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Comunicaciones originales 

EINE NEUE ART DER PSEUDOSCORPIONIDEN-
GATTUNG ALBIORIX AUS HÖHLE ACUITLAPAN, 

GRO MEXICO 
(Arachn.) 

Herr Dr. Candida Bolivar hatte die Freund
in hkcii. mir eine* Anzahl von Pscudosrorpioncu 
/u übersenden, die er und seine Mitarbeiter in 
einer lux hgelcgcnen Hohle Guerreros fanden. 
Sie erwiesen lieh als eine neue, zur Gattung AI-
biorix (Ideoroncidac) gehörende Art . die ich 
dem Entdecker widme: 

All i inr ix Imlivari n . «p. 

( W * I) 

Carapax blast olivenbraun, vom angedunkelt, 
Palpen hell rötlich-gelbbraun, Abdominaltergiu! 
blass gelblichbraun. Carapax beim Männehen 1,1 
bis 1,5 mal, beim Weibchen 1,8 bis 1,-Intal län
ger als breit, mit einer breiten und Flachen, aber 
deutlichen Querlurche vor dem Hinlerrand, kau-
dal und lateral undeutlich netzförmig skulptu-
riert; sein Vorderrand kragenlörmig abgesetzt 
und in der Mitte stumpfwinkelig vorgezogen, la
teral ohne zahnlörmige Vorragung; Vorder- und 
Hinterrand mit je i Borsten, das laterale Paar 
der Vorderrandborsten vom Rande etwas proxi
malwärts abgesetzt. Ein Paar kleiner, halbkuge
lig gewölbter Augen mit einem I.inscndurth-
nievscr von 0.035 mm. die ebenso weit vom Vor
deirand des Carapax abstehen. Die vorderen Ab-
dominaltergiie mit je 1, die minieren mit je <> 
und die beiden Endtergite mil je 7 Hoisten, wo
bei die Borsten der hinteren Tcrgitc kräftig sind 
und in der Länge alternieren; die Lateralbor-
iten des 10. und 11. Tergits sowie das lubmedia-
in- Borsten paar des II. Tergits sind sehr lange 

Taft borsten. Die beiden dorsalen Hoisten des 
Aualkoiius relativ sehr kräftig. Kndsiernite eben-
l . i l l - mit I .I-Iboisti-n Cheliccrcn schlank, mit Ii 
Stammborsien. Fester ilheliccrenfinger distal mit 
5 gleich grossen, stumpfen Zähnen, sonst iinbe-
wehrt; beweglicher Finger mit I bis 5 ähnlichen 
Zähnen* Cialea sehr lang und schlank, beim Man
chen 0,075, beim Weibchen 0,090 mm lang. Pal
lien schlank, länger als der Körper, der Tro-
< lianter allseits, das Femur lateral und die T i b i a 
medial schuppig granuliert, das Femur medial 
sehr grub und dicht körnig granuliert, die Hand 
mediodistal fein und zerstreut granuliert, die 
Granulation beim Männchen stärker entwickelt 
als beim Weibchen. Trorhanter hinten stark ge
baucht. Femur kurz und abrupt gestielt, beim 
Männchen 1,8 bis 5mal, beim Weibchen 1.inu.il. 
T i b i a 3,5mal ( 9 ) bis 3,7m.il (cf). H a n d 1.7ni.il 

Hg. \.—Albioiix bolivaii n. sp., ¿ (l*arat\|)c). rechte 
Palpe. 

( 9 ) bis l,9mal (o*). Schere mit Stiel 3,7iiial 
( 9 ) bis -l,2mal (cf), ohne Stiel 3,5mal ( 9 ) bis 
3,'Jinal (tf) länger als breit: die Hand medial 
viel stärker gehaucht als lateral, dorsal jedoch 
nur wenig stärker konvex als ventral. Die 4 T r i -

ISS 
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chobothrien auf der Doi salfläc he der H a n d in 
typischer Stellung; insgesamt trägt die Schere 28 
Tafthaare, von denen lieh 6 auf dem bewegli
chen Finger befinden. Finger gerade, viel län
ger als die H a n d mit Stiel und ungefähr so lang 
wie das Fcmtir, der feste mit 15 bis 47 ( 9 ) 
retroversen Zähnen; der bewegliche Finger ist 
nur beim Weibchen deutlich bezahnt, und /war 
kann man insgesamt etwa -10 Zahnanlagen zäh
len, von denen die 18 oder 19 distalen gut ent
wickelt sind; beim Männchen sind alle Zähne 
des beweglichen Fingers flach und rudimentär 
und es lassen sich distal nur etwa 10 Zahnanla-
gen erkennen. 

Körper L . 2,3 - 2,1 mm, 9 2,8 • 3 m m ; 
Carapax L . <f 0,71 m m , 9 0,90 m m , B. 0,48-
0,51 m m , 9 0,56 m m ; Palpen: r/Femur I.. 0,85-
0,87 m m , B. 0,17 - 0,18 m m , T i b i a L . 0,68 - 0,70 
m m . B. 0,18 - 0.19 m m . H a n d L . 0,67 m m , B. 
0,35 - 0,36 nun, Finger I.. 0,82 - 0,85 m m ; 9 .Fe-
mur I,. 0,95 m m , B. 0,21 m m , T i b i a I.. 0,76 m m , 
B. 0,215 mm, H a n d L . 0,79 m m , B. 0,46 m m , 
Finger I.. 0,93 m m ; Hinterbein 9 : T i b i a I.. 0,52 
mm, I. Tarsenglied 0,27 mm, 2. Tarsenglied 
0,40 m m . 

T y p e : 1 9 , Gra ta de Acui t lapan, Guerrero, 
Mexico, 1 500 m, 25. X I . 1962, G . Bolivar & A . 
U r q u i j o leg. 

Paraty|>en: 4cf. 1 9 . 1 Tr i tonymphe, Gra ta 
de Acui t lapan, Guerrero, Mexico, 1 500 m, 5. V . 
1963, C . Bolivar, J. Hendrichs, A . Martine/, A . 
u. J . U r q u i j o & A. Guerrero leg. 

Nächst verwandt mit Albiorix magnus Hof f 
1915 aus Mexico (San Pedro) und diesem sehr 
ahnlich, aber kleiner und von ihm unterschieden 
durch das Fehlen eines vorragenden Lateralzah
nes am Vorderrand des Carapax, kleinere A u 
gen, die aus 5 gleich grossen Zähnen bestehende 
Bewehrung des festen Chelicereiifmgers, noch 
schlankere Palpen, dorsal kaum stärker als ven
tral gebauchte Pal|x'nhand sowie gerade Palpen
finger und deren Be/ahnung, die beim Weib
chen distal gut entwickelt, beim Männchen je
doch vollkommen reduziert ist . Von A. retroden-
latus H o l l 1945 unterscheidet sich die neue A r t 
sofort durch die bedeutend schlankeren Palpen. 

A. bolívar» ist sicher nicht troglobiont, son
dern nur troglOphil und w i r d au geeigneten Stel
len auch ausserhalb der Höhle /u finden sein. 

M. B K I K R 

Naturhistorisches M u s e u m . 
Zoologische A b t e i l u n g . 
W i e n I, Ort, 

S U M A R I O 

Constituyen el estudio tle un nuevo Pseudos 
corpion cavernícola procedente de la región cen
tral de México, que ha sido obtenido en la G r u 
ta de Acuilapán, que se abre a 1.500 m de alt., 
en el Estado de Guerrero, tío lejos de la clásica 
Caverna de Cacahuamilpa. 

E l Pseudoscorpion que constituye el objeto de 
esta nota fue hallado en dos exploraciones re
cientes de la caverna, efectuada la primera por 
C . Bol ivar y A . |. U r q u i j o , en 25-X1-1962, y la 
segunda por C . Bolívar, J. Hendrichs, A . Mart i 
ne/, A . y J. U r q u i j o y A . Guerrero, en 5-V-1963. 

I-a especie nueva, cpie lleva el nombre de Al
biorix bolivari n . Sp., en honor de uno de sus 

descubridores pertenece a la Fam. Ideoroncidae, 
Se conocen otras dos especies mexicanas de ese 
género: Albiorix magnus H o l l 19-15, de San Pe
dro, que es especie menor y de la que se dife
rencia |>ni la falta de un cliente lateral saliente 
del borde anterior del cefalotórax, ojos más pe
queños, armadura de los fuertes dedos del quclí-
cero, formada por 5 dientecitos igualmente gran
des, nada más fuertes dorsal que venu ahílente. 
Mano del palpo con dedos rectos, y su denticu-
ladón, que en la hembra está bien desarrollada 
distalmente, en el macho está sin embargo com
pletamente a trof iada. 

De A. retrodentatus Hof f , 1915, se diferencia 
inmediatamente la nueva especie por los palpos 
visiblemente más delgados. 

Quizás 110 sea Albiorix bolivari n. sp. en opi
nión del autor un troglobio, sino solo un troglo-
filo, y es factible que pudiera llegar a encontrar
se fuera de la caverna en lugares apropiados. 

Ciencia, Méx.. X X I I (5) : 133-134. 10 agosto 1963. 
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EFECTO DE HIDROCORTISONA Y PROGESTERO-
NA ADMINISTRADAS A RATAS RECIÉN NACIDAS 

Rctien temen le hemos señalado <|iie la admi
nistra! ion subcutánea de una sola inyección de 
benzoato de cstradiol-l7p° a ralas maíllos jóve
nes impide el desarrollo sexual de estos anima
les. I.a píeseme comunicación se refiere al elec
to sobre el desarrollo sexual logrado mediante 
una sola dosis de progesterona o de hidrocorliso-
na administrada el sexto día de vida a ratas ma
chos y hembras. Este tratamiento, en t>|x>sición 
a lo observado con el estradiol-17fi, no cauta al
teración alguna en el desarrollo sexual de estos 
animales. 

Se mili/.non ratas de seis días de edail (ra/a 
Wistar) a las cuales se les administró, pin vía 
subcutánea y en una sola inyección, la sustancia 
estudiada en susjiensión microe ristalina*. I-os 
animales se destetaron a los 21 dias de edad, se 

T A B L A I 

F.FFCTn DFI. I R A I A M I E M O C O N IS1IROIIIIS SOBRI F I R I I I I D A I I 

Tratamiento Sexo Dosis mg N O . de Fertilidad 
animales 

l ' l o y i >ll 1 l l l l . l 

5 , 6 

separatoti loa machos y las hemhras \ se mantu-
vieron cu las condiciones ordinaria* del labora
torio, alimeiilados cóli purina y agua "ad libi-

a) los animales Irtfnllf ion progcsiciema íiie-mn apa
rcados a lo\ 7*> ilias ilc e-dad. ion ralas no Hatadas del 
«'W opuesto; se mantuvieron las parejas en scmlas jaulas 
por ireinla días: después, se sepaiaion los animales s se 
dejó que la% hembras parieran. Todoi los muñíales tia-
tatlos o un Halados de ainlKis sexos se saciifieainu a la 
eilad de 13.*» illas. 

Ii) In« animales tratados 
tu . i 11 MI a la i i l .ni de 7"> días ; 
infra"). 

IIIIIII» n i i I-IIII.I se saeri-
U B O la hisinlogia ("vide 

En la BUtopaia, se lomó el peso UMfKWal, ile 
gónadas. adrenales e hipófisis; estos órganos fue
ron fijailns en lormol y teñidos para estudio his
tológico con hematoxilina-eosina. 

R K S I I .TADOS Y DISCt'SIÓN 

El efecto de una sola inyección de progeste
rona e bidriHoriisona administradas a ratas re
cién nacidas de ambos sexos se resume en las Ta
blas I a III. 

El tratamiento ion progesterona a la dosis de 
1,1) mg a latas machos y hembras de t into días 
de edad, no altera la capacidad reproductora de 
estos animales. A las seis hembras se les tomó 
frotis vaginal seriado antes tle aparearlas con 
machos fértiles: unías presentaron cambios tito-
lógicos semejantes a los animales utili/ados para 
control. Cinco de las seis hembras parieron ca
rnadas normales y cuatro de los cinco maíllos 
tratados fueron fértiles (Tabla I); este índice 
de l r i i i ln l .n l es similar al observado ion anima
les no tratados. 

T A B L A II 

K F E C T O or. L A A D M I N I S T R A C I Ó N DI I ' R O C - S I I R O N A t. I I I O R O C O R I I S O N A A R A T A S M A C H O S DE 5 DIAS DI LOAD 

Relación peso órganos peso corporal 

Tratamiento Dosis mg N* de animales Hipófisis 
(Limites) 
Adrenales Cónadas 

Controles 0 12 OJOSO 0 , 1 1 10.4 

(0 .023 0 .048) 0 ,10 -0 ,15 ) ( 8 . 6 I 2 . 9 ) 

l'iogcstcioiia" I.II 5 0 . 027 0 .17 8 6 

(0 ,026-0 ,029) ((1.09(1,32) (7 .6-9 ,1) 

HidracortieonaB I.II 7 0 .031 0 . 1 1 12.1 

(0 .024 -O.OSO) (0 .11 0 ,18) ( 1 1 ¿ - 1 8 , 1 ) 

* Autopsia a los I S 5 dias de edad. 1 1 Autopsia a los 7."» dias de edad. 

tum". A partir de los fia dias de edad y durame 
die/ dias, se les tumo diariamente a tenias las 
hembras un Ileitis vaginal. Para estudiar la fer
tilidad, 

•El medio acuoso de suspensión enmenia cloruro ele 
sodio (0.9",' ,). ¡xilisoíhain 8 0 ( 0 . 4 O , , ) . calliosimeiilct-lulo-
sa (0."i" o) \ alioliol IM'IIIÍIÍIO (11.9";). 

A l autopsiar los animales tratados a los 135 
dias de edad, no se encontró diferencia signili-
cativa en el peso corporal ni en el |>es() de lii|x>-
lisis, ailrenales y geniadas; los jiesos de los ór
ganos, expresados como la relación entre peso 
ele órgano en miligramos sobre peso corporal en 
gramos se encuentra en la Tabla II. E l estudio 
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histológico de las góiiadas demo*tró maduración 
normal del epitelio germinal en los machos y 
desarrollo folicular normal, y presencia de cuer-
|M)s amarillos en las hembras. 

El estudio de dosis más altas de progesterona 
(5 mg) en ralas de ambos sexos fue infructuoso, 

ya cpie los animales presentaron estado letárgi
co y murieron dentro de las 24 h siguientes a la 
inyección, debido aparentemente a la acción 
anestésica de la progesterona. 

tan estro constante. Los ovarios de estas ratas no 
contienen cuerpos amarillos, solamente gran nú
mero de quistes foliculares y tejido intersticial 
hjpotróficc). En los machos el benzoato de estra
d i o l , administrado antes del 10° día de vida, pro
duce atrolia testicular y daño importante al epi
telio germinativo (I, 5). Nuestros experimentos, 
objeto de este trabajo, indican que la inyección 
única de I mg de hidrocortisona o de progeste
rona. administrada a los cinco días de edad, no 

T A B L A III 

E F E C T O DF. L A A D M I N I S T R A C I Ó N ni P R O G E S T Í R O Ñ A r H I D R O C O R I I S O N A A R A Í A S H E M B R A S M 5 DÍAS O F F D A D 

Relación |>eso órganos peso corporal 
(Limites) 

tratamiento Dosis mg N"° de animales Hipófisis Aclrcnales Gónadas 

Controles 0 12 0.043 026 029 

(0.024-0.055) (0,16-0.31) (0.20-0.39) 
Progesterona» 1.0 5 0.054 0,26 0.27 

(0.0«i0,0<>l) (0,25.0,29) (0.23-0.33) 
Hidrocoriisona1' 1.0 7 0.044 0.30 032 

(0.032-0,052) (0,24-0,36) (025-0,41) 
5,0 2 0.049 027 s 029 

(0,04(i-0,053) (026-029) (0.20-0.32) 

« Autopsia a los 135 días de edad. 

El tratamiento con hidrocoriisona en dosis de 
1,0 mg y administrada en la misma forma que la 
progesterona no provocó ningún efecto sobre el 
peso corporal ni sobre el peso de las gónadas, la 
hipófisis y las suprarrenales cuando los anima
les se sacrificaron a los 75 dias de edad (Tabla 
III); en estos animales no se estudió el índice de 
fertilidad. Desde el punto de vista histológico, 
las gónadas y las glándulas suprarrenales fueron 
normales. 

L a dosis de 5,0 mg de hidrocortisona resultó 
tóxica para ratas recién nacidas de uno y otro se
xo; de los 20 animales tratados solo dos sobrevi
vieron. E l desarrollo somático de estos animales 
fue lento y alcanzaron el peso normal comparable 
con el de los controles alrededor de los 45 días 
de vida. E n la autopsia efectuada a los 75 días 
de vida, el peso corporal, asi como el peso de los 
Órganos de estos animales no presentaban dife
rencias significativas con los del grupo control ' . 

Es sabido que la administración subcutánea 
de 1,25 mg de piopionato ele tesiosterona a rato
nes (1) y ralas hembras (2) de cinco días de edad, 
así como la aplicación subcutánea de 0,175 mg 
de estradiol a ratones hembras ele cinco días de 
edad (S) produce animales estériles cpie presen-

1 El efecto sobre el crecimiento somático de ratas tra
tadas (OII 3 mg de hidrocortisona se señalará separada
mente. 

. Ciencia, Méx., XXII (5): 

b Autopsia a los 75 días de edad. 

produce daño permanente en las geniadas como 
se observa cuando se administran estrógenos o 
andrógenos, y tampoco produce involución, ni 
cambios histológicos en las glándulas suprarre
nales. Estos datos corroboran en parte. los resul
tados ya publicados por otros investigadores (S). 

F R K D A . K I N C L 

A . F O L H P i * 

L . H F . R R F . R A L A S S O 

Laboratorios de Investigación. 
Svntex, S. A . . 
México, r>. F. 
y 

• Departamento de Fisiología y Farmacología. 
Escuela de Medicina Rural. I. P. N . 
México, D. F . 
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PRESENCIA Y PERSISTENCIA DEL VIRUS DE LA 
RABIA EN LA GLÁNDULA INTERESCAPULAR DE 

ALGUNOS MURCIÉLAGOS MEXICANOS 

Este informe presenta los resultados del tra
bajo de laboratorio efectuado con el propósito 
de determinar la presencia, bajo condiciones na
turales, del virus de la rabia en ciertos murciéla
gos mexicanos. E n publicaciones anteriores (8, 
!)) se lian presentado nuestros resultados relativos 
a otras especies de murciélagos. 

M A I I R I A I 1 M Í I O D O S 

l.os (líe/ n u i l i iélagos que fueron estudiados corres

ponden a las siguientes especies: 

t u Artibnu Uturatia palmarum j . A . Al ien y e:hap-

Sicie Macrotuí mexicanas mexicanus Saussure, 

Dos Pttronottu t=zChitonycler¡\) iubif>inosa mexicana 
M i l l e r . 

Eslos ejemplares provienen de las siguientes locali

dades (ver mapa): 

A. I. palmarum fue capturada en l u / a m l a ( M i l lloa

ran), el 31 de enero de 1902, jMir dos funcionarios de la 

Ofic ina Sanitaria Panamericana, Z o n a I I , en M é x i c o , el 

D r . Donald J . Plelsch y el Sr. H e r n á n A l b i de la E u e n l c 

cpiienes encontraron el m u r c i é l a g o tieso e i n h á b i l para 

volar, en la banqueta de u n a de las calles. C o m o se sos

p e c h ó cpie se i i . i i . i l u de u n caso de rabia, d e s p u é s de 

matar al m u r c i é l a g o l o conservaron en alcohol : en estas 

condicione* el D r . A u r e l i o M á l a g a A l b a nos lo e n v i ó el 

H de febrero, es decir, catorce (lías d e s p u é s de su captura. 

Seis de los ejemplares de .\f. m. mexicanus fueron co

lectados de entre un grupo numeroso, de m á s d e 5 0 0 0 0 

Individuos, el 1 9 de febrero de I94>2. en la Cueva del 

Salitre. 3 K m al Sur de Tcteca l i la (Morclos). a una alti

tud de 1015 m . 

E l s é p t i m o ejemplar perteneciente a esta especie, el 

n ú m e r o 3 3 3 de nuestro cuadro, fue colectado en la C u e v a 

del Coyote. 3 K m al Sur de Puerta de Santiago (Estado 

de M é x i c o ) , el I I de marzo d e 1902. Este animal formaba 

parle de u n grupo de aproximadamente 5 0 0 individuos 

en total, (|iie i n c l u í a Pteronotus r. mexicana y Leptonyc-

leris ti. nii'alis. T a m b i é n los dos ejemplares de /* . r. me

xicana, los n ú m e r o s 331 y 3 3 2 del cuadro antes mencio

nado, fueron c a p í lirados en la misma cueva en esa o c a s i ó n . 

C o n e x c e p c i ó n del ejemplar de A. /. palmarum, n ingu

no de los m u r c i é l a g o s p r e s e n t ó s í n t o m a s de enfermedad y 

se condujeron como animales sanos. 

l ie cada uno de los m u r c i é l a g o s estudiados se extra

jeron: el cerebro, la g l á n d u l a intcrcscapular y las g l á n 

dulas salivales. 

A p u n i r del cerebro se prepararon f ro t í s para : 1.—la 

b ú s q u e d a de cuerpos de Negri \ 2 . - - la b ú s q u e d a de cuer

pos fluorescentes y a i i l ígenos de rabia, ut i l izando la t é c 

nica de f l u o i e s i e n c í a (F . A.) de C b e r r y y col. (2 ) y de 

acuerdo i o n las explicaciones recibidas en el curso de 

T é c n i c a s de Anticuerpos Fluorescentes, dadas en la C i u 

dad de M é x i c o p o r los Drs. K e i t h Sikcs y David K i r s h . 

C o n el resto de cada cerebro se p r e p a r ó una suspen

sión al 1 0 % con yema de huevo cu soluc ión salina amor

tiguadora. e:ada suspensión l ú e inoculada pea vía intra-

ccrebral en seis ratones de cuatro semanas de edad. 

Eos ratones inoculados fueron observados durante 120 

d í a s ; se encontraron IIICIJMIS de Xegr i en IÍMIOS a q u é l l o s 

(pie mostraron s intonías de rabia d e s p u é s del q u i n t o d í a 

de i n o c u l a c i ó n : posteriormente se hizo una segunda inocu

l a c i ó n , ut i l izando los cerebros de estos ratones enfermos. 

1.a g l á n d u l a intcrcscapular y las salivales de cada unir 

d é lago fueron preparadas en forma semejante, como sus

pensiones a l 1 0 % en yema de huevo • soluc ión salina 

amortiguadora. Ciada una de estas suspensiones fueron 

inoculadas por vía Ln i r a cerebral en seis ratones de cuatro 

semanas de edad. 

R K S I I . T A U O S 

El aislamiento de virus de rabia mediante la 
Inoculación en ratones, solamente fue posible 
con las suspensiones de la glándula interescapu-
lar. En los casos que corresponden en el cuadro 
a los números 822b y 325b, fueron inoculados 
con glándula interescapular, dos de los seis ra
tones inoculados en el caso del murciélago nú
mero 325 y uno en el caso del murciélago nú
mero 322, murieron mostrando los síntomas que 
l ian sido descritos para la rabia en la bibliogra
fía (1). Los cuer|>os de Negri fueron encontra
dos, sin embargo, solamente en el cerebro de uno 
de eslos murciélagos, el número 322. En el pri
mer pase, usando los cerebros ele los 3 ratones 
que murieron de rabia, los doce ratones inocula
dos mostraron síntomas de rabia entre los cator
ce y los veintiún días. 

Es interesante notar cpie uno de los dos mur
ciélagos antes mencionados, el ejemplar 322, es 
A. I. palmarum epte recibimos conservado en 
alcohol, catorce días después de su captura, como 
se ha mencionado antes. Esto nos lleva a la con
clusión de que el virus es más estable en el teji
do adiposo que en los otros tejidos y óiganos que 
investigamos. 

La suspensión de la glándula interescapular 
del ejemplar número 325 del cuadro, que perte
nece a la especie Macrotus m. mexicanas, fue 
también inoculada por vía intracerebral en seis 
talones de apenas una semana de edad; éstos 
estuvieron en observación durante 30 días. Dos 
de estos ratones, así como la madre de los seis, 
cpie no fue inoculada experimentalmente, mos
traron síntomas al mismo tiempo, resultando los 
tres animales Negri positivos. Es pertinente dar 
énfasis a la siguiente observación: después de re
petir esta prueba en ratones de una semana que, 
como es natural, aún necesitan de la madre, ésta 
desarrolle) rabia a pesar de tener más de seis se
manas ele edad y a pesar también de no haber 
sielo inoculada, en contraste con los cuatro de 
los seis ratones de cada prueba, que fueron inocu-

187 

http://ii.ii.ilu


C l F. ¡V C. I A 

lados por vía intracerebral ron el misino mate
rial y que no enlermaron. El cerebro «lei mur
ciélago (mimerò 325) ile este experimentó lue 
Negri negativo. 

Es también de particular interés que en la 
inoculación de los ratones, hecha con suspen
sión ele cerebro y de glándulas salivales que pro
vienen de los murciélagos números 526 y 327 de 
la misma especie. A l . m. mexicanas y util izando 
el misino procedimiento, no pudimos aislar el 
virus de rabia, a pesar del hecho ele que los ce
rebros fueron Negri y F. A . positivo». Por otra 
parte, fue posible el aislamiento del virus a par
tir de ni.incluía interescapular de cáela uno de 
ellos, en una segunda inoculación. Esta inocula
ción fue hecha empleando los cerebros ele los 
ratones ele la primera serie y que murieron sin 
mostrar síntomas de rabia, pero en los que se en
contraron cuerpos de Negri . Generalmente los 
cuerpos de Negri hallados en texlos los murcié
lagos y ratones, fueron escasos y pequeños, con 
excepción ele aquéllos encontrados en el cerebro 
ele A. I. palmamm, que fueron graneles y abun
dantes. 

En general, la cantidatl de antigene) positivo 
a rabia encontrado en nuestras pruebas de fluo
rescencia fue muy escasa. 

D I S C U S I Ó N 

De cuatro de los tliez murciélagos aquí con
siderados se aisle') virus de rabia, siendo todos 

estos aislamientos a partir de la glándula inter
escapular; este hallazgo coincide con los de S u t 
k i n el al. (6) y Sulkin (7) en Tadarida b. me
xicana, el murciélago guanero y Bell el al. (I) 
en otros murciélagos de Estados l 'n idos . 

I.a persistencia del virus es particularmente 
notable en el ejemplar de A. I. paltnarum, que 
estuvo conservado en alcohol durante dos sema
nas antes de ser recibido. Parece ser que la aso
ciación virus-tejido adiposo de la glándula inter-
escapular, presenta condiciones bastante estables 
para la persistencia del virus de rabia aún des
pués de conservar el tejido en alcohol. 

Los tres aislamientos restantes, que también 
son a partir de la glándula interescapular, per
tenecen a la pequeña serie de siete A i , m. tnexi-
canus discutidos en este informe. Cada uno ele 
estos aislamientos es interesante porque proviene 
de: 

I.—Un individuo aparentemente sano (325) 
en el cual el virus de la rabia no se aisló a partir 
ele las glándulas salivales ni del cerebro, en cu
yos tejidos no se encontré') ninguna evidencia de 
positividad a F. A . o a cuerpos ele Negri ; pero 
en el cual el virus se aislé) a partir de su glán
dula interescapular. Es esie caso en el que se 
desarrolle') rabia en la madre de los seis ratones 
de una semana, no inoculada, epie murió al mis
mo tiempo cpie sus crías. Esto pone de manifies
to, en este caso, la eficiencia de la transmisión 
de rabia de los ratones mamones a la madre, 
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probablemente a través del proceso de amaman-
laniirnlo o porque la madre lame a los pequeños 
inmediaiamenle después de inoculados. Esta e-
licicniia está en concrasle con la inoculación 
por vía iniracerebral del misino malcría! en seis 
ratones de cuatro semanas de edad, de los cuales 
cuatro permanecieron aparentemente sanos s 
normales, al igual que cuatro de los seis ratones 
de la madre afectada. 

de los ratones de la primera serie que murieron 
después de haber sido inoculados con material 
tle este ejemplar, resultaron Negri iiositivos; sin 
embargo, estos ratones i-erma nei ieron sin mos
trar simonías durante un periodo de observa
ción de 30 días, l'or esta razón, no ixxlcinos ha
blar de un aislamiento tle virus de rabia de 
acuerdo ron la descripción clásica hecha en Téc
nicas de Laboratorio aplicadas a la Rabia (•!). 

1 ABI S O.I 1 Klsi SI 1 IOS RIMI I V I » " ll> IV INVISI ICA) IÒS DF VIRI s 111 KABIA KM A L C U N A ! ISI'ICIFS III MI kl l í l VI. .I . 

FRI C.ivoROS 1 INsIClIVOROS \ 1 » LA FXI-IRIMF-NT ACIÓN IN RATOS FS U N C O S suizos (CF) . 

M u r c i é l a g o s Halones incxTilaclos 

Eipede No. C . d e Negri F. A . M - C . de Negri M-2 

Allibri!* hi umili' ¡mi unti uni ss» + + - O 0 

b + + + 
r — O 0 

\tacrolu\ mexicanas mexicanus S23a — — — o o 
b — o o 
c — o 0 

.. S24a - - - o o 

b - o o 
c - o o 

.. 32:ia - - - o o 

b + + + 
c — o 0 

.. 32lia + + - o o 
b — + + 
c — o 0 

S27a + + - + -•> - + + 
c — + — 

.. 328a — - — o 0 
b - 0 o 
C - (1 ó 

.. 33.1a + + - o o 
b — o o 
c o o 

PteroncHut rubiginoM mexicana 33 l a — — — 0 o 

b 0 o o 

c 0 0 o 

.. SS2a + + - o o 
b O o o 

c O 0 <) 

a = cerebro - = negativo 

li = g l á n d u l a interese apula i O = no se hizo 

e = g l á n d u l a s salivales M - l = prillici pase eri latones 

- f = |MM¡IÍVO VI -2 s s ib i l i i i In pase en ratones 

2. —En un ejemplar positivo a rabia de ,W. 
ni. inexiriiiiiis (S26), el virus fue aislado exclu
sivamente a partir de la glándula interescapu-
lar y no de las glándulas salivales ni del cerebro, 
a pesar tle que este último fue F. A . y Negri 
positivo. 

3. — E l e èrebi o del murciélago número 327. al 
igual que en el caso anterior lue Negri y F. A . 
positivo. En nuestra investigación, los cerebros 

Finalmente, uno de los dos ejemplares de 
P. r. mexicana fue positivo ;> rabia, lo cual que
dó establecido tanto por la presencia de cuer-
| X J S de Negri como por F. A . Estos murciélagos, 
como se explicó previamente, fueron capturados 
al azar tle entre una población mayor. El aspec
to de los ejemplares en que se encontró rabia 
lúe normal y anillos parecían sanos al momento 
de su captura. 
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C O N C I . l N I O N K S 

1. —St* ha hecho el aislamiento del virus de 
rabia a partir de la glándula interese apular ele 
murciélagos aparentemente sanos, cuyos cerebros 
fueron F. A . y Negri negativos o bien F. A . y 
Negri positivos. 

