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Comunicaciones originales 
M I C E L A N E A SOBRE F L O R A N E O T R O P I C A , I 

por 

JOSÉ CUATRECASAS, 

Department of Botany. II. S. National Museum, 
Smithsonian Institution, Washington, D. C. 

E n la marcha de los trabajos que se adelan
tan para la revisión de algunas familias de la 
flora colombiana y de algunos géneros y familias 
de la región neotrópica en general, han resulta
do novedades sistemáticas, especies nuevas para 
la ciencia o nuevos conceptos taxonómicos que 
creo conveniente dar a conocer. 

E n esta contribución se incluyen especies o 
variedades que se consideran nuevas y nuevas 
combinaciones taxonómicas en las familias de 
las Humiriáceas, Malpigiáceas, Bombacáceas, H i -
pericáceas y Compuestas. Las descripciones se 
basan en colecciones del Herbario Nacional de 
los E E . U U . , Smithsonian Institution, y fueron 
recogidas unas en la región de Chachapoyas en 
el Perú por J . Wurdack, las demás lo fueron por 
Donselaar en Sunnám, Delcomo en Brasil, Clau-
dine Friedberg en el Perú, Holdridge en Costa 
Rica, y Schultes & Cabrera, Romero-Castañeda, 
Uribe-Uribe, W i l l a r d y por mí mismo en Co
lombia. E l trabajo en que se basa esta publica
ción ha sido subvencionado por la National 
Science Foundation de Washington, D . C. de los 
E E . U U . 

Ilumina balsamifcra (Alibi.) St. Hil, var balsamifera 
fina, .uiiiiiin.ua Cuatr. fina. nov. 

Lamina fol iorum lanceolata ápice attenuata 

actiteque acuminata basi plus minusve auricu-
lato-amplectens interdum angustata. 

Typus: Surinam: I.obin-savanna inter Zan-
derij et Hannover, op leengedeeltc in bosje, op-
name 92; struiq "granboe/.ie blakaberie"; 29-IX-
58, J . & W . A . E. van Donselaar - t. B. H . N o . 
109 (Holotypus, U.) 

Otros ejemplares: Surinam: Prope Jodensa-
vanne (flum Suriname), open stand en weinig 
onclergroei, geni 14 m., max 19 m. hoog; juv. 
exemplaar; "swietmeri" (Helsione), 18-V-57, 
Heyligers 492 (U) ; Savannenkreekbos, 27 m. 
hoog, Kronendak niet sterk gesloten, dichte on-
dergroci, 18-V-57, Heyligers & Houtmonster 489 
(U) ; 24-35 m. hoog, blad gezaagd, 8 cm., sten-

gelomvattend, stengel gevleugeld 3i/2 m. hoog, 
26-11-57, Heyligers & Housmonster 440 (U) . 

Humiriastriiin spiritu-sancti Cualr. sp. nov. 

Arbor ramis tenninalibus foliosis teretibus 
badiis glabris peridermatofissurato-exfolianti. 

Eolia alterna coriacea rigidula petiolata gla
bra. Lamina oboyata vel obovato-elliptica apice 
rotundata et breviter emarginata, in siali glan-
duloso-punctata, basini versus angtistato-cuneata 
et i n peliolum crassiusculum 6-8 min longum ba
si incrassatum producta, margine plano vel pau-
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lo incrassato integerrimo eglanduloso, 3,5-6,5 cm 
longa 2-4,2 cm lata, in sicco utrinque brunneo-
olivacea supra opaca sublacvis costa parum visi
b i l i nervis obsoletis, subtus costa paulo elevatia 
obtusaquc nervis secundariis 6-8 utroque latere 
prominulis patulo-ascentlentibus prope margi-
nem curvato-anastomosantibus nervis transversis 
laxe reticulatis vix prominulis vel obsoletis. 

Inflorescentiae corymboso-paniculatae dicho-
tomo-ramosae axillares folia subtendentia paulo 
superantes, pedúnculo elongato peridemato squa
moso badio glabro parte superiori 1-2 foliis bre-
vibus peridermo minutissime h i r iu lo . Rami pa-
niculae angulati crassiusculi dense breviterque 
tomcntelli-his|)iduli articulan ci tal i icibus brac-
tearum delapsorum in nodis elevato-conspicuis. 
Bracteae aspectu ovatae sed orbiculares plicato-
navicuJares amplectens dorso carina margineque 
ciliatae ceteris glabris, 2-2,5 mm longae lataeque, 
inox deciduae. Alabastra 1-1,5 mm diametentia 
globosa subsessilia cum bractcola ovato-rotimda-
ta margine dorsoque ciliolata amplcctenti 1-1,5 
mm ampia inox decidua tecta. Pedicelli crassi 
brevissimi circa 0,5 m m longi minute hispitlulo 
tomentelli. Sépala crassa rannidata margine ci-
liata cctera glabra (0,6 m m alta in alabastro). 
Pétala glabra crassiuscula subovata circa 1,2 m m 
longa in alabastro. Stamina 20 glabra. Ovar ium 
glabrum. 

Typus : Brasil, Espirito Santo, M u n i c i p i o de 
Sta. Tere/a, Lombardia, "macaranduba", 25-1-54, 
Giacomo Dolcomo 86212 (Holotypus, R B ) . 

Humiriastrum spiri'tu-sancti es una especie 
muy característica que no admite confusión den
tro del género. Por el hábito y conjunto de ca
racteres es afín a H. obovatum (Benth.) Cuatr. , 
especie de las Guayarías inglesa y venezolana y 
muy distinta de las restantes especies del género. 
De ella se distingue la nueva especie del estado 
de Espirito Santo, esencialmente, por tener brác-
teas caducas y ser completamente glabra en la 
parte vegetativa, además de otros pormenores co
mo la longitud del pecíolo, estructura de las in
florescencias, etc. E l género y la geografía botá
nica, se enriquecen con la aparición de este nue
vo endemismo, muy definido, en la región mon
tañosa oriental brasileña de Santa Teresa. 

