a un p H de 63-
II CMCrende en cuestión se agregó como solución estéril 
en propilénglicnl o acetona aunque en el caso del com-
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p iu -su . s H empico en algunM casos el |MIIVO microni/ado. 
l i . i l . it IUILM obtenido e l m i s i n o rcmlimirii lo. l a tempe-
ratina se Mantuvo entre 2fl y 37'. sin tpte este factor 
. . I . i I.IS. al i c n i l i m i c i i t o . 

I>c las \a i iah lc - s estutliatlas. parecen tener u n efecto 
notable la velocidad tic agitación v el flujo d e aire, en 
forma similar a otras fermentaciones indusíríales. 

l a a i i i t i o n semitontinua de los reactivos permite un 
mejor control de la o-H-iación y evita la fot marión de 
reacciones secuHilarias. 

l a mezcla en icacción fue anali/ada de tiempo en 
tiempo medíanle aomalografla en papel. Con una agi
tación de 7IÜI r.p.m y un f l u j o de aire de 3 f ' i n i n (con
diciones óptimas) las oxidaciones ocurrieron con rendi
mientos de XK v 100% p .na la progeslrnma y el com
puesto S r e s |KT t i vameme. bastando li a K horas de opc-
laeion para alian/ai estos rendimientos.—B. BICAY F. 

I N G E N I E R Í A 1)1 I M l t V 

I n i . i p u l . i . ion y correlación del funcionamiento de 
una columna de intercambio iónico en equilibrio no-
lineal . I l i isr i.s, N . K S. B . RADIXO. R . I,. NtLSOM y T . 
\IB\III i r s , Intcrpretatioii and Corrclation of Ion Ex-
change ta i lmmi Performance tindei N'onliuear Eqtii l ihria. 
A. I. Ch. E. Journal, II: 404-111. 1956. 

l a inleipietai i i . i l del com|x)rtamicnio de una co
lumna de adsorción o Intercambio cuando el e q u i l i b r i o 
es lineal es relativamente simple y ha sido tratada por 
varios autores; el taso de equilibrio no-lineal (Frciuidlich, 
Iangmuir. etc.) es mucho más difícil, complicado además 
con la diferencia de fmieionamicnto bajo mecanismos, 
distintos. 

De los numerosos métodos propuestos hasta ahora 
para el estudio, los autores han seleccionado el que con
siste en determinar la pendiente tle la curva de concen
tración (si el flujo es constante) en el punto en el cual 
C / C , = 0,5 (es decir, cuando la concentración en el 
efluente altan/a 50% tic la entrada). 

Estos datos se pueden relacionar directamente con 
el mimen, de unidades de transferencia s conociendo la 
constante de equilibrio del proceso, y los autores pre
sentan una gráfica que permite hacer fácilmente este 
cálculo. 

Por otra parle, en mult i tud de sistemas no se conoce 
la constante de equilibrio que no es, entre paréntesis, 
realmente comíanle termodinámica, ya que está basada 
en contení raciones y no en actividades. Para evitar esta 
dificultad, los autores piojMincn el siguiente método de 
investigación: una ve/ efectuada una experiencia cual
quiera ( p , cj. intercambiando iones N a ' en solución por 
iones H> en la resina) se sigue con un experimento recí
proco (pasando ahora iones H - en solución) bajo las 
mismas condiciones de operación, y se determina tam
bién la p e n . l i e i i i e de la curva en el punto medio, a l a 
cual se le denomina ahora la pendiente inversa. 

En el trabajo . i p .neecn gráficas de la -tendiente ori
ginal tu. esta p. m i l i m e inversa con el valor de l como 
parámetro. 

En esta forma, dos experic-nrias recíprocas permiten 
calcular simultáneamente la eficiencia de la columna v 
la constante de equilibrio del proceso. 

Para conocer la familia de curva* que debe emplearse 
es necesario establecer previamente el mecanismo (difu
sión exlenia o inleina) tpte regula el proceso. Por com
paración con datos cx-K-riiucntalt-s se ha enccinlrado que 
si el grupo adiincnsidnal: 

I ) 6 F «ü 
- N 
*p Pe 

es menor de ll.Oti, regula la difusión exteina: mientras 
tpte si dicho grupo es mayor de ü.li regula la difusión 
interna. Para valotcs comprendidos entre 0.06 y O.li hay 
transición tle mecanismos. (En este grti|Mi 1) es el coefi
ciente ele partición entre las dos fases. *F y * P son las 
difusii id.ules en el l iquido y el sólido res|M-ctivamenté y 
N , . e es el mímelo de Peclet; los valores de I) y N ( > pue
den calcularse fácilmente de los dalos experimentales, y 
el cociente *F/*p del tipo de iones y de la naturaleza 
de la resina, tabulándose este valor para diferentes re
sinas del comercio. 