2. — H a sido posible observar la persistencia 
del virus de rabia así como su estabilidad en el 
tejido adiposo de la glándula interese anular de 
los ejemplares aquí estudiados. Es decir, hemos 
encontrado un caso de lipotropismo viral (ver 
ti), sólo que en este caso, nuestro hallazgo ha 
sido en condiciones naturales. 

3.—La ausencia de síntomas en los ratones 
inoculados ton material proveniente de murcié
lagos positivos a rabia nos hace )>cnsar en la po
sibilidad ele una asociación virus-murciélago 
(quizá por centurias) que se traduce en una ba

ja virulencia del virus de rabia, lo cpie expli 
caría la ausencia ele síntomas en los ratones uti
lizados en nuestra experimentación. 

S I M M A R V 

Experiments by e>thers have demonstrated the 
retention of rabies virus i n the interscapular 
brown fat in the Mexican free-tailed bat Tada-
IKIU brasilicnsis mexicana and other s|>ecies of 
North American insectivorous bats. We report 
here the f inding of rabies virus in the intersca
pular blown lat of three species of neotropical 
insectivorous and fruit-eating bats under natu
ral conditions. In only one o l these, a frugivo-
reius Arlibeus I. palmarum. were symptoms of 
sickness observed. In this specimen positive tests 
for rabies were obtained from the Interscapular 
brown fat by inoculation of mice, the Seller's 
procedure and the fluorescent-antibody techni
que, even though the specimen had been preser
ved in alcohol for 14 days prior to testing. 
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA BIO
LOGÍA DE LOS ROBALOS, CHUCUMITE Y CONS
TANTINO (CENTROPOMUS SPP.) DEL ESTADO DE 

VERACRUZ' 

(Pise, Centrop.) 

De acuerdo con las estadísticas de la Direc
ción General de Pesca e Industrias Conexas, de 
la Secretaría de Industria y Comercio, los roba
los son los peces de mayor importancia económi
ca en el estado de Veracruz, y de los principales 
en el país. Asimismo, diversos autores como Oso-
rio Tafa l l (1947), Ford, Bacon y Davis (1950), 
Berdegué (195«, 1960) y Carranza (1959) han de
jado establecido tpie estas especies se cuentan 
entre los productos de escama más importantes 
en México y de los que mayor incremento de 
pesca podrían alcanzar en el futuro. 

Por desgracia, y t o m o sucede con casi tenias 
las demás especies de importancia pesquera, no 
se había efectuado un estudio biológico de estos 
•jetes en nuestras aguas. 

E n 1957, al ser fundada la Estación de Bio
logía Marina, dependiente del Instituto Tecno
lógico de Veracruz, se incluyó en su programa 
de trabajo un estudio sobre la biología y pesca 
de las especies de Cetllropomus existentes en el 
Estado, que quedó a cargo del autor. Los ,>eres 
incluidos en este género son: (.'. undecimalis, 
"robalo blanco"; C. parallelus, "chucumite" ; 
í.'. perlina!us, "Constantino" y "robalo prieto", 
(.'. poeyi. E l estudio se inicie» en los primeros me
ses de 1958, comenzando por establecer la iden
tificación taxonómica de las especies y estudiar 
en segundo término diversos aspectos de su bio
logía y pesca. 

E l presente trabajo aporta datos acerca de la 
biología de estos peces que servirán para un me
jor aprovechamiento del recurso. 
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su amabilidad al permitirnos liaect el muestreo 
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M A I I K H I . Y serrónos 

Se procc-dió en un p r i n c i p i o a establecer la idc i i l i f i -

c.11 [IMI tavoiióiiiicu ele las especies ele CttttrOpOmíU, para 

la t ' l a l x i r a c i ó n ele las claves y descripciones se estudiaron 

31 ejemplares de <.'. untlrcimalis. 50 ele (.'. ¡mullirlas, 1(1 

ele C . /"i tiriutui y 28 de I?. f/oeyi; varios caracteres me-

ríst icos se l o m a r o n en u n m í m e r o mayor ele ejemplares. 

Catino distancia postanal se c o n s i d e r ó la comprendida 

entre el a n o y el origen de la alela anal : se contaron 

las escamas situadas por encima ele la linca lateral, désele 

la espina siipracscapular hasta la liase ele la alela caudal , 

y se lomaron en eucnla ú n i c a m e n t e las branejiiispinas de 

la rama inferior del p r i m e r arco branquial , incluyendo 

la simada en el á n g u l o , sin contar los rudimentos. 

Se efeeliiaron c o l é e l a s p e r i ó d i c a s en diversas localida

des, l a m o en el m a r como en aguas interiores, con objeto 

ele obtener individuéis jóvenes de las e-speeics en estudio, 

i i l i l i /amlo dos rciles pcc/ i icñas una ele .1 por I in y o l r a 

ele 12 |Mir 1". Fueron anotados los datos e c o l ó g i c o s de las 

localidades de captura y se conservaron los ejemplares de 

curas espec in ele penes obtenidos, para su i d e n t i f i c a c i ó n 

ulterior. 

E n 1959 y 1900 te visitaron distintas poblaciones del 

Kslaelo para colectar ejemplares j ó v e n e s , estudiar los m é 

todos empleados en la pesca comercial , anotar dalos ele 

las localidades ele captura y hacer el muestreo biológico 

de los CtntfOpOmUi capturados. De este modo, se reali

zaron trabajos en los siguientes lugares: Laguna de Pue

blo Viejo , Barra de Chachalacas. L a g u n a ele la M a n c h a , 

l rsulo C a l v a n , L a A n t i g u a . Veracruz. Boca elel R i o . M a n 

dinga, A n t ó n l.izardo, A l v a r a d o , T l a r o t a l p a n y (Uiat/a-

coalcos. 1 ti vista de- la gran importancia tpie tiene la pesca 

ele robalos en el puerto ele A l v a r a d o , ya que es e l p r i n 

c ipal centro ele captura ele eslas especies en la R e p ú b l i c a , 

y a p m ' c c h a n c l o su c e r c a n í a al puerto de Veracruz, se hi -

rieron cemliniieis viajes a dicha localidad, desarrollando 

allí la mayor parle elel estudio. 

Los dalos anotados en los lugares de pesos son: loca

l i d a d , p r o f u n d i d a d , densidad, temperatura y transparen

cia del agua, t ipo ele lonelo y v e g e t a c i ó n existente. L a den

sidad fue obtenida con u n d e n s í m e t r o y m á s tarde, en 
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el la l ioialorio . v l a l i u l ó la sal inidad: la ISSS|>IIlili l í , 

anotada en giad<»s (emigrados, v obtuvo m u I c i m ó m c t r i i 

<lr n i á x i u i a v m í n i m a , v la trans|>aicii( ia i o n el I Ü M O i lc 

S e t t h í . I>c lír* ejemplares ( a p u n a d o s se loniaron los si

guientes dalos: i d e n t i f i c a c i ó n c*|K-cifica. longitud n i m i -

l í m e n o s desde <-l extremo aul t ' i io i de la m a n d í b u l a in -

le i ior a la l i l f u u a i i o n de la alela caudal . %exo v fase- de 

desarrollo de las g ó n a d a s , presencia de p a i á s i t n s en la 

cavidad lineal. branquias \ cavidad alMloniiiial. Se extra-

jerou los e s t ó m a g o s p a l a hacei el a n á l i s i s de su con le 

n i d o en el laboratorio. Se p r o c u r ó conservar ejemplaies 

de los peces que freciicnieiiience son capturado* en u n i ó n 

de las es|X'cies de Crntrtifmmus, anolaudo su abundancia 

relativa. Se s i g u i ó e l m i s m o procedimiento en "peseaele-

rias" o "envasadoras" (establecimientiM de los introduc

tores en donde entregan su producto los pescadores) de 

Veracru/ v Alvarado. agregando e l j>eso de los ejemplares 

eviscerados. a e x c e p c i ó n de C . ftaiallrlus y (.'. fKilinatus 

cpie ve pesaron completos. 

Para tra/ar las g r á f i c a s de la r e l a c i ó n p c s o l o u g i l u d . 

se m i d i e r o n y pesaron 183 ejemplares de ('.. umlrchnali\, 

281 de C . ¡niallrlui, 18 de C. fiertiHatus y 48o de C . ¡xiryi. 
Se e s t u d i ó el contenido estomacal en V> adultos y 60 

jóvenes de (.. undriiinalis. 211" adultos y 22 jóvenes de 

C , fxirallelus, 14 de (.'. petlinaliis y "8 de í.'. poeyl, si
guiendo los m é t o d o s v o l u m é t r i c o , de frecuencia v n u m é 

rico. 

D u r a n t e la éi joca de desove se obtuvieron ovarios de 

todas las especies, a e x c e p c i ó n de C , prttinalus, para ha

cer el recuento de ó v u l o s , en los que se e m p l e ó el m é t o d o 

v o l u m é t r i c o , descrito por Eaglcr (1936: 110). 

El sexo y la fase de desarrollo g o n á d i c o se determinaron 

en 175 (*.'. undetimalis. 423 C fMialIrlus, 19 (.'. fiedinalus 
y ( t i l (.. poeyi. Para determinar el desarrollo de las g ó 

nadas se establecieron las 5 fases, cpie se indican en el 

C u a d r o 1. 

en el Océano Atlántico: f.'. ensiferus, ('.. perlino-
tus, C. puinllelus, C. undeeiinulis y í.'. pneyi: la 
especie (.'. prrtinatus se encuentra también en 
el Océano Pacificó. Durante el desarrolló de 
nuestro trabajo obtuvimos ejemplares de las es
pecies anteriores, a excepción de ('.. ensiferus. F.l 
único registro existente sobre la presencia de esta 
especie en aguas mexicanas fue hecho por Meck 
(1902: 119) quien señala haber colectado varios 

ejemplaies pequeños en 1.a Ant igua (Ver.). Ora-
cías a la amabilidad del Dr . Loren P. Wooels, 
del Museo de Historia Natural de Chicago, nos 
fue posible examinar los ejemplares clasificados 
por Meek como C. ensiferus. encontrando que 
corresponden en realidad a ejemplares jóvenes 
ele Pomad'isys crocro, especie de mediana abun
dancia en las costas veracru/anas. 

L a clave que se ha elaborado y que se pre
senta a continuación es útil para ejemplares ma
yores de 200 muí de longitud patrón; se incluye 
en ella a C. ensiferus, es|X'cie presente en el 
Océano Atlántico y tpte probablemente no se 
encuentre en México: 

I.—De 50 a 57 escamas en u n a serie l o n g i t u d i n a l . E l 

extremo de las aletas pectorales llega a l extremo poste

rior de las aletas pélv icas o le sobrepasa ligeramente. 

Espina inicial de la primera aleta dorsal casi de igual 

t a m a ñ o que la primera espina de la aleta anal 

Centropomus ensiferus Pocy. 

—De 62-91 escamas en una serie longi tudinal . E l extre-

ClMDftO 1 

fase Hembra 

I O v a l ios de forma redondeada, con lucilos de 2.0 nuil 

de a m b o y de color b lanquecino con aspecto vidrioso. 

Su longitud t/¡ a y, en la longitud de la vejiga n a . 

tatoria. 

II ( . ó n a c l a s con apariencia def inida de ovario. M i d e de 

2 a 8 m u í de ancho y son de color blanquecino, en 

•xasiones amari l lento . 

III Eos ovarios miden m á s de 8 nuil de ancho, o c u p a n 

% hasta i/¡ ele la cavidad a b d o m i n a l y son de color 

amaril lento. 

IV C ó n a d a s en su m á x i m o desarrollo, p r ó x i m a a e x p u l 

sar los ó v u l o s , que pueden obseivarse claramente a 

t r a v é s de la m e m b r a n a del o v a i i o . cpie presenta color 

anaranjado o rojizo. 

V Ovarios flaccidos y generalmente de color rojizo. Pue

den encontrarse t o d a v í a algunos ó v u l o s . 1.a g ó u a d a 

puede estar r e a b s o r b i é n d o s e ya. sin llegar a ser tan 

] ) c q u c ñ a como en la fase 1. 

Macho 

T e s t í c u l o ) de lo i i i ia aplanada , con menos de 2.0 m m de 

ancho y de color blanquecino. Su longitud i / 2 a y, en 

la longitud de la vejiga natatoria. 

C ó n a d a s con apariencia def inida de t e s t í c u l o . M i d e n de 

2 a 8 m u í de ancho y son de color b l a n q u e c i n o . 

Eos t e s t í c u l o s m i d e n m á s de 8 m m de ancho, o c u p a n i/4 

hasta V i ' '«' la cavidad alMlominal y son de color blan

q u e c i n o . 

C ó n a d a s en su m á x i m o desarrollo, p r ó x i m a s a expulsar 

los espermatozoides; el semen se expulsa f á c i l m e n t e al 

o p r i m i r los tes t í culos , q u e son de color blanco. 

T e s t í c u l o s flaccidos y de color blanquecino . Puede encon

trarse u n poco de semen t o d a v í a , l a g ó n a d a puede estar 

r e a b s o r b i é n d o s e ya. sin llegar a ser tan t i e q u c ñ a como 

en la fase I. 

T A X O N O M Í A 

Del género Centropomus se conocen 9 espe
cies en las aguas tropicales y subtropicales del 
Continente Americano. De ellas, 5 se encuentran 

mo de las alelas j>ccloralcs e s t á mus |»or delante del 

extremo posterior de las aletas p é l v i c a s . Espina inicial 

de la primera aleta dorsal s iempre de menor t a m a ñ o cpie 

la pr imera espina de la alela anal 2. 

2.—Branquispinas numerosas, 13 a 15 en la rama in-
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f c i i n i del p i i m c i a n o l n . t n i j i i I.I I \(cia anal O M 5 es-

pinas v 7 radio*. V i n a s p é l v i c a * glandes, su longitud 

i a l M - 1.3 a l.*> m i s cu la longi tud i c l a l i í a v su c x t i c m o 

|Mislciíoi sobiepasa notablemente la al icrlura anal ; los 

ilos p i j i u c i o s i c n i o s i l t - t-sias alelas son ile colot amaril lo 

y el l e r d o posterior es negro 

Constant ino . Criilia/ioinus pritiuntin Toes. 

—Hrau«|uispiuas menos numerosas. H-11* en la rama ¡n-

fe í io i del pi inier a n o brancpiial . Alela anal i o n .1 espi

nas v li radios. Alelas p é h r k a i p e q u e ñ a s : SU longi tud ca

lle U i a 2.0 veces en la longi tud cefá l i ca J su c s t i i n m 

posterior casi s iempre i|ueda |ioi delanie de la abertura 

anal t só lo llega o pasa a l ano en (.. ¡>aiallrlu\y. las ale

las MUÍ blanquecinas o amarillas en su l o i a l i d a d 3 

S— Segunda espina anal de gran t a m a ñ o , su longitud 

es lá comprendida 1.1 a I/i vetes en la longitud cefá l i ca 

v siempre sobrepasa el extremo |M>*tci¡oi de la tercera 

espina, l-a espina inicial de la primera alela dorsal eslá 

Comprendida 2.2 a 3.3 veces en el d i á m e t r o ocular . I.a 

distancia postanal cabe 5.3 a 0.7 veces en la longitud 

p a i l ó n . E l hueao prcorhi ta l es tá fuertemente ascirado 

en todas las edades 

C h u r i u i u t c . C-CMStropomiu pénUtlttt l 'uey. 

•Segunda espina anal de menor t a m a ñ o , longitud es

lá rom p r e n d i d a l.fi a 2.3 vetes en la longitud t e f á l i í a 

v gene r a í m e n l a no llega a l extremo |H>sieiioi de la Icitc-

I.I espina, l a espina inicial de la primera alela dorsal 

calic 3.4 a 7,5 veces en el d i á m e t r o ocular, p o d i e n d o 

pasai inadvertida en ejemplares grandes. I i distancia 

postanal calle 7.5 a 10.3 veces en la longi tud p a i l ó n . II 

hueso pie-orbital es lá ligeramente aseriado en los ejem

plares jóvenes , pero es c u l e r o en los adultos 4 

4.—De l ¡7 a 7H estarnas en u n a serie longi tudinal . Se

gunda alela dorsal i o n u n a espina y 10 radios. De 8 a 9 

brancpiispinas eu la rama inferior del primer arco l i i a n -

i|iiial. l a a l u n a m á x i m a del cuerpo cabe 4.1 a 5.0 veces 

en la longitud p a t r ó n . O j o s |icqucñus . i o n su d i á m e t r o 

biancpi n o i d e l p i i i n e r ai 

ciiei|Ni talic 3.ii a 

glandes, su diáim-l 

longi tud c e f á l i c a . 1.a paite i 

sobiepasa a la sii|ierior esl 

pn 

al. I . i altura m á x i m a d e l 

i la longitud p a i l ó n . Ojos 

n. l ido . I ' a l i . l veces en la 

la m a n d í b u l a i n f e r i ó ! que 

l o i u e u i d a 3.4 a 5.5 veces 

en el d i á m e t r o ocular . Tos ajiciiditcs de la vejiga nata

toria caben K M a II . ! ) veces en la longitud de la piopia 

vejiga Robalo p i i e l o . i.fiitin¡nmiu\ ¡mryi ( h ú v c / . 

Díscicii'caoNK-s 

Las ckscr¡|K iones ele las es'iecies ele- Centro-
pomus qué M presentan a continuación ion re
sumidas y i l i c i ó n preparadas por el autor. 

(.rnlmlH uudeiimalh i l l locl l ) . 

Nombre común: "Robalo blanco". 
D K . S C : K I I ' I ; I Ó N . — P e / ele tamaño grande, cuya 

longitud comercial más liccuentc es de unos 
75 cm, llegando a tallas máximas, en la lona de 
estudio, de 11(1 e ni . 

Cuerpo alargado y moderadamente compri
mido; |>erfil de la eabe/a ligeramente ce'mcavo. 
Altura máxima del cuertío 1,1 a 5,1) y longitud 
cefálica 2\<> a 2,'J vetes en la longitud patrón. 
E l extremo del Opérculo está |K»r delante de la 
vertical cjtte corla el origen ele la primera aleta 
dorsal. IItieso preorbital ligeramente aserrado 
en los jóvenes, pero es entero en los adultos; pre-
O I X T C U I O aserrado, lioca oblicua; mandíbulas 
desiguales sobresaliendo notablemente la infe
rior; la parte de esta mandíbula ejue sobrepasa 
a la superior está comprendida 1.7 a 8,6 veces 

l i g . I.—Ceiiliaptimus undrrimali\ (Klotli ) . Ejemplar de 11)9.5 d e longitud total. ( D i b . A r m a n d o L i m ó n ) . 

coi i ipieudido li.2 a 9.1) vetes en la longitud c e f á l i c a , l a 

parle de la m a n d í b u l a i u f e i i o i q u e sobiepasa a la supe-

r io ! eslá contenida 1.7 a 3.0 vetes en el d i á m e t r o ocular, 

l.os speudiecs de la vejiga natatoria caben 4,5 a 8,8 ve

ces en la longitud de la propia vejiga 

Robalo blanco. Onlrofioinm ttiidnimiilU ( l l loth) . 

- D e 78-89 escamas en una serie longi tudinal . Segun

da alela dorsal i o n una espina v 9 nidios. De 9 a 12 

hranquispinas (generalmente II) a 12) en la cama lote

en el diámetro ocular. El extremo posterior del 
maxilar epteda por debajo de la mitad posteriot 
del ojo. Ojos |>ec|ueños, su diámetro calle (i,2 
a 9,(1 veces en la longitud cefálica. Distancia post
anal 7,5 a 10,3 en la longitud patrón. L a vejiga 
natatoria présenla dos largos apéndices anterio
res, cuya longitud cabe 1.5 a K,8 veces en la lon
gitud de la propia vejiga. Escamas jiequeñas, 
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ti7 a 78 «ti una serie longitudinal ; H a 9 bran-
(|iiis|)inas en la rama inlcrioi del primer a n o 
branquial. C o n pscudobranquias, Primera aleta 
dorsal con 8 espinas; la inicial es muy, pequeña, 
|i(iili('iulo pasar inadvertida en ejemplares Bran
des, está comprendida 3,1 a 7.5 veres en el diá
metro (Mular. 1.a segunda aleta dorsal i o n una 
espina y III radios. Aleta anal d i n 3 espinas y ti 
radios: la segunda espina cabe 1,7 a 2,3 en la 
longitud cefálica y generalmente no llega al ex
tremo de la teñera espina. Aletas pectorales con 
II a Iti radios, su longitud cabe 1.8 a 2.0 veres 
en la longitud cefálica. Las alelas |>élvicas son 
de igual tamaño que las pectorales y su extremo 
posterior queda muy por delante del ano. 

(Vofor.—Dorso y costados del cñerpO por arri
ba de la linea lateral, medianamente negros; 
costados del cuerpo por debajo de la linea late
ral y región ventral, plateados; aletas amarillen
tas, a veces con puntuaciones negras, Una banda 
negra en la línea lateral. 

Distribución geográfica y abundancia local.— 
Es una especie ampliamente distribuida en la 
costa atlántica del Continente Americano, des
de Carolina del Sur (E. 1'.), hasta R i o de Ja
neiro (brasil). En México su distribución se 
extiende a todos los Estados costeros del C o l l o 
de México y Mar Caribe. La especie es común 
en las aguas mexicanas y alcanza gran impor
tancia pesquera; abunda más en los estados 
de Taniaulipas, Veracruz y Tabasco. 

mido; el perfil de la cabeza es recto. Al tura má
xima del cuerpo 3,5 a -1,1 y longitud cefálica 
2,5 a 2,!l en la longitud patrón. E l extremo del 
opérenlo generalmente llega o pasa la vertical 
cpie corta el origen de la primera aleta dorsal. 
Hueso preorbitai aserrado en todas las edades. 
Preopérculo también aserrado, con dos espinas 
más anchas y grandes en el ángulo. Hora mode 
radamente oblicua; mandíbulas desiguales, so
bresaliendo la inferior, E l extremo posterior del 
maxilar está situado por debajo de la pupila . 
Ojos grandes, su diámetro cabe 1,2 a 6,0 veces 
en la longitud cefálica. L a distancia postanal 
está comprendida 5,3 a (i,7 veces en la longitud 
pailón. Escamas pequeñas, 7b a 91 en una serie 
longitudinal . De 9 a 12 branqtiispiuas en la ra
ma inferior del primer arco branquial . C o n 
pseudobranquias bien desarrolladas. Primera 
aleta dorsal con 8 espinas; la espina inic ial está 
comprendida 2,2 a 3.3 veces en el diámetro ocu
lar; segunda aleta dorsal con una espina y 10 
radios; aleta anal con 3 espinas y <i radios, la se
gunda espina es muy grande, cabe 1,1 a 1,5 en 
la longitud cefálica y siempre pasa el extremo 
de la tercera espina. Las aletas pectorales con II 
a Ib radios (generalmente 15); el extremo de las 
aletas pélvicas generalmente llega o pasa a la 
abertura anal. 

Color.—El dorso es oscuro; costados del cuer
po amarillos, sobre todo por debajo de la línea 
lateral; hay una mancha negra por detrás del 

Fig. i.—Centropomm paralleltu i'ocy. Ejemplar de 229,8 uuii de longitud total. (Dib. Armando Limón) 

Centropomus ¡Hiiallfliis Pocy. 

Nombre común: "Cluicumite" . 

D E S C R I P C I Ó N . — P e z de tamaño mediano, cuya 
longitud comercial más frecuente es de unos 25 
rni, llegando a tallas máximas, en la zona de es
tudio, de 43 cm. 

Cuerpo alargado y moderadamente compri-

espacio interorbital y otra en la primera aleta 
dorsal. Las aletas son también amarillas, así co
mo el maxilar y la membrana opercular. U n a 
banda negra y delgada a lo largo de la línea 
lateral. 

Distribución geográfica y abundancia local.— 
La espede se encuentra distribuida en las costas 
atlánticas del Continente Americano, desde el 
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extremo sur ele Mórula (E. I'.), hasta Santos 
(Hrasil). E n México • conoce M I existencia cu 

los estallos costeros de Tamaulipas. \'eracru/ y 
Tahas» o, y además ha sido localizada en los rios 

tle la vertiente atlántica de Oaxaca y Chiapas. 
I.a distribuí ion conocida hacia el norte, en aguas 
mexicanas, llega al rio San Ralael . en Tamaul i 
pas. v hacia el sur, el limite actual de captura 
se establece en el rio I s i i m a i i n l a . en el estado 
de Ta basco. En la /ona de estudio la especie es 
muy común, siendo capturada por los instado
res en cantidades apreriablcs; se le encuentra en 
mayor abundancia en las aguas salobres y dulces. 

Crnlmptimui prilmalus Pocy. 

Nombre común: " O i n s t a n t i n n " . 
D E S C R I P C I Ó N . — P e z - d e tamaño mediano, cuya 

longitud comercial más l i o uente es de unos 
.10 CIII . llegando a tallas máximas, en la zona de 
estudio, de 99 cni. 

Cuerpo alargado y comprimido; dorso ele
vado y |" i l i l de la a b e n muy cóncavo; perfil 
del vientre recto desde el origen de las aletas 
pélvicas al origen de la anal. l o n g i t u d cefálica 
2.8 a .1.1 y abura máxima a 1,1 en la longi
tud patrón. El extremo del ojx-rrulo está muy 
por delante de la vertical que corta el origen de 
la primera aleta dorsal. Huesos prcopercular y 
preorbital aserrados. E l extremo del maxilar está 
situado por debajo de la mitad anterior de la 
pupila, linca obl icua; mandíbulas desiguales, 
sobresaliendo la inferior. Ojos grandes, su diá
metro está contenido .1.2 a 5.5 veces en la longi-

ra aleta dorsal con 8 espinas fuertes, la espina 
inicial es |>ec|ueña. está comprendida 1.7 a (i, I 
veces en el diámetro oeulai; segunda alela dor
sal con una espina \ 10 radios; pectorales con 
1.1 ó II radios; pélvica! con una espina Inerte 
y 5 radios, su longitud cabe I..1 a 1.5 veces en la 
longitud cefálica, su extremo ixislerior sobrepasa 
bastante a la abertura anal; aleta anal con .1 es
pinas y 7 radios. 

Color.—Dorso y costados del cuerpo ixir arri
ba de la linea lateral, de color café claro; por 
debajo de la línea lateral y región ventral, pla
teados; aletas pélvica! con los dos primeros ter
cios de color amarillo y el tercio posterior ne
gro; las restantes aletas son amarillentas; la mem
brana existente entre las espinas de la primera 
aleta dorsal y la segunda y tercera espinas anales, 
es negra. Una banda de color calé oscuro a lo 
largo de la línea lateral. 

Distribución geográfico, v abundancia local.— 
Es la única especié clel género presente en ambas 
costas clel Continente Americano; en el Atlán
tico su distribución se extiende desde la parte 
sur de Florida (E. I'.) a R i o de Janeiro (bra
sil): en el Pacifico, desde Guaynias (Sonora, en 
México), a Buenaventura (Colombia). 

Esta especie es la menos abundante del géne
ro en el estado de Veracruz y su pesca ha dismi
nuido notablemente en los últimos años. Se co
lectaron ejemplares únicamente en Alvaraclo 
(Ver.). |ordan y Diekerson (1908: 11) informan 
babel obtenido dos ejemplares de (.'. pectinatus 
en los mercados de la ciudad de México proce
dentes de Veracruz. 

F i í . S.—Ctntropoi prclinalu\ l 'oey. Kjemplar de 23.1.9 

i i id cefálica. Distancia postanal 5.9 a 7,1 veces 
en la longitud patrón. De (i2 a 71 escamas en 
una serie longitudinal ; 1.1 a 15 branquispinas 
en la rama inferior clel primer arco branquial; 
con pscudohranciuias bien desarrolladas. Prime-

de longitud total. ( D i b , A r m a n d o L i m ó n ) . 

CenlrÓpOMIH /xievi Chave/ . 

Nombre- común: "Robalo prieto". 
D E S C R I P C I Ó N , — P e z ele tamaño grande, cuya 

longitud comercial más frecuente es de unos 
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71) era, llegando a tallái máximas, un la zona «le 
estudio, de 90 cm. 

Cuerpo alargado y moderadamente lo inpt i -
mido; perfil de la cabe/a algo cóncavo. l,a lon
gitud cefálica está comprendida 2,5 a 2.8 veces 
en la longitud patrón; el extremo del opere tilo 
generalmente está pe* delante de la vertical que 
pasa por el origen de la primera aleta dorsal. 
Cuerpo alto, su altura máxima cabe S,6 a '1,3 
veces en la longitud patrón. Hueso preorbital 
poco aserrado en los individuos jóvenes, pero 
es entero en los adultos; prco|>éreoli> luei temen-
te aserrado. Ilota |xxe> oblicua; mandíbulas des
iguales sobresaliendo la interior; la parte de la 
mandíbula que sobiepasa a la lOperior está com
prendida 3.1 a 5,5 veces en el diámetro ocular. 
El extremo |xisteriot del maxilar «pieda por de
bajo de la mitad posterior, del ojo. Ojos gran
des, su diámetro cabe 5,2 a (i.l veces en la lon
gitud cefálica. Distancia |x>staual 8.0 a 10,0 ve
ces en la patrón. Vejiga natatoria provista de 
un par de apéndices anteriores pequeños, tuya 
longitud cabe 10,1 a 14,9 veces en la longi
tud de la propia vejiga; en ejemplares me
nores de 250 muí sólo se observan los rudimen
tos de los apéndices. Escamas pequeñas, 78 a 8!) 
en una serie longitudinal ; 10 a 13 escamas entre 
la linea lateral y el origen de la segunda dorsal. 
De 9 a 12 hranquispinas (generalmente 10 a 12) 

y anal amarillentas con puntuaciones negras; 
pectorales y pélvicas ligeramente amarillas, i ' u a 
banda negra a lo largo de la línea lateral. 

Distribución geogiáfica v abundancia local.— 
Por lo que se saín?, la distribución de esta esjie-
cie se encuentra restringida a las aguas naciona
les del Gol fo de México, desde T a m p i c o (Ta-
maulipas) hasta Frontera (Tabasto); la especié 

alcanza gran bnourtaiiafa pesquera en el estado 
de Veracru/ y posiblemente en su área conocida 
de distribución sea más abundante que C. >"'-
dccinialis. 

A S P E C T O S B I O L Ó G I C O S D E L O S Centropomiu 

I S U DIADOS 

R o t u l o Illanco. Crntiopamus umtriimalh (Bloch) . 

Relación peso-longitud.—la gráfica 1 se 
muestra la relación peso-longitud de 183 ejem
plares, pesados sin visceras. 

Tallas máximas.—De acuerdo con la Interna
tional Cíame Fish Assexiation (1957) el ejemplar 
más grande capturado de esta especié midió 
IS9.5 era, con peso de 22,927 Kg y fue obtenido 
en la esclusa de Catón (Panamá) el 2 de enero 
de 1944; según dicha Asociación, en aguas me
xicanas se capturó un ejemplar de 118 cm y pe
saba 18,95 Kg , obtenido en el río Panuco (Ta-

Fig. \.—(',entmptimus pueyi Chave/. Kjemplar ele 281,0 mm ele longitud total. (Dib. Armando Limón). 

en la rama inferior del primer arco branquial . 
Coa pseudobranquias. Primera aleta dorsal con 
8 espinas, «le las «(tic la primera «abe 3/1 a 7,5 
veces en el ojo; segunda dorsal con una espina 
y 9 radios; aleta anal con .3 espinas y b radios, 
la segunda espina cabe US a 1,9 vetes en la lon
gitud cefálica y nunca llega al extremo de la 
tercera espina; pectorales con 15 6 l t i radios; el 
extremo posterior «1«' las pélvicas epieda por de
lante tle la abertura anal. 