Sacoglottis holdridgei Cuatr. sp. nov. 

(Kg. 3. H-J) 

Arbor media ramis terminalibus subteretibus 
tenuiter grantdatis rubescenti-viridibus nitidis 
glasbrisque, iulcrnodiis 1-3,5 cm longis, in ve-
tustis corticc dense lenticellato-tuberculato. 

Fol ia alterna glabra petiolo brevi valde eras-
so supra plano subtus tereti in sicco transverse 
con lígalo 5-7 mm longo. L a m i n a crassiuscule co
riacea firmula oblongo-ovaia vel ovato-elliptica 
basi rotundata apice subite augustaio-aciiminata 
margine subplana integra levissime sínuato-cre-
nata 7-13 cm longa 4,2-6,5 cm lata; supra viridis 
nitida costa leviter prominenti discolore conspi
cua nervis lateralibus venulisque haud prominu
lis plusminusve discoloribus conspicuisque; sub
tus vir idi-pal l ida costa subearinalo elevata strio-
lata nervis secundariis 8-10 utroque latere pro-
minentibus patentibus prope marginem curvato-
anastomosatis nervulis tertiis minoribusque re-
ticulo modicc prominulo bene conspicuo instruc-
tis. 

Inflorescentia axillares cymoso-paniculatae 
sessiles vel subsessiles aspectu glomeriformes; ra-
mulis dichotomicis crasis angulatis purpuraceis 
hirtulis 4-1 mm longis; bracteis membranaceis 
purpuraceis late ovatis obtusiusculis amplecten-
tibus dorso ad nervum medium sicut marginibus 
(iliatis inox deciduis, circa 2 m m longis et latís. 
Pedicelli breves (circa 0,5 m m longi) crassi cum 
ramusculo articulan glabri n i t id i purpurascen-
tes. Calyx quincuncialis circa 1,7-2 mm altus lo-
bis imbricatis orbiculatus carnosulis extus ni t i 
dis purpuréis glabris margine minutissime cilia-
lis. Pétala viridi-luteola carnosula lineari-oblon-
ga sinstmi augustiora apice acuto-infiexo glabra 
circa 5,5 m m longa 2 m m lata (supra basini) . 
Stamina 10 lilamentis glabris complanatis tertio 
inferiore coalitis, oppositisepalis subulatis 4 m m 
longis, oppositipetalis 3 m m longis pauloque la-
tioribus. Antherae 1 m m longae ovatae connec-
tivo crasso purpuraceo subobovato apice rotun-
dato deorsum attenuato thecis ellipsoideis infe
riore media parte affixis. Discus annido mem
branaceo cupulato circa 0,8 m m alluni margine 
denticulato instructus. O v a r i u m ovoideum circa 
1,5 mm altum glabrum 5 sulcanim. Stylus colum-
naris circa 2,5 m m altus sulcatus extremo angus-
tatus apice i n stigma stellata paulo dilatatus. 

Friictus circa 3,5 cm longus 2,6 cm latus 
oblongo-ellipsoideus utrinque extremis leviter 
attenuatus sublaevis apice mucronulato-apicula-
tus basi cum calyx persistentibus ornatus, exo-
carp'io coriaceo circa 1 m m crasso (in sicco). E n -
docarpium lignosum ondulato-bullatum superfi
cie fragili irregulariter 5 septatum cavitates resi
níferas globosas inaequales numerosas forman-
tein semen unicum oblongum circa 12 mm lon-
gum 4 min crassum includentem. 
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Typus: Costa Rica, Isla de los Cocos, colee t. 
I-196S, Holdi idge 51 «¡4 (US, holoiypus) . 

Macoglotti* lioldridgri |>erienece a la afinidad 
de .S". ovirarpa*. Como esta última, se distingue 
de i ' , amazonita ¡xir las hojas más anchas y co
riáceas, redondeadas en la base y reticuladas en 
el envés, difiere además por los sépalos no glan-
dttlosos o se'ilo a veces una glándula apical, por 
las brácteas pubérulas en la cpiilla y margen, por 
los pecíolos gruesos y cortos y por la forma del 
fruto. Este lo distingue también de S. ovirarpa, 
pues tiene la mitad del tamaño ele éste y es elip
soide pero atenuado en el ápice y en la liase, 
mientras que en las otras dos especies es redon
deado en la base y redondeado u obtuso en el 
ápice; y así como S. ovirarpa tiene un exocarpo 

mente obtenidos ahora ¡ior Holdi idge y hay que 
referirlos a esta especie; antes ( I c. |iág. IIHI) fue
ron determinados provisionalmente y con duela 
como S. ovirarpa. Heiy día creo que la especie de 
la Isla de los Cocos es un enclemistno insular, 
distinta de la continental del borde del Pacífico, 
S. ovirarpa, de frutos ovoides y grandes. 

Stigmaphvllon albiflorum Cuatr. »p. nov. 

(Fig. I. H-J) 

Frutex scandens divaricatci-ramtisiis ramis 
terminalibus lenuibus piibescemibus pilis acu-
tis sericeis aelpressis caducis elenique glabratis. 
Stipulae tencrae sttbulatae duae utroque latere 
1,5-3 mm longac. 

Fig. \.—Stiginaf>h\llon romeroi sp. nov.. A-G:A. gineceo x 10; B, pétalo exterior x 3; pétalo interno x 3; D 
y K. estambres x 12: F. sainaridio x ZJ¡; C, hoja x I; SIigmaphyllon albiflorum sp. nov., H-J: H , 1. samaridio, 

reducido a la nuez gibosa x :'>.">; J. gineceo x 12. 

muy grueso, en .S'. Iioldridgri está reducido a un 
milímetro de espesor. Es posible epie cuando se 
conozcan las inflorescencias de .S". ovicarpa se ob
tengan nuevos elementos para distinguir esta es 
pecie de la que se acaba de describir. Unos ejein 
¡llares recogidos ¡xir Pittier (n. 16260) en la Is
la de los Cocos, en 1902, que son prácticamente 
estériles coinciden ¡lerfectamente con los feliz-

•t ii.iun.i-.i~. A Taxonomic Revisión of thc Humiria-
ccac, G'oiifr. U. S. National Herbarium, 3 5 (2): 168, 19(51. 