Lo) i - M e n s o s cálculos para determinar las curvas fue
ron hechos en la calctiladnta C P C - I B M de tarjetas per
foradas. 

Empleando los resultados experimentales de varios 
autores y los cuales cubren condiciones muy variada* 
(una variación ele mil veces en concentración, seiscientas 

veces en la velocidad y quinientas en altura de columna), 
se ha llegado a una correlación aclimensional general de 
eficiencias de columna, lauto en intercambio de cationes 
como de aniones; la correlación final es: 

h 0 2 9 0.50 0,060 
= N , . . + N p , 

S dp lie bel) »F 

«P 

En donde h es la abura de columna, S el número de 
unidades ele transferencia, dp el diámetro de partícula, 
b un coeficiente cstequiométrico (que se puede calcular 
mediante ecuaciones dadas en el trabajo), . la porosidad 
del lecho, y lea demás ténninos se han definido ya. 

Esta ecuación reproduce los resultados experimenta
les ron una exactitud inedia de 10% y petadle predecir 
el n. i i ipm i . i inlei i iu ele una unidad tle intercambio de 
iones cualquiera. 

El trabajo ha conseguido al fin, dar una correlación 
general de eficiencias y un método relativamente simple-
de determinación de las mismas. Es posible ya. con estos 
resultados, comparar sistemas de intercambio y diseñar 
unidades industriales o de laboratorio para efectuar un 
trabajo determinado. 

Eos datos suplementarios y labias completas ele cál
culo se han publicado como documento No. 4953 del 
American Oocumeiitation Institute (Biblioteca del Con
greso. Washington).—(Stanf. Res. Insl . y Univ. Ca l . 
Bcrkeley, ( a l i f . ) . -B . BucAY. 

.r. 

http://li.il.it
file:///aiiahlc-s
file:///ib/iii
http://inleipietaiii.il


B E Z A U R Y , S. A . 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN L A REPÚBLICA M E X I C A N A DE 

THE PFAUDLER COMPANY 
ROCHESTER, NUEVA YORK 

Reactor t ipo " R " 

Telf. 16-46-37 3«. Calle de Lago Xochimilco 121 
16-50-05 Colonia Anáhuac 
16-17-70 México 17, D. F. 

BOLETÍN DEL CENTRO DE D O C U M E N T A C I Ó N 
C IENT ÍF ICA y TÉCNICA 

S. E. P. - U. N. E. S. C. O. 
Plaza de la Ciudadela 6. 

México, D. F. 

Contiene la bibliografía clasificada de los trabajos publicados en las revistas recibidas 
por el Centro. Estas revistas corresponden geográficamente a todos los países. Su 
contenido abarca las ciencias puras y aplicadas, desde las matemáticas a la medicina 

experimental. 

Es la revista de su género más completa en lengua castellana y es indispensable para 
el conocimiento de la bibliografía científica de América Latina, de la que proporciona 

regularmente resúmenes analíticos en francés o inglés. 

Aparece mensualmenle. Suscripción en México: 
Un año (12 números) 50.01) pesos mexicanos. 

Suscripción en el Extranjero: 
Un año (12 números) 6.00 Dólares U. S. A. 
O el equivalente en otra moneda. 



ZOOLOGICAL RECORD 
E l Zoological Record, que se publica cada año |>or la Sociedad Zoológica de Londres, y 

analiza todos los trabajos zoológicos que aparecen en el mundo, puede adquirirse al precio de 
ti libras esterlinas (unos 210 pesos mexicanos). Si el importe de la suscripción se envía antes 
del I O de jul io se obtiene una reducción quedando rebajado a 5i/ 2 libras (220 pesos). 