Color.—Dorso y tostados del euei|xi tle color 
Oscuro; vientre plateado; aletas dorsales, caudal 

maulipas) el 23 ele febrero de 191(5. E l mayor 
ejemplar que observó el autor, ton 110 cm de 
longitud y 12,(1 Kg ele |x?so, lúe una hembra 
capturada por los pescadores en el canal de 
entrada a la Laguna tle Alvarado (Ver.), el 4 
de ju l io de 19(50. 

Reproducción 

Proporción de sexos.—El sexo y la lase de des
arrollo de las geniadas lúe determinado en 175 
ejemplares: de ellos, 7(5 (1.3,1",,) luerou hembras 
y los 99 restantes (56,6%) machos. 

11<» 
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Época de reproducción,—En el Cuadro 2 se 
presenta el desarrollo de las geniadas de 175 in
dividuos, estudiados en 1959 y l!M>(). 

A principios de junio encontramos ejempla
res de C. undeciinalis con las geniadas en su má
ximo desarrollo; probablemente, désele el mes 
de mayo se inicia el proceso reproductor, que 

C U A D R O 2 

F A S E S D E U A D U H E Z M E C . undecimaüi m R A M I 1959 ^ HN>O 

Fases de m a d u r a N o . 

Fecha 1 II III IV V ejem. 

Febrero 2S ile IMtit) 2 2 

A b r i l 24 de 1959 2 2 

Mayo 2 y 6 «le 1969 6 1 1 II 

Junio S <lc 1969 I I I 15 

J u l i o 2. I. 7 y 10 d e 1960 9 11 9 21 21 7S 

J u l i o 6 y 8 de 1959 I I 7 4 IS 

Agosto 6 de 1959 5 I 6 

Octubre 7 de 1960 I I 

Octubre 9 de 1959 2 S 5 

Noviembre I* de 1959 I I 

Noviembre 14 y 15 d e 1959 5 5 

Diciembre I, 2 y 8 de 1959 41 41 

Total de ejemplares 175 

se extiende hasta octubre. La reproducción se 
efectúa ton mayor intensidad en junio y ju l io . 

Existen diversos informes sobre la reproduc
ción de (.'. undecimalis que coinciden con estos 
datos. Beebe y Tee-Van (1928) dicen haber exa
minado un ejemplar hembra tie 795 m m de lon
gitud, que presentí) las gónaclas totalmente des
arrolladas y había sido capturado el $ de mayo 
en Puerto Principe (Haití) . Majshal l (1958) 
examinó los Órganos sexuales de 823 C. undeci
malis capturados en Florida (E. II.) y halló ejem
plares con gónadas maduras desde el día 5 de 
junio hasta la segunda quincena de noviembre; 
señala que la especie desova durante el verano 
y otoño, y que es muy probable que la mayoría 
tlesove en mayo y junio. Volpe (1959), durante 
sus trabajos de marcado de ejemplares de C . un-
decimalis para estudiar la migración de la es
pecie, hi/o varias observaciones sobre los hábi
tos reproductores; informa que durante junio 
y principios de ju l io encontró grupos de peces 
en aguas cercanas a la tosía de Florida (E. I'.), 
sii|x>nicndo <pie estas congregaciones eran de 
ti|)o reproductor, pues al ser capturados los ejem
plares para su marcado, la mayor palle de los 
machos arrojaron el l iquido espermático y dos 
hembras sus óvulos; a mediados de ju l io se vie
ron pocos tóbalos, pescando escasos c-jeiuplarcs 
hasta el mes de septiembre; ninguno de ellos 

arroje) producto! sexuales. En opinión de Vol|>c 
esto puede indicar que el máximo de la repro
ducción había pasado ya. 

'/.una de reproducción.—WHIO parece indicar 
que la zona de reproducción de (.'. undecimalis 
se localiza en el mar, en sitios poco pioiundos 
no retirados de la costa, y frente o cerca de la 
desasaba achira de los ríos. La mayor parle de 
los ejemplares cpie se encontraban a punió ele 
desovar o lo habían hecho recientemente, fueron 
capturados en tales lugares. E n este aspecto, 
nuestras observaciones vuelven a coincidir con 
las de Marshall y Volpe (»p. cil.), quienes dicen 

100 Í00 J00 400 500 600 '00 B00 900 
Longitud «n mm 

t . r á f . I.— R e l a c i ó n |M?SO-longitud de Centwpomus un-
decimalis. 

haber encontrado congregaciones ele í.'. unde
cimalis, con las geniadas en máximo desarrollo, 
cerca de la costa y en sitios próximos a la des-
embocadura ele ríos y canales. 

En la época de reproducción se reúnen ejem
plares en gran número y se logran, por lo tanto, 
capturas muy copiosas. 

Tamaño a que alcanzan la madurez sexual.— L a 
hembra más pequeña y sexualmente madura 
epte se1 encontró lúe ele 388 nuil ele longitud y 
el macho más pequeño midió 548 m m . 

Número de óvulos producidos—Se contaron 
los óvulos contenidos en las geniadas de un ejem-
plar de tóbalo blanco, capturado |M>I los pesca
dores el 1 de ju l io de I960, en el canal ele entra
da a la Laguna de A l varado (Ver.); el ejemplar 

I 17 
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midió I UN) nuil y pesó 12 K g . I-as gónadas die
ron 204.8 m u í de largo. 39,5 nuil de anchura 
máxima y .31.7 mm de alio. .Se calculó que ion-
tenían aproximadamente 2 (¡78 00(1 óvulos. 

poco pTOlUIldas. Los fondos langusos y arenosos 
piedominan en tales lugares, i uhiertos en oca» 
siones |*>r conchas de ostión (Crassostrea virgi-
nica). L a transparencia del agua lue pota y en 

I I MiKn 3 

K l i s i r l J U U H H S V S M S S ME (.rntmptnn io umirrimali* C O L I C I A I M I S I N I L M I A D O DI V I R A C M ' Z , DI « A M I 1958. 1959 ] ! I960 

Fecha ile Captura L o c a l i d a d V e l e ejemplares L o n g i t u d en m m 

Febrero 12 ile 1958 Alvarado. V e r . 1 187.0 

Febre io 24 de 1959 l a g u n a de M a n d i n g a , V e r . 1 339.0 

A b r i l II de 19a!» L a g u n a de M a n d i n g a , V e r . 1 160.0 

A b r i l 29 de 1958 A l v a r a d o , V e r . canal de entrada a 

la U g u i i a . 

1 179,0 

M a y o 1« de 1958 A l s a r a d o . Ver. L a g u n a de Alv arado. 5 303.0 a 326.8 
M a y o 7 de 1959 V i l l a C i i a u h l é i n o c . V e r . Laguna de 

P u e b l o V i e j o . 

1 121.0 

J u n i o 25 d r 1960 Boca del R i o . Ver. 1 2972 

J u l i o 10 de 1960 A l v a r a d o , Ver. 1 296.6 

Jul io 15 de 1960 Rena del R i o , Ver. , estero de 1 157.1 Jul io 15 de 1960 

M a n d i n g a . 

Agosto II de 1960 Alvarado. V e r . L a g u n a de Alvarado. 4 48.5 a 219,0 

Agosto 12 de l'iini l a g u n a de B u e n l'ais, Ver, 2 155.0 a 1772 

Agosto 19 de 195!) Laguna de M a n d i n g a , V e r . 2 309.(1 a 341.1 

Septiembre II de l!>58 Alvarado. Ver . , laguni la situada a 

u n lado del canal de entrada 

1 121,8 

O c t u b r e 19 de 1959 Boca del R i o , Ver . , estero de 

M a n d i n g a 

27 462 a 84,3 

O c t u b r e 22 de 1958 Boca del R i o . Ver . , estero de 

M a n d i n g a . 

1 115,7 

O c t u b r e 2 « de 1959 Boca del R i o . Ver. , estero de 

M a n d i n g a . 

12 49,9 a 70.9 

O c t u b r e 27 de 1959 l a g u n a de la M a n c h a . V e r . 29 45.4 a 1 4 3 « 

N o v i e m b r e 5 de 1959 Alvarado, V e r . Laguna de A b a l a d o . 1 91.2 

Noviembre 15 de 1958 Alvarado. V e r . L a g u n a de Alsarado. 1 329.4 

Existen dos datos previos sobre el número de 
óvulos producidos por una hembra de (.'. unde-
cimalis. Heebe y ' lee-Van (1928) en las gónadas 
de un ejemplar que midió 795 mm, contaron 
1 H48 <HM) liuevecillos; Volpe (1959) calculó en 
I 44(1 (ion los existentes en las gónadas de un 
ejemplar de 581 mm tle longitud. 

Ejemplares jóvenes.—Se eoleelaron 91 ejem
plares jóvenes tle Centropomus undecimalis: el 
más |x'queño midió 45,4 mm y el más grande 
339,0 mm. En el Cuadro 3 se ofrece la relación 
de las lechas de captura, localidades, número de 
ejemplares y longitud. 

En la colección de peces tle la Estación tle 
biología Marina del Instituto Tecnológico tic 
Verani l/ se conserva, además, un ejemplar tle 
101,3 nuil tic longitud, capturado por A . Zarur, 
en la Laguna de Términos (Campeche), el 21 
de marzo tle 1959, empleando una red tle 5 x 1 i n . 

Todos los ejemplares jóvenes se colectaron 
en localidades situadas en la zona esiuarina, en 
la ori l la de canales, lagunas, ríos, ele. y en aguas 

ocasiones estaba bastante turbia. La salinidad 
varió desde 9,9;,, hasta 31,6% y la temperatura 
en los sitios de captura fluctuó de 28° a 31,5°. 

Hábitos alimenticios. 

Alimentación de los adultos.—Se estudiaron 

los estómagos de 35 individuos adultos, tle 352,4 
a 900,0 mm de longitud; 17 se encontraron va
cíos (48,5% del total) y los restantes 18 (51.5%) 
presentaron contenido alimenticio. En el Cuadro 
4 se ofrecen los resultados obtenidos mediante 
los diversos métodos empleados. 

El ejemplar de molusco fue un pclecítxxlo, 
que no fue jxisible identificar ton mayor preci
sión, debido a la falta de bibliogralía adecuada. 

A l igual que en las demás especies del géne
ro, los elementos alimenticios más imixirtantcs 
son los peces y crustáceos; las es|x'cies más abun
dantes de peces fueron las "mojarras" (¡iiapte-
rus spp.), muy comunes en el estado tle Vcracru/, 
y entre los crustáceos, las "jaibas" (Callinectes 
sápidas). 
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Existen diversos informes sobre los hábitos 

alimenticios de C.enlropomus iindeiimnlis. lo que 

t í o s |KTinite comparar nuestras observaciones con 

las de otros autores. I.amonte ( 1 9 5 2 ) dice que la 

especie se alimenta de |>eees. cangrejos y cama

rones, y epte come durante el cambio de marea 

último, Maishal l ( 1 9 5 8 ) , en su estudio sobre la 

hiolcrgía y pesca de (.'. utulfcimalis en el estado 

de Florida, vio los estómagos de 128 ejemplares, 

de los cuales til presentaron contenido alimen

ticio; examinado éste, Maishal l indica que la 

espet ie es carnívora y se alimenta espet ¡ahítente 

t i A M O 

M i U>IK> SOI.I Sil I R H O 

V o l . en cni" 

. . . 164/) 

Me •luscos Ifl 

. . . a » 
Restos ele ( i n s t á l e o s . 

Restos de vc-gclalc* . . . . . . 1 3 

Materia o r g á n i c a n o 

ideulificahle . . . 0 3 

1« •tal 318,0 

e s t ó m a g o s con: 

M í r o ñ o m r a i d i M i \ 

N ú m e r o 

( r ú s t a t e o s 

Moluscos 

Restos de peces . . . . 

Restos ele c r u s t á c e o s 

Restos ele vegetales 

Materia o r g á n i c a nei 

ideiil ificable 

M i n i n o M 

Ejemplares de : N i i m e i 

Peces 9 

C r u s t á c e o s I I 

Moluscos I 

T o t a l ~2¡ 

51.6 

362 

0 3 

10.9 

0 3 

0.4 

0.1 

100.0 

% 

44.4 

44,4 

53 

27.7 

• 1,1 

I I . I 

42,8 

52,4 

4.8 

l.os peces y c r u s t á c e o s identificados fue 

tes: 

Peces 

F a m . l .eiognathidae. fiiaplerus ihombtus 

nliilhnslnmuí 

F a m . Sciaenidac. Slrllifrr lanccolalus 

F a m . Kngraulidae. Anchoa iiillcliilli dialthana 

C r u s t á c e o s 

F a m . Penacidae. l'cnaeus sp . 

F a m Palaemonidae. p r o b a b l e m e n t e Palaemonrles 

F a m . Por l i in idae . Callinecles snfñdus 

F a m . Paguridae. Vaginas sp. 

100.0 

los siguien-

ejemplares 

4 

5 v 

1 

• I 

M i n i n o c o n M I I R K O 

V o l . en c i n ' 

10.6 Petes 

C r u s t á c e o s 10.8 

Resios de peces 112 

Restos de c r u s t á c e o s . . . 0,8 

Restos de insectos 02 

Restos de vegetales 03 

M a t e r i a o r g á n i c a n o 

i i l cnt i í i ia l i l c 03 

Total S4.4 

M i i 

N i i n fsiiiin.igos c o n : 

Peces 7 

C r u s t á c e o * 25 

R e i l o * d e petes 2S 

Restos de c r u s t á c e o s 6 

R o l o s de iinettos 2 

Restos de vegetales I 

Mater ia o r g á n i c a no 

Identifica ble 3 

M Í I O O O M S I Í R I C C I 

Ejemplares d e : N ú m e r o 

Peces 17 
C r u s t á c e o s 506 

l o t a l .12.1 

51.4 

51.4 

5 2 3 

2 3 

0.6 

0.9 

09 

I 0 Ü 0 

13.7 

49.0 

45.0 

11.7 

3.9 

19 

5.8 

% 
r>3 

94.7 

100.0 

I d e n t i f i c a c i ó n de los peces y c r u s t á c e o s existentes en 

contenido estomacal: 

Petes 

F a m . I n - i . i i i 1 i . l . i r Anchoa sp. 

Fam. I.eiognatliidae. Eucinostonii, 

F a m Poeciliclac. 

F a m . C o t t ü d a c . 

C r u s t á c e o s 

F a m . Penacidae. Penaras sp. 

„ ,. P. stlifems 

F a m . Palaemonidae. 

„ ., Palaemonrles 

F a m . Pil i imniclae . 

ISÓIHMIOS. 

ejemplares 

233 

6 

62 

I 

o en la noche. Pew (1951) señala que f.'. undeci-

mullí se nutre de peces pequeños, cangrejos, ca

marones y crustáceos de agua dulce. Naranjo 

Betancourt (1956) indica que la especie se ali

menta de peces, tanas, camarones, cangrejos y 

jaibas, comiendo mejor en los repuntes de ma

rea, y aun más al atardecer o ya de noche. Por 

de peces pertenecientes a las siguientes familias: 

l.eiognathidae (Kucinoslomus sp.), Haemulidae 

(OrthoprUtit clirysopierus), Mugiliclac (Mugil 

sp. y A i . cephalui), Sparidae (¡.agadón sp. y L . 

rhombpides), Engraulidae (Anchoa sp.) y Poeci-

lidae (Mollirnisia sp. y (¡ainbusia sp.) , a más 

de crustáceos que constituyen el segundo yt upo 

i H) 
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de ini|>or(an(ia en su alimenta!-ion, siendo los 
más frecuentes Palaentonetes si»., Penaeus dtiora-
rum y Cambaras sp. 

Alimentoi ion de los jóvenes.—Fueron estu
diados los estómago*, de 60 ejemplares jóvenes, 
de 17,3 a 841,1 mm de longitud. Del total de 
estómagos examinados, 9 (15,0o,,) estaban va-
tíos, y los restantes 51 (85,0'',',) presentaron con
tenido alimenticio. E n el Cuadra 5 se presentan 
los resultados obtenidos al emplear los tres m é 
todos ya mencionados. 

Los peces constituyeron el mayor volumen, 
en tanto que los crustáceos fueron mocho más 
abundantes en número. 

De los peces, los más abundantes fueron los 
Engraulidae, del género Anchoa, probablemen
te A. mitchilli diaphaiui, espede muy frecuente 
y común en la zona de estudio; estos peces se 
encontraron en los contenidos estomacales de 
casi todas las especies de (¡entropomut. 

Los ejemplares jóvenes de Penaeus fueron 
también muy numerosos; algunos se clasificaron 
como P. setiferus (camarón blanco); varios esta
dos larvales de crustáceos, en la fase de misis, 
fueron encontrados en un robalo capturado en 
la Laguna de Alvarado. el 8 de agosto de 1960; 
también fueron abundantes los individuos jó
venes de Palaemonidae. 

E l único dato previo que existe sobre la ali
mentación de los peces jóvenes de (.'. undécima-
lis, es el que ofrecen Heebe y Tec-Van (1928). 
quienes informan haber examinado el estómago 
de un ejemplar ele 83 mm de longitud, (pie con
tenia II hemipteros acuáticos, Trichocorixa re-
tirulata, y un pequeño pe/, algo digerido, que 
parecía ser un ejemplar de Centropomus. 

Parásitos. 

Se examinaron las branquias, cavidad bucal 
y abdominal de 31 ejemplares, encontrando que 
15 de ellos (44,1%) tenían en la cavidad abdo
minal, adherida a la pared del estómago, intes
tino y tejido graso, un nemátodo Asraroideo. 
identificado per el Dr . Robert E. Htittou como 
Con ti arare II m sp. El número de parásitos fue 
variable, desde uno solo hasta gran número de 
ellos, formando masas apelotonadas, sin que apa
rentemente el huésped su (riera trastornos por 
la parasitosis. 

C h i i c u m i t c . Centropomúl parallelus l 'ocy. 

Relación peso-longitud.—En la gráfica 2 se 
presenta la relación iieso-longitud de 281 ejem
plares, que fueron estudiados con visceras. 

Tallas máximas—VA ejemplar más grande de 
esta especie midió 580 mm y fue colectado por 
Mees y Hildebrand (1925: 124) en Panamá. 
Marshall (1958; 21) informa que el ejemplar 
mayor de (.'. parallelus observado |x>r él en Flo
rida (E. I ' . ) , midió :'iini mm de longitud patrón. 
Por nuestra parte el ejemplar más grande, (ap
iolado en la Laguna (Camaronera, municipio de 
Alvarado (Ver.), midió 435 min y |)csó 1,3 Kg. 

Reproducción. 

Proporción de sexos.—Se determiné) el sexo y 
la lase de desarrollo de los órganos sexuales a 
12.3 peces, de los cuales 248 (58,(i"„) fueron hem
bras y los restantes 175 (41,4%) machos. 

Época de reproducción.—sin el Cuadro fi se 
indita el grado de madure/, sexual de los -123 in
dividuos, estudiados en 1959 y 1960. 

Cl'AIMtn 6 

F A S I S I » S I A D I R I Z DI C. ¡Kirallelus D U U N T I 1959 v 1960 

Fases «le madurez N o . 

Fecha I II III IV V F.jen 

F.nero 27 y 29 d e 1959 6 94 III 

Febrera 12 de I9.V.I 1 3 4 

Febrero 24 de I9B0 2 6 8 

M a n o fi de 1980 1 7 4 12 

A b r i l 17 d « 1980 2 8 1 II 
A b r i l 24 de 1959 1 4 16 1 22 

A b r i l 29 «le 1900 1 8 s 20 Si 
M a y o 1 y 4 de 1960 2 8 2 12 

M a y o 6 de 1950 1 7 2 10 

J u n i o 3 de 1960 2 2 

J u n i o 23 y 27 de 1959 7 19 26 

J u l i o 1» de 1959 S 2 8 13 

J u l i o 8 de 1960 2 1 3 
Agosto 19 de 1959 4 2 6 

Septiembre 8 de 1959 9 9 
Sc|>iienibre (0 de 1959 1 5 2 8 

Octubre 9 de 1960 A 

O c t u b r e 11 de 1959 1 3 2 6 

Noviembre .1,4 y 0 de (959 9 2 1.1 75 99 
Noviembre II y 15 de 1960 2 2 8 12 

D i c i e m b r e 1 y 8 de 1969 21 1 4 2 55 83 

T o t a l de ejciii idaics 423 

Desde la segunda quincena de abril se en
contraron ejemplares con las geniadas bastante 
desarrolladas, listos para efectuar la función re
productora, y en los primeros días de diciembre, 
también encontramos ejemplares en las mismas 
Condiciones, O bien con las geniadas íl.ice idas, 
indicando que habían desovado recientemente. 

Esto hace presumir qué la reproducción se efec
túa en un |>eríodo bastante largo, de 8 meses, y 
que aparentemente el desove tiene dos épocas 

150 



C / E S C 1 A 

de máxima intensidad- la primera, que es la más 
importante, en mayo y j imio , y la segunda, me
nos intensa, en octubre y noviembre. Durante la 

40 »0 1J0 160 JO0 340 J80 310 

longitud on mm 

Ciráf. 2 . — R e l a c i ó n tieso longi tud d e Cenlropomus para-
llelus. 

época de reproducción, y especialmente en junio, 
(.'. parallelus se concentra en grandes cardúme
nes que permiten su mayor captura. 

dura. Puede suponerse que allí efectúan la re
producción, puesto que casi todos los ejemplares 
que presentaron las geniadas en la fase IV , fue
ron capturados en dichos lugares. Por ejemplo, 
el .'( de noviembre de 195!*, en un lance efectua
do |x>r los pescadores en el mar, cerca de la des
embocadura del río Papaloapan, obtuvieron, en
tre otras esjiecies, una mediana cantidad de chu-
cumites, que presentaron los órganos sexuales 
en desarrollo máximo; en las mismas condiciones 
se observaron las gónadas de los capturados en 
el canal de entrada a la Laguna de Alvarado 
(Ver.). Sin embargo, hay que señalar el hecho 
de que se encontraron varios ejemplares, con 
geniadas en l a fase reproductora, en la Laguna 
de María Lisamba (Ver.), a considerable distan
cia del mar. 

La mayor parte de los individuos que ya ha
bían efectuado la reproducción, fueron captu
rados en ríos, lagunas, etc., lo cpie parece indi
car epie una vez efectuado el proceso reproduc
tor, los peces se dirigen a las aguas interiores. 

Tamaño a que alcanzan la madurez sexual.— 
L a hembra más pequeña que se observó sexual-
mente madura, midió 150 m m y e l macho más 
pequeño 151 mm. 

Número de óvulos producidos.—Se contaron 
los óvulos de una hembra de C. parallelus cap-

CeJADRO 7 

E J E M P L A R E S J Ó V E N E S D E C. parallelus cAprc'RAUos E N El . E S T A D O D F V E S A C R U Z , D C R A N T E 1958, 1959 y I960 

Fecha de captura L o c a l i d a d N * d e ejemplares L o n g i t u d en m m 

A b r i l 24 de 1959 A l v a r a d o , V e r . L a g u n a de A l v a r a d o . 1 142.0 

J u n i o 3 de 1958 R í o A c u l a , V e r . 3 9.4 a 18,6 

Agosto 6 de 1958 Ais-arado. V e r . E a g u n i t a " L a 'Ero-

c h a " s i m a d a a u n lado d e l ca

nal de entrada a la L a g u n a . 

11 16.0 a 355 

Agosto 6 de 1958 A l v a r a d o . V e r . E n e l canal tic en

trada a la L a g u n a . 

11 193 a 32.0 

Agosto 11 de I960 A l v a r a d o , Ver , L a g u n a tic Alvara

d o , certa tlcl embarcadero . 

3 S0.8 a 145,0 

Agosto 12 tic 1960 L a g u n a de Itueu l'ais, V e r . 8 21.0 a 135.0 

O c t u b r e 19 d e 1959 Itoca del R í o , Ver. Estero de M a n 

d i n g a . 
2 25,0 a 26,3 

O c t u b r e 27 de 1959 L a g u n a de la M a n c h a , V e r . 1 107.0 

N o v i e m b r e 5 de 1959 A l v a r a d o . Ver. Cianai de entrada a 

la L a g u n a . 

1 18,3 

Zona de reproducción.—Como ha quedado se
ñalado anteriormente, en la época reproducto
ra se concentran los ]>cces en determinadas áreas, 
generalmente en sitios cercanos a la desembo
cadura de los ríos, ya sea sobre el curso de estos, 
o bien en el mar frente o cerca tic la desemboca-

turada en la Laguna de Mandinga (Ver.), el 
19 de agosto de 1959, cpie midió 2fi3 mm de lon
gitud y pesó 212 g. L a geniada midió 72,3 m m 
de largo, 21,9 mm de anchura máxima y 14,3 
m m de alto; siguiendo el método volumétrico 
se calculó en 37G 000 los óvulos existentes. 
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C i A D R O 8 

M í I O D O voi i M Í ntlCO 

V o l . en cm* % 

Pece» 45.5 S7.4 

C r u s t á c e o s 2 5 3 21.2 

Moluscos 0.4 0 3 

Vegetales 1 2 1.0 

Restos ele peces SS3 27.6 

Restos de c r u s t á c e o * 9 3 7,6 

Materia o r g á n i c a n o 

i d e n l i f ¡ c a b l e 5,9 4.9 

T o t a l Í 2 T Í ino.ll 

M í r o D O DE FRECl'F.NCIA 

E s t ó m a g o s con: N ú m e r o 

Peces 16 

C r u s t á c e o s 21 

Moluscos 1 

Vegetales II 

% 
1 S 2 

1 7 3 

0 3 

9.0 

Restos de peces 55 45.4 

Restos tle c r u s t á c e o s II 9,11 

Materia o r g á n i c a n o 

idem i í i ía l i le 30 24.7 

Ejemplares de: 

Peces 

C r u s t á c e o s . . . . 

Moluscos 

MÍTODO NCMFRICO 

N u m e r o 

26 
$ 0 

1 

Total 5 7 " 

45,6 

52,6 

1,8 

100,0 

I.os organismos identificados en el contenido estoma

cal fueron los s i g u i e n l n : 

Peces ejemplares 

Fani. Engraulidae. Anchtm sp. 14 

Fani. Kleotridac. DormiMot maculatili, il 
Fani. I 'olyncniidae. Pcljiactíhú octontmus. I 
Fani. Ari idae . I.aleichlh\s felli. I 
Fani, t .niun! . i i ' I 

C r u s t á c e o s 

Fani. Penaeidae. I'enaeus sp. ti 

P. setíferas. 8 
F a m . Palaemonidae. hlacrobrachiuIH sp. II) 
F a m . C i r o l a n i d a e . Chillaría sp. I 
Isópodos . I 

Fani. Pnrtunidae. I 

Fam. I ' i luinni í lae . 2 

Moluscos 

Fam. M u i l i d . i e lirarludnnttt recurvus I 

Vegetales 

P e q u e ñ o s tro/os de algas y graiuincas. 

Ejemplares jóvenes.—ÌLn los diversos mués
treos efectuados, logramos obtener II individuos 
de 9,4 a 115 mm. En el Cuadro 7 se presentan 
las fechas de captura, localidades, número de 
ejemplares y longitud de estos |>eres. 

En la colección tle peces de la Estación de 
biologi.! Marina se conservan además 3 ejem
plares, de lH,(i a 23,1 mm tle longitud, colecta

dos por el Dr. Jorge Carranza F., en un estero 
del rio (ainapa (Ver.), el 2<> de junio de 1954, 
mediante una retí tle 1.3 x 2 m. E l Dr. Henry 
H . 11 ildebí .i mi nos obsequió dos ejemplares jó
venes de (.". parallelus (de 105.0 y 111,0 mm de 
longitud), que Capturó empleando rotenona en 
el río San Rafael (Tamps.), el 27 de mayo tle 
1956'. 

Como puede apreciarse en el Cuadro 7, todos 
los petes jóvenes fueron colectados en aguas in
teriores; la mayoría cerca de la ori l la de ríos, 
canales, lagunas, etc. y a profundidad no mayor 
tle dos metros. En los muéstreos efectuatlos en 
la zona costera, no se capturaron individuos pe
queños. Las localidades de captura se hallan com
prendidas dentro de la zona de esteros, general
mente ron fondo fangoso. L a transparencia del 
agua permitió lecturas con el disco de Secchi 
basta de 1.3 cm. La especie vegetal predominan
te en la orilla fue el "mangle" y varias especies 
de gramíneas. La salinidad del agua registrada 
fue muy heterogénea ya que en algunas locali
dades era completamente dulce, en tanto que 
en otras mostró gran salinidad; por ejemplo, en 
la Laguna de la Mancha (Ver.), la salinidad lle
gó a 31,6%c. L a temperatura del agua varió de 
28,0° a 31,5°. 

Hábitos alimenticios. 

Alimentación de los adultos.—Se estudiaron 
los estómagos de 216 peces adultos, de 150,0 a 
394,0 m m ; 95 (41%) estaban vacíos y 121 (56%) 
presentaron contenido alimenticio, que se des
cribe en el Cuadro 8. 

Los peces más abundantes en el contenido 
estomacal fueron la "manjúa", Anchoa sp. y la 
"naca", Dormitator maculatus, especies muy co
munes en la zona de trabajo; entre los crustá
ceos predominaron el "camarón", Penaeu.% setí
feras y la "acamaya", Macrobracliium sp. A l 
igual que en las demás especies del género Cen-
tropomus, los peces y crustáceos constituyen los 
grupos más importantes en el contenido estoma
cal. Se supone que los pequeños trozos de vege
tales encontrados, fueron tomados por accidente 
al ingerir especies animales. 

Alimentación de los jóvenes.—Fue estudiado 
el contenido estomacal de 22 ejemplares jóvenes, 
de 20,1 a 115,0 mni; 5 estómagos estuvieron va
cíos (22,7%) y los 17 restantes (77,3%) presen
taron contenido. Los resultados obtenidos se pre
sentan en el Cuadro 9. 

t.os crustáceos son los animales más abun
dantes en el contenido estomacal de los indivi-
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eluo» je'nencs; «le lo* 5(j encontrados. 55 hurón 
anfi|>odos. sumamente |>cqiicñcrs. idcntilic aclos 
(orno ilc la l a m i l l a (>ammaiidac; si- encontró 
además un ejemplar de l'enaeidae. 1- m u los pe
tes, se identificó un llcloniclac (del genero Slton-
gylun) y un Dorrnttútor 'niculttus, de la lami 
lia Kleotiidae. De insectos, se presente') un hemip-
tero y una ninfa de iKlonato. 