Folia opposita pctiolata pallide virit l ia. L a 
mina teniiiler chartacca in sicco membranacea 
lanceolato-elliptica basi attenuata a|iice angus-
tata cuspidataque seu caudata, margine integra 
plana eglandttlosa; 5-12 cm longa 2-4 erti lata 
cauda 1-2 cm longa; supra juvenilis pilis sericeis 
rectis adjiressis instructa adulta glabra vel sub
glabra sparse granulata costa ionspi .ua nervis se-
cundariis paulo notatis; subtus spartii p i l i - ad-
|iressis sericeis munita costa tenui sed eminenti 
nervis sectindariis 7-8 utroque laterc l i l i lornubiis 
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promimilis patulis arcuato-anastomosantibus 
nervis minoribus partís paulo visibilibus, glan-
rlulis una vel duabiis utroque lalcre ad basim 
instrutta. Peiiolus tennis adpresse puberulus pa-
tulus eglandulosus 3,5-6 rara longus. 

Inflorescentia breves axillares foliis valde bre-
viores, 3-5 cymis bi l lor is superposítis congestis 
pseudocorynibtini formaniibus. Pedunculus com-
munnis 2-4 mm longus medíocris puberulus in 
axem 1-3 mm lougum bratteatum protluctum; 
pedunculi fértiles tenues sed r igidi 2-5 mm longi 
adpresse puberuli ápice bibratteolati; pedicelli 
teneri r ig idul i erecti 8-12 mm longi adpresse pu
beruli sursum leviter incrassati. Bracteae ovatae 
vel ovato-lanceolatae 1-1,2 m m longae villosac 
ciliataeque. Bracteolac ovatae subscariosae vi l lo-
sae circa 0,"8 mm longae. Sépala ovalia obtusa 
pallitlo-viridia margine membranácea dorso cras-
siuscula pilosaquc circa 2 m m longa 1,6 m m la
ta, glantlulis 7-8 oblongo-ellipsoideís albis 3-3,5 
m m longís. Pétala membranácea tcnuia alba in
tento lamina cochkata suborbicularia margine 
fimbriato-dentata circa 4 mm longa lataque un-
gue 2,2 m m longo lateralia obovato-elliptica 
margine erosa circa 3 m m longa 2 m m lata tin
gue 1,5 m m longo. Si a mina 10 filamentis com-
planatis basi dílatatis i n tubum 1-1,2 m m latís. 
Ovar ium glabrum 1 m m al ium. Styli subaeqtti-
longi circa 2 m m ápice trúcalo ángulo interno 
gynixifero externo ]>ediforme elongato angustc 
dilátalo extremo acuto. N u x inmaiurae asymmc-
trica ovoideo-oblonga circa 8 mm longa x 4 mm 
lata pericarpio crasso coriáceo sublaevi glabro 
supra sursum leviter costato sed exalaio ápice 
obtuse gibboso. Semina péndula cllípsoidea cir
ca 3 m m longa. 

Typus : Colombia, Ant ioquia : Hoya del río 
León o Bacubá, entre V i l l a Arteaga y Chígoro-
tló: Río Potroso: L a Pradera, 90 m; bejuco, ho
ja cartácea, delgada, verde clara o verde medio; 
glándulas calicinales blancas; pétalos blancos, 3-
X-61, J . Cuatrecasas & L . W i l l a r d 26181 (Holo-
typus, U S ; isotypus C O L ) . 

Stigmaphyllon albiflorum es extroardinario 
tleniro del género por tener los frutos ápteros; 
representa el último termino en la tendencia a 
la reducción de las alas manifesiada en la sec
ción lirachyptcris N d z u . De las especies de esta 
sección se distingue atientas por presentar el ova
rio glabro y por la extrema reducción de las in
florescencias pues las ramas floríferas se l imitan 
a cortos pedúnculos axilares. La es]>etie llama 
también la atención por la delgadez tle las ramas 
terminales y hojas y por el color blanco tle ¡jé

talos y glándulas calicinales. Por tales caracterís
ticas debe figurar en una sección nueva dentro 
tlel subgénero Eustigmatophyllum Ndzu. 

Scctiu Giralia GuaU. nov. sect. (Gen. Stigmaphyllon 
stibgcn. Stigmaphyllon). 

Fructus nucamentaceus apterus. Ovar ium 
glabrum. Styli antici apex mediano prorsum gy-
nixifer exirorsum symmetrice pcdifoini i elonga-
tus acutiusculus; stylorum posticorum asymnie-
tricorum apex petliformis obliquus leviter dila-
tattts. Inflorescentiac pseudocorymbos axillares 
retluctae. 

Esta sección debe figurar a l lado tle la sec
ción Brachyptéris N d z u . E l nombre es en honor 
y memoria del eminente bioquímico español y 
eximio estadista, recientemente fallecido en Mé
xico, profesor José G i r a l Pereira. 

Stigmaphyllon romeroi Cualr. tp, nov. 
(Fig. 1. A-G) 

Fruiex scantlens ramis tenuibus valde flexuo-
sis juvenilibus adpresse-puberulis mox glabratis. 
Stipulae laterales triangulares calloso-incrassatac 
acutae purpurascentes valde minutae (0,6 mm 
longae). 