Son muchos los zcxilogos especializados que no desean adquirir el Record completo, y 
en cambio están muy interesados por las partes referentes al grupo o grupos en que se han 
especializado, a más de las de carácter general, y por ello el Record se vende en partes ais
ladas, cuyos precios son los siguientes (incluidos en cada uno el costo de envío): 

Zoología general chelines 

•'«rifera 
Coclentcrata 
Kchinoclerma 

llrachiopocla 
Bryo/oa 
Mollusca . . . 
I I ll si .1« en . . . 

chelines 2 9 chelines 3 3 
7 10 7 11 
2 3 30 6 
4 3 Protorhordala 2 3 
2 9 Piscas . . 7 4 

10 5 Amphibia y Replilia 7 10 
S J 7 10 
2 3 7 10 

10 5 Lisia de nuevos géneros y suhgé-
» 5 4 

Lisia de nuevos géneros y suhgé-
S S 

• L a parte de Insectos puede obtenerse sólo del (/immonwealth Institute of Entomo
logy, -II, Queen's Gate, Londres, S. W . 7. 

Las suscripciones a grupos diversos (excepto los Inserta) y otras informaciones refe
rentes al Zoological Retard deben ser dirigidas a T h e Secretary, Zoological Society of Lon
don. Regent's Park, Londres, N . W . 8. 

REVISTA CIENCIA 
Estado de su publicación 

De la Revista CIENCIA van editarlos los siguientes volúmenes: 

(1940) . Comprende 10 cuadernos, 488 págs. 
(1941) . Comprende 12 cuadernos, 381 págs. 
(1942-3). Comprende 12 cuadernos, 384 págs. 
(1943-4). Comprende 12 cuadernos, 351 págs. 
(1944-5). Comprende 12 cuadernos. 33'. págs. 
(1945-6). Comprende 12 cuadernos, 147 págs. 

V I L (1946-7). Comprende 12 cuadernos, 486 págs. 

1 lám. (retíalo del I'ro!. Ignacio Bolívar). 
(Sin láminas). 

1 lámina (relíalo del Prof. Manuel Márquez). 
(Sin láminas). 
(Sin láminas). 

I lámina (relíalo del Prof. Ignacio Bolívar), I lám. Clasificación 
electrónica Elementos. Retrato Dr. Pío del Río-Hortcga. I 
lám. Colorantes vegetales de Guatemala. 

VIII . (1947-8). Comprende 12 cuadernos, 
IX . (1948-9). Comprende 12 cuadernos, 
X . (1949-50). Comprende 12 cuadernos, 

X I . (l9;'>l-2). Comprende 12 cuadernos, 
X I I . (1952-3). Comprende 12 cuadernos, 

XII I . (1953-4). Comprende 12 cuadernos, 

X I V . 
X V . 

X V I . 

(1954-5). Comprende 12 cuadernos, 
(1955-6). Comprende 12 cuadernos, 
(1950-7). Comprende 12 cuadernos. 

págs. 
págs. 
págs. 
págs. 
págs. 

págs. 

págs. 

I Carta grav ¡métrica de México. I Carta y . 
mesolíticas. 
(Sin láminas). 
(Sin láminas). 
(Sin láminas). 
Dedicado a Ignacio Bolívar. 
Dedicatlo a Santiago Ramón y Cajal. (1 lá 
I'. K. Mullerried). 
Dedicado a Miguel Sérvelo en el IV centén 
ción. 2 láms. 

1 lám. 

napas Culturas 

retrato de Dr . 

[en prensa). 

Todos los volúmenes de "Ciencia" tienen portadas e índices. 
Se ruega a las personas interesadas en tener completa la colección de " ( i 

con los dalos anteriores, si les falta algún cuaderno, lámina, portada o indio 
Apartado postal 21033. México 1. I ) . F. 

teia" cpie comprueben, comparando 
y que lo reclamen en su caso al 

E l índice general de los 10 primeros volúmenes se encuentra en las págs, 323 a 390 del V o l . X . 