C l ADRO 'I 

M í tono V O L I M Í nUOD 

V o L en u n ' 

Peces 4.2 

C i u * t á e c o 12 

Insectos 02 

Restos de peces 0.5 
Restos de insectos 0 J 

Materia o r g á n i c a n o 

i d c n i i f i í a h l e 0,7 

l o t a l 77 

Fstomago* con: 

Peces 

M í r o í » ) n i rata I T S M C M 

N l imero 

2 

C r u s t á c e o s 7 

Insectos 2 

Rentos de pe-ce. I • 

Restos de l i n e e n » 2 

Materia o r g á n i c a n o 

¡ i l e n t i i i r a h l e 5 

M i m i » , NI M Í R I i o 

1 ¡ i i n p l a i e s de : N ú m e r o 

Peces 2 
C r u s t á c e o s 56 

Inserto* I 

l o t a l « J 

59.2 

17.0 

2.8 

3.1 

95.2 

3.4. 

1(10,0 

píelos, es decir no eviseerados, capturados pot 
los | K S C a d o i c s en la región de Alvarado (Ver.). 

Tallas máximas.—El ejemplar más grande epte 
se obsctvó. Ine una hembra con longitud tic 
.195 muí capturada en la l^iguna de María l . i -
samba (Ver.). En Alvarado se obtuvo un macho 
de longitud de .180 muí y peso de 500 g . 

Reproducción. 

Proporción de sexos.—Se determino el sexo 
y la lase de desarrollo de las geniadas a 19 ejem
plares, ele los cuales 7 (36.8%) fueron hembras 
y 12 (63,2%) machos. 

7.0 too 
4 2 

s u 

9.8 S00 

100.0 
«10 

«00 

or 
11.7 . •» 
II.1 J 3 0 0 

3)0 
11.7 

5.8 

J 3 0 0 

3)0 

11.7 300 

29.4 
1 » 

1 « 

or. M 

100 13) 110 "i 300 33) 3S0 171 100 US 350 

Oráf. S . -RclacieSn p e s o l o n g i t u d de Í . V n í r o p o m u s perti-
nalus. 

Parásitas.—De 2.15 ejemplares estudiados, 81 
(14.5";,) estuvieron parasitados por Contrarae-
aun sp. adheridos a la parecí estomacal, intes
tino, tejido graso y geniadas. 

d A D R O lo 

F A S I S I » M A D I R I / D K (.'. prrlinatus I I I R A N O 1959 s 1900 

l a .es de madure/ N ' 

Fecha I II III IV V e jem. 

M a s o I de 1959 .3 I 4 

J u n i o 27 ele 1960 I I 2 

J u l i o 2 d e 1900 I I 

\o\iemlire 3 . 5 . 14 y 15 de 1959 2 5 I I 12 

l o t a l ele c j c m p l a r e í 19 

Constant ino , CeHtrúpomuS firrtinalm Poey. 

Relación peso-longitud.—En la gráfica 3 se 
muestra la relación peso-longitud de 18 ejempla
res; el pesó epte se anote'), es de individuos eom-

t'.poca de reproducción.— Ei) el cuadro 10 se 
indica la madure/ sexual ele 19 individuos. 

Se encontraron dos ejemplares en la fase III, 
o lase pre-reproductora, uno el primero de mayo 
y el otro, ele 5 ele noviembre; en junio y ju l io 
se capturaron dos machos cuyas gónadas estaban 
bastante desarrolladas y listas para electuar la 
reproducción. 

El 8 de septiembre ele 1960, el autor fue in
formado en Alvarado (Ver.) por un introductor 
de pescado, que unos días antes había recibido 
100 K g de "Constantino" procedentes de Sante-
comoapan (Ver.), y que un gran número de ellos 
tenían la "hueva" (o sean las gónadas) muy 
desarrolladas, es decir epte probablemente se en
contraban en 1¡< fase I V . 

Beebe y 'Ice-Van (1928:122) señalan haber 
examinado en febrero las gónadas ele dos machos 
y dos hembras ele (.'. pectinotuS, que no mostra
ron ninguna indicación ele proceso reproducti
vo. Marshal l (1958:30) observó el 27 de ju l io 

1 5 3 
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de 1954 un ejemplar de esta especie, (pie apa
rentemente se encontraba en la fase pie-repro
ductora. 

(ion los datos de los anteriores autores v los 
obtenidos |x>r nosotros, no podamos determinar 
con certe/a la época de reproducción de G . pee-
linatus, |x-ro se supone (pie se inicia en mayo y 
se extiende basta noviembre. 

C.I'ADRO 1 | 

Mí I.IIHI SOI I Slí IKI..I 

V d . en cm" % 

P e c a 1 3 123 
( I l lM. l . r . . . J3 26.4 

Rcslas (|c peer» 6j0 48.0 

Restos de . m . i . . . . . . 0.9 7 2 

Restos de ( c u é l a l e s 0.2 13 
Materia o r g á n i c a no 

idcniificable 03 4 3 

T o t a l 1 2 3 100.0 

Mí MU». I» l i l i l».S<M 
F.s lómago* con: N ú m e r o '", 

P e c a I 7 3 

(rusta) eos S 2S.0 

Restos de p s * N 10 76.9 

Restas de a n s í a t e o s 2 153 

Restos de vegetales 2 153 

Materia o r g á n i c a no 

idcniificable S 2S.0 

M í l o d o M M Í J i l c o 

h j c m p l a r c í de : N ú m e r o % 

Peces I 2 0 « 

C n i s i á . c o , 4 Mfi 

T o t a l 8 100.0 

|K-<|iieño número de ejemplares, permiten esta
blecer tpie C. pectinatUS tiene un régimen car
nívoro ) se alimenta principalmente de peí es y 
(instáleos. I-.l único dato previo sobre la alinicn-

100 X » X X «JO X » 600 700 800 000 1000 

ItagMsaaaa 

( i r á f . 4 . — R e l a c i ó n peso-longitud de Cenlrojiomus pO*J¡. 

Unión de esta especie, es el (pie ofrecen lleebe 
y Tcc-Van, quienes informan haber estudiado el 
Contenido estomacal de 1 individuos de C. pee-

Tamaño a que alcanza la madurez sexual.— 
L a hernbra sexualmente madura y más pequeña 
que se encontró, medía 297 mm de longitud y 
el macho más pequeño fue de 861 mm. 

Hábitos alimenticios—Se estudiaron los estó
magos en 14 ejemplares cuya longitud fue de 
279,0 a 35.1,0 mm; un estómago (7,1%) estaba 
vacío y los 1.1 restantes (92,9%) presentaron con
tenido alimenticio. E n el Cuadro II se ofrecen 
los resultados obtenidos con los métodos volu
métrico, de frecuencia y numérico. 

Los organismos (pie se pudieron identificar 
en el contenido estomacal son los siguientes: 

Peces.—Un ejemplar de Engraulidae, del gé
nero Anchoa. 

Crustáceos.—Cuatro camarones, de la familia 
Penaeidae; se identificó uno de ellos como Pe-
naeus aitecus. 

Estos datos, aunque fueron obtenidos en un 

( I AtlBO 12 
F A S F S DI: S I A I H K F Z DF <;. potfi HMAlm 1959 v 1960 

Fecha I 

Fases de madure/ 

II III I V V 

N » 

ejem. 

Febrero 2.1 de 1960 23 64 87 
A b r i l 21 de 1960 34 53 12 89 
M a y o 6 de 1959 1 7 14. 22 

Jul io 2 de 1960 1 II 10 22 

Jul io 7 de 1960 II 1 12 

Jul io 8 de 1959 S 16 15 34 

Agosto 6 de 1959 1 1 
Agosto II de 1960 II 23 31 

Octubre 9 de 1959 5 5 10 

Noviembre 14 y 15 de 1959 18 18 

Dic iembre 1 y 2 de 1959 51 51 

Diciembre 8 de 1959 9 9 

Dic iembre 18 de 1959 10 10 

1 m a l de ejempla 409 

tinatus y que encontraron camarón y peces de 
la lamilla Engraulidae (Auchoviella sp. y Ce-
tengraulis edentulus). 
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R o b a l o prieto , Centropomut potyi C o i vez. 

Reloción peso-iongitud.—En la grálica 4 se 
presenta la relación peso-ltMigitud de 4 8 6 ejem-
piares estudiados sin visceras. 

Tallas máximas.—El e j e m p l a r más gratule tpie 
se midió «le esta especié lúe de 9 0 0 m m , captu
rado en el canal ele entrada a la Laguna de A l -
varado (Ver.) el 11 de agosto de 1960 . En el 
puerto de Veracru/. se observe') un ejemplar 
procedente ele Tabasco, cuya longitud lúe ele 
6 3 0 mm y petó 8 , 0 0 K g . 

Reproducción. 

Proporción de sexos.—Se determine') el sexo \ 
la lase ele desarrollo d e las geniadas a 1 0 9 ejem
plares; ele ellos 2 4 0 ( 5 8 , 7 % ) eran hembras y los 
testantes 169 ( 4 1 , 3 % ) machos. 

Época de reproducción.—En el cuadro 12 se 
muestra el grado de madure/ sexual ele los 4 0 9 
ejemplares estudiados en 1 9 5 9 y 1900 . 

En la tabla anterior se puede ver que desde 
tíñales de abril se encuentran ejemplares en la 
lase III o pre-reproductora, los epte también 
aparecen a principios ele mayo; probablemente 
el proceso reproductor de esta especie se inicia 
cu los últimos días de mayo o principios de ju
nio y se continua hasta septiembre, con intensi
dad máxima en j u l i o y agosto. 

Durante la época conocida con el nombre 
de "cuaresma" se efectúan las llamadas arriba-
iones de robalo; entontes, los (.'. poeyi proceden
tes del mar, penetran a los ríos y lagunas, ha
ciéndose grandes capturas de la especie. Existe 
la creencia entre los |>escadores, de cpie los |>eees 
inician su entrada a las aguas interiores en la 
cuaresma, después ele que ha soplado el primer 
viento fuerte elel norte de la temporada. 

Zona de reproducción.—-Fueron capturados 
pbr los Pescadores en localidades ele aguas salo
bres y cercanas a la desembocadura ele los ríos 
numerosos ejemplares, con los órganos sexuales 
muy desarrollados, a p u m o de efectuar la puesta 
e con las gónadas flaccidas, indicando que habían 
desovado recientemente. E n menor proporción, 
se analizaron peces con los engaños en las mis
mas condiciones de desarrollo y capturados en 
aguas dulces como en la Laguna de María I.i-
samba, Laguna ele Pupuyeca, río el Camarón, 
etc., a considerable distancia de la boca de los 
ríos. 

En el pet todo ele reproducción se hacen bue
nas capturas ele la especie, aunepte en menor in
tensidad cpie las efectuadas durante la cuaresma. 

C U A O M 13 

MÉTODO S"l IMÍ n u c o 

V o l . en cni" % 
696.fi 75 0 

60.9 

21 0 2 3 

Insectos 1,2 0,1 

140,0 15.1 
Restos ele c r u s t á c e o s 5.2 0.6 

Restos de vegetales . 3,8 , . . , 0,4 

l o t a l 928.7 looTó 

M í nono DI n e n e K N C I A 

E s t ó m a g o s c o n : N ú m e r o 

Peces 

Crustáceos 
Moluscos 

Insectos 

Restos de peces 

Restos de c r u s t á c e o s 

Restos ele vegetales . . 

E jemplares d e : 

C r u s t á c e o ! 

Moluscos 

Insectos 

MÉTODO S I SIÍ.KICX 
N ú m e r o 

32 . . . . 

12 . . . . 

83 .... 
43 . . . . 

Total 170 

% 

40.0 

20.0 

4,0 

2.0 

60.0 

8.0 

8.0 

18,8 

7.1 

48.8 

25.3 

100.0 

Se ofrec 

identificade 

estomacal. 

a c o n t i n u a c i ó n la r e l a c i ó n de ejemplares 

d e los distintos componentes del contenido 

Peces 

latus 
ejemplares 

I 

24 

1 

F a m . Eleotr idae . Dormitatm 
E a m . C i c l i l i d a e . Ctchlásoma sp. 
F a m . E e i o g n a i h i d a e . /•:ticiriosli>nni\ sp. 
F a m . C o b i i d a e . Gobionetlus sp. 
F a m . Pleuronecl idae . 

C r u s t á c e o s 

F a m . Pcnacidae . Penaras sp . 
F a m . Palaemonidae . 

„ „ Palaemonetes sp. 
„ „ Macrobrachium sp. 

F a m . C r a n g o n i d a e . Craiuton sp. 

F a m . Portuniciac. CúlUnectes sapidus 
F a m . Astacidae. 

Moluscos 

Casteió|K)dos (no identificados). 

F a m . Pleuroceridac . Pleuroccra sp. 66 

Insectos 
O d o n a t a (ninfas) 43 

Tamaño a que alcanzan la madurez sexual.— 
L a hembra más pecpieña y sexualmcnte madura 
que se encontró medía 4 0 6 mm ele longitud y 
el macho más pequeño 3 2 0 mm. 

Número de óvulos producidos.—En un ejem
plar de 7 2 0 m m , se calcularon en 1 8 4 8 0 0 0 los 

17 
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óvulos existentes en la geniada, (|iie midió 135,5 
min de largo, 32,1 inm de anchura máxima y 
26,2 de alio. 

Ejemplares jóvenes,—Durante los muéstreos 
realizados cu aguas interiores y cosieras con ob
jeto de colectar individuos jóvenes de las espe
cies de Centropomtu no obtuvimos ejemplares 
de C. poeyi. Los peces más chitos «le esta espe-
cie, que se observaron, fueron los capturados 
por los pescadores en un lance en el rio Papa-
loapan, a inmediaciones de Tlacoialpan (Ver.), 
en los primeros días de diciembre de 1900. Se 
obtuvo un elevado número de peces chicos (apro
ximadamente unos 200) y se midieron 27, cuya 
longitud fue de 220 a 285 inm. 

Hábitos alimenticios.—Se estudiaron los estó
magos de 78 ejemplares de 288,2 a 863,0 inm de 
longitud; 28 estómagos (35,9%) estaban vacíos 
y los 50 testantes (61,1%) presentaron conteni
do alimenticio. Los resultados obtenidos se ofre
cen en el Cuadro 13. 

Loa peces constituyen el principal factor ali
menticio en la dieta de í.'. poeyi, lo que puede 
apreciarse |x>r los resultados obtenidos con los 
métodos volumétrico y de frecuencia; entre ellos 
se encontró a Dormitator inaritlutus (llamada 
comunmente "naca"), es|>ecie muy abundante en 
la zona esltiarina; los 2-1 ejemplares de (¡obio-
nellus se hallaron en los estómagos de 13 ejem
plares capturados en la laguna de Pupuyeca 
(Ver.). 

Eri el método numérico se observa que los 
moluscos e insectos constituyen el mayor por
centaje. Esto puede dar lugar a interpretacio
nes erróneas y es la principal falla del método, 
pues parece lógico |>ensar que los organismos 
que se presentan en mayor número en los con
tenidos estomacales son precisamente los compo-
nenies alimenticios más importantes. Las ninfas 
de Odonata. fueron encontradas en un sólo ejem
plar de í.'. poeyi. 

Es interesante observar que se halló un ele
vado número de moluscos, tpte no fue posible 
identificar ron mayor precisión debido a la falta 
de bibliogralia adecuada. 

Parásitos.-De 91 ejemplares observados, 65 
(71,1%) estaban parasitados |x>r el nemátodo 

Contmcaccum sp., y los restantes 26 (28,6%) no 
tuvieron parásitos. 

D A T O S I O O L Ó G I C X M M L A S E S P E C I E S 

Habitat. 

I.as especies del género C.entropnmus se en
cuentran en las aguas marinas, salobres o en 

aguas dulces. En el mar se les captara cerca tle 
la costa, especialmente en las playas arenosas; 
se pescan son mayor frecuencia en aguas inte
riores, generalmente en las de naturaleza salobre. 
Por lo tanto |>odcmos considerar que los esteros 
constituyen el habitat principal de estos (x'ces. Es
ta zona se caracteriza |>or acumular aguas de u p o 
salobre, sujetas continuamente a cambios en sali
nidad de acuerdo con el arrastre de las aguas 
dulces de los ríos y la entrada de masas de agua 
marina. I .os n p o s de fondo predominantes son 
los fangosos; también los fondos arenosos son fre
cuentes y en ocasiones zonas extensas se encuen
tran cubiertas por las conchas tlel ostión ('.ras-
SOStrea virginitu. En la orilla de los ríos, cana
les, etc. es común la presencia del "mangle" 
(Laguncularin racemosa y Rhizophora mangle 

CllAMO 14 
DENSIDAD V SALINIDAD DLL AC4'A RN DIVERSAS LOCALIDADES 

DONPI SE CAPÍ l'RARON IJIMI'IAKIS DE C.VlltlO/lOlllllt 

I .«.(11.I.11I Densidad Salinidad 

l a g u n a de Alvarado (Ver.), 

a i / 2 Km de la dcscmliocailii-

ra del Rio Illanco 

Alvarado (Ver.), laguuita si

tuada a u n lado del canal 

de entrada a la l a g u n a de 

A h a r a d o 

Laguna de Hiicn l'ais (Ver.) 

Roca del R i o (Ver.), en el 

estero de Mandinga 

Boca del R i o (Ver.), en el 

estero de Mandinga 

l a g u n a de la Mancha (Ver.) 

5 , l ' « 

1X1099 

1.0117 1 6 3 « . 

1,0157 

1,0808 28.0-,'. 

1,0234 

son las especies más abundantes) que se desarro
lla profusamente, siendo tan espesas las forma
ciones, que llegan a ser casi impenetrables para 
los animales grandes y aun para el hombre; en 
estos manglares se desarrolla una fauna carac
terística muy especial. Otra especie vegetal, muy 
frecuente en los meses de agosto a noviembre, y 
conocida con el nombre de "hierba" jxir los pes-
cadores, es Eichornia, la cual llega a ser tan 
abundante que d i l u i d l a las maniobras de |>esca 
y el avance de las pequeñas embarcaciones; en 
las orillas, una de las algas más comunes es Cha
ra. L a transparencia del agua en la zona esltia
rina es muy reducida, |x>r acción tlel continuo 
acarreo de sedimentos terrestres hecho |x>r los 
ríos. 

Salinidad. 

El grado de tolerancia a la salinidad que 
tienen los C.entropomns es muy amplio, puesto 
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que viven igualmente en el mar o en ríe*, y masas 
de agua dulce a (onsidcrahlc d is la iu ia de las 
malinas, si bien, con mayor l i c i t i cnc ia , se pre
sentan en los esteros y en estos lugares se les 
captura continuamente a lo largo de todo el año. 

1.a tolerancia de las espcciea de Centropomm 
a distintos grados de salinidad del agua, se ob
serva en los datos del C u a d r o II , que lueron 
recabados en varias localidades donde se pesca
ron ejemplares del género. 

Temperatura.—La temperatura in l luye espe
cialmente en la reproducción, ya que esta se eíec-
túa con mayor intensidad en j u n i o , j u l i o y agos
to, o sea cuando las aguas presentan las tempe-
raturas más elevadas; además, constituye un fac
tor limitante en la distribución gcográiira (le
las especies. 

1.a temperatura registrada en diversas locali
dades, donde se capturaron ejemplares de Cen-
tropomus, varié» desde 18,5° (18 de diciembre 
de 1958) basta 31,5° (12 ele agosto de 1960). De
bido sin duda a la naturaleza tropical ele las 
aguas en la zona de estudio, cuya temperatura 
no alcanza niveles muy bajos n i aún en la época 
de invierno, no se observó que las especies de 
Ceniropomtu sean afectadas |>or temperaturas 
bajas. I n cambio, de otras regiones existen i n 
formes sobre el electo de las bajas temperaturas 
en C. undecimalis. Storey y Qudger (1936) en 
su lista de los |>eces muertos a consecuencia de 
temperaturas muy bajas, registradas en 9 exrasio-
nes en Sanibel (Florida), de 1886 a 1936, inc lu
yen a (.'. undecimalis. Posteriormente, Storey 
(1937) muestra que (.'. undecimalis. especie tro
pical y subtropical , es afectada siempre por las 
bajas temperaturas del agua. G u n t e r (1911) ¡n-
lorma que el invierno de 1939-19-10 fue muy se
vero en la costa texana: el 18 de enero de 1910, 
la temperatura del agua bajé) de 18.3° basta —3,8° 
y al dia siguiente continué) descendiendo basta 
llegar a —8,8°, formándose hielo en las bahías. 
En el sureste ele Texas, cerca de Puerto Isabel, 
los investigadores de l F ish and W i l d l i l e Service 
calcularon (pie había unas 15 000 libras de Gen-
tropomus muertos por el frío (indudablemente 
se trata de ('.. undecimalis, única especie del gé
nero registrada en aguas texanas). Marshal l 
(1958) dice que C, undecimalis, en el estado de 

Florida, es muy sensible a los cambios de tem
peratura: en la época de verano los peces se 
hallan vigorosos y activos, en cambio en el 
invierno se muestran más lentos en sus movi
mientos, llegando a m o r i r a tcm|)erat tiras muy 
bajas. Durante el invierno, los pescadores cap
turan la especie |xir medio de redes t o n las que 

es ii i iposili lc atraparla en otras é|xxas del año. 
Inhuma Marshal l que en ocasiones es posible 
capturar ejemplares de (.". undecimalis i o n una 
red de cuchara, o con un garfio o arpón, levan-
lando simplemente a los |»eces que se encuen
tran en estado letárgico por acción ele las aguas 
frías. 

C l ' A D R O l . r , 

I .ISIA I » . PBCaS C A P I I R A D O S C O N H H I I M I A I S I M Ó S DI 

I.AS i s r i c u s DI CnitttijMiiiius 

l)asyiili\ subbia (Lcsuci i r ) 

Elopl saiirus L i n n e o . 

Signubisa inrxicana 
( G u n t h e r ) 

IJiiiiiMimii anale M c e L 

Anilina mitchilli diapliana 
l l i l d c h r a n d 

(.alrichlliys (Wis ( L i n n e o ) 

Stnmgjhira notala (l 'oey) 

Hyporha mph tu unita K M -
(MI (Ran/ani ) 

l'nrcilia tphenopt ( C t i v i c r 
y Valenciennes) 

OoslethìU linealus (Valen
ciennes) 

C a n u t a hippos ( L i n n e o ) 

Cerar la r/irysos ( M i t c h i l l ) 

Ollgpplitts M i n u s ( B l o c h 

y Schneider) 

Seime vomer (L inneo) 

I'OIIICI srtapìiinis ( M i t c h i l l ) . 

Chini osciinibrus clnysiirut 
( L i n n e o ) 

I ut jninn g i u r i l i (L inneo) 

Cotuxlon riobilis ( L i n n e o ) 

Diapirius tilislliiisttiinus 
(trfxKle y Beau) 

Diapleius rliombrus ( C u v . 

y Val . ) 

Euriiiiistomus sp. 

Mirinpogon undulatus 
(L inneo) 

(.'V'unì i m i nrbuliisus ( C u -
vier) 

Ari hosargus pmbaliirepha-
lui (Walbaui i i ) 

l.agudan rhtnnboidrs ( L i n 
neo) 

Cirlilastiiiia / r n r i f i n d o l i 

(GQnther) 

Doimilatoi maculai us 
(Bloch) 

Gobiomonu durmitor L a -
cepede 

hJrnliis p i s o l i l i (Gmcli l l ) 

llathxgobius soporator 
( C u v . y Val . ) 

(Uibitmellus sp . 

Mugli eephalus Linneo 

Mugli cinema Valenciennes 

Prionotus sp. 

Opsanus bela (Goode y 
Beau) 

Cilharirblliys spilnplrrus 
G i l n t h e r 

Ictinfuunn acompañante. 

Se presenta una lista ele las es|>ecies de peces 
(pie con mayor frecuencia son capturadas por los 
pescadores junto con las distintas es|>ecics de 
Centropomus. Se han agregado los |X'ces más 
abundantes colectados jxir nosotros, durante los 
muéstreos realizados para obtener ejemplares jó
venes de las especies estudiadas. 
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CIENCIA 

( i Aimo Ili 

( lOM l*ARA< IÓN III ISIS CARACIIRIS SII RÌSI II (In \ M I I R K H V H . H O > III 1 Ss ISI'ICIIS E S T U D I A D A ! 

Canctaa <:. untUcimalù !.. (mraUeln e. ptclimatui (.. ¡*>eyi 

F i r t w M n i m u tetie 6 7 a 7 1 70 a 91 tt a 71 7 * i 89 

Inngiiudinal 

N i n n e r ò de branquis 8 a 9 9 a 12 13 a 15 9 a 12 

pinas 

Radios en la segunda IO IO IO 9 

alela dorsal 

Radios de la a le la 6 6 7 lì 

anal 

Al tura m á x i m a en la 4.1 a 56 3 3 a 4.1 3 3 a 4.1 3.0 a 4 3 

longitud patron 

L o n g i t u d r c f á l i c a en 2.0 a 2.9 2 3 a 2.9 2.8 a .1,1 2 5 a 2,8 

la longitud patron 

L o n g i t u d p e d ú n c u l o CU a li.2 5.0 a ti.6 5.0 a 5.9 4,0 a 5,8 

l a u d a i en longi tud 

patron 
A l t u r a p e d ú n c u l o cali- 8.7 a 11.4 8,0 a 10.0 8 3 a 10,0 7.6 a 9.0 

dal en longi tud pa

t r ó n 

Distancia posianal en 7.5 a 103 5 3 a 6,7 5.9 a 7.4 8.0 a 10,0 

longitud p a t r ó n 

H o c i c o en la longitud 3.3 a 3.7 3.2 a .3.8 3,0 a 3.3 35 a 3.9 

l e t a l i t à 

I l i i n i e t r o ocular en 6.2 a 9.0 4 2 a 6.0 3.2 a 5.5 5.2 a 6.4 

longitud c e f á l i c a 

L o n g i t u d aletas pelvi- 1.8 a 2.0 1,6 a 1.9 1.3 a 13 1.7 a 1.9 

cas en longi tud c e f á l i 

ca 

L o n g i t u d de la tercera 1.6 a 2.1 1.8 a 2.4 1,6 a 1,8 1.7 a 2,1 

espina dorsal en la lon

gi tud r e f á l i t a 

L o n g i t u d de la s e g ú n - 1.7 a 2.3 1.1 a 13 l . l a 1.5 1.6 a 1.9 

d a espina anal cu la 

lo i ig iuid c e f á l i c a 

liase aleta anal en Ion- 3.1 a 4.1 2,9 a 3.5 2 3 a 5.1 3.0 a 3,7 

gili td cefá l i ca 

Kspina inic ia l de la 3.4 a 7.5 2,2 a 3,3 4.7 a 6.4 3,4 a 7 3 

p u n i e r a aleta dorsal 

en el d i á m e t r o m u l a r 

H u e s o preorhital Solamente aserrado en Aserrado en todas las Aserrado en todas las Solamente aserrado en 

j ó v e n e s edades edades j ó v e n e s 

E l tresno del o p è r c o l o Por dejante del origen Cetrera ImentC llega o por delante del origen C c n c r a l i n e n l e por de-

en r e l a c i ó n i o n e l ori - pasa a l origen lame del origen 

gen de la pr imera ale

la dorsal 

Estremo de las aletas Por delante de la aber- Generalmente llega o Pasa mucho de la aher- Por delante de la aber-

ptHvicM respetto a la tura anal |>asa de la a l i e n i i r a tura anal tura anal 

a l ie i lura anal anal 

K s l r c i n n de la s e g ú n - ( .eneraluiente no He- Siempre pasa el extre- N o llega al extremo N o llega al extremo de 

d a espina anal , resjiet- ga al extremo de la m o de la tercera espina de la l e ñ e r a espina la tenera espina anal 

to a l extremo de la tercera espina 

t e ñ e r a espina anal 

158 

http://MIIRKhVh.HO


C I F. X C I A 

I I U I B l 17 

C O M P A R A C I Ó N M D I V E R S O S A S P E C T O S W O I . C M . I C O S nr. L A I E S P E C I E S E S T U D I A D A S 

(,. Hlltict llliulis (.. para/lelas (.. pectine!*! (.. parti 

D i s i i i h i i i i i ' m g e o g r á 

f i ca . 

A b u n d a n t ia local 

l a l l a s m á x i m a s 

O c é a n o A t l á n t i c o : î l e O c é a n o A l l a u l i t o : de-

C a r o l i n a d e l S u r ( E . F l o r i d a ( E . I .) a San-

U.) a R i o d e J a n e i r o los (Brasil) 

(Brasil ) 

M u v a b u n d a n t e 

O c t a n o A t l á n t i c o : de O c é a n o A t l á n t i c o : d e 

Flmicla (E . ('.) a R i o T a m p i c o (Tains. ) 

de J a n e i r o (Brasil) , en a F r o n t e r a i I a b . M e 

cí O c é a n o P a c í f i c o : ele xico) 

Guayanas ( M é x . ) a 

B u e n a v e n t u r a ( C o 

lombia) 

R a r a : es la especie me- M u y a b u n d a n t e 

nos a b u n d a n t e del g é 

nero 

I n t e r n a c i o n a l : 1,39.1 I n t e r n a c i o n a l : 580 m m L o c a l : 395 m m L o c a l : 900 m m 

n u n N a c i o n a l : 1,130 Local! 435 m m 

m i n Local: 1,100 n u n 

Macaos: 56.6% 
H e m b r a s : 43,4% 

P r o p o r c i ó n de sexos 

É p o c a reproductora Maso a o c t u b r e 

/.ona de r e p r o d u c c i ó n 

M a c h o s : 41.4% 

l l e m b i a s : 58.6% 

A b r i l a d i c i e m b r e 

M a c h e « : 63.2% M a c h o s : 41.3% 

H e m b r a s : 36.8% H e m b r a s : 5 8 , 7 « 

P i o b a b l e m e n i e de m a - M a y o a sc-ptieu 

yo a m . \ i m il ne 

A p a r e n t e m e n t e en si- A p a r e n t e m e n t e en si

tios ( ó s l e l o s p r ó x i m o s l ios cosiereis p r ó x i m o s 

i la .1. se i . i l i . i . a i l u i . i a la d c s e m l i o c a d u r a de 

de los rios los r í o s 

P r o b a b l e m e n t e en 

aguas interiores 

T a m a ñ o a q u e a lcan

zan la madurez sexual 
M a c h o s : 343 m i n 

H e m b r a s : 388 m m 

N ú m e r o d e ó v u l o s pro- •> gfgj m u 

d i n idos 

M a c h o s : 154 m m 

H e m b r a s : 150 m m 

629 000 

M a c h o s : 261 m m 

H e m b r a s : 297 m m 

hos: 320 m n 

abras: 4 1 » r 

Ejemplares joven 

A l i m e n t a c i ó n 

P a r á s i t o s 

Se colectaron 91 e j e m - Se colectaron 41 ejein- N o se colectaron 

piares , d e 45.4 a piares d e 9,4 a 145.0 

339.0 m m n u i l 

Peces v c r u s t á c e o s Peces y c r i i s i á t e o s 

44.1% de parasitosis 34,5% de parasitosis 

por Contracaecum por Contwattcum 

Peces v c r u s t á c e o s 

2 006 000 

2 546(NM) 

N o se colectaron; los 

peces m á s iN-qucños 

visteis m i d i e r o n 220 a 

285 m m 

Peces y c r u s t á c e o s 

71,4% d e parasitosis 

p o r Cnnlraraecum 

R F . S I ' M E N V C O N C L U S I O N E S 

Se dan a conocer diversos aspectos de la bio
logía de los robalos, correspondientes al género 
Crntropoimis, existentes en el estado de Vera-
cru/. 1. L a mayor parte de las coléelas provi
nieron tle la región de A i v a r a d o (Ver.), pr inci 
pal centro de captura de estos peces en la Re
pública. 