Folia opposiia graciliter pel iolala . Lamina 
membranácea tenuis elongato-ovata basi subtor-
tlata vel emarginato-ti innata ápice acula m u t r o 
nulataque margine plana integra eglandulosa 3-
5,5 cm longa 1,6-3 cm lata; su pía costa f i l i formi 
bene prominula nervis lateralibus paulo notatis 
pil is atlpresis sparsissimis vel glaberrima; subtus 
sjiarsis pil is sericeis atlpressis costa j ironiinula 3-
4nervis lateralibus aiquato-adscendcntibus plus 
minusvc prominulis venulis retitulatis conspi-
cuis. Petiolus tener 1-2 cm longus atlpresse pu
berulus ápice duobus glantlulis stipitatis instruc-
tus. 

Inflorescentiae axillares i n corymbo umbelli-
formi atl 12 flores ramum (pendunculum) axi-
llarem 4-5,5 cm longum extremo bifoliatum ter
minante. Pedicelli pcdunculati metliocres super-
ne magis incrassati atlpresse pubescentes 3-8 mm 
longi. Pedunculi 2-5 mm longi adpresse pul>es-
centes ápice bibracteolalí basi bracteati. Brac
teae bracteolaeque ovato-triangiilarcs circa 1 m m 
longae. Flores circa 15 m m diameter. Sépala vi-
ridia ovatc-elliptica obtusa tlorso basim versus 
pilosa margine piel umque c i l ia ia circa 2-2,3 m m 
longa 1,5-1,8 m m lata. Glandulae 8 trasse ell ip-
soideae viritles 1,5-1,8 mm longae. Pétala lútea 
concava obovato-orbiculaia basi attenuata mar-
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ghie erosa lamina 6-7 mm longa circa 5-6 nini 
lata in unguem 1,5 m m longtim producía in in
terno lamina brevior 5 x 3 nini d u p l i c a basi cor
data. Stamina 10 filamenl is compianoli* basi (fi
lata t u in annidimi 0,8 nini ai t imi coalitis. Anthe-
rae glabrae ellipsoideo-orbiculares 0,8-1 min lon-
gae lataeque thecis oblongo-ellipsoideis connec-
tivo crasso subgloboso. Ovar ium liirsuto-villosnni 
circa 2 mm ait imi carpelli* dorso gibbosis. Styli 
2-3 min longi crassiusculi unus brevior tenuior 
erecti apice trúncalo ángulo interno gynixifero 
opposito dilatato-appendiculato pedaliforme ap-
pendiculo crassiusculo in duobus asyminetrico 
obtusoque i n uno (stylo breviori) symmetrico 
sagittato triangulare acuto. Samarac mix imma
tura 10 m m longa villosa paulo rugosa ala 
membranacea subelliptica margine superiori in
tegra subreeta inferiori arcuala leviter sinuata, 
15-17 mm longa circa 3 min lata adpresse pube-
rula. 

Typus: Colombia, Bolívar: entre Sabana Bel-
trán y Juan Arias, por la carretera; bejuco, cáliz, 
glándulas y estigmas verdes, corola amarilla, ala 
rosada y verde en la base, 15-1X-63, R . Romero-
Castañeda 9950 (Holotypus, US; isotypus, C O L ) . 

Stigmaphyllon rumeroi por el porte y trazos 
generales es afín a S. affine Juss. del Brasil, pero 
difiere porque en ésta los estilos laterales tienen 
la expansión marginal ancha y alada; en S. ro
meral esta expansión es estrecha, las anteras son 
glabras, la planta es mucho más tenue, las flores 
menores, las hojas son también menores, subher-
báceas y subcordadas y con indumento mucho 
más esparcido. 

Stigmaphyllon olivaceum Cuatr. sp. nov. 

Frutex scandens ramis foliosis flexuosis den
se tomentosis subvelutinis brunneo-viridibus, de-
nique glabratis. 

Fol ia opposita Simplicia petiolata. Lamina 
chartacea oblongo-ovata basi attenuata obtusa-
que apice angustata acuta mucronataque margi
ne integra eglandulosa, 12-14 cm longa 6,5-7,5 cm 
lata, penninervia; stipi a olivácea asperula bre-
viter hirsutula pil is i igidis furcatis patulis copio-
sis tecta, costa nervisque secundariis conspicuis 
tomentosis reliquis nervis minus notatis; subtus 
pallidior villoso-tomentosa pilis furcatis tenui-
bus longis densis obtecta, costa crassa tomentosa 
elevata nervis secundariis circa 8 utroque latere 
tomentosis prominentibus ascendentibus prope 
niarginem arcuato anastomosantibus, nervis ter-
tiis transversis prominulis laxe reticulatis. Petio-
lus 1-1,5 cm longus robustus tomentosus oliva-

ceus ad basini l i IKKJI IC latere una gianduia sti
pula l i . 

Infíltreseentiae axillares et terminales. Singu-
lae inflorescentiae trichotomo-cyinosae foliis bre-
viores, i .umili* 2-4 era longis dense tomentosis, 
bracteolis brevibus, pedunculis coinmitnis 1,5-3 
cm longis dense olivaceo-tonientosis apice incras-
sato-capitati. Unibellae 6-7 floribus jiedicellis 
crassiusculis 2-5 min longis tomenlosis supra ba-
sim articulan* bracteolatisquc. Sépala ovala apice 
obtusa 2,2-2,5 inni longa 2 mm lata crassiuscula 
dense tomentosa margine anguste membranacea 
ciliolataqiic, 8 glandulae oblongo-cllipsoideae 1-
2 mm longac. Pétala lutea glabra lamina subor-
l)u ii 1.ni 5-6 mm longa lataque tingue 1,5-2 mm 
longo. Stamina 10 filamentis coniplanatis basi 
dilatatis in annulum 0,6 mm altum coalitis, 1-
1,5 muí longis glabris. Antherae ellipsoideae 
oblongac 1,2-1,8 mm longae subaequales glabrae 
c i >i 11 ii i i l i o paulo incrassalo oblongo. Ovari uní 
tomentosiini. Slyli subaequales crassiscufi glabri 
apice leviter pedalilorme dilatali truncati ángu
lo interno papilloso-stigmatifero acutiusciiln op
posito rotundato leviter marginato. Fructus ig-
notus. 