F O N D O D E C U L T U R A E C O N Ó M I C A 
A V . D E L A U N I V E R S I D A D 973 A P A R T A D O P O S T A L 25975 

T E L E F O N O 21.89-33 M E X I C O 12. D . F. 

s i ( ( I O N D E C I E N C I A Y T E C N O L O G Í A 

l l l ' . l . l . E. T . : Historia tic las matemáticas. 658 pp. Mustiado, empastado $ 12.00 
III K K V A . ).: I.a química moderna. 2.56 p p 1.1.00 
C A R R A S C O . I'.: Meleorolagia. 280 pp 12.00 
D U N L A F , O . E . : I I ratlar. 218 pp. Ilustran»! 10.00 
F I N C H . V . C . y T R F . W \R I H A . G . T . : Geografía lisita. 656 p p . Ilustrailo. cm 

|>astado. con 6 mapas 88.00 
H L N I I N O T O N . F . . : IJIS lucntes de la chili-Mción. 696 pp. Enipasiadfi 40.00 
KOF.IM'F .N. W . : Climatología. C o n u n u n csiiulici <lc los «lunas «le la tierra. 180 p p . 

K m pastado 34.00 
M O U I . ' I O N . F. R . y S C H I E F F E R E S , J . J . : Autobiografía de la ciencia. X X I I f 

644 pp S4.00 
N E W B I O I N , M . I.: Geografía de ¡dantas y animales. 340 pp. Impastado 20.00 
S C I I M I E D E R . O . : Geogialiu de América. A m e r i t a del Norte. A m e r i t a Centra l . 

Amérira d e l Sur. 1.118 pp. Kni|)astado 65.00 
S H E R M A N . H . C:.: La ciencia de la nutrición. 312 pp 10.00 
S I N G F . R . C h . : Historia de la ciencia. 438 p p 16.00 
S O K O I . O F F , B. : La penicilina. 264 p p 12.00 
S I O K I . K Y . J . : Hacia el mundo dr los elcctnmes. 294 pp 36 láminas 15.00 
V I V O . I. A . : Geografía de .México. 328 pp. . en carlonc 12.00 
W H I I I I . F S E Y , II.: Geogra/ia fmlilica. 678 p p . Empastado 42.00 

B R E V I A R I O S D E C I E N C I A Y TÉCNICA 

D I ' N N . L . : Herencia, raia y sociedad. 165 p p . $ 6-00 
R E A D . R . II. : Geología. 224 p p 8.50 
O M M s N N E Y . F. 1).: Ll océano. 260 pp 11.00 
J O R D Á N , I'.: /,a física del siglo x\. 180 p p 6.00 
I T I C I I M A R S C H . E . C : Esquema de la matemátua actual. 200 p p 6.00 

W I I I I R O W . G . J . : IM estiuctuia del universo. 240 pp 8.50 
T A M A Y O . J . L . : Geogiafia de América. 384 páginas IS-50. 
W O I . I E R E C K . II. : la vida invriosímil. 384 p p 18.50 
|l \\s. V J . : Historia de la física. 424 p p 18-50 
1 * 1 1 T A I . l . ' G A . G . : Tempeíamenlo. carácter y personalidad. 168 pp 6.00 

EDITORIAL DR. W. JUNK 
Publica valiosas obras científicas enire las que figuran las siguientes: 

Bodenheimer, F. S.( Citrus Entomology, in the Middle East, XI1+663 pp., illustr., 1951 

Bodenhciiucr, P. S., Insects its human food, a chapter of ecology of Man, 352 pp. 
Illustr., 1951. 

Arrow, G. J., editado por W. D. Hincks, Horned Beetles, a Study of the Fantastic 
in Nature, 154 pp., 15 lams.. 1951. 

Croizat. I... Manual of Phytogeography, VIII+587 pp., 105 mapas, 1 fig., 1952. 

Editores de la revista "Materiae Vegctabilis", «pie aparece 
trimestralmente desde 1952 y es órgano de la Comisión 

Internacional de Materia Prima Vegetal 

Diríjanse los pedidos a: Uitgeverij Dr. W. Junk, Van Stolkweg 

La Haya (Holanda). 



e>rA"V. SONORA 206 
IVt-EOrC-i C O 11,D.3?: 
MEXICO-TEL. 1-4-38-17 

DEPARTAMENTO 

C I E N T Í F I C O 
Teléíono directo 25 -20 -50 

Horario: 
Lunes, 
Martes, 
Jueves y 
Viernes de 10 a 18.30 hs. 

Miércoles y 
Sábados de 10 a 20 hs. 

V I T A E R G O N 
TONICO BIOLOGICO COMPLETO 

A L T O CONTENIDO EN C O M P L E M E N T O 
V I T A M I N A S 

ESENCIALES V W A L I M E N T I C I O 

Presentación: Ftascoi con un contenido de S50 c. c. 