Son cuatro las especies del género existentes 
en la zona tle trabajo: robalo blanco ((.'. linde-
cimalít), chut l imite (C. parallelas), Constantino 
(C pectinatus) y robalo prieto (C. poeyi). L a 

otra es|>et ie del género, que vive en el océano 

1 E m p l e a m o s el n o m b r e c o m ú n de " r o b a l o " para re
fer imos a lexlas las c a p é e l e s del g é n e r o C r r i / i o / m m i i í 
presentes en el G o l f o de M é x i c o . 

Atlántico, C. ensiferus, no se encontré) en Vera-
cruz. E l único registro sobre la presencia ele ella 
en aguas mexicanas es el de Meek (1902), quien 
indica haber colectado varios ejemplares peque
ños en L a Ant igua (Ver.). Sin embargo, una re
visión de los ejemplares tle Meek demostré) epie 
corresponelen en real idad a individuos jóvenes 
de Pomadasys crocro. 

Se presenta una clave en la que se han In
cluido algunos caracteres nuevos, útiles para la 
mejor identificación de estas especies. 

Centropomus pectinatus es la única especie 
del género presente tanto en el océano Atlántico 
como en el P a n u c o . (.'. anileriinalis es la que 
alcanza mayor distribución geográfica en el 
Atlántico; en cambio la distribución de C. poeyi 
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aparentemente está restringida a las aguas na
tionales del («olio ile México, desde Tampico 
(Tainps.) a Frontera (Tabasco). 

(.'. parallelus y (.'. pectintttu no llegan a lon
gitudes mayores de tan, mientras que las otras 
dos especies alcanzan o sobrepasan los !M) ( in. 

La época «le reproducción se extiende «leí 
mes «le abri l a los primeros «lias de diciembre: la 
máxima intensidad reproductora es en junio, 
ju l io y agosto. 

1.a especie «le mayor importancia económica 
en el estado de Veraertiz es el robalo prieto; el 
robalo blanco y el i l i i u limite también son im
portantes en tanto «pie el Constantino ha dismi
nuido notablemente en los últimos tiempos, En 
ttxlos los meses del año se |>es<aii to«las las es-
|K'«:ies; el robalo prieto se captura más en mar/o, 
durante las llamadas "arribazoncs de tóbalo", 
épixa en la «pie estos animales entran a las aguas 
interiores, para reproducirse. Más tarde, en la 
época «le máxima actividad reproductora, tam
bién se obtienen cantidades importantes. Las 
mayores capturai «le las «lemas especies se hacen 
en junio, cuando los peces se congregan para re-
pr«xlu< irse. I.a zona reproductora del robalo 

blanco y del cliucutnite parece localizarse en la 
costa, a inmediaciones de las desembot aduras de 
los ríos. Individuos «le robalo prieto i o n góna-
tlas en gran desarrollo, o recién desovados, se 
hallaron únicamente en aguas interiores. 

t n «asi Kxlos los robalos «le la zona estudiada 
los litadlos alcanzan la madurez sexual a tallas 
menores «pie las hembras. 

Si- colectaron individuos jóvenes de ('.. unde-
cimalis y (.'. parallelus en diversos sitios «le la 
zona cstuarina, lo «pie indica la importancia de 
esta área en el ráelo biológico de ili« has especies. 

Los robalos son animales «le régimen carní
voro, siendo los peces y crustáceos los elementos 
más importantes en su alimentación; entre los 
petes predominaron: Anchoa nulchilli diaphana, 
Donnilalor maculatus y leiognátidos; «le los crus
táceos, los Penaeidae (Penaeus aitecus y P. se-
tiferut) y Palaemonidae como PaJaemonetes sp, 
y Macrobrachium sp. lueron los «le mayor inci
dencia. 

Se encontró un parásito, identificado como 
nema todo del género C.onlrncticcum, el «pie apa
rentemente no causa trastornos a los individuos 
paiasilados, a pesar de encontrarse a veces en 
gran número, C. poeyi presentó la mayor inci
dencia de parásitosis. 

l.os robalos son | X T C S diadromos y se les cap
tura con mayor frecuencia en aguas salobres. 

Se da en el trabajo una lista de los |x-ces 

«pie ton mayor frecuencia son «apunados por 
los pescadores en unión de los tóbalos; a esla 
lisia se añadieron las especies obtenidas con ma
yor abundant ia durante las colectas de indivi 
duos jóvenes. 

Con «I l in «le presentar en forma sintética 
los resultados obtenidos, al f inal , en el cuadro 
In se ofrecen los caracteres meristieos y morlo-
lógieos, y en el 17 los diversos as|x-«tos biológicos 
«le las especies en estudio. 

S U M M A R V 

Several aspects of the biology of the s|x-cies 
of the genus C.eiiliopoinus existing in the Stale 
of Veracruz are presented. T h e Study was carried 
on primarily in the Alvaratlo (Ver.), region, 
main lishing center of the country for these 
lishes. They are diadromous and are captured 
more frequently in brackish waters. 

There are lour species in the working area: 
"robalo blanco'!, C.« undeciinalis; "chucuinite", 
C. parallelus; "Constantino", f.'. pectinatus and 
"robalo prieto", (.'. pocyi. C. ensiferus, the other 
s|x«ies of the genus present in the Atlantic 
Otean, was not lotmd in Veracruz. T h e only 
record on the presence oí this spedes in Mexican 
waters is that of Meek ( 1ÍM12) who stated thai 
he had colected several specimens in I.a A n t i 
gua (Ver.). However, an examination of these 
specimens revealed that they are young indivi 
duals of Pomadasys crocro. 

A key to the lour species of the genus is pre
sented giving some new characters useful for the 
best identification of the species. 

Centropnmus pectinatus is the only species of 
the genus existing both, in the Atlantic Ocean 
and in the Pacific. C. undeciinalis is the one 
with larger geographical distribution in the 
Atlantic ; on the other hand the distribution of 
(,'. poeyi appears to be restricted to the national 
waters of the G u l f of Mexico, from Tampico 
(Tamps.) to Frontera. (Tabasco). 

C. parallelus and C. pectinatus «lo not reach 

larger lengths than 60 cm, while the other two 
species reach 90 < in or more. 

The reproduction season extends from A p r i l 
to the begining of December, reaching the maxi
mum reproduction in June, |uly and August. 

T h e species of greatest economic importance 
in the State of Veracruz is the "robalo prieto", 
('.. poeyi; C. undeciinalis anil C. parallelus are 

also important; on the other hand (.'. pectinatus 
has greatly diminished. T h e s¡x«ies are fished 
in every month of the year. C. poeyi is caught 
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in March, dur ing the "arribazones de robalo" , 
the period in which the tubes enter the in land 
waters. Afterwards, d u r i n g the period of maxi
mum reproduction, large quantities arc also ob
tained. T h e larger capture of the remaining 
species is made in June, when the fishes congre
gate to reproduce. 

There are indications that the reproduction 
areas of ('.. undecimalis and C. parallel us are 

located close the toast, near the mouth of the 
rivers. Individuals of C . poeyi w i t h gonads 
greatly developed or recently spawned, were only 
found in inland waters. 

In almost a l l the species the males reach 
sexual maturity in sizes smaller than the females. 

Y o u n g individuals of C. undecimalis and C. 
parallelus were collected in different places o f 
the estuary area, w h i c h indicates the importance 
of these areas i n the biological cycle of the spe
cies. 

T h e fishes of the genus Cenlropomus are car
nivorous, being fishes and crustaceans their main 
nourishment. A m o n g the fishes the princ ipal 
ones were: Auction mitcliilli diaphana, Dormita-

tor maculatus and I.eioguathidac; among the 
crustaceans the I'enaeidae (I'enaeus aztecus and 
/'. setiferus) and Palaemonitlae as Palaemonetes 

sp. and Macrobracliiitm sp. were the most com
mon. 

A nematode parasite of the genus Contracae-
cum was found in a l l the species, but although 
it was sometimes very abundant it does not seem 
to have a harmful effect on the host. C. poeyi 
presented the highest rate of parasitosis. 

A list showing the fishes that are captured 
more frequently by the fishermen along wi th 
the rebates is given; to this list were added the 
species obtained more frequently d u r i n g the col
lection of young indiv iduals . 

In order to present i n synthetic form the 
results obtained, at the end, in table Ki th are of
fered the different aspects of the biology of the 
"robalos" antl i n table 17th the merisfic and 
morphologic characters of the species studied are 
presented. 

H t . ' M B F . R T o C H A V E Z 

F.station do Biologia M a r i n a , 
Institute) T c c n o l o g i c o de V e r a c r u z , 
Veracruz , V c r . , M e x i c o . 
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Noticias 

Segundo Congreso Mexicano de Botante»,— 

Destinado a estimular la enseñan/a. la investiga
ción y los estudios técnicos de la botánica y fo
mentar las relaciones y el intercambio de ideas 
entre los cientilicos que trabajan en problemas 
botánico* del país. 

L a Sociedad Botánica de México, contando 
t o n la colaborat ion de la Universidad Autóno
ma ile San Luis Potosi, a través del Instituto de 
Investigación tle Zonas Desérticas, está organi
zando chelín Congreso, tpie tentlrá lugar del 17 
al 21 ile septiembre i lei corriente año, en los to
tales tle la Universidad Autónoma tic San Luis 
Potosi. 

Figurarán como Presidente Honorar io el Dr . 
Faustino M i r a n d a , Presidente Honorar io tlel Pr i 
mer Congreso, Prof. M a x i m i n o Martine/ y Pre
sidente Ejecutivo el Ing. E l i aiti Hernández X o -
locotzi, con el Comité Organizador integrado |x>r 
las siguientes personas: Presidente Biól. A r t u r o 
Gómez Pompa, Vice-Presitlente Efraín Hernán
dez Xolocotzi , Secretario Cenerai Biól. Vernan
do Metlellín-Leal, Vinales Bitíls. A n t o n i o Cel
ine/ Conzále/ y J u l i o V i l l a Vega, Tesorera Biól. 
Evangelina Pérez Si lva. 

E l Congreso trabajará en 9 secciones y u n 
sim|>osio sobre los temas siguientes: 

Sección 1: Histor ia de la Botánica y Bibl iogra
fía respectiva. 

„ 2: Botánica Criptogátnica. 

„ 3: Botánica Fanerogámica (Taxono
mía). 

„ 4: Morfología, anatomía, histología y 
embriología vegetales. 

„ 5: Fisiología vegetal. 

„ 6: I ' . i h • n l i i i i . m i l a (incluyendo palinolo-
già y paleoecologia). 

„ 7: Citología vegetal, citogenètica, gene-
ti ta y evolución. 

„ 8: Ecología vegetal, litogeografía y flo
ristica. 

„ 8 bis: Simposio sobre el tema "Vegeta
ción de las Zonas áritlas de México". 

„ 9 : Botánica econóraicsi (agrícola, lores-
tal aplicada a la farmacia, etnobotà
nica, etc.). 

Las conferencias generales serán dadas por 00-
i i o t i d a s |»ersoiial¡dadfs invitadas especialmente 
|x»r el Comité Organizador y versarán sobre los 
temas: " L a (¿enética en México", " L a Botani i a 
y su inipoi la n i ia en la industria agrícola", " E l 
valor de la Botánica en la investigación agrá ola 
de México" y " L a importancia de la Botánica en 
las investigaciones forestales". 

Como parte integral tlel Congreso se lia pen
sado organizar dos excursiones oiir iales de in
terés, que permitirán a los participantes estudiar 
un gran número tle ti|>os tle vegetación y her
borizar ejemplares de plantas de climas muy d i 
ferentes. 

L a primera excursión, que precederá al Con
greso, se realizará en los días 15 y 16 dé septiem
bre y en ella se planea visitar algunos lugares 
prtVximos a la Ciudad de San Luis Potosi. 

L a 2a. excursión, posterior al Congreso, ten
tlrá lugar del 22 al 27 de septiembre t o n el si
guiente recorrido: San L u i s Potosí, El Huisache, 
Matebuala. C i u d a d del Maíz, E l Sallo. C i u d a d 
Valles, A x i l a , Taina/unchale y San Luis Potosí. 

También existe la posibi l idad de realizar una 
excursión extraoficial a los estados de V e r a n i l / 
y T a basco. 

Facultad de Medicina, t"A'<4AL—Para cono
cer mejor la amebiasis, padecimiento tle extraor
dinaria impoi i a i n I.I en nuestro país, se han be
r i lo recientemente algunos avances en el estudio 
tlel metabolismo de Entninoeba histolytica. 

C o m o parte de las conferencias que se están 
desarrollando dentro tlel Curso para Graduados 
de Parasitología Medi ta , que se lleva a cabo en 
el Departamento tle Microbiología y Parasitolo
gía de esta Facultad y del que es jefe el Dr . Fran
cisco Biagi F., tuvieron lugar 3 conferencias, so
bre distintos aspectos del metabolismo de his
tolytica impartidas por el profesor Dr . Richard 
Reeves. 

E l Dr . Reeves es profesor de Bioquímica tle 
la Univers idad de Luis iana, y se ha dist inguido 
por sus investigaciones en este campo. Además 
el Dr . Reeves participó en varias mesas redondas 
y trabajos prácticos con los alumnos tlel curso 
mencionado, titilante la semana del (i al 11 tle 
mayo pasado. 
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Ciencia aplicada 
I N V E S T I G A C I O N E S F I T O Q U I M I C A S I I 

E s t u d i o d t l « c e i l e d e v a i n a s a n t e r a s y l e m i l l t s d e l l a u r e l r o M (Serum oliut.itr \_.) v a r i e d a d d t f l o r t o n 

por 

X O R C F . A L E J A N D R O D O M Í N G U E Z y C A R M E N V I I . I . A R R F . A L * 

I.alioratorio de Fitoc|uimica, Escuela de Ciencias, 
limitólo Tecnológico y de Estudios .Superiores de 

Monterrey. 
Monterrey, N. I... México. 

Introducción.—El laurel rosa (Xeriurn nlran-
det I..) es un arbusto leñoso ele la familia «le las 
A|xxináteas, originario «le las instas del Medi 
terráneo y cultivado como planta ornamental en 
las zonas tropicales de México (I). Desde bate 
muchos siglos se ha conocido la toxicidad de los 
extractos de sus hojas y flores, la cual se debe a 
los glucósidos cardiotónicos tpic contienen. Des
de li.u i unos 2(i años se extraen en escala indus
trial los glucósidos presentes en las hojas del 
laurel rosa, para utilizarlos con fines medicina
les (2). Las hojas del laurel rosa han sido la 
parte más estudiada por los «piímicos (3). As i 
Straub (-1) encontró que los extractos alcohóli
cos eran 2.5 vc«es más activos que los del género 
Difíilulii, logrando aislar y cristalizar un glucó-
sido «ardiotónito más activo «pie la digital ina, 
al «pie denominó oleandrina y «uva estructura 
fue adatada simultáneamente |x>r tres gru|x>s 
de investigadores (5, 6 y 7). En IÍ1S7. Hex-sslin 
(2) aisló «le las hojas, una mezcla de glucósidos 

a los «pie llamó folinerina. Gajanon (8) obtuvo 
tic la corteza del laurel rosa un |xxo «le aceite 
esencial, un aceite graso parecido al de oliva, «los 
gluiósidos amorfos, taninos y un colorante rojo. 
T u r k o v i r (9) aisló varios heterósidos de la córte
la de la vaina. E n 1959, Reirhslein y col . (10) 
se par.non 18 glucósidos cardiotónicos en las se
millas del laurel rosa, variedad de flor blanca. 
A l comenzar este trabajo, sólo se habían hecho 
análisis generales de las semillas del laurel rosa, 
su contenido de aceite graso y algunas de sus 
propiedades. Asi en 1928 (II) se encontró «pie 
contenían 8,01% de agua. 17,1.1",, de I i pidos, 
17.5",, de proteínas y 3,73% «le minerales. 

Las constantes del aceite extraído de las sc-

• lomado en parte de la tesis de C. V. para obtener 
el titulo de Químico Farmacohiólogu en la l'niícrsidad 
Labastida de Monterrey. 

millas, se resumen en la Tabla II, junto ron las 
de Chalíot (12) y las obtenidas en este trabajo. 

M A I I H I A I v MI o . i . i -

las sainas se- lecoleitaion de plantas cultivadas en 
los jardines de Monterrey (N. L.)¡ en octubre de 1999. 

Las sainas del laurel rosa (N. oteander) son largas, 
angostas, cilindricas y dispuestas en pares Dentro de la 
vaina se encuentran numerosas semillas cubiertas, de un 
abundante vello calí. Las vainas se secaron a SIMIO* con 
lámparas infrarrojas. Las semillas se separaron, manual
mente, en cortea y semilla, se molieron separadamente, 
extra yéndose |>oi separado, en un Soxhlct. con éter de 
petróleo (p. eb. SO-fJO ). 

En otro experimento, las vainas completas, se molie
ron y extrajeron. 

Los índices de refracción se determinaron en un re-
fractómetro AIIIH - , La densidad se obtuvo utilizando un 
pienómetro de i! mi de capacidad. Los Índices de sapo 
nificación y yodo se obtuvieron según las instrucciones 
del A . O. A . C. (1S). 

P A R T Í E X P E R I M E N T A L 

Extracción.—El material (semillas, corteza o 
vainas enteras) se molió hasta 10-30 mallas y se 
extrajo hasta agotamiento ce»n éter de petróleo 
(p. eb. 30-60°). E l éter ele petróleo se destiló ca
lentando en baño de agua a 7 0 ° . Los residuos 
se pesaron, los resultados se resumen en la T a 
bla I. 

Saponificación del aceite.—Durante cuatro 
horas se hirvieron a reflujo 35,5 g del aceite 
café-amarillento extraído de las vainas enteras, 
con una mezcla ele 75 mi de solución acuosa al 
15% hidróxido de scxlio y 25 mi ele etanol. Des
pués, la mezcla se concentró a presión reducida 
hasta mitad ele volumen. Luego se extrajo cení 
éter etílico. E l extracto etílico se secó Con sulfa
to de sexlio anhidro, enseguida se evaporó el 
éter dejando 2,55 g de material insa poní fie ablc, 
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el cual d io positivas las pruebas de esteróles y 
negativas las de esferoides eardiotónicos (1-4). 
Por (romatogralía sobre alúmina neutra, f l u 
yendo sucesivamente con benceno, benceno-clo
roformo, cloroformo y acetona, se obtuvieron 
algunas resinas y un precipitado blanco, que 
fundió entre 78-91°, y dio positivas las pruebas 
de Liebermann-Burchard y de tetranitrometano, 
[«]„ 2 r ,° en cloroformo 4- 33,3°. Su estudio no se 
completó. 

I.a porción alcalina se aciduló con ácido clor

hídrico 6Ñ. I.os ácidos grasos liberados se extra
jeron con éter etílico. Los extractos etéreos se 
secaron con sulfato de sodio, el éter se evaporo 
dejando 24," g de residuo. 

parle del 

vegetal P . F 

semilla 2 

var. J 

(aseara 4 

var. 

vaina entera l i q u i d o 0,9809 1,4820 

v a i . a 2 0 ° 

• cit. por Mathes (II) *• cit. por Chaliot (12) 

Esterificación de los áridos grasos aislados.— 
A 19,6 g de los ácidos grasos del hidroli/.ado 
del aceite de vaina entera, se le añadieron 60 
mi de metano] y 3 m i de solución al 4 0 % de tri-
l i i to iuro de boro en éter etílico. L a mezcla se 
hirvió a reflujo 15 h . Después se evaporó a la 
mitad de volumen calentando a 50-60°. E l con

centrado se diluyó con 100 mi de agua, la capa 
aceitosa se extrajo con éter etílico, y la solución 
etérea se secó con sulfato de sodio, se evaporó 
el éter, calentando sobre baño maria, el residuo 
se destiló a presión reducida (14-16 muí de Hg). 

Se recogieron cinco porciones: 

A , p, el). 52-54 . I. de s a p o n i f i c a c i ó n 434, peso 0,45 g. 

R. p . e l i . 81-84', I. de s a p o n i f ¡ ( a c i ó n 355, peso 1,1 g 

C, p . e b . 1 2 4 - 1 2 8 ° , I. de s a p o n i f i c a c i ó n 302, peso 3.5 g 

I), p . eb . 140-143 . I. de s a p o n i f i c a c i ó n 258, JK'SO 1,7 g 

E , p . c b . 1 9 2 - 1 9 8 ° , I. de s a p o n i f i c a c i ó n 207, peto 2,3 g 

ilio 

Quedando un residuo de 7,9 g, en el que des
pués de saponificarlo y por cromatografía en 
papel, se encontró que contenía ácido oleteo y 
ácido esteárico. Por saponificación de las frac-

í n d i c e de y o d o 

o ci tado 

1 0 5 , 2 « 

8 9 , 5 " 

7 0 » » » 

190.47 90,24 

• • • cit . |x>r I .eulier (18) 

dones de esteres, liberación de los ácidos, con
versión a haluros de ácido con cloruro de tio-
ni lo y reacción con ani l ina formaron las anui
das (15, 16). 

L a porción A se identificó tomo eaproalo de 
metilo, p. eb. 52°/15 min, anuida p. I. 95-96° 
(citado 96-97°). 

T A B L A I 

RjíSII.TADOS DB L A K X T R A C C . I Ó N O O N tra D E P K T R Ó I . K O DK S F M I I . L A S . C A S C A R A V V A I N A Df ( V . oleawlfl 

P a n e de la p l a n t a peso base seca peso del residuo g r e n d i m i e n t o en % aspecto 

semilla 90,60 g 3,075 3,39 aceite a m a n 

verdoso 

cascara 82,80 g 0,59.3 0,67 aceite v e n 

oscuro 

vaina entera 820,10 g 26,19 3,19 aceite a m a i 

T A B L A II 

( ' . A R A C . I F R Í S T I C A S DF. L O S A C L I T F . S D F X I . A I ' R F I . R O S A (.V. o/rYlurffT), VSf. f lor rosa 

í n d i c e de r e f r a c c i ó n 

3 1 ° í n d i c e de s a p o n i f i c a c i ó n 

este este este 

° C densidad tiabajo ci tado trabajo ci tado t r a b a j í 

1° 0.9.355• 1,4740 1 , 4 8 6 » 186 2 0 6 » 69,31 

0 ° 0 . 9 3 2 » • 1 . 4 7 3 5 » » 1 1 0 » » 

0.9459 1,4721 • » • 1 8 0 » » » 

0 ° 0.8958 - - 291.1 98.55 
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L i porción K se i<l«'ii(ifi(ó como caprilato 
ilc lucil lo, |>. cb. 83°/15 nuil, anuida p. f. 67-69* 
(cil . 69»). 

1.a |xniión E se iilcntilitó como palmilato de 
metilo, p el». 14 Io/15 inm, anuida p. f. 81-85° 
(cil. 85-86°). 

1.a porción E se idcnlilicó como palmitalo de 
metilo, p. el». 195°, 15 mili , andida p. I. 81-88° 
(cil. 87°). 

Cromatografía en papel de los ácidos grasos 

Mediante la destilación de los esteres mel i l i 
eos de los ác idos grasos del .V. oleandri y su (oli
sci sión a anuidas. Se demostró la presene ia de 
lus ácidos caproico. caprílito, cáprico, láurico y 
palmitico. Resultados parecidos se obtuvieron 
poi < loma logia ha en papel de los ácidos grasos, 
donde se reconocieron los ácidos esteárico, oleico, 
palmitico \ láurico. además oirás mane lias no 
idem i lie atlas, probablemente turrespondicntes a 
los ácidos caproico, caprilico y cáprico. 

T A B L A I I I 

R. F. Dr ÀCIDO* CRASOS I u n IZAIKI D E IA VAINA E N T E R A D E N. oleandri* 

Ácidos de la 
i.i i na c i l lera .-¡cielo esteárico .-¡cielo oleico áeiilci palmitico ácido Umico ácido mirlstico 

11.180 

1 ) 2 0 5 

0 5 7 6 0 2 7 5 0 2 9 1 

0 - 1 7 0 0 3 7 0 

0 , 5 2 3 0 . 5 3 0 

0 . 7 5 2 0 , 7 2 0 

Kn papel Whatman No. I. l'sanilo la capa orgánica ele btlttnol-l e hiilróxido ele amonio (1:1) (v/v). 

dr las vainas.—Se usaron liras de 20 x 2 cm de 
papel filtro Whatman N° I. En la forma usual 
(17) se colocó en el punto inicial una gotita de 

la solución etérea tle los áridos grasos. En una 
cámara cromatografía!, se rcali/ó la croma to-
gralía. )>or el método descendente. E n iguales 
condiciones se hirieron cromatografías de los 
ácidos oleito, esteárico, palmitico, láurico y mj-
rístiro (ver T a b l a III) . I'ara el desarrollo se uti-
li/ó la fase orgánica de una mezcla «le butanol-1 
e hidróxido de amonio (1:1) (v/v). 

Después de secar el papel, se revelé) con una 
solución alcalina al 0,05% de verde de bromo 
CKSOl, Los ácidos grasos aparecieron romo man
chas amarillas sobre fondo verde. 

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

De la semilla del N. oleandrr var. flor rosa, 
se obtuvieron 3,39% de extracto etéreo, de la 
cascara 0,67% y de la vaina entera 3,19%. L a 
diferencia de rendimientos de extracto etéreo 
entre el de la semilla y la tascara y el de la vaina 
entera se puede atr ibuir a una menor difusión 
en las células de la vaina entera. 

Los valores obtenidos para el aceite de la se
milla son similares a los de I.eulier (18) pero 
difieren de los tle Matbcs (II) y de Chaliot (12), 
en particular ron el índice de saponificación ci
tado |H>r este último. 

S U M M A R Y 

T h e oi l , from the bean pods and seeds of 
Xeriuni oleander L . (var. pink flower) was ex
tracted with petroleum ether. The saponification, 
iodine (Hanus) and refractive indices of the o i l 
were obtained and compared with former analy
sis. By the methyl esters method and pajier chro
matography, it was found that the oi l contains 
caproic, caprylic, capric, lauric, palmitic, oleic 
and stearic acids. 
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Miscelánea 
L i r i a s i \ i \ K I I I I 

I 8 5 I • I 9 2 I 

La ciencia española debe una gran deuda eli
gí atitud a la obra de don Luis Simal 1 0 , una 
|KI«maliciad exlraordinaria. cuya influencia ha 
sido más profunda de lo cpie generalmente se 
admite sobre la cultura española. 

L o m o tenia figura extraordinaria, su pérsó-
na estimule') profundas lealtades y hondos anta
gonismos, admirac ion intensa \ profundo des
dén. Bien es verdad que su complicado carácter 
se prestaba fácilmente a evocar los más opuestos 
sentimientos en las personas (pie d i reda , o in
directamente, tenían contacto con él. 

No hay duda alguna que ciertos rasgos de 
su personalidad pueden encomiar fácilmente su 
origen en las circunstancias trágicas de su in-
lancia que dif icultaron la eclosión completa y 
eficiente del raudal enorme de sus numerosas 
potencialidades. De todas maneras, la huella de
jada en la ciencia española y las nuevas avenidas 
i|ue abrió en el pensamiento de sus discípulos 
y amigos, le baten merecedor tle ocupar un pues
to de honor entre aquel grupo de españoles ex
celsos tpie iniciaron el renacimiento de la vida 
Cultural española, tan patentemente iniciada a 
mediados del siglo pasado y (pie alcanza su má
ximo esplendor en el primer tercio de éste. 

Don Luis no era solamente un hombre de 
ciencia y un investigador, era también, y sobre 
todo, un humanista culto y contemplativo; un 
filósofo en el más estricto y en el más amplio 
sentido de la palabra. N o era solamente un neu-
lólogo y un siquiatra, era también un inves
tigador y muy profundo, de la estructura y del 
luuc iouamiento del sistema nervioso en estado 
normal v patológico. Era también un médico 
práctico, un clínico. Era. sobre todo, un espíritu 
curioso y humano (pie se interesaba igualmente 
en el funcionamiento de la psique en estado 
de salud, como en su patología, en aprender co
mo en ayudar, en trabajar como en contemplar. 
Ninguna sorpresa, poi tanto, si dentro de esta 
compleja personalidad el estudio de la sicolo
gía y de la filosofía lucra tan importante Cómo 
el de la siquiatría \ el dé la neurología, hasta 
el punto de terminar absorbiendo la primera, 
la mayor parte tle su actividad científica y peda
gógica titilante los Últimos veinte años tle su 
vida. 

En la vida, asi c o m o en la actividad cientí
fica de .Simarlo, vemos constantemente una lu
cha, no siempre consciente, entre tíos tendencias 
opuestas, un conflicto que mil i ta piulo sublimar 
elica/mente entre sus convicciones puramente 
intelectuales, su loimatii 'm de biólogo puro, y 
de otro lado su tendencia artística y contempla
tiva (pie le impulsaba a dejarse llevar pin su 
necesidad ele recibir pasivamente y gozar en la 
absorción sensual del Universo. Para él, el tra
bajo, no era esfuer/o sino una actividad que fluía 
t o n placer en un alan de sabiduría y de gozo 
intelectual y estético. 

Lil is Siniarro 

El padre de Simarlo, don Ramón Simarro 
O l t i a , de familia italiana, nació en Játiva, como 
su madre. Estudié) pintura en Valencia y Barce
lona y se estableció en Alicante romo profesor. 
Marché) después a Roma, con una pensión del 
gobierno, y allí convivió c o n don Luis Machazo 
y KuntZ, quien fue padrino de pila del niño 
Luis nacido en la Ciudad Eterna el -I de noviem
bre de 1851. E l padre había recibido de su ciu
dad natal el encargo de pintar dos grandes re
tratos dé los Papas Borgia, hijos de Játiva, Ca
lixto III y Alejandro V I , los cuales se conservan 
todavía en la sala capitular de la Seo de aquella 
Ciudad, La familia tuvo (pie regresar pronto a 
España debido al eslado de salud del padre, 
quien sufría de una tuberculosis pulmonar que 
le condujo a la muerte (liando el hijo aun no 
(cuitaba los tres años de edad; edad tan crítica, 
t o m o se sabe ahora, del desarrollo de la perso
nalidad l i tando la piesencia del padre es, junto 
a la de la madre, indispensable p i n la firmé 
estructuración y estahili/ación del carácter. A 
esta catástrofe de la muerte del padre siguic) 
inmediatamente otra experiencia más inieusa-
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Diente traumática aún, y otra perdida, pues la 
madre, ¡mapa/ de soportar la desaparición de 
su marido, se arrojó eon su pequeño hijo en 
bi a/os, desde la a/otea de su rasa a la calle, don
de la encontraron muerta; su hijo sólo se había 
lesionado una pierna, causa de la leve cojera 
que conservó durante toda su vida. I.a huella 
que tal experiencia dejó en su personalidad, 
así como el hecho de verse privado en su infan
cia, de la ternura y la seguridad emocional que 
produce el propio hogar, fue muy profunda y 
su importancia en el desarrollo de la persona
lidad de Simarro no será nunca excesivamente 
subrayada. 