Typus: Colombia, Ama/.onas-Vaupés; río 
Apapoi i * : Raudal de J i r i j i r imo (abajo de la bo
cana del río Cananarí) . Base cuarcítica, 900 pies 
alt. " V i n e . Flowers yellow". 25-11-1951. Richard 
E. Schultes et Isidoro Cabrera 11591. Holoty
pus, US. 

Stigmnphyllori olivaceum es muy caracterís
tico por las ramas, inflorescencias y hojas tomen
tosas y rudas, por serlo especialmente en la haz 
de las hojas y por el color pardusco con tono ol i 
váceo del indumento. Es necesario buscar frutos 
de esta especie para completar su conocimiento. 

BanùteriopsU lulca (Griscb.) Cuatr. comh. nov. 

Ranisteria luirá Criscb.. Linnaca, 2 2 : 1 5 . 1949 

E l tipo de esta especie fue recogido por Rui/, 
y Pavón en " i n nemoribus A n d i u m " del Peni . 
Macbride (Flora of Perù X I I I : 826, 1949) se in
clina a creer que es sinónima de II. rrixlala G r i -
seb. U n examen atento de varios ejemplares 
muestra que las dos especies difieren al menos 
en el tipo de indumento. Las plantas de la Gua-
yana y de Venezuela tienen pelos rectos, parale
los y apretados en las hojas (B. cristata), mien
tras que las plantas peruanas exhiben hojas con 
pelos largos, finos, torcidos y flojos (fi. lutea). 

Banislrriopais crista la (Griscb.) Cualr., coinb. nov. 

Hamstrtia rrislala Griseb., Linnaca 2 2 : I B , 1849. 
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Bani-strriopsii |iiilii|K i.cl.i (Juss.) Cuair., comh. nov. 
Banilteria fmblpetala Juss. in St. Hil. F I . Bras. Mcrid. 

3:41. pi. 169, 1832. 

Bernoullia uribcana Cualr. sp. nov. 

(Fig. 2. A D ) 

Arbor 12-15 m alta trunco erecto griseo-albi-
<lo st immi ramifero. R a m i ul t imi loliosi florife-
rique teretes v i r id i -pa l l id i sublaeves sparse lenti-
celiati glabcrrimi. 

Folia alterna longe petiolata 5-7-palmato-
( om|x>sita. Petiolus 8-22 cm longus patulus ple-
tumque rectus teres laevis pallide viridis basim 
versus crassior apice in capitulum subdiscoideum 
5-7-pentagonum dilatatus et cum foliolis articu-
latus, glaber apicem parce hir tulum excepto. Fo-
liola chartacea petiolulata lamina elliptico-lan-
ceolata vel obovato-lanceolata basim versus atte
nuata cuneataque apice subite angustato-acumi-
nata vel caudata margine integerrima, 6-16 cm 
longa 2-6,7 cm lata acumine acuto usque ad 2 
cm longo interiora cum folio medio breviora 
2/3 magnitudine reducta; utrinque v i r id i gla-
braque supra nervis principalibus prominulis 
plus minusve conspicuis venulis reticulatis cons-
picuis vel obsoletis subtus costa prominenti 9-11 
nervis secundariis utroque latere prominentibus 
semiascendentibus prope marginem tenuioribus 
curvato- anastomosantibus ceteris nervulis minu
te reticulatis i n adultis prominulis conspicuis-
que. Pet iolul i glabri supra plani prominuleque 
costati subtus teretes maximi 2,3 cm m i n i m i 0,5 
cm longi . 

Inflorescentiae floribundae terminales folia 
paulo superantes. Flores pedicellati numerosi 
(circa 20) secundi in racemis unilateralibus den-

sis subscorpioideis maturi tate erectis 3-7 cm lon-
gis in paniculis pauciramosis instructis. Panicu-
Ia e basi ramosa saepe tantum 3 ramis robustis 
obtuse angulatis purpurascentibus stelullato-to-
mentulosis 8-20 cm longis jam ramificatis vel 
simplicibus. A x i s racemi tomentulosus cicatrici-
bus bractearum secundis instructus. Bracteis mox 
deciduae ignotae. Pedicelli 8-15 m m longi cras-
siusculi tomentosi 2-3-bracteolati sed bracteolis 
lanceolatis acutis tomentosis 3-4 m m longis mox 
deciduis. Calyx campanulatus 7-8 mm longus 4-
5 m m diametens crassus subcoriaceus basi subro-
ttindatus apice 5-lobatis lobis aestivatione valva-
tis triangularibus 2-3 mm longis, extus rubes-
cens minute stellato-pilosus tomentulosis, intus 
deorsum glaber sursum dense sericeo-villosus 
margine spisse minuteque tonientosus. Petala • 
membranacea rubra calycem excedentia 9-10 , 
mm longa 3-3,2 m m lata obscure nervata oblon-
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ga asyminetrica ápice inaequalitei bilobata revo-
liitaquc exius glabra ¡mus di lutc ad bassim den
se adprcsseque pilosa pil is ni t idis rectis adpres-
sis sfíiieis, margine minutissiinc inc iso-scrrulata 
ciliata<|tie, basi |>lus minusvc cuín androceo coa-
l i ta . Columna siaminea rubio-aurantiaca cras-
siuscula sursum sparse cetera copióse strigosa p i 
lis basi tuberculatis, media ¡jarte superior] la-
teraliter fissa contortaque circa 15 mm longa 
maturitate longior usque ad 22 mm longa et sur
sum complánala, ápice pracmaturitatc globaia 
antlierifera circa 20 thecis oblongis (circa 16 m m 
longis) spisse biscriatis instructa. Ovar ium ob-
pyriforine 2 mm altum glabrum y quinquelocula-
re ovulis numerosis in cellulis biseriatis. Stylus 
columna staminea subaequilongus sicut exserius 
glaberrimus inferné strictis ad médium sursum-
que crassior ápice i n 5 lacinias subulatas papi-
Uoso-stigmatiferas 0,7-0,8 m m longas fissus. 