R«3. Núm. S2768 S S. A . H E C H O E N MÉXICO Prop. Núm. 19683 S. S. A 

PRODUCTO VE GARANTÍA PREPARADO POR 

INDUSTRIAS Q U Í M I C O - F A R M A C É U T I C A S AMERICANAS. S. A 

A V . B . F R A N K L I N 3 8 - 4 2 T A C U B A Y A . D . F . 



CIENCIA 
Revista hispano-a menea na de Ciencias ¡litros y aplicadas 

TRABAJOS QUE SE PUBLICARAN EN EL NUMERO 11-12 DEL VOLUMEN XVÍ 
DE "CIENCIA" Y SIGUIENTES: 

¡OSE G1RAL y JESÚS BARRERA, La cera de Can, peí lie. 

RAQUEL GR1MALDO. Ata. DE LA L. SUAREZ S.. G. MASSIEU H. y R. O. CRAVIOTO, Con
tenido en (islilla y lirosinu de alimentos mexicanos. 

E. MUÑOZ MENA y J. ANTONIO MELGAR ZEI.AYA, Método sencillo para valorar reserpi-
na en inyectables v tabletas. 

JOSÉ LRDOS y GUSTAVO CORTES, Ensayo de la hidrólisis de la glándula suprarrenal. 

G. CARVAJAL y E. DORBECHER. Identificación rápida y especifica de glucosa en leche. 

A. SANCHEZ-MARROQUIN, Streptomyces productores de viomicinu, aislados de suelos del 
Brasil. 

JOSÉ GIRAL y A. SANCHEZ-MARROQUIN, Nuevos medicamentos sintéticos de acción tuber-
culoslática "in vilro". 

R. C. ARTAGA VEY'TIA-AI.I.ENDE y N. GARCÍA-ZORRÓN, Importancia del hallazgo de le
vaduras en materiales humanos. 

J. J. GONZÁLEZ ZUÑIGA y M. ROJAS GARCIDUEÑAS, Acción del ácido 2A-diclorofenoxt-
acético en los meristemos apicales y zonas más diferenciadas de la radícula del frijol. 

C I E N C I A 
Toda la correspondencia y envíos referentes a la Revista diríjanse a: 

Sr. Director de " C i e n c i a " 
' Apartado postal 21033 

M é x i c o 1, D . F. 

Anunciantes en este n ú m e r o de Ciencia: 

Lisia de anunciantes — List of Adverlisers — Lisie des aitnt/nceurs 

Veneichnü der Insaculen 

Bc/aury, S. A., México. Ic|fa, Industrial Químico I'ariiiaci'uiicas Americanas, 
S. A„ México. 

Edi.orial Dr. W. junk, La Haya. Ubferia Internacional, S. A.. México. 

Ediiorial Masson & Cic. París. U b s - D r Z a l > a t a - S ' A - México. 
Proveedor Científico, S. A., México. 

Hoffmann-Pinther & Boswortb, S. A. México. Zoológica! Record, Londres. 

Aviso importante: En las citas bibliográfica! de la Revista Ciencia debe ponerte siempre Ciencia, Méx., que es la 
abreviatura acordada internacioiíalineiitc. 



MAS DE MEDIO SIGLO 
SIRVIENDO A M E X I C O 

NUESTRA 
PRODUCCIÓN 

VERTICAL, DESDE 
LA EXTRACCIÓN 

DEL MINERAL 
HASTA EL 

PRODUCTO ACABADO, 
ES LA MEJOR 

GARANTÍA PARA 
QUIEN CONSTRUYE 

V A R I L L A C O R R U G A D A E N T O D O S S U S TAMAÑOS 
NUESTROS PRODUCTOS SATISFACEN LAS 
NORMAS DE CALIDAD DE LA SECRETARIA 
DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y ADEMAS 
LAS ESPECIFICACIONES DE LA A S. T. M. 
(SOCIEDAD AMERICANA PARA PRUEBAS 
DE MATERIALES) 

C I A . F U N D I D O R A D E F I E R R O Y A C E R O D E M O N T E R R E Y , S . A . 
OFICINA DE VENTAS EN MÉXICO 1 FABRICAS EN MONTERREY, N. L 
BALDE RAS 68 - APARTADO 1336 T APARTADO 206 