Desgraciadamente carecemos de datos sobre 
la infancia de don L u i s tpie nos permitan seguir 
paso a paso, aunque fuese a grandes rasgos, el 
desarrollo de su personalidad. Sólo sabemos que 
recogido por su madrina, fue internado a los 
diez años de edad, y por mediación de don Luis 
Madra/o, en el Colegio Monacal de Valencia, 
institución fundada a fines del siglo X V |x>r el 
Papa Alejandro VI Ilorgia. Siempre se ha dicho 
que Simarro sentía una gran admiración por el 
pueblo griego y sus grandes filósofos, sobre tocio 
los hedonistas y los estoicos; esta inclinación 
evidentemente cierta, nos parece que se produce 
en don Luis bajo la influencia del Renacimiento 
Italiano del que absorbió su atracción |x>r la 
cultura gi eco-romana rédese ubierta en la bri l lan
te época de los Mediéis y de los Borgias, sus 
paisanos, y del fundador de su colegio. Alejan
dro V I , cuyo retrato pintado por su padre, pudo 
contemplar desde su infancia. Es fácil imagi
narse al pequefio huérfano recogido en el cole
gio, fundado por el Borgia, y en la necesidad 
ineludible de una figura paternal, con quien 
identificarse, que se produjera ton la inevitable 
hiperideali/ac ion del padre artista, que apenas 
conoció, una identificación con los personajei 
de la Italia del Renacimiento, sobre tcxlo si no 
olvidamos epte don Luis nació en la ciudad de 
las Siete Colinas, que su padrino >' protector 
Madra/o, debió recordarle constantemente, 

"Pronto" nos dice Viqueira, discípulo direc
to de don Luis, "se d io a conexer el tálente) del 
joven escolar; se cuenta que el prior del colegio 
sentaba al niño tóelos los elias a su mesa para 
gozar de su conversación ingeniosa". Y un con
versador ingenioso, culto y sofisticado, auutpic 
a veces inórela/ y siempre irónico, fue Simarro 
hasta su muerte. 

A los veinte años le vemos licenciado en Me
dicina y en Ciencias Naturales; pero el interés 
político se había ya apoderado de él y durante 

la sublevación cantonal forma parte de la Junta 
Revolucionaria de Valencia, cpie se encuentra 
sitiada. Sus intervenciones políticas le obligan 
a marchar a Madr id , donde en 1875 se electora 
en Medicina. E l titulo ele M I tesis doctoral, "Re
laciones materiales entre el organismo y el me
dio como fundamento de una teoría general ele 
la higiene" es ya revelador ele la dirección cien
tífica elel joven Simarro. E n M a d r i d entra en 
contacto con don Francisco Giner y la Institución 
Libre ele Enseñan/a, recién fundada, participan
do como profesor y organi/ando un laboratorio 
ele física; colabora cu el Boletín donde publica 
resúmenes de sus clases y artículos sobre la ana
tomía y fisiología del sistema nervioso. E n 188(1 
marcha a París donde reside durante enalto 
años. Allí proftindi/a en los esludios de histolo
gía elel sistema nervioso ron Ranvier, y trabaja 
en la Salpéiriére en los servicios ele neurología 
ele Chareot y de siquiatría de Maguan. 

Esos cuatro años de estudio en la Francia de 
los eomien/os de la tercera república, cuando 
París era la Meca que atraía científicos, intelec
tuales y artistas del mundo entero; cuando en 
Francia se discutía con la misma vehemencia 
los más recientes descubrimientos ele la ciencia 
y las nuevas tendencias filosóficas y artísticas, 
romo los problemas |x)líticos sociales, fueron de
finitivos en la formación científica e intelectual 
ele Simarro. Era un ambiente alómente cultural 
y racionalista dominado por la lógica positivista 
de Augusto Compie. L a tigicie/ élica de los cre
yentes en la metafísica religiosa ha pasado ahora 
a los agnósticos, quienes en su denuncia de la fe 
ciega y en su exaltación de la integridad cientí
fica van a ser tan vehementes, tan dogmáticos, y 
a veces tan intolerantes y estrechos, como lo eran 
los portavoces ele los credos y creencias epte pen
saban haber sustituido. 

Simarro piulo encontrar en este ambiente su 
entronque con la cultura griega, tan necesaria 
a su espíritu, a través de los primeros empine is
las, sobre lodo Dcmórrito y Epirttro, así como 
también con lexs estoicos. De esta manera pudo 
clon Luis establecer una cierta armonía interna 
en sus tendencias en conflicto. Como consecuen
cia ele ello se siente igualmente atraído hacia la 
investigación científica pura y las ciencias natu
rales, como hacia la medicina, ciencia de aplica
ción y util i taria. En esto totalmente se separaba 
ele Cajal para eptien el único interés estaba dir i 
gido a la ciencia pura, con absoluta exclusión 
ele texla aplicación inmediata a la medicina, y 
sobre todo a la clínica. 

Es muy (xrsible, epie al menos en parte, el 
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m i r l ó <le Simarro por la siquiatría, fuera es
timulado, no sólo por los estudios de Maguan, 
sino tomo en lautos olios ( l inuos de su época, 
por las experiencias de Charco*, sobre la histeria, 
que tan dramáticamente presentaba en sus lec
ciones de la Saipétriére ame la mirada atónita 
de un público de mediros venidos del inundo 
entero, incluso de Sigmund Kieud, llegado a la 
Salja'trit-re el año siguiente de m a n liarse Sima
r lo para España. 

De todas formas. Simal ro ti abaja intensamen
te en el laboratorio del lamoso histólogo Ran-
sier, y allí inic ia su carrera de investigador de 
la estructura microscópica del sistema nervioso 
y se da cuenta, junto a Charco!, de los grandes 
alcances que para la investigación de las enfer
medades nerviosas y mentales tiene el método 
anaiomopatológito tan brillantemente util izado 
jx>r el gran neurólogo trances. 

E n París establece también contacto con un 
guipo de españoles eminentes, entre ellos con 
don Nicolás Saliueión. a quien admira intensa
mente y con quien establece una amistad que ha 
de durar toda su vida. 

A l volver a España, Simarro es sin duda al
guna, el primer siquiatra de su época que co
nocía a fondo la siquiatría europea, y fue nom
brado director del manicomio de I.eganés, puesto 
que abandona al íxxo tiempo, desgraciadamente 
para la siquiatría española, por discrepancias 
con la administración que se oponía a la intro
ducción en los servicios de las tendencias tera
péuticas modernas. 

Simarro continúa en un laboratorio que ins
taló en su propia casa en la calle tlel Arco de 
Santa María, de análoga manera, aunque con 
más medios materiales a i o n i o iniciéi Gajal las 
suyas. 

A l mismo tiempo practica la medicina inter
na, pues en aquella época no podía ningún mé
dico p i a n i t o dedicarse exclusivamente a la si
quiatría en clientela privada sin disponer, como 
le sucedía a Simarro, de un servicio hospitalario 
que le asegurase no sólo cierta seguridad mate
r ial , sino además los medios de continuar el es
tudio de sus propios enfermos hospitalizados. Se 
interesa particularmente en la siquiatría foren
se y sus informes médico-legales en los que ponía 
todos sus conot¡miemos (¡entíbeos y su objeti
vidad al servicio de la justicia en su constante 
alan de eludir toda conclusión subjetiva basada 
en prejuicios o en la pasión, son unánimemente 
conocidos y apreciados. De esta forma trata de 
elevar el peritaje médico del estado de degrada
ción en (pie se encontraba. 

En IH88 comienza a explicar unos cursillos 
de sicología lisiologica en el Museo Pedagógico 
de Madr id , donde organizó el primer laborato
rio de Sntropología [K-dagc'>gi(a que ha existido 
en España, y en 1H!M le nombran profesor ayu
dante de dicho Museo en donde continuó dan
do sus cursos de sicología experimental una vez 
cpie obtuvo por oposición la eátetlra de dicha 
disciplina en 1902; 

Simal 1 0 peí M I . n i i i i en contacto directo con 
los (ic-niilicos euro|K-os y en sus Ilee tientes viajes 
y constantes lecturas sigue el desarrollo de la 
investigación y está particularmente identifica
do con los trabajos lisioh'igiios de .Sherrington 
en Oxford, los Urológicos de Wundt en Leipzig 
y ton la siquiatría alemana (pie empieza a po
nerse a la cabeza del progreso siquiatría) me
diante la aplicación del método anatomoclínico 
introducido por Charrot en Francia y Virchow 
en Alemania, y tpie Kiae-pe-lin aplica a la si
quiatría de la misma forma epie lo hace con la 
sicología de Wundt a la siquiatría clínica. 

C o n el doctor don Federico Rubio , que tra
bajaba en cirugía experimental, don Luis com
parte en unión ele otros jóvenes médicos otro 
laboratorio privado, donde trabajaba especial
mente en el estudio de las lesiones cerebrales 
de las enfermedades nerviosas y mentales. Es de
cir, intentaba explicar el funcionamiento normal 
del terebro a través tle sus alteraciones patoló
gicas, un método tan fructífero que puede afir
marse sin duda alguna que los mayores conoci
mientos logrados en el dominio de la sicología 
normal, se han obtenido a naves de la sico-pa-
tología. 

En 188.7 hace Cajal su viaje a M a d r i d y allí 
se pone en contacto directo con Simarro epiien 
le muestra sus preparaciones con el método de 
Weigert-Pal para el estudio de la mielina. Sobre
todo Cajal se queda especialmente interesado al 
estudiar las preparaciones oblen idas con el mé
todo del cromato tle plata de Golgi y Simarlo le 
inicia en la técnica del ya famoso histédogo ita
liano, técnicas que debieron conducirle después 
a don Santiago a descubrimientos de tan funda
mental importancia (pie le hicieron compartir 
posteriormente con el mismo Golgi el premio 
Nobel de Medic ina . 

Pero Simarro, había trabajado tanto con las 
técnicas histológicas de las anilinas, casi exclu
sivamente utilizadas por Ranvier, que no podía 
conformarse con las imágenes obtenidas con el 
método de Golgi , no sólo por su falta de cons
tancia, sino porque aun en las preparaciones 
mejor logradas el método sólo apreciaba la fot-
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ni.i y <oiic-xiones de las células nerviosas y «le 
l i c i ius ii|«is de gliodtos, pera sin ninguna" indi-
( ai ion de l.i i s l i i i i tina i i i l i in . i de l.i (clula puesto 
que el <lómalo de plata era precipitado sobre 
ella o l ) U nuncio exc tusivamente, aunque l ina v 
precíala una silueta de la misma. N i n u i i o inge
niosamente idea lo que se llamó después el mé
todo de impregna!ion poi las sales de plata y 
en sus romieu/os el método loiogr.íli<o. l o s re-
siiltados de esta nueva te-mica, complicada y ru
dimentaria, eran ciertamenie precarios e incons
tantes, peni las imágenes logradas revelaban de
talles de la estructura celular inexistentes en el 
método de Golgi . Simarro muestra a Cajal sus 
preparaciones que éste estudia absorto y con
vencido de cpie se halla frente a una nueva téc
nica altamente piomctedora de resultados ópti
mos, le estimula a trabajar intensamente en el 
|x-rfe(( ion.uiiie-nto \ simplificación del método 
original de Simarro logrando después de nume
rosos \ ((instantes ensayos el establecimiento del 
método de impreguac ion llamado del nitrato de 
plata reduc ido. epte tan lee uncios e insospechados 

resultados debería producir inmediatamente en 
manos de (la jal y de sus continuadores. 

Por esta época tuvo lugar un acontecimiento 
de gran trascendencia para la histotia de la me
dicina española. \ epte debía inf luir en la n i p 
tura de la eolal.oración cieutílica \ al distancia-
miento de la amistad entre Cajal y Simarro. Nos 
referimos a las oposúiones a la cátedra de histo
logía de la Universidad Centra] cu las que am
bos participaron y que fue obtenida con toda 
justicia por don Santiago en voto unánime del 
tribunal. Desgraciadamente para la ciencia espa
ñola la ruptura de este contacto entre estas dos 
ilustres \ excelsas personalidades privó a España 
de grandes posibilidades, puesto que una tola-
horadan estrecha y prolongada entre ellos hu
biera |xxliclo establecer e integrar de una forma 
más amplia y aun más fecunda la investigación 
ncuiológica en texlos sus asjx'e los, en el de la 
ciencia histológica representada por Caja], como 
en el de la ncurofisiología y la clínica de la neu
rología y siquiatría representadas por Simarro. 
El hecho es. epte a partir de esta é|xxa, vemos 
declinar el interés de don l.uis hacia los estu
dios ncuin-hislológicos, aunque continuó los tra
bajos \ ciertamente fructíferos, pero cada vez 
dedica más t icnqxi y más ahinco a la sicología 
experimental, a sus estudios humanísticos, a su 

labot |K-dagóg¡ca y a sus actividades poluii as. 

Es importante subrayar, en este momento que 
uno de los factores, si no el único, cpie hi/o que 
la labor científica de Simarro fuera menos cono

cida y apreciada, tanto en su é|x»ca como poste
riormente, fue el hecho de epte clon l.uis sentía 
una apatía intensa a coger la pluma pata escri
bir, resultando verdaderamente asombroso com-
pata! el escasísimo uúiueio de sus publicaciones 
científicas con el intenso trabajo realizado, un 
hecho epte luvo naiiualmente una influencia de
cisiva en el resultado adverso de sus o|x>sic iones 
a la cátedra de histología. 

Pero en este aspecto don Luis era incorregi
ble y texlos los esfuerzos de sus amigos y discí
pulos directos, en hacerle escribir fueron inútiles. 
E n cambio, parecía sentir una gran satisfacción 
interior, no exenta de orgullo cuando a la vista 
de alguna publicación en la epte se dése T i b i a |x>r 
primera vez un nuevo hallazgo identifico se d i 
rigía tranquila e irónicamente hacia su colección 
dé preparaciones histológicas y mostraba a sus 
sorprendidos discípulos los mismos hallazgos en
contrados y descritos por él en breves notas a 
veces con años ele anterioridad. Solía explicar, 
en una evidente falacia y maravillosa rae ionali-
zacióu, su apatía para publicar, diciendo que lo 
realmente importante era encontrar el nuevo he
cho, y epte una vez éste reconocido como tal en 
la mente del investigador, tal conocimiento pe
netraba en el ambiente científico universal, y 
epte tarde o temprano alguien vendría después 
epie volviera a redescubrirlo y asumiría la tarea 
de lanzarlo al público. Algo así sucedió con el 
descubrimiento de las placas seniles en la corteza 
cerebral que son umversalmente reconocidas con 
el nombre del néUropatólogo alemán Fisher. 

U n hecho de coneximiento tan elemental aho
ra romo es la clistinc ion de las dendritas del ci-
lindrcx'je ele las neuronas en preparaciones teñi
das con las anilinas, de tan gran uti l idad prác
tica, tanto para el histólogo como para el histo-
patólogti, fue una contribución de Simarro, ele 
las pocas públicamente reconocidas, aunque na
turalmente al cabo ele los años es ignorado su 
descubridor, También fue el primer investigador 
epte pcnscí e ideó un primit ivo artificio para 
medir el tiempo ele reacción de ciertos relie-jos 
—epte no creemos nunca publicara—. 

Sin embargo, aunque nunca abandone') por 
completo su trabajo de laboratorio que era para 
él como una manera divertida de satisfacer su 
curiosidad intelectual, en fuerte contraste con el 
avasallador y apasionado deseo de conocer ele 
Cajal, Simarro dedicó la mayor parte de la se
gunda mitad de su vida al estudio y a la ense
ñanza de la Sicología experimental y fisiológica. 
N o podemos entrar en una exposición, siquiera 
resumida, de sus ideas en este sentido epte por lo 
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(lemas sólo tienen actualmente un alto valor 
histórico: Nunca publicó ningún trabajo sico
lógico y sólo escribió porqué forzosamente lo 
tuvo qué hacer para las oposiciones, una memo 
ria que tituló "1.a Iteración''. L o único que nos 
queda escrito tle él, aparte de esta monografía, 
nunca publicada, son las notas de sus cursos to
madas directamente ¡»>r uno de sus más bril lan
tes discípulos, el malogrado ). Vicente Yiepteira, 
y publicadas en su l ibro "I.a Psicología Contem
poránea'' Simarro estableció el primer labóralo 
rio de sicología exj>erimeiital en España, en la 
Universidad de M a d r i d ; ideó numerosos tests, 
algunos tle los cuales han sido después explica
dos en Psicotecnia. Pero fundamentalmente, su 
labor como sicólogo se concentre) en los cursos 
epte daba en el Museo Pedagógico, H i z o conocer 
en España la sicología de Wundt y tle Zichen, 
cuyo tratado tradujo su discípulo Lalora . Pero 
el contenido tle sus ideas sicológicas queda so
lamente, como decimos, en la memoria de sus 
discípulos cpie tuvimos el privilegio de escuchar
las. Escucharle en sus cursos como en su conver
sación era un verdadero placer intelectual, no 
solamente por las ideas o teorías clise inicias, sino 
por las inconmensurables observaciones, comen
tarios y anécdotas que tan fluidamente salían 
ele su discurso, y que demostraban sus extensas 
lecturas y erudición, N o cabe duela alguna epte 
sus ideas sicológicas arrancan, y están influen
ciadas, —aunque naturalmente integradas en los 
conocimientos modernos— por las ele otro gran 
valenciano de vigoroso pensamiento, libre de pre
juicios de escuela, Juan Luis Vives, cuyo l ibro 
fundamental "De A n i m a ct V i t a " , el primer ira-
lado ele sicología moderna, fue traducido al 
castellano por José Onlañe'ni, por indicación de 
Simarro. Como Vives, Simarro no se pregunta
ba qué era el a lma; no se interesaba por las 
esencias, sino por sus manifestaciones, y utilizaba 
la inducción como el único método ele investi
gación filosófica y sicológica. E n su sicología 
se inicia el método "behaviorista" epte desarro
llará después el americano Watson y en su con
cepto ele lo epte llamó " M e m o r i a orgánica", y se 
ven los primeros atisbos de la sicofisiología de 
Pavlov. 

Simarro también desenterré') del olvido el tra
tado de Juan Hitarle de San Juan, quien conti
nuando las ideas ele Vives, intenta por primera 
ve/ en su "Examen de ingenios para las ciencias!' 
relacionar la sicología con la fisiología. 

Pero Simarro tenía junto al aspecto clásico 
y sereno ele su personalidad el otro, no solamen
te distinto, sino opuesto el romántico y junio 

a su intenso realismo objetivo y racionalista por 
excelencia latía en su espíritu, un ansia de ideal 
por nú miníelo mejor, basado en una ultra ro
mántica pasión |x>r la libertad, (anuo resultado 
ele esta contradicción, su vida demuestra, epie 
si don Luis fue un rebelde hasta su muerte, nun
ca lite, en realidad, un revolucionario, pues nada 
seria más opuesto epte esto a su verdadera natu
raleza, para quien la Ciencia y el conocimien
to objetivo constituía la base tle la concep
ción del inundo y la conductora tle la vida, lo 
epie no podría lograrse sin la posesión total de 
la libertad, no sólo del pensamiento, sino tam
bién de la acción. Hi/o campañas por la liber
tad ele conciencia y la libertad tle la enseñan/a, 
no sólo en la cátedra universitaria, sino en la es
cuela primaria. En 1913 funda la L iga Española 
para los Derechos del Hombre, y con este motivo 
se pone en contacto con los grandes líderes del 
pensamiento libre de Europa. E l único l i b i o 
cpie publicó en su vida, fue la obra titulada " E l 
Proceso Fcrrer y la Opinión Europea", que si
guió a su fuerte denuncia de dicho proceso en 
una famosa conferencia del Ateneo de M a d r i d . 
Por esta causa trabaje') con el mismo ahinco y 
persistencia con que Voltaire, con quien Simarro 
tenia muchos aspectos comunes en su personali
dad, en el famoso proceso ele Jean Calas. 

Simarro, dice Viqueira certeramente, "era un 
sabio a la manera antigua: la sabiduría no se 
consideraba para él como un mero producto del 
intelecto y útil para algunas aplicaciones técni
cas, sino epte se la estimaba como aepiello t|ue 
debía informar siempre nuestra conducta". Y en 
la medida en epte le fue posible, añadimos nos-
sotros, trató ele no apartarse jamás de este ideal 
ele v i d a . — M I G U E L PRAOOS Y SIICH. 

11 B O T Á N I C O PROF. DR. CARLOS S K O T T S B E R G 

C o n la muerte del Dr. Skottsberg el 11 ele 
junio ele 1968 en Gotemburgo a la edad ele 82 
años, ha desaparecido un botánico vastamente 
conocido en los ambientes científicos internacio
nales y epte realizó para la América del Sur tem
plada (Argentina y especialmente C h i l e ) , regio
nes subantárticas y para las tierras ribereñas del 
Océano Pacífico austral, una obra de importan
cia extraordinaria. La carrera científica de más 
tle seis décadas de este gran naturalista sueco, 
se inicia muy joven como participante en la Ex
pedición Sueca al Polo Sur (1901-1903) dirigida 
por Otto Norelenskjólel y epte también recorrió 
las islas Shetland del Sur, Georgia del Sur, M a l 
vinas (Falkland) y Tierra del Fuego. D e aque-
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lia época datan sus valiosas memorias FeuerlSn-
ditcke Ululen (Flores tle T ierra del Fuego) 
(1905), Die Gefaapflanxen Süd-Gewgiem (l.as 
plantas vasculares de Georgia «leí Sur) publica
da el mismo año, A botaniíal suivcy of the Fal
kland Islandt (1913), todas aparecidas en Sue-
cia. Además Vegetationsbilder mis Feuerland, 
von den Falkland Iiiscln unil uon SÜdgCOTgictl 
.(.luchos de vegetación de T i e r n del Fuego, Is
las Falkland y Georgia del Sur) , que vieron la 
lu/ en la colección Vegetaüoiuhilder de Karsten 
y Schenck (Jena, 1906), etc. 

Poros años después (1907-1909) vuelve a Sud-
américa a la cabeza de una exj>etl¡c¡e>n y en com
pañía de los geólogos Hal le y Quensel. Explora 
detenidamente la Patagonia Occidental andina 
y la T ierra del Fuego, casi todo en territorio 
chileno. E l resultado es, entre otros, una obra 
fundamental y ya clásica para la botánica tle la 
América del Sur templada, su gran l ibro Die Ve-
getationsverháltiiisse Ungt der Cordillera de fas 
Andes s. von 41° s. lir., F.in Beitrag tur Kenntnis 
der Vegetatión von Chiloé, W'cstptitngonien, dem 
(indinen Patagonitn und Feuerland (Las condi
ciones tle la vegetación a lo largo de la Cordille
ra de los Andes al Sur tle los 41° de lat. austral. 
Contribución al conocimiento tle la vegetación 
tle Chiloé, Patagonia occidental y andina y Tie
rra del Fuego) (1916). Algún tiempo antes 
(1910) había dado a lu/ un trabajo preliminar: 
Übersicht iiber die ivichtigsten Pflanzenforma-
tienen Siidamerikas s. von 41°, Une geographis-
¡lie Verbrcitung und Beziehnngen Otffl Klima 
(Sumario tle las principales formaciones vege
tales de Sudamérica al sur de 41° de lat., su dis
tribución geográfica y relaciones con el cl ima), 
al que acompaña un valioso mapa fitogeográíi-
00 tle la regiém cubierta. Ambas obras aparecie
ron en los Handlingar de la Real Academia Sue
ca de Ciencias. 

Además publica un l ibro en inglés (hay tam
bién edición sueca) de índole vulgarizadora pa
ra el gran público: The wilds of Patagonia: A 
narralive of the Swedish F.xpedition to Patago
nia, Tierra del Fuego and the Falkland Islands 
in 1907-1909 (Londres, 1911), que ha sido juz
gado muy favorablemente por la crítica. 

Una rápida excursión tle unos die/. días al 
pequeño archipiélago chileno tle Juan Fernán-
de/, las célebres islas que inspiraron el Robin-
son Crusoe, tuvo una gran iniluencia en la labor 
ticntífica del Dr. Skottsberg. En la más occiden
tal que lleva el nombre de Isla Más Afuera, des
cubrió colonias tle plantas antarticas que nadie 
habla señalado tan al norte (33° tle latittitl aus

tral ) . SkotUberg, siempre muy interesado en los 
as|>ectos geográficos, geoléigitos y climatológicos 
tle la Ixitánica icsoKió regresar v estudiar a hui
do las islas de |uan Fernández, v también la re
mota isla tle Pascua (Easit-i Islantl) , situada en 
medio del Océano Pacifico a S 2<to K m de la cos
ta americana más próxima. Desde fines de 1916 
a printipios del año siguiente ilutante varios 
meses, las explora detenidamente ton su esposa, 
señora Inga Skottsberg y el /ocilogo Káckstróm, 
publicando los resultados en una magnifica obra 
en tres tomos: The Natural History of Juan 
Fernandez and Easter Island. Apareció por fas
cículos en l 'psala desde 1920, completándose en 
1956. Mutilas páginas son labor directa del Dr. 
Skottsberg y el resto colaboraciones tle los espe
cialistas a los cuales confió los abundantes mate
riales traídos. 

Desde sus intensivos estudios de Juan F'er-
nánde/, tuya llora peculiarísima ron abundantes 
eni leí n i si nos revela escasas relaciones con la cos
ta americana más próxima, mientras que hay no
tables coincidencias con las regiones antarticas 
y con el Océano Pacífico oriental (Nueva Zelan
dia, Australia, Polinesia), Skottsberg se intere
só siempre más poi los problemas tle geograiía 
botánica que presenta el Gran Océano y apare
cen en rápida sucesión ya minuciosas monogra
fías tle géneros difíciles tomo Sophora (Legu-
minosae, Astelia (Liliaccae), ya estudios compa
rativos y síntesis para explicar la distribución 
de las plantas en el Océano Pacífico: Juan Fer
nandez and Hawaii. A phylogeographical discus-
sion (Honolulú, 1925), Le peuplement des ¡les 
Pacifiques du Chili (París, 1934; traducción cas
tellana, .Santiago de Chile, 1935), Antarctic 
plañís in Polynesia (Univcrsity of California 
Press, 1936), Influente of the Antarctic conti-
nent OH the vegetatión of soulhern lands 
(Wellington, Nueva Zelandia, 1953; traducción 

castellana Santiago tle Chile, 1955). Otros géne
ros australes que estudie') especialmente fueron 
Bolo* (Umbelliferae), Myzodendron (en Das 
Pflanzenreich), curiosas fanerógamas parásitas 
casi exclusivas tle las hayas australes (Nothofa-
gus), etc. 

Pertenecen a esta época varias contribucio
nes importantes a la botánica de las Islas Hawai i 
y su trabajo Die Hora der Desnenturadas-lnseln 
(San Félix und San Ambrosio), Gotemburgo, 
1937. Se basa este último estudio en las coleccio
nes «pie hizo Federico Johow a fines del siglo 
pasado y que yo por felices circunstancias piule 
hacerle llegar. Nunca habían sido publicadas 
no obstante su importancia, pues estas islas tie-
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nen características fjtogcográficas en parte com
parables a las de Juan Fernández, de las «nales 
están algunas centenares de kilómetros más al 
norte. Más de un t turto de siglo después, pudo 
Skottaberg ampliai bastante nuestras conoci
mientos sobre las Desventuradas con las recien
tes colecciones del naturalista chileno Padre G u i 
llermo Kusehcl (Zi/r Xaiurgr.u hichíe dei Intel 
San Ambrosio, Islas Desventurados, Chile. fílü-
len¡¡flamen). Acerca de la historia natural tle la 
Isla San Ambrosio, Fanerógamas, en . , Ksnxol
mo, IÍM>3). Es acaso el último produtto de su 
pluma. 

H e procurado en las lineas anteriores seña
lar las directivas principales de sus investigacio
nes científicas, pero en un articulo de esta índole 
no es p o s i b l e enumerar toda su producción, pues 
Skottsberg es autor de muchos artículos breves, 
de los males no pocos son de interés relevante. 
F.n una bibliografía de él, no muy completa, (pie 
publiqué 31 años l ia (Boletín de la Biblioteca 
Sudona!, Santiago de Chi le , 1932), pude men
cionar unos 60 trabajos que se refieren en forma 
directa o muy estrecha a la l lora chilena. Hoy 
serán unos cien |x>r lo bajo. 

Skottsberg es autor además de algunos bue
nos artículos sobre los indígenas de la Patago-
uia occidental y sobre la arqueología del norte 
de Chi le . 

Y también debe cargarse a su haber, en par
te por lo menos, la colaboración que le corres
pondió en los trabajos geológicos de Halle y 
Quensel. 

F.l 7 de diciembre de 1951 llegó Skottsberg 
en compañía de su esposa, |x>r última ve/ a C h i 
le, después de una ausencia de cerca de 40 años, 
recibiendo el homenaje de sus numerosos ami
gos y de todos los naturalistas chilenos. Pronto 
siguió a sus queridas islas de Juan Fernández y, 
no obstante su edad avanzada, recorrió durante 
un par tle meses sus valles y empinadas monta
ñas con arrestos juveniles. Hizo colecciones 
abundantes. Algo l ia sido ya publicado por va
rios especialistas; pero el grueso de lo que se re
servaba para sí no ha aparecido todavía. E n car
ta del 8 de lebrero de HUÍS, me escribía que se
guía trabajando ron su colección fernandecina. 
A las pocas semanas lo postre» la cruel enferme
dad que lo lleve') a la tumba. Confiamos qué sus 
amigos discípulos puedan publicar los últimos 
manuscritos que deje'). 

Tenía el Dr . Skottsberg vinculaciones cientí
ficas en todo el globo y fué figura destacada de 
casi todos los congresos botánicos de los últimos 
cuarenta años. U n asunto que más lo preocupó 

y con el cual sietupe volvía a la carga, fue la 
protección de la naturaleza, en especial, de lu
gares exóticos y de gran importancia científica. 
En esta tarea lite infatigable y. por cierto, en 
primer término exigid la protección ele las Islas 
Juan Fernández. Por último, se obtuvo epte fue
ran declaradas parque nacional |x>r el Gobier
no chileno, pero este parque lo ha sido princi
palmente en el papel. Cuando las visite') en su 
Última viaje de 1954-1955, comprobó terribles 
estragos por la erosión y el aumento excesivo cic
la población y no pudo esconder su justificado 
desengaño. 

Seguramente un momento grato en sus años 
tle ancianidad, lúe cuando el 7'-' Congreso Inter
nacional de Botánica reunido en 1950 en la ca
pital tle su patria, y que tuvo brillantísimas pro
porciones, le nombre') su presidente. Sus colegas 
congresistas lo l lamaban cariñosamente princeps 
botanicorum. 

Skottsberg nació en Karlshamm, sur de Sue-
eia, el I o de diciembre de 1880. Hizo sus estu
dios en la Universidad de Upsala y llegó a ser 
profesor de ella en 1!M)7- En 1919 fundó el Jar
dín Botánico de Gotemburgei y fue su director 
hasta SU jubilación. H i z o de él un activo centro 
tle i n v e s t i g a c i ó n . — G I A I . T E R I O L O O S K R . 

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

Va en 1955-1934, Goldbla t t 1 y von Eider* ha
bían aislado del semen humano una sustancia 
capa] de estimular los músculos de fibra lisa y 
disminuir la presión sanguínea. Eider había en
contrado la misma actividad en el esperma ele 
carnero y designó a la sustancia con el nombre 
de prostaglandina. 