Fructus inmaturus oblongus quinqucangula-
tus aeutuí 13 x 3,5 cm, minute ptiberulcnius sur
sum glaber pedúnculo robusto 2,4 cm longo mi
nute tomentello. 

Typus : Colombia, A n t i o q u i a : Urabá, Dabei-
ba 400 m alt., árbol de 12-15 ni, mirmecófilo, 
flores rojas, "algodón de monte", 14-1-47, Loren
zo Uribe-Uribe 1475 (Holotypus, C O L ; isotypus, 
U S ) . 

Otra colección: Dabeiba, 350 m, árbol 12 m, 
tronco recto con retoños muy desarrollados en 
la parte inferior, corteza grisácea, flores rojo-ana
ranjadas en la parte superior del árbol, hojas 
palmeadas ton 3 a 7 folíolos, en selvas densas 
de los alrededores de la población, 20-X11-47, 
F"red A . Barklcy, Gabriel Gutiérrez. & A . Jarami-
llo-Botero 1 (paratipos C O L . U S ) . 

B. uribeana es afín a B. flammea Ol iver de 
Guatemala, hasta hace poco la única especie co
nocida de este extraordinario género; de ella se 
distingue principalmente por el color rojo-ana
ranjado de las flores, en vez. de vermcllón, por 
los pedúnculos florales más robustos y rígidos y 
por el tomento de pelos estrellados que cubre las 
ramillas de la inflorescencia, pedúnculos y cá
l iz . Además, en la especie colombiana las flores 
son más numerosas y juntas en cada racimo y las 
panículas más sencillas. 

Miranda y M e Vaugh publicaron no hace 
mucho (Anal . Inst. B i o l . México 22-177-185, 
1962) tina nueva especie del estado de Jalisco en 
México muy característica por la pubescencia 
de ramillas y hojas, por la cortedad de los pedi
celos florales, la longitud de la columna estami-
nal y lo largo de los racimos, fl, jalisama M i r a n -
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da & Me Vaugh parece ser endémica de los te- B. uribeana extiende el área del género has-
rrenos calizos del suroeste de Pihuamo (Jalisco), ta Colombia , donde habita las selvas de Dabei-
a unos 600 m alt. E n cambio li. jlnmmca O l i v . ba en la región chocoana de Ant ioquia . E l nom-

Fig. Z—Hernuullia uribeana sp. nov., A, hoja x i/ 2 ; B, pílalo x 5,5; G, ramas eatigmáticaí x 25; D, flor x 6. 
se extiende desde Honduras y Guatemala hacia bre es en honor del eminente botánico colom-
el norte por ambas costas, hasta Chiapas por el biano D r . L . U r i b e Ur ibe , que colectó los ejem-
Pacífico y cerca de Córdoba por el Atlántico, piares tipos. 
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Hypc ni mu Irlranlichum Cuatr. sp. nov. 

(Fig. S. A-G) 

Frutex parvtis 25 r m ahus di-trichotomico 
ramosus. Caulis vetustus atrogt iseus densis lineis 
transversís cicairícosis obsítis. 

Ramul i erecti conge-sti densissime foliosi fo-
liis aciculatis pal uln ; i « cndeni ibus congestissime 

ílai iam imbiuat is aspectu cristalo-alatis. 
Lamina foliorum sessilis crasse ariculata laevis 
basi amplectens ápice acula supra canaliculaia 
subtus semitcres pcllucide biseriato-glandiilaia 
viridis saepe rubro-vírielis ápice praecipue in ju-
venilis ruber, 3-6 mm lónga 0,7-1,5 mm lata (su
pra basim). 

Flores solitarii subsessiles ad terminationem 
i a m i i M uloriiin i mu foliis su|>erioribus densis in
volucran. Pedircll i crassi 1-1,5 mm longi. Sépala 
5 lanccolata aciil iustiila glabra laevis lantum 
costa paulo prominula 1 lineis glandulosis pcllu-
cidis plerumquc discolores conspicuis instructa, 
4-5 mm longa 1,2-1,5 mm lata. Pétala 5 membra
nácea lútea valde asymmetrica subobovato-
oblonga uno latere valde reducto apiculo mu-
cronulato laterali tingue lato brevi, circa 7-8 mm 
longa 3-3,5 mm lata. Stamina 25 filamentis com
planaos margine angoste scariosis basi breviter 
coalitis 34 mm longis antheris bilobalis lobis 
cllipsoideis. Ovarium 2 mm altum oblongo ellip-
soideum trisulcatimi ápice 3 stylos crassi usen los 
1,5-1,8 mm longos procluctum. Stigmata capitata. 

Typus: Colombia, Santander: Munic ip io de 
Onzaga, vereda de Cliaguaca, alto de la Laguna 
de los Bobos, 3 800 m alt. en el filo divisorio San-
tander-Boyacá; hojas con ápice rojizo, sépalos 
rojizos, pétalos amarillos con el margen expues
to en el capullo rojo, androceo amarillo, ovario 
verde-amarillento, 7-V11I-58, Jaramillc-Mejía, 
Hernández-Camacho & van der Hammen 022 
(Holotypus U S ; isotypus, C O L . ) . 

Hypericum telrastichum, caracterizado espe
cialmente por sus hojas densamente imbricadas 
en cuatro filas, que forman como tallos cuadria-
lados, es a este respecto único en el género. Esta 
estructura tan especial ele ajustamiento a la eco
logía elel párame) la diferencia elel resto de las 
especies andinas. 

Diploatephium stuebelli (Hicron.) Cuatr., cnnib. nov. 

Asler Stuebelü Hieron., F.ngl. Bol. Jahrb. 21:354, 1895. 

Perú: "Crescit prope Fraileyacu inter Pacas-
mayo et Moyobainba, alt. s. m. 3300 m., ubi flo-
ret mense Apri l i - Junio 1875 (coll. peruv. 24a)", 

Photo F. M . 14887; T i p o en Berlín-Dahlem, aho
ra destruido. 

Perú, Amazonas, prov. Chachapoyas, altos del 
Cerro Yama-Uma, arriba de T a u l i a , 12-15 k m 
al SSW de Molinopampa, 3200-3450 m, (Rarc, 
rays white; disc yelow) 11-V1II-62 Wurdack 1675 
(US) . 

Desaparecido el l ipo de Aslrr slurbrlii con 
la destrucción del herbario de Berlín-Dahlem, 
era imposible interpretar la especie, pues no 
existían otras colecciones. E l magnífico ejemplar 
encontrado por Wurdack en Chachapoyas coin
cide perfectamente con la descripción dada por 
Hieronymus y con la fotografía del tipo. Esta 
nueva colección ha permitido completar el co
nocimiento de la especie, la cual es un Diplos-
tephium, distinto ele todos los descritos hasta 
ahora en este género. Pro]x>ngo la colección 
Wurdack 1675, como neotipo. 

Diplostephium friedhergü Cuatr. sp. nov. 
(Fig. 4, A-N) 

Frutex 2 m altus ramis gríseis terminalibus 
dense setosis pilis simplicibus rigidis pallidis 
longissimis (tuque ael 3 mm) acutis basim dila
taos ascentlentibus instructís deinde tubcrcula-
to-squamatis vaginis foliorum reliquorum muni-
tis. 

Folia alterna chartacea petiolata. Petioltts 3-5 
mm longus crassiusculus basim versus tlilatatus 
basi vaginato amplectens clorsoque tuberculato 
prodeunti margine basique supra longissime hir-
sutosetosus. Lamina elliptico-oblonga ápice ob-
tuse attenuata mucronata basim versus cuín pe-
tiolum attenuata margine integra leviter revolu
ta vel subplana 12-22 mm longa 4,5-7 mm lata; 
supra viridis laevis tantum ñervo medio impres-
so conspicuo juvenile statu |>arce pilostila mox 
glabrata sed glanelulis minutis sparsis nntnita; 
subtus punctato-glanclulosa et tenuiter c inerco 
lanuginosa pilis longis setosis intricatis copiosis 
subtecta, costa valde prominenti venulis incons-
picuis. 

Inflorescentiae numerosae ad terminaiiones 
ramusculorum corymbos 3-5 cm diametentcs 5-8 
capitulis folia exeleelcntes formantes. Petlicelli 
mediexrres vel robusti dense setosi sublanatí p i 
lis longis acutis intricatis vel patulis vel asceu-
dentibus tecti 10-20 m m longi, ebracteolati vel 
sursum bracteola lineari-lanceolata pilosa 5-6 
m m longa 0,5 mm lata. Capi tula radíala circa 
2,5 cm diametcntia. Involucrum tubuloso-cam-
panulatum 7-8 mm altum, phyllariis 4-seriatis 
subcoriaceo-scariosis lanceolatis acutis margine 
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plusniiniisvc eroso-cilialis dorso sparse longeque 
pilosis basini versus paleareis sursum purpuras-
icntibus intcrioribiis 5,5-(i min longis exteriori-
bus 5-4 min li ii IÌ; is. Flores ì.ulii Unii uri 10-12 
iiuiscri.iti; corolla violacea 12-11 min longa tu
bulo 3-4 min longo sparsis p i l i * sotareis et glan-
dulis muniti lamina H III min lunga 2 min lata 
oblonga tridentata 4-nervala glabra; rami styli 
lineares circa 1,8 nim longi; ovarium 2 nini lon-
gum tenuiter 5 nei valimi palilo rompressum co
piose glandulosum spai seque selosum; pappus 
rubro-violaceus 5,5-6 irim longus sclis strigulosis 
longioribus acutis sursum manifeste dilatatis ex-
teri ori b i l i ad 1 min longis acutis. 

Flores disci herma ph roditi 11-14; corolla lu 
tea sed apice rubescens 5-6 inni lunga tubulo 1,5 
nini longo glabro l imbo tubuloso sursum grada
titi) ampliato sparse papilloso-glandulato denti-
bus anguste triangularibus margine apiceque in
dossai is 1-1,2 min longis apice papillosulis; an-
iherae 2,5 mm longae basi brevità sagittatae; 
rami styli lineari-subulati 2 min longi dorso mar-
giiie(|tic longe papilloso-hispiduli; ovarium l i 
neare 5-nervatum copiose globoso-glandulostim 
sparse setosum; pappus rubro-violaceus 5-6 min 
longus setis trigulosis sursum dilatatis exteriori-
bus 0,6-1,2 mm longis. Receptaculuni alveolatum 
inarginibus alveolorum crassiusculis dentatis. 

Typus: Perú, Dio. Piura: l'rov. Huancabal-
ba, Talaneo, prcs de la Laguna Negra apparte-
i la il l ou group de lacs de Las Huarinjas, 3 500 ni 
alt. 29X1-1961, Claudine Frieilberg 818 (Holo-
typtis, U S ) . 

Diplostephium friedbergii |>ertenece a la Se
rie Rupestra B l . y se parece a lì. floribundum 
y afines, pero tiene capítulos y flores mucho ma
yores y un tipo de tricomas muy distinto. 

Cynoxys callacallana Cuan. sp. nov. 

Arbor 4-6 m alia ramis terniinalibiis obscure 
letragonis pallide lomenlcllis pilis longis (circa 
1 mm ) crassiusculis intricalo-flexuosis deniqne 
glabratis.' 

Folia opposita coriacea. Petiolus 1,5-3 cm 
longus supra sulcatus basi paulo ampliatus och-
raceo-tomentosus pilis crassiusculis brevibus cris
pís densis munitus. Lamina clliptica vel ovato-
elliptica basi emarginata subcordata vel ranni-
dala apice leviter attenuata obtusaque integra 
vel levissime sinuata et inucroiiis callosis minti-
lis repandis instructa 18-19 cm longa 5,5-10 cm 
lata, supra viridis sublaevis subglabra tantum 
costa minine tomentosa tetera sparsis pilis cras-
sis m i m i l i - praediia nervis secundariis et mino-

ribus leviter conspicuis, subtus pubesccns pilis 
flexiinsis vcl crispis sparsis vel copiosis miui i la 
COttS elevala striataque basini veisiis loineiilulo-
sa nervis secundariis prominenti DUI 10-12 utro-
que latere pai ni is extremo arcualo ascendeiilibus 
anastomosanlibus nervis tertiis paucis prominu-
lis laxc reticulars. 

Inflorescentiac terminalcs cymoso-panicula-
lae folia valde breviores axi ramis<|ue laxc to-
inciilcllis pilis iiiinulis crassiusculis crispis vel 
llexuosis iniriiaiisque. Bractcis lineari-lanccola-
tis 6-3 min longis circa 1 mm lalis pilosis. Pedi
celli 2-6 nini longi mediocres pulieruli subapi-
c f in 4-5 Inai icolis I.iiuenl.ii is 2-3 mm longis ba
si incrassatis apice ciliatis ceteris glabris ad mo
llimi calyculi. 

Capitllla crocia radiata. Involucriun minilo-
sum 4-5 mm longuni viride glabi um (7-) -8 pliy-
llai ii- 4 mm longis ovato-oblongis olxusiusculis 
exius glabris apice ciliolatis, exterioribus 1,3-1,8 
nini lata: rami styli crassiusculi lanceolaii apice 
riosis dorso basi incrassatis. Flores radii ligulati 
1-3 corolla lutea 7-9 mm longa glabra tubulo 3-4 
nini longo basi ampliato lamina oblongo-ellip-
tira 4-nervata apice minute 3-dentaia circa 2,2 
nini lata; rami styli crassiusculi lanceolati apice 
ciliolato-caudati. Flores disci 6 (4-7) corolla lu 
tea 5-6 min longa glabra tubulo 2-2,2 mm longo 
limbo amplialo campanulato lobis lineai ilnis 2-
2,2 nini longis; antherae 2 nini longae basi lue-
viicr sagittatae; rami styli apice obtusiusculo pc-
niiillaio-caudato. Ovarium glabrum 2 min lon-
gum striatum, pappus straniinciis 4-5 mm selis 
apice leviler ampliatis. 

Typus: Perii, Dept. Amazonas, Prov. Chacha-
poyas: Middle eastern Calla-Calla slopes, near 
K m - 411-416 of Leimebamba-Balsas road, elev. 
3 100-3 250 m; tree 4-6 m, occasional in wooded 
ravine; rays 1-3, yelow, disc yelow, ll-VII-1962, 
J . J . Wurdack 1324 (US, holotypus; P, L I M A , 
isotypi). 

G. iiillniiillinm, semejante en cieno modo a 
G . chagalensis Hier. , del Ecuador, es mtiy distin
to j>or los capftulos menores e involucro glabro, 
por la hoja elfptica, lisa en el ha/, y por el dis
tinto lipo de indumento. 

Ci nows oistihirsuta C viali. sp. nov. 

l i mi \ usque ad 3 m altus ramis terminali-
bus angulatis striati» internodis 1-3,5 cm longis 
adprcssc lomentosis et hirsutis p i l i - brevibus 
crassiusculis simplicibus vel furculalis intricata 
densis et pilis longis (3 mm) panili- copiosis in
dumento duplo instructis. 

Ufi 
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Fig. i.—Dihloslephium friedbergü sp. nov., A, capítulo x S; B filaría interior del involucro x 12; C, flor 
marginal (5) x 6; D, ovario de la anterior (2) x 17; E, ramas cstigmáticas de la misma ($) x 24; F, ex
tremo de una seta interior del vilano de la flor marginal y G seta externa del mismo x 40; H , flor del disco 
(8) x 8; I, antera x 17; J , ovario de la misma flor (5) x 24; K, extremo de un pelo Interior del vilano de 
la misma flor (g), y L, pelo exterior x 40, M, ramas estilares de una flor del disco ( § ) x 28; N, hoja, envés x 2. 
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Folia opposi t i coriacea. Petiolus 2-15 mm 
longtis sirialus ((impresse lomentosus et pattile 
liirsimis. Lamina clliptiio-lanccolata basi rottin-
dala emarginata vel subcordata apice attenuata 
acutiuscula mimile mucrouulata margine integra 
sed dentibus callosis mucronuliionnibus reflexis 
munitis. 4.5-9 cm longa 1,7-4.5 cm lata; supra 
viridis praeter costam angustam tomentellam 
glabra nervulis falde prominulis reticulum mi-
i• iiiiiin conspicuum formanlibus, subtus oehra-
cea vcl ferriiginco-tomentosa pilis brevibus iris-
pis intricatili densum tomentum formanlibus et 
pilis longis (3 inni) sparsis seu copiosis flexuo-
sis vel patulis, costa valde prominenti basini ver
sus eoiispii uissiine hirsuta nervis sei unii.il l i - 8-
II utroque latere seiniascendentibus prominen-
tibus prope marginem arcuato-anastomosantibus 
nervulis reticulo prominulo instructis. 

Inflorserentiae lerminalcs cymoso-panicula-
tae basi foliosae folia excedentes axi ramisque 
adpresse ocliraceo-iomentosis et hirsutulis parie 
media foliis siibiendeniibiis brevibus superne 
bracteis ovaio-lanceolatis vel lanceolatis arutis 
19-2 mm longis. Pedicelli 1-3 (-7) mm longi to
mentosi et flexuoso-pilosi sursum 5-7 bracteolis 
lanceolatis acuiis pilosis 1-2 mm longis, supremis 
ad modum imperfect] calyculL 

Capitula heterogama radiata; involucrum