H H 

En l ' i n i i . Ilergstróm y Sjóval aislaron de las 
glándulas prostáticas de carnero dos compuestos 
cristalizados con la misma actividad'' 1: P G E , 
( C S S H M O | ) y P G F , ( C j o H M O s ) . E n el (tirso de 
l'.Hilí se pudo demostrar la estructura del com
puesto l ' ( .1., epte es la que se indica en la fórmu
la adjunta 1 . Se trata de una oxi-cic lo|x-utanona 
con dos cadenas laterales alilátitas: una ele ellas, 
saturada y con 7 carbonos, termina en un grupo 
carboxilo; la otra, ele ocho carbonos, contiene 
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un doble enlace (inms) y un segundo oxhidri lo 
alcoliójico. 

Pos hidrogenación con borohidruro de iodioi 
la sustancia PGEj produce la otra sustancia ac
tiva acompañante l'(>F, junto ton un isómero 
PGFj*¡ se líala ineludalile niintc de los dos alco
holes isómeros que se lornian al reducir el gru-
|x> retónico. El estudio iristalográliio tridimen-
sional de la nueva sustancia P G E j (en forma ele 
lri-/)-l)romoben/oato del éster met i l i co) ' no sido 
ha continuado esas estructuras sino que ha per
mitido establecer la estereoquímica «le las tres 
sustancias pro|xircionando la configuración ab
soluta. Se puede encontrar un buen resumen 
i o n abundantes releí curias 7 . Como son valias las 
sustancias activas que se han encontrado y tenias 
derivadas de una estructura fundamental común, 
han propuesto utilizar como base de la denomi
nación el ácido en C>„ común a todas, para el 
que sugieren el nombre de árido proslunoico. 
De acuerdo con ello, la prostaglandina E, , cuya 
estructura se indita adjunta —ton configura!ion 
y numeración— sería el ácido l i a , 15-dioxi-9-ce-
lo-prosteii-13-oico. Otras dos sustancias activas 
aisladas tle glándulas vesiculares ovinas" se han 
denominado prostaglantlinas E) y E 3 y sus es-
m i n i n a s serían, respectivamente, ácido l i a , 15-
dioxi-9-teto-prosladien-5, 13-oiro y ácido l i a , 15-
ilioxi-!l-ieio-prostatrien-5, 13, 17-oito. De esta úl
tima sustancia se ha demostrado la estructura 
más recientemente (junio, 1968) "•—F. G I R A I . . 

t O N C R E M ) I N T E R N A C I O N A L I » E L A C O R R O S I Ó N 

l i l i M A R V 1»E L O S O R G A N I S M O S Q U E D A S A N L A S 

O B R A S M A R Í T I M A S 

Anunciado por el Prof. G . Chambón. Miem
bro del Instituto tle París, y |x>i el Prof. V . R o 
manovsky, Director del C . R. E . O . (Centro de 

1 G o M b l a t t , Che*, and Ind., 52: 1056, 1933. 
' s o n Eiilt-r. Arth. Exp. I'ath. Phannakol., 175: 78, 

1931. 
* IU-i|(slriiiii y Sjiivall , Arla Chrm. Scand., 14: 1701 y 

1993, 1960. 
' lk-iirsliiiin, Rsliagc , .Saiiiiiclssciii \ Sjcicall. Arla Chem. 

Scand., 16: 50), 1962. 
' R e r g s l r o i n , Krabisch. Sannirlssnn v Sjiivall. Arla 

Chrm. Stand.. 16: 969. 1962. 
• Ahrahanisson. lUnrsInini s Saiiiiit-lssnn, /*i>ir. Chrm. 

S o r , pág. 332, 1962. 
' Bcrgstroni y Sanniclssim, / . Mol. Chrm., 237: P C 

5005, 1962. 
" lle-rjíslniín. Ilresslcr. R v h a g r . Sainiit-lsson y Sji i ía l l , 

Arkiv Kemi, 19: 56S, 1962. 
•Saniiii-lsson, /. Am. Chrm. Sur., 85: 1878. 1963. 

Investigaciones y Estudios Oceanógraficos), ten
drá lugar en Eiaiicia un Congreso lntcination.i l 
sobre la (.omisión del mal \ los oiganismos que 
deterioran las obras marinas, en Cannes (Alpes 
Marítimos) del s al 13 de j imio de 1964; 

Esta reunión estará Colocada bajo el patrona
to del Centro Erantes tle la Corrosión y tic diver
sos organismos nacionales e internacionales, y or
ganizada |M>I el Centro de Investigaciones y A l 
tos Estudios Oceanógraficos y por la Asociación 
ile Ingenieros en Antiiorrosión. y constituirá la 
Vigésima cuarta Reunión de la Federación Eu
ropea ile la Corrosión. 

Es conocido ile Halos el lugar cada día más 
importante que ocupa el elemento marino en la 
vida económica internacional. Desde bate varios 
años han sido consagradas reuniones muy nume
rosas a los problemas tle la corrosión y a la pro
tección en general. Sin embargo, ningún Congre
so ha reunido a los especialistas de los problemas 
marítimos en el vasto dominio que se extiende 
desdé la corrosión de las obras sumergidas hasta 
la biología de los organismos que las atacan, pa
sando por la corrosión atrnosférica. 

Los trabajos tle este Congreso serán divididos 
en tres apartados: Sección I, Corrosión y protec
ción de las obras metálicas sumergidas. 

Protección catódica. Electroquímica del agua 
del mar. 

Sección II, Corrosión y protección de las 
obras emergidas. Influencia de los climas marí
timos. 

Sección III n Corrosión biológica y bacterio' 
lógica, biología y ecología de los organismos sé
siles, y daños que ocasionan, b Organismos xiló
fagos. Estructuras y obras de madera. 

A l invitar a los diversos científicos interesa
dos en tan diversos problemas, los Proís. Chau-
drOn y Roinanovsky les ruegan qué presenten co
municaciones relativas a sus campos de estudió. 

Los especialistas interesados deberán partici
parlo lo antes posible, así como sus temas de es
tudio al Presidente del Comité Científico tlel 
Congreso, Prof. G . Chaudron, Miembro tlel Ins
tituto, Sorbona, París, o al Presidente del Comi
té ejecutivo, Prof. V. Romanovsky, Director del 
C. R . E. O . (Centro tle Investiga!iones y Eslu
dios Oceanógraficos, París (Francia).—C. B. y P. 
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Libros nuevos 

<>IKISM>\, (,. \ p . ( K A I I H I . Los triterpanot tetraciclicoé 

ll.rs trilerpimt Irliaiycliqur*), 194 p p . Felit. H e r m a n n . 

Parto, 1961 (SO N f ) . 

En la serie de m o n o g r a f í a s que vento [mollea nrio la 

editorial l l c u u a u u de Parto, bajo e l l i m l o general de 

" A n u a l i d a d e s l i e n l i t i i a s e i i i i l u s i i i a l e s " . se ha l e u i d o e l 

liueii a c u c í e l o <le i n i c i a r una nucca c o l e c c i ó n sobre " Q u í -

mica de las siisl . iniias n a i u i a l c s . " monografía (|iie d i r i g i ó 

Edgar Lederer. C o m o p r i m e r volumen de la nueva colee-
cíóii ha aparec ido esta Interesante m o n o g r a f í a sobre t r i -

Icriienos tetraciclicos q u e incluye el estudio de dos giujxis 

de sustancias muy importantes b i o c p i i m i t a m e n l e : de u n 

lado, el g r u p o tic las o n o i c i i u a s y. de otro, el m á s va

lioso, m á s numeroso y m á s ú t i l g u i p o de los trimetilc-slc-

roles «pie c o m p r e n d e n los d e l i c a d o s del lauoslerol (eenii-

(tonemes es|>ecificos de la lana ele oveja y d e otros m a m í 

feros afines), del t i r u c a l o l . d e l eufol {componente de las 

resinas de euforbio) y de los dainarendioles (componen

tes de las resinas de D a m m a r ) . 

Apar te del calor p r o p i o cpie tiene este v o l u m e n , como 

fuente de i n f o r m a c i ó n sobre grci|x>s tan curiosos de sus

tancias naturales, el hecho de cpie las insesligaciones se 

hayan llevado a cairo en estos ú l t i m o s a ú o s ha o b l i g a d o 

a los autores a reali/ar el esfuerzo de presentar i o n todo 

detalle las t é c n i c a s y los medios ucili /ados hoy d í a para 

el estudio de productos naturales d e naturaleza c o m p l i 

cada. De m a l i c i a cpie. a d e m á s de los datos propios sobre 

las sustancias en c u e s t i ó n —datos recogidos de una m a 

ñ e r a exhaustiva y |>erfectamcnlc a g r u p a d o s en bien or

denadas t a b l a s - , este p c q u c i i n volumen p o d r í a tomarse 

como un ejemplo m u s i n s t r u í tico para orientarse en el 

estudio m o d e r n o de las sustancias c p i í n i ú a s de estructura 

a l i i ic l ica y de cierta c o m p l e j i d a d ( l e i r a c í c l i c a s en este 

Volumen), l.a m e n c i ó n de compuestos que a|H'iias se co-

iiiien/an a investigar y de los cpie a ú n n o existen a b u n 

dantes dalos, como las cucurbi lac inas. representa u n es

t i m u l o para unes as iusestigac iones pues se H a l a de sus

tancias cpie deben estar a m p l i a m e n t e representadas en 

la naturaleza.—F. GHcAL. 

S c i i M í n , F . <).. Esptxtficidad maeromoiecuímr y memo-

lia biotógira (Manomolriulai specifiritx nnd biológica! 

iiirintny), 119 p p , The M . I. T . l-iess. C a m b r i d g e . Mass. 

(EE. 1962 ( » doto.): 

Ksta p c c p i c í t a m o n o g r a f í a recoge en forma s i n t é t i c a 

'¿t conferencias, cpie representan aportaciones originales 

personales de disersos investigadores, tenias ellas p r o n u n 

ciadas en el \ l I. I . , en torno a la p o s i b i l i d a d ele q u e la 

memoria b i o l ó g i c a y, c o m o consecuencia, el aprendi /aje , 

p u e d a n ser s implemente el resultado de u n a esjiecic de 

escritura q u í m i c a de la e x p c i i c n i i a q u e se g i a b e mediante 

u n c ó d i g o m a i i o m o l e i i i l a r en las c é l u l a s del cerebro. Se

g ú n se indica en la p r e s e n t a c i ó n de este v o l u m e n , las 

Conferencias —en él recogidas— f u e r o n m á s estimulantes 

y sugerentes cpie rccapi tuladoras de hechos conocidos. D e 

a h í el gran atractivo d e este |>cqucño c o l u m e n como in -

cenl ico para pensar y d i s c u i i i i en u n o d e los problemas 

m á s apasionados de la b i o l o g í a m o d e r n a al q u e ya se 

ven ciertas posibil idades de entrar en un terreno experi 

mental g o m a s a los .ii .uuc-N iceiciili-s i n l é e l ú i a s s en 

hallazgos v i b i e e s l i u c t u i a l i n a ile á i i d o s iiiiclciiiie<-s is

pee i a b n e i n e v , b r e los procesos de p o l u n e i i / a c H H I ) des-

| » i l i n i e i i / a . i ó n . - K . c u . o 

R s n i s i l , R . A. . I . f . I Aliene \ 11. W ' I N R I S I . . ttvtmctS 

rn tfuitiiua oigiinita ,4ilvnn<r\ m lligimn lhiiiii>li\\. 

V o l . !t, !t !̂t pp. I l l l c l v ie lue l 'ubl is l ie is . \ u e s a ^ t>lL. I96V 

H a b i e n d o sido tan extenso y variado el segundo l o m o 

de esta mies a serie, era de esiierai cpie a l c a l i ó de tres 

a ñ o s v j u i b l i í a s e u n nuevo s o l u m e i i a m p l i o s c o n lemas 

diseisos. Sin i-uibaigo, este tomo ha resulladci pc-tiuenu 

y de escasos lemas: solamente contiene enal to a n u i d o s : 

cs ix-c t lomeni . i de masas como herramienta estructural 

i K . I. K . . . 1 1 f o s f o r i l a c i ó n ( l l . M . H i u w n ) . grii|M>s p u n c e -

lores del animo lenosahles seleclis á m e n l e usados en la 

síntesis d e p < p i í d o s i K A . Boissonas) s gruj-ot p i u l o m 

res (J. F. W . M c O m i c ) . l a espect iometi ia de masas es 

u n a de las t é c n i c a s m á s recientes en el esclarecimiento 

de estiuc tinas \ es ele- aplauelir elesele la iele-a ele escribir 

semejante lesumeii hasta la f o r m a en cpie se ha ejectiUelo. 

Sorprende cpie la m a s e n í a de las aplicaciones y ejemplos 

sean del g i u i i o ele los esleioides. O l í a buena idea ha sielo 

el a r t i culo sobre f o s f o r i l a c i ó n y, nadie m á s a u l o i i / a d o , 

q u e a l g ú n colaborador d e l l 'rof. l o e l d en la l 'nivers i i lad 

de ( a m l i i i d g e . ele d o n d e salieron Ion m i n í e l o s rc-solucio-

n.nios d e Icnleirilación cpie s a l i e r o n u n p i e m i o N o b e l . 11 

a r c í c u l o es mus completo ya que n o sólo incluye los m é 

todos q u í m i c o s de f o s f o i i l a c i ó n sino epie san precedidos 

p o r u n a m p l i o es tudio v i b r e d i s e ñ o s aspectos d e la q u í 

m i c a de los esteres fosfe'iricos. F.l tercer ar t iculo es tá es 

pecif icameii ie dedicado a la s í n t e s i s de pcptiilos c o n todo 

lo epie eso significa d a d a la importancia cpic han ai lqui -

r i d o Últimamente los |>épiicIos s i n t é t i c o s . Fs notable cpic 

ese ar t iculo salga de u n a empresa industrial (lloissonas 

e» q u í m i c o de los lardas. l a i m a c é u t i c c M Salido/ , ele llasilea) 

pues hace pOCOS a ñ o s era inconcebible la idea ele iniliis-

i r ial i /ar péplielns s i n t é t i c o s y. sin cnibaigo , asi l i a «ido. 

F u el misino sentido, pero con c a r á c t e r m á s a m p l i o y 

m á s g c n e í a l i / a d o , es tá escrito el a r t í c u l o f inal , m u c h o 

m á s salicMo por su e x t e n s i ó n y p o r la saciedad ele li|H>s 

epie trata. C o n m á s de* 600 citas b i b l i o g r á f i c a s este solo 

art iculo cubre lew siguientes i n é t o d o s ele p r o t e c c i ó n s e g ú n 

los g i u p o s protegidos: enlaces C . - H , enlaces N - H y R , N . 

enlaces O II. enlaces S i l y K . s . enlaces m ú l t i p l e s C - C , 

aldehielos c 1 eternas, p r o t e c c i ó n s i i n i i l t á u e a de den o m á s 

grupos funcionales . A l f i n a l , unas tablas Mi-ópt ica* ir-co-

gen en foi iua ele í n d i c e o lista todos los grupos prolec

tores. Seihrc tochi este a r t í c u l o , |Mir su c a r á c t e r g c u c i a l 

y |>"i lo bien tratado cpie e s t á , resulta sumamente ú t i l 

para el e-uíuiieo o r g á n i c o m o d e r n o . — F . G | « A L . 

C . A S A I U M . S. y I". A . Suene», ilimneSS en raímatologia 

(Adivnir\ 111 l'huiniaroliigx), V o l . I, X I -|- 474 p p . A c a -

elenúi Press Inc. N u e v a V o r k . 1962 (IS elóls . ) . 

C a d a se/ s o n m i s f ice nenies , p o r l o m i l i s , lus l ibros 

d e r e c o p i l a c i ó n . Fsta es m á s evidente a ú n c u a n d o se tra

ta de c i e ñ e i a s fronteras o comunes a sai ias profesiones. 

Así ocurre con la F a r m a c o l o g í a , p. >i lo cual es tá plena-
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mente justificada la a p a r i c i ó n de- ess-i nueva serie, nu 

obstante- que va existiesen con anii-i ioi iil.nl pi ihl i i ai iones 

Mliiilaics, i i i l i - inai ioi íalrs n nacionales algunas ilc ellas 

i i irn ,iirediladas dctdc hace tunebos anos. I os teaum de i - * 
ai innl i i s ip i r i i m i i c i i c este p i i n i c i MIIIIIIIIII M U Í sufit ici i -

tcilicnlr explicativos |«il si mismos p a n l i l l l i lai l l r i i lar s 

talorai una i n i o a p u l i l i í a i i ó n en este <am|M>. 

F.l primero se i K i i p a ile u n a nnesa iul i - ipic t a t í ó n de 

la l i lua nerviosa a d i c n c i g i í a |J. H . l l i i ins y M . J . Kami) 

en CJUC, a liase «le las intt-irclat iones ateti lcolina-lihia 

a d i r n é i g i e a y ilc la lüx-raticui de iioiaclii-ualina p o i u n 

estimulo ateliltoliuicci, llega a demnsiiai la a b s o r c i ó n de 

noiadici ia l ina la filira adrcncigi ta ipie la loma del 

I m i c n i r s a n g u í n e o . II M-gundo a r i i i i i l n Hala de los fac

ióles que influyen sobre el metabolismo ile los mt-dica-

meiilos (A. H . Cumiey y J . J . Burus), esliiiliando las 

i i i l lucii i ias sobie la d t i i a c i ó n del efecto de los nicclica-

uieuios ipic se ilelK'ii a un e s t í m u l o o a una dcpie-síón dé

la actividad de los fermentos mclalioli /antfs de los me-

d i í a m e i i l o s en los microsoinas del l i ígadn. F.six-t ¡ a h í l e n l e 

s a l i o s » es el l a p i l u l o sobie aproximaiiones q u i m i o l c r á -

picas al problema de la bi|M-rlipidemia (I). Steiuberg), 

pues no sólo se Irala de uno de los problemas <lc m i s 

i añí lente actualidad en la i a r m a c o l o g í a , en la medicina 

niisnia, en la q u i n i n a ( a i m a c é i i t i t a y en la b i o q u í m i c a , 

sino ¡Mu la forma en que es tá presentado, en cuanto a 

a m p l i t u d y detalles. Cerca de Ion p á g i n a s de texto y doce-

más de bibl iograf ía , destacan la imiHirlaiitia del á c i d o 

i i i i o i í n i t o , de las hormonas estrogenas y de la hc-parina. 

O l i o mus valioso articulo es c-l de A . I Orcen sobre 

uicclicaiiicmos antiliiperleiisores. en el que se incluyen 

estudios sobre reserpina y derivados, x i lotol ina , brel i l io , 

gi iai iel idina, a n t a g ó n i c o s de adrenalina y n n i a d r c n a l í n a , 

inhibidores de iiionoamiiioxidasa y de de-searboxilasa y 

aiiiiiiu-talxilitns de seriitoniua. l)c gran actualidad es el 

ai l íenlo sobre as|H-ilos iarmatolc'igicos de la siquialria 

| M . S h i p h e r d y I.. Wing) y muy iiileresaute |M>r lo a l ia 

nu mi especiali/ado el que versa sobre (onsiileraciones 

f a i m a i o l ó g i c a s de la t e r a p é u t i c a aulitronilXitica ( M . YVci-

ner). II volumen se c ú m p l e l a con dos a r t í c u l o s sobre 

aiiiiuas de valoi b io lógico : e l tracto gastrointestinal y 

aminas naturales con actividad f a r m a c o l ó g i í a (II. J , 11a-

verbaik y S. K . YVirlstliaflcr) y la c o m b i n a c i ó n de las ami

nas biógeiías en los tejidos (J. P. (.reen).- P , C.llesl. 

F K S I S M I ( e i s n s í , H . . Diseño y fUHcióñ en el umbral 

ile la vida: los virus (l)esign and functian at llie Ihres-

bold of lile: llie virases), 117 p p . 20 figs. F.dil . Aeaelemic 

l'rc-ss. Nueva York. 1962 (I.«.»", dóls . ) . 

Ciertamente que los virus vienen a ser, como los ca-

l i f i ía el autor en c-l t í t u l o , lo que representa el umbral 

de la vida. M u y oportuno este resumen, presentado en 

forma de libro de Ixilsillo, para dar una idea de conjun

to de la v i r o l o g í a y los virus, lemas que han demostrado 

hasia que p u m o ha |MNIÍIIO afinar, para conseguir avan

ces iuiiMirtantes, la mc-nle humana y, a l mismo licuq>o se 

ve t a m b i é n la extraordinaria im|Hiitancia del irabajo cx-

perinieuial iniiiiii .il . I.a autoridad del D r . FracnkcIConrat , 

de la r n i v e r s i d a d de C a l i f o r n i a , en esta materia tan de-

litada, ha logrado ofrecer un iiequefiti volumen suma

mente atractivo, de lc-ttiua agradable, ameni/ada ton 

mult i tud de esquemas y f o t o g r a f í a s sobre tiiestiones tan 

á r i d a s y tan espinosas. II l ibro en cuest ión debe ser de 

gran uti l idad para inédi tos , biéilogos, b i o q u í m i c o s y quí -

uiiios i p i r , sin pretender csix-ciali/arsc en el estudio lit

ios virus, pretendan estar informados de la s i t u a c i ó n ai 

nial , de Indos los a v a l ú e s logrados v hasta de las posihi 

lidades v sugestiones pala el f l l l l l l o . 

\ l f inal , una breve lista de sugcsiiom-s p a i a letrillas 

ni.is amplias sobre el lema, r o m p i d a esta idea tan úlil 

de que i-l l i b i o no sólo i n h u m a de lo que se- salx- sino 

que o h c u l a y dirige haiia una inforinatii iu m á s a m p l i a , 

l a iilea de publ i iar libros de esle li|x> en foima c-eonó 

mil a y ionio libros ele bolsillo e*s, p o r elemás, eniomia-

ble v digna ele que se iiiiile ton lóela e x t e n s i ó n . -F . ( . I K A I . 

KI i x i . (,. \t.. Qiiímua analítica ile polímeros. ¡Unte 

II. Análisis de eslrurluia molecular y de grupos químicos 

[Anntftleei Cktnáttry ni Poeymert. Parí II, AmUysü of 

molecular slruclure and diemital gioups). XIII -f- 619 

pp. E d i l , Intcrseicntc Puhlishcrs. N u e v a York, 1908 (I7JH) 

d ó l s ) . 

E n la serie sobre '•Polímeros elevados'' epie dirige II. 

M a r k , el volumen X I I e-stá dedicado a la cpiimiea ana 

litiea ele- los tmlimcros y elisiribiiido en tres parles. Des-

pui'-s ele la primera, deelieaela al preipio anál is is ele malc-

liale-s m o n ó n i e r o s y |xilJnieios en plás t i cos , resinas, h u 

les y fibras, esta segiinela parte tiene- u n eoiileiiido m á s 

c i e n t í f i c o que está d i v i d i d o en 12 i a p i l ó l o s , cada uno 

cserilo por u n especialista (o por varios, en rolalxnacic'm). 

C . la t ías a esa r e u n i ó n de especialistas tan diversos se- ha 

podido reunir en u n volumen sólo una extraordinaria 

t a n l i i l a d ele material q u í m i c o , físico y m a l e m á l i t o , sobre 

mcliKleileigía y resultados en el esliulio c i e n t í f i c o — p r i n 

cipalmente con métodeM f í s i t o s - de los p o l í m e r o s ele-

vjilos. I .i e n u m e r a c i ó n de los c a p í t u l o s puede ser u n a 

buena inil i tacióii de c ó m o se trabaja modernamente, es 

elccir, de los fundamentos eieniífi í i is , para crear tóela esa 

cantidad ele nuevos materiali*s epie- h a n cambiado la vida 

coiiteiiijMiránc-a: plást icos , resinas, hules, fibras. 

El primer capitulo, que se refiere a uno ele los pro

blemas más típicos y elifieiles ele re-solver en esle grupo 

de sustancias —pesos íuolee lila res y formas— coiuprenele 

los siguientes aspetltis: liatcicinaiiiicnto. v i s c o s i m e t t í a , 

eisiuoineliía, d i f r a c c i ó n tic la lu/ y t i l tracenlri lugation. 

Otros t a p í e n l o s se ocupan de d i f r a c c i ó n de rayos X , m é -

lexleis ó p t i c o s , análisis l é r m i t n elifereiitial, pirólisis , es-

pecl roi i ie l r ía ele masas, especlr i i f i i toinetr ía ultravioleta, 

espcttrofolometria infrarroja, fluorescencia, creimalogra-

fía , ixdarografia y cs|>etirostopia ele resonancia m a g n é t i 

ca. I ii cada caso se hace un estuelio p r o f u n d o sobie los 

m é t o d o s , aparatos, fundamentos mate i i iá t i cos y resultados 

obtenidos en el estudio ele los eliferente ti|Mis ele |xil¡-

meros i o n a m p l i a variedad ele estructuras q u í m i c a s . M u l 

titud ele liguras, gráf icos , tur vas y tablas real/au el valor 

de esle volumen. C a d a capitulo tiene una abundante y 

bien seleccionada b i b l i o g r a f í a — F . I . I K U 

C I N S R I I U : , 1). Los alcaloides del opio {The Opiuin Alka-

loids), III p p . FUlil. Intcrscic-ncc l 'ublishers Nueva York, 

1962. 

I n subtitulo — T ó p i c o s selectos— aclara el aliante de 

esta m o n o g r a f í a que no prctenele ser agotaelora del lema 

n i m u c h o menos. Désele que en 1925 se h a b í a dado la es

tructura de la morfina, p á r e t e que la ipu'mica de los a l 

cahuetes del o p i o se h a b í a esiancado. l'c-ro, al publicarse 

en I ' ' " . i , la primera síntesis de la morf ina , precisamente 
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tic f í lenles de Estados r u i d o s , h u b o u n rcnai i i i i i c i u o en 

el Inlenll q u í m i c o « i b r c tan interesantes OOmO \aliosos 

(oinpueslos. h a b i é n d o s e llegado a crear varias sustancias 

n u c í a s , basadas en la estructura de la m o r f i n a y en los 

m é t o d o s de s íntesis uti l izados, sustancias q u e h a n resul

tado altamente ú t i l e s t u m o inei l i tamenlos modernos. E l 

a m o r , del I n s t i t u í . . T e r n o l ó g i i o Israeli l i l a i l a ) , ha sclee-

l i n n a d o los siguientes temas: m o r f i n a , t o d c í n a \ apomor-

f i n a : tebaina. incluyendo m o i f o t c h a i n a . telienina. nir ta-

lebainona . f c n i l d i h i d r n i c h a í u a s v f lavotrhaona : s íntesis d e 

la m o r f i n a : considcrac iones cs tcrcoquimitas : la b i o g é n e s i s 

de la morf ina y u n c a p i t u l o f i n a l sobre papaverina que 

sorprende c u a l to grado pues ha recogido e n él toda la 

serie de errores cometidos en el esclarecimiento de la f ó r 

m u l a de la papaver ina y que no « l i s í a m e c o n d u j e r o n a 

u n resultado correcto. M u y interesante es el c a p i t u l o 

sobre estereoquimica. pues ha elegido nuevas formas de 

r e p r e s e n t a c i ó n para discut i r c o n mayor c lar idad los c u 

riosos problemas de la q u i m i l a espacial q u e se presentan 

en u n sistema p o l i c i c l i c o tan notable como el de los a l -

• aloides del o p i o . I n t e r é s a m e por d e m á s es t a m b i é n el 

c a p í t u l o dedicado a la b i o g é n e s i s e n q u e %c presentan 

i o n j u m a m e n t e los o r í g e n e s de los alcaloides f e n a n t r é n i -

tos e i s o - q u i n n l i n i í o s . asi como las relai iones m u l l í a s . 

Se trata de u n p e q u e ñ o jH'ro a t ra r l ivo y apasionante v o 

l u m e n , que no s ó l o ha ile interesar a los c s i i c i í a l i s i a s del 

o p i o y sus alcaloides, s ino a l o d o q u í m i c o interesado p o r 

problemas de f i l o q i i i i u i e a o ele la q u í m i c a de productos 

naturales en general .—F. G I R A I . . 

H O I H I S - W r Y I , MStoelos de la Química Orgánica, Tom. 

XII, la. Parle: Derivados Orgánicos del fosforo iMethoden 

ilrr organischen Cheinie, Itand XII, Teil I: Organhche 

l'liosphor-verbintlungen I). 6RS ppi I f i g . . 85 tablas. C.eorg 

T h i c m c V e r l a g . Stuttgart . I96S (149,40 D M ) . 

K l X I I de la c l á s i c a o b r a H o i i b c n - W r v l - s i e m p r e ba

jo la a r e n a d a d i r e c c i ó n de E . M ü l l e r v sus colalioradores 

O . Baycr. H . M e c r w c i n v K . / . iegler— es tá dedicado a los 

compuestos o r g á n i c o s de f ó s f o r o , a cargo del p r o m i n e n l e 

especialista D r . K . Sasse, de l laycr A . G . (I.ewerkussen). 

En el tomo a m a n o se tratan los m é t o d o s para la prepa

r a c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n de estos compuestos: las cerca d e 

7110 págs . con rico mater ia l t abular — ineluvcnilo u n a des-

plegable— para la o r i e n t a c i ó n general , en la p r e s e n t a c i ó n 

inmejorable de la ( a s a Fal i lora . representa u n t a l o r enor

me no solamente para los q u í m i c o s o r g á n i c o s especializa

dos en el c a m p o de los compuestos o r g á n i c o s fosforados. 

P o n la a b u n d a n t e b i b l i o g r a f í a de hasta fines de 1961 y 

procedimientos no publ icados hasta la fecha, el tomo se 

presta a d e m á s para los investigadores, p a l a la e n s e ñ a n z a 

superior, para b i o q u i u i i r o s . f i s i ó l o g o s e industriales, i n 

distintamente. L o a adelantos alcanzados e n los ú l t i m o s 

a ñ o s solne este cauqHi, junto con los ohlenidos anterior

mente - d e a p l i c a c i ó n e n g ran estala en ciertas Industr ial 

actuales como de insecticidas y p l á s t i c o s — y su i n q u i n a n -

eia f i s i o l ó g i c a , sus relaciones con problemas en I ñ i K p i í m i c a 

y en m e d i c i n a , a u m e n t a n considerablemente el interc-s 

para diferentes especialistas. Gracias a l esfuerzo manco

m u n a d o ele los editores, colalioradores y editen ¡ a l . lodos 

los sectores ineiii iouailos piii-elen o b l e i n i u n a or iental i o n 

l o m p l e l a y i>erfeeta sobre los variables aspectos telatio-

nados ton los compuestos o r g á n i c o s d e l f ó s f o r o , aparte ele 

iiiecniiviis para futuras Investigaciones. 

A p a r t e ele las ventajas m e n i i o n a d a s hay que hacer re

sallar , de-sele el p u n t o ele rista general , la piese-ntacióii 

e la ia s siste-mátíca de la m u l t i t u d y gran variedad ele com

puestos tratados, esclareciendo las c o m p H i a i l a s c o m b i n a 

ciones del fósforo n i los del carbono. 

Antes d e dar a conocer a l lector u n vistazo sobre el 

e n o r m e material tratado, licitemos mencionar las 16 págs . 

dceljcadas a la b á s t a n l e confusa v c o m p l i c a d a noiueiicla 

u n a : f e l i e ¡ t a r e m o s la c l a r í s i m a forma, lógica e instructiva, 

ele e x p o s i c i ó n q u e hace (insilile la relativamente fáci l 

o r i e n t a c i ó n en este c a m p o , presentando numerosas y bien 

escogidas figuras. A s i m i s m o mencionaremos el breve p á 

rrafo sobre el m a n e j o ele los derivados ó i g a n n o s del fós

foro , suinamente út i l e i m p r e s c i n d i b l e para el direc to y 

b á s t a m e |K*l¡groso trabajo con ellos. 

E l de Hacer notar el excelente trato sistemai i to del 

material , seguido en esle l o m o , habiendo sido dejados 

p a i a la segunda liarle los derivados o r g á n i c o s del á t i d o 

t o s f ó r i c o y fosforoso en espera de su pronta puhlicaciéiii 

p a i a completar y terii i inai la m a g n í f i c a parte c o r r é s p o n -

clieiile a este campo. E l Ionio p r é s e n l e a b a r í a leídos los 

tompiies los o r g á n i c o s del f ó s f o r o , p i l l i m i lue i o n u n a l i 

g a d u r a C - P —es decir, las fosfinas— compuestos cuater

narios elei fosfonio. a l q u í l e n o s de fosfina v compuestos 

i H - n t a f o s f ó i i c o s , ó x i d o s terciarios ele fosfina, diloslii ias v 

e ¡eloiMilífosfina*. á r i d o s fosfinicci* v l ívidos pr imarios de 

fosf ina , á c i d o s fosíc'miicis; luego se tratan o í r o s derivados 

de los mismos ti|xis |Mir s u s t i t u c i ó n ilei o x í g e n o l igado al 

á t o m o de 1'. r o m o S. Se- y grii|>o inii i i ieo . v t a m b i é n por 

s u s t i t u c i ó n del o x i b i d r i l o por h a l ó g e n o s , grujios alcoxi . 

a m i n o , etc. 

I .1 d i v i s i ó n total, m á s clara y sistematila , punir - apre-

tiarse seguidamente : a) Fosfinas. fosfuros y fosfielas ele 

los á c i d o s carhoxil ico y tniiiptii-slcis relacionados: b) De

rivados cuaternarios del fosfonio. f o s f o h r l a í n a * . fosfin-

a lqi i i leuos y compuestos i i c i i t a o r g a i i o f o s f ó r i c o s ; c) Ó x i d o s 

terciarios de fosfina v sus derivados; el) Biofosfinas y ci-

c iopolifosfinas y sus derivados: e) Aciclos f o s f í n i c o s y sus 

derivados ( ó x i d o s fosfiniccis secundarios y á c i d o s fosfin-

elerivaelos); f) Ó x i d o s p r i m a r i o s de fosfina y s o l i m o s . 

g) Á c i d o s f o s f ó u i í o s y sus derivados, y h) Fosfoacido-

elerivailos.—J. E R Ó O S . 

< o s i vie. C . I.. y F. B R O N N I R , ediis . . El metabolismo de 

los compuestos inorgánicos. Tratado mVÉmaifff, Voi. 7-/1: 

Principios, procesos y sistemas (Mineral metalrolisrn. An 

ndvanrrd trratise. Col. I, Pari II: Princifrles, ptotesses and 

Vfllems), 193 pp., i lusir . A i a d c m i c P r e s s . Inc. N u e v a York 

1961. 

C o n s e r v a n d o la misma cal idad del V o i . 1-A [ver C i e n 

c i a . 21 (1): 43], el Veil. I B d e " F . l nietalmlismo ele los 

compuestos i n o r g à n i c i * * " nos i n t r o d u c e a los iiiteresanies 

temas relacionados con: el control h o r m o n a l en e l meta

b o l i s m o de dichos compuestos (Caps. II y 12). la compo

s i c i ó n i n o r g á n i c a y el in tercambio tic los compuestos m i 

nerales e n : a) variedades de lejielo conectivo diferentes 

d e l ó s e o (Cap; 1 » ) , h) lejielo ó s e o (Cap. 14) y c) tejido 

dentar io (Cap. la ) , y f inahiiei i te , a l papel cpie desempe-

n . n i los iones i n o r g á n i c o s , especialmente los cationes, en 

las reacciones e n z i m . i i i í a s ( C a p , 16). 

E n e l Cap. II se discute p r i n c i p a l m e n t e el contici! 

epie las lien monas de la iHitticiu anterior d e la l l i i iólisis 

y de las paral ini idcs ejercen sobre el metabolismo d e l 

calcio, yodo, hierro y f ó s f o r o (como fosfato i u e i r g á u i t o ) . 

También se hace m e n c i ó n , en f o r m a breve, al papel ele 
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las I u n í a s p u n t u é i d a s -xn (l idias g l á n d u l a s en el me-

lalHilisiiiii del a / i i f i r . magnesio, / i n i v cubre, i n i i s i g n á u -

iluse igualmente los dalos conocidos solile la i n f l u e n c i a 

de las mismas hormonas en el meia l io l i smo d e algunos 

Ciernen 101 q n e p u e d e n |>iesentarse en l o n u a a n n i e n t a i 

en los organismos, ixir e j e m p l o : as ia l inio , l e u i o , p l o m o 

s radio . I n forma l i m i t a d a se discute igualmente el pa

lici cpie la tiroides, las suprarrenales , e l p á n c r e a s y las 

gonadas ileseiii|K'ñan en el m c l a l x i l i s u i o de los elementos 

antes mene ionados. 

K l Cap. 12 es tá dedicado a la d i s c u s i ó n del control 

que la hi|iófisis y la corte/a s u p r a r r e n a l t ienen en e l tne-

talHilismo del SCHIÍO. el |Nitasio. los c loruros s el agua, 

i n este c a p i t u l o se hace é n f a s i s en los aspectos c l í n i c o s 

del p i o l d e m a . A u n q u e se presentan y discuten los re

sultados de 4li(l c o n n i u i í a c i o n e s c i e n t í f i c a s , basta c i t a i u n a 

fiase del m i s m o para indicar l o m u c h o que a u n se i g 

nota sobre e l p r o b l e m a : " l a f igura .1 Indica a lgunas de 

las realidades y fantasías respecto a la i c g i i l a c i ó u de la 

sei reí ion de la al.Inste-rolla y de la hot mona a i i t i d i u r é -

l i e a " i p á g . iX'.l. i cusís a del I eviten). 

K l C i p . 13 e s t á cleelicaelo a la p r e s e n t a c i ó n y d i s c u s i ó n 

de los datos conocicleis solile la c o n s t i t u c i ó n y el metabo-

l l a n o ele las sustancias i u o i g á n i c a s en c u a l i o ti|xis de te

j ido conce tico: sangle \ l infa , tej ido conce tico f i b i o s o d e n 

su (lenclcui. cristalino, e s c l e r ó t i c a , c ó r n e a v piel) , tejido 

Sdlpoao y c a r t í l a g o 

I.os preiblemas sobre el metalKil ismo v la f u n c i ó n ho-

m e o s t á t i í a elei tejido é n e o son clise inicios en el Cap. 14. 

D e s p u é s ele presentar los datéis sobre la e s l i i i c l u r a y la 

ioui|>osiiión q u í m i c a d e l hueso se c o n t i n ú a con una dis

c u s i ó n sobre la c i n é t i c a de las i c a o iones de ine semento , 

li alisene ion e intercambio de los conetituyentes inineiales 

del mismo, t e r m i n a n d o con la p r e s e n t a i i ó n del aspecto 

l e g n l a l o i i o de las l i o i m o n a s d e la pa Kit ida \ de las vita

m i n a s I). A v C en el metabol ismo del tejido ó s e o . S i 

g u i e n d o el misino d c s a i t o l l o , e n el C a p . I.'i se presentan 

los dalos relacionados con la estructura y el metabol ismo 

del tejido dentario , tai estos dos ultiméis capii tilos se hace 

cnlasis en los i estillados de los estudios efectuados robre 

el d e p ó s i t o , en hueso y cliente, de otros metales distintos 

del ( a . e s p e c í f i c a m e n t e Sr y los resultados se c o m p a r a n 

con los conocidos sobre la i n c o i | K i r a c i ó n ele Si*" , p r o d u c 

to d e las explosiones nucleares, en estos tejidos y se dis

cute el |xiigro q u e e l deposito d e tal elemento radiact ivo 

representa para los seres h u m a n o s . 

F i n a l m e n t e , en un m a g n i f i c o i a p i u i l o t i tulado " I n -

teiaeciones con las e n z i m a s " ( C i p . Id), II, R . M a h l e r dis

cute el mecanismo de a c c i ó n de los iones m e t á l i c o s en 

las reacciones e n / i m á t i t a s . D e s p u é s de hacer u n a presen-

lacic'in m u y a m p l i a de la c i n é t i c a e n / i m á t i t a describe t i 

pape I de los metales c o m o agentes i n o d i f i i j i lotes de las 

i i - .ui iunes e n / i n i á t i c a s d i s c u t i e n d o , p r á c t i c a m e n t e , lodos 

los u s o s Ris ibles , e n n e ellos: a) efecto en la f o r m a c i ó n 

dei comple jo cnziina-sulrstralo, b) interacciones del metal 

t o n la enzima y el substrato, r) e s t e r e o q u í m i c a de los en

laces e iwiina-subslralo-metal . el) i n t e r a c c i ó n ele metales 

con gni|x>s p r o s t é t i c o s y toen/iinas. e) mecanismos gene-

i.iles. f i efectos i n h i b i t o r i o s » j) efectos no e s p e c í f i c o s . Se 

picseuta i .null i , ii texfa u n a selie de uiixleios para ex

plicar la accic'iu ele leis metales en los procesos c u / i m á t i c o s . 

Ks u n a l á s t i m a cpie los ú n i c o s errores ( i p o g i á f i t o s existen

tes en este v o l u m e n , bastante numerosos pero poco Im

portantes en sentido estricto, se encuentren precisamente 

en este capi tulo cpic. a juii io d e l epic eslo escribe, es el 

mas i ioi . ible ele la pnblie .ce ion levisada . 

Kl l i b i o termina con un Índice d e materias (17 pp • 

y u n í n d i c e de autores (2H pp. ) . f ú t e l e eleciise que , al 

igual epie el V o l l - \ : "e l t ra tamiento elaelo a los elile-

rentes temas presentados hace honor a l s u b t i t u l o elel mis-

• no: " T r a t a d o avanzado" . Ks u n l i b r o epic s e l á ele g i a n 

i i l i l idael para hioquimice-s. l is iédogos. i i iédieos \ estudian

tes d e cursos ele |x-slgtailuados. n o s ó l o |xn la ca l idad 

elel material preseniaclo. sino t a m b i é n poz la nocedad 

de algunos ele los lemas i l isiuti i los y p o r la organización 
integral que se hace ele los mis inos" ( C i e n c i a , l»c, Cl'f.).— 

M A M n . V . O R T E G A . 

M s s n r , ¥.. Introducción a lo lanía cuánlita del tam-

/xi . tlntiniluctinn ln quantum tícld í / ieeiiv) , 2112 p p . . W 

figs. I i i lers t ieuic l 'ubl ishers N u e v a Y o r k . HI.VI (6.1X1 elóls . ) . 

K n esta o b r a , es tá recogida una serie de confcicncias 

epie su autor ha leídei d u i a i i l e los ú l t i m o s a ú o s en varias 

t i ú t e i s i d a d e s de los Estados l nidos y de Inglaterra. K l 

D r . \ l .nui l del D e p a i l a m e n t o de K í s i t a T e ó r i c a d e la 

l i i i v e r s i c l a d de Maiiebeslei {Inglaterra), se ha plantea 

i l o dos pioposiios ex|xmei las ideas b á s i c a s sobie la 

. 11 .u 1111 H .11 ion del cani|xi y m a n i p u l a r con los tnétexlos 

teéniceis mixleruos de |>eiluibacieSn en la t e o r í a cuántica 
del campo. H a f i jado la a t e n c i ó n , especialmente, sobre 

los nabajos ele Dvson v Kevnman solne el desarrollo |xir 

| x r t u r b , i i i ó n de la m a l r i / de elis|iersióii. en u n cuadro de 

m i . i . io iones, y su inteiptelac ión en forma ele g r á f i c a s , 

q u e |H'tmi(cn visuali /ar los problemas n i a l c m á l i i o s m á s 

complejos , lo que es d e g i a n u t i l i d a d e n las m á s cariadas 

ramas de la f ís ica . I.a tecnia de | x i i i i i l i . u ión la presenta, 

sin embargo, l imitada a l campo de la t e o r í a cuántica del 

c a m p o , especialmente, a la ciec t n x l i n á i n i í a c u á n t i c a , c o n 

s iderando los pnxesos f initos y las correcciones radial ivas . 

E l c a r á c t e r de i n t r c x l u c e i ó n de este l i b i o , i l e l e t m i n a 

su cotiuen/n con la ex|Misición d e l f o r m a l i s m o hamil to -

n i a n o de la m e c á n i c a c u á n t i c a no relativista, en lugar 

del p r i n c i p i o de a c c i ó n de Schwinger . cpie tiene f o r m u l a 

ciones m á s abstractas. N o se intenta e n él u n desarrollo 

e n t u p i r l o de la t e o r í a de r c n n r m a l i z a c i ó n . i a n i | x n o c o n 

tiene casi referencias b i b l i o g r á f i c a s , ya que é s t a s se' l i m i 

tan a los easos i m p i i s i i tul 111 l is p a ñ i seguir los detalles 

de la e x | x i s i c i ó n . l i n . i l i u . n i i - . Hinchas ideas y aplicacio

nes importantes cpie en H a l a d o s m á s extensos s a n i n c l u i 

das en el texto f u n d a m e n t a l , se desarrol lan a q u í en forma 

de ejercicios con i n s i n u é iones para su r e a l i z a c i ó n . 

S i n embargo , en u n v o l u m e n r e d u c i d o ele só lo unas 

doscientas p á g i n a s , se e x p o n e n m u c h o s aspectos i m p o r 

tantes, como demuestra la e n u m e r a c i ó n de los apartados: 

r e p r e s e n t a c i ó n ele m u í has p a n í c u l a s en la i n i c i a n ión ele 

dos i . impns o sistemas (mesones y nucleones, fotones y 

eleetiones): t e o r í a c l á s i c a elel c a m p o en f o r m a h a m i l t o n i a -

n a : o|K'iadoies del eani|xi; c u a d r o ele i n t e r a c c i ó n : meso

nes cargados; fcriniones que obedecen a la e s t a d í s t i c a d e 

F e r m i - D i r a c ; fotones en la e i i a n l i f i t a c i ó n del c a m p o elec

t r o m a g n é t i c o : interacciones entre los caiii|xis c u a n l i l i c a -

clos; matr iz de d i s | x i s i ó i i de ( o m p l o n ; d i s p e r s i ó n de C o u 

l o m b para l i c c i m u c s bajo la inf luencia ele u n C a m p o elcc-

t i o i i i a g t i é t i c o estertor; c rom-donei radiactivas; la auto 
c n c t g í a del l e i m i ó n : p o l a i i / a c i ó n en el v a c í o : mixtif ica-

c i ó n elel v é r t i c e para la e l e c l r i x l i n á m i c a : m o m e n t o m a g 

n é t i c o a n ó m a l o para el l i e c l n i n ; r e n o r n i a l i z a i i ó n . 

E n resumen, puede eleciise epie esta obra inic ia u n a 
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m a n diversidad ilo problemas , pero sin p i n f u n d i / a r r n 

m u g l i m i i lr ellos, ele a n i c n l o i o n los p r o p ó s i t o s e n u n c i a -

dos |>or el a u l o r . Se pre-ni|»oiie (pie el l e i l o t ix-scc los 

l i indainenlos ile la m e c á n i c a c u a n t i é a no t e l a l i s i s i a . «le 

la l e o n a cs-ieiial ile la i i l , i H v i d . i d y d e la l e o i i a ele-e l i ó -

n i í a de D i r a r . A esla ú l t i m a e s l á d e d i t a i l n a d e m á s u n o 

de los a p é n d i c e s , I c u u i n a el l ibro i o n una jM-qurüa b i -

hlieigi ,ii i., ||:| l i u i l o s en total) y un lodice |xu i i ialci ias .— 

M A M I I . T A I . ( I S A . 

k o t . M i x a m o i , A . N . y S. V . F o \ n \ . Mediati, Integral*! 
tir Lebetgrta y espacio de Hilbert (htéeturt, Lebatgua in-
legnili nuil Hilbert Space), 1 4 8 pp . A c a d c m i t 1'revs N u c -

sa Y o r k . 1 9 6 1 . 

E s l a o l n a es la l l a d i u i i ó n a l ingles del segundo s i d u -

ineu aparecido en l ' i m i ,|.-l o r i g i n a l en l u s o del Irabajo 

en dos tomos: " E l e m e n t o s de la tecnia de funciones \ a n á 

lisis f u n c i o n a l " , escrito jxir dos profesores de la l ' n i v c r -

sidad de Moscai. I.a t r a d u c c i ó n al i n g l é s del p r i l l i c i volu

men fue ya p u b l i c a d a en l!l.r>7 por Giaylock l'ress r o n 

el subti tulo de " E s p a c i o s m é t r i c o y de n o r m a " . Estos dos 

v o l ú m e n e s m i i c s i x i n d c u a l p r o g r a m a del tercer curso d e 

Análisis , cpie es tá a cargo del Prof. Kolmogorox en la F a 

cultad M e c á n i c o - M a t e m á t i c a de la l i m o s i d a d de M o s c ú . 

r'.i objetivo p r i n c i p a l de este segundo v o l u m e n es dis

cutir con suficiente g e n e r a l i d a d la teoria d e la medida 

de conjuntos y la integral de l . cbcsguc tiara las funciones 

mensurables. Para mayor c l a r i d a d , los autores p a i t e n 

del concepto ele meilicla de l .cbesguc p a i a conjuntos pla

nos. T a m b i é n apaiece m u y p r o n t o en la e x p o s i c i ó n , e l 

concepto de semiani l lo «pie juega u n pa|xi muy Impor
tante en el desarrollo jxistericir del tema. Son de part i 

to la ! ' i n t e r é s p a i a los estudiantes las ideas iniciales i n -

li ix lucidas de f o r m a g e o m é t r i c a en t é r m i n o s de r e c t á n 

gulos sencillos en el c u a d r a d o u n i d a d . 

Para mayor c l a r i d a d , a la i al u /a del texto va u n a 

iclaci i in de s í m b o l o s i m p r e s c i n d i b l e para la c o m p i e i i s i ó u 

de lucici el mater ia l , q u e aparece c l is t i ibi i ido d e s p u é s e n 

cinco c a p í t u l o s . E l p r i m e r o . " T e o r i a d e la m e d i d a " , c o m 

prende la i l u d i d a de c o n j u n t o s planos , los sisiemas d e 

conjuntos, las medidas d e semianil los basta e l a n i l l o m í 

n i m o , c o n t i n u a i i o n e s d e las m e d i d a s de J o r d a n , a d i t i s i -

dati contable, c o n t i n u a c i ó n d e la m e d i d a de l.ebesgue 

sobre un semiani l lo c o m o u n i d a d y c u e l caso general . 

El segundo c a p í t u l o se ext iende a las funciones m e n t i l i 

rabies, con sus sucesiones o secuencias y los diferentes 

iipos de convergencia. E l siguiente e s t á va deditat lo a la 

integral de I.elx'sgue p a r a funciones simples, su d e f i n i 

c i ó n general y propiedades b á s i c a s , pnxesos de l í m i t e s 

bajo su signo, c o m | > a r a c ¡ ó u c o n la integral ele K i e m a n n . 

p n x l i i i l o s direi los de .sistemas de conjuntos y medidas , 

medida plana tomo i n i e g i a l de m e d i d a l ineal s su «li l i 

uicitin g e o m é t i i c a , teorema de F u b i n i y la integral como 

una funi i o n de conjuntos . E l c a p í t u l o i n a i l o detal la las 

f u n i iones que son integiales cuadradas con el espacio I , . 

la Convergencia m e d i a i le conjuntos en L , qtie e s t á n c o m 

pletos cu ludas pal les , espacios I , ceni una base contable , 

sistemas ele flint iones ortogonales, series ele I n i u i e i en 

sistemas en togiinales, l e o i e m a ele K i e s / l - i s i b e i . isoinnifis-

mu de los espaciéis I t I,. E l ú l i i i u o capi tulo líala del 

espaeiei a b s t i a i t o de H i l b e r t , ilei m a l son diferentes ex

presiones los espacios 1.., y 1... A q u í se trata t a m b i é n dé

los stdxspat ios. los complementos ortogona'cs, la s u m a 

di lec ta , las funcionales lineales y bil ineales y los o p e í a 

elores en II a m o adjuntos i l í m p i d a m e n t e cont inuos , p .na 

t e r m i n a l c o n las ecuaciones lineales c o n opciadorcs eoiii-

p l e í a m e u l e continuos \ las ecuaciones iutcgialcs con u n 

mié leo s i m é ! l ien. 

Textos estos m a i c i i a l c s tienen un g i a n i n t e r é s n o solo 

p a i a los m a t e n i á t i c é i s p i n o s , sino t a m b i é n para tunebos 

f ís icos t e ó r i c o s dedicaders a í e s o l v e r los i n m u t a d o s p í o -

blcmas q u e plantea la físi ta m o d e r n a . 

E o s trailiiclores lian a ñ a d i d o a este v o l u m e n u n a rela

c i ó n de erratas v adiciones, cpie los autores rusos lian 

c - inic íe le , neeesalias en ii-laeiém con el texto inglés del 

p i i m e r v o l u m e n ele su trabajo, ya a n i c i i o i m e n t e p u b l i 

c á e l o . — M A M I I T A C I T S A . 

J A C K S O X . , J . D . . Electrodinámica ciática. ¡Clástica! elec-

Irodynamirs), 641 p p . . It-T. figs. J o l i n i V i l c y a n d Sons. 

N u e v a Y o r k . 1 9 8 2 (IS.Ot» d ó l s . ) . 

E l a u l o r . piofcsor de física de la l ' n i v e r s i d a d ele Illi

nois , ha preparado esta obra como l ibro de lex io paia 

los cursos iniciales de dos semestres para graduados. Está 

destinada, por lauto , a estudiantes q u e han seguido ya el 

programa elemental de electricidad y magnetismo, que 

c o m p r e n d e las leses fundamentales , a n á l i s i s de circuitos, 

los f e n ó m e n o s simples eintliilalorios y la r a d i a c i ó n , con 

a y u d a del c á l e n l o sectorial , ele las ecuaciones diferencia

les sencillas, ele las sclics ele Fourier y, |x-sibli-ineiite. cic

las t ransforma! iones ele l o u r i e r o I ajilan-. de los .poli

n o m i o s d e I.egemlre. ele- las ecuaciones con derivados par

ciales y ele las f u n c i o n e * de Besad. 

E l presente H a l a d o oficee u n a e x p o s i c i ó n detallada de 

la leona e l e c t r o m a g n é t i c a , resal lando especialmente la 

u n i d a d ele los f e n ó m e n o s e l é c t r i c o s y m a g n é t i c o s sobre sus 

bases f ís icas y en su niexlo ele d e s c r i p c i ó n m a t e m á t i c a . 

Este ú l t i m o comprende u n a serie ele niélenlos út i les tanto 

en electromagnetismo como en m e c á n i c a o n d u l a t o r i a : leo-

reina y funciones ele C r e e n , elesarrollos ortouorniales . ar

m ó n i c o s csférieeis v funciones e s f é r i c a s y cil indricas ele 

llessel. Incorpora t a m b i é n nuevo material m i l i i u i | x i i u n 

te especialmente en la i n t e r a c c i ó n de p a r t í c u l a s caigadas 

rclativislas con Campos e l e c t r o m a g n é t i c o s . L o s temas es

cogidos e s t á n orientados a los lee tenes q u e se jnieresan 

ix>r la física t e ó r i c a , nuclear e x p e r i m e n t a l , ele alta ener

g í a y del plasma. 

L o s pr imeros seis c a p í t u l o s e s t á n destinados a la ex

p o s i c i ó n t radic ional , p r i m e r o ele la e l e c t r o s t á t i c a y luego 

d e la t e o r í a ele M a x w e l l del electromagnetismo. 

Iaas siguientes tres c a p í t u l o s estudian sal ios f e n ó m e 

nos e l e c t r o m a g n é t i c o s , p i i u t i - ia lmci i t c . ele t ipo m a n o s e ó -

p i c o : O n d a s planas en diferentes medios incluidos p í a s -

mas, clispersie'in y p r o p a g a c i ó n de impulsos , g u í a s de 

o n d a y cavidades de resonancia, rael iac ión multi|xilai ch

u n a fuente lexali/acla y c l i f i a i c i ó n . F i l e ú l t i m o Ici lúmelici 

e s t á presentado sobre u n a base vectorial , mas q u e sobre 
los teoremas escalares de t . reen. 

E l c a p i t u l o «lie/ e s t á dedicado a la magneiohielrodi-

i i á m i c a y a los plasmas, cada ve/ m á s Importantes pata 

los f ís icos y a s t r o f í s i c o s . Se i n c l u y e n las ecuaciones niag-

n e t o h i d r o c l i n á m i c a s , p r e s i ó n , viscosidad y d i f u s i ó n m a g n é 

ticas, efecto de e s t r a n g u l a c i ó n , ondas i i iagnetohiiIrcMliná-

inicas i oxi i l a c i ó n de alta l u í m i l i ia en plasmas. 

El resto de la eibia. lebasa los marcos nadie iemales 

a l tratar la i n t e r a c c i ó n ele p a r t í c u l a s cargadas! especial

mente, relativistas) e n i i e si y ce>n campos c l e i n o i i i a g i n t i 

cos. E l capi tulo 11 desarrolla la t e o r í a de la re la t iv idad . 
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tpic tuvo MIS oiigcncs hace- casi lül a ñ o s rn la electrodi-

p a r t í c u l a s relativistas. Kl capi tulo 1.1 esta eoiisagiado a las 

•latinea clásica , m u su ejemplo ele covariancia ele las leyes 

lisiias I>.i|• • las irausiormai iones de l .circuo. K l <a|)ílul<i 

siguiente eslá dedicado a la c i n é t i c a y d i n á m i c a de las 

colisiones entre p a r t í c u l a s largadas i o n ircrdidas de ener

gía s dis|>crxión. usando argumentos semiiLis íeos liasados 

en el pr inc ipio de la iuilcteiuiinacioii pala ohtencr ex

presiones aproximadas m e c á n i c o - c u á n t i c a s . 

I.os dos c a p í t u l o s ixisteriorcs se refieren a la radia

ción emitida poi cargas punlif í i ruies aceleradas. I.os ejem

plos comprenden la l a d i a c i ó n si i icroióii ica . la r a d i a c i ó n 

de frenado, los procesos radiactivos de p a r t í c u l a s líela, la 

r a d i a c i ó n de Chcrcnkov y el m é t o d o de Wci /sSckcr -Wil -

li .mis de cuantos vi i lualcs . K n estas colisiones a t ó m i c a s y 

nucleares, se emplean laminen argumentos semic lás icos 

¡t.n.i obtener resultados m e c á n i c o - c u á n t i c o s . 

I * » campos multi|Milares se estudian en el capitulo 

Iti con ondas esféricas escalares, fí lenles de r a d i a c i ó n inul -

i i p o l . u . d is t r ibuí iones angulares, ondas planas vectoriales, 

problemas de limites, etc. Kl ú l t i m o c a p í t u l o p r é s e n l a la 

difícil cuest ión de la r e a c c i ó n radiativa con la amortigua

c i ó n de la r a d i a c i ó n , los aui ixampos de una p a r t í c u l a , y 

la dispi-i-ion y a b s o r c i ó n de la r a d i a c i ó n . 

l a obra termina con un a p é n d i c e sobre unidades y 

dimensiones con laidas p a l a eslablecc-r las relaciones éntre

los sistemas gaussiano y M . k. S. 

1.a hibl iogial ia c o m p i e n d c 76 t í tulos , todos ellos de 

obras importantes para poder ampliar los conocimientos 

sobre los tenias tratados. A l f i n a l de los diversos c a p í t u 

los, hay t a m b i é n unas ciento cincuenta referencias par

ciales, ( a s i doscientos pioblemas permiten al lector com

probar su c o m p r e n s i ó n del texto estudiado. 1.a mitad de 

los problemas llevan adjunta la solución correcta. 

K n conjunto, esta " K l c c i r c x l i n á m i c a c lás ica ' ' da unos 

solólos fundaiiieiiios para un estudio m á s avanzado o es-

jiecializaclo y desaliedla una gran parle del aparato ma

t e m á t i c o de la fisica t e ó r i c a moderna. - M A X I M , T A C O K S A . 
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F * A I X K i i . - C o . x « A r , H . , Diseño y / u n c i ó n n i el umbral 

lie la vida: los virus (Desigrr and (unclion al I he Ireshold 

of life: the viruses), 117 pp. 10 bgs. E d i t . Academic Picxs. 

Nueva York. 1962 (1,95 clóls.). 

O i leisseiN, C y I'. ( i - M U M . I.os Irilei fíenos leliiu ii liios 

(Irs liilripenes létiatyiliqurs), 191 p p . Edit. Ht-liuami 
Paris. 1001 (SO N F ) . 

Se II v i m , F . ().. Esl>rriliiidad macioinolecular v mrmn-

lia biológica iMiuiomolriular esfirtilicil\ and biologiial 

memory), 119 pp. I he M . I. I . I'rc-vs, Cambridge , Mass. 

( E E . UV.j, 1962 (3 clóls.) . 

R U N E , C M . , (¿uimiía analítica de polímeros. II Par

le. Análisis de estructura molecular y de grujios químicos 

i Analytical chemisliy o/ polymers Pail II. Analysis of mo

lecular slrucluie and cheiniíal groups), 619 pp. Illlels-

c icnie Publishers. Nueva York. 1962 (1730 d ó l s ) . 

I 'm X Í R I I M I , S.. Valoración de fluorescencia en biolo

gía y en medicina (Fluorescence i m n v in Biology and Aff -

dicinr), 565 p p . Academic l'iess N u e v a York, 1962 (II 

d ó l s . ) . 

( . A R A I l l M . S. y P. A . SIIIIRI, Avances en lannacologla 

(Advances in Pharmacology). V o l 1, 474 pp. Academic 

Press Nueva Y o l k . 1962 (IS d ó l s . ) . 

T l l H l I l l ls i lR, W , Synthetic Methods of Organic Che

mistry, YearlKMik 1962. 508 pp.. illustr. S. Karger. Basilea, 

1962 (150 D M ) . 

l i i r i i . i t i i v i i K , \V.. Syntheth Methods of Organic Che

mistry, Yearliook 1963, V o l . 17. X V I + 507 p p . , i l lustr . 

S. Karger . Basilea, 1963 (150 D M ) . 

R AH |Oit\, N . , ed.. Organic Syntheses, Collective, V o l . 

IV, X I V 1036 p p . , illustr. J o h n Wiley Sons. N u e v a York, 

1963 (1630 elóls.). 

C.IXSRI RC, I»., /.i« alialoides del opio (The Opium Al 

haloids). I l l pp . E d i l . Intcrscicnic Publishers. N u e v a 

Y o r k . 1962. 
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Z O O L O G I C A L R E C O R D 
El Zoological Record, que se publica cada año |x>r la Sociedad Zoológica de Londres, y 
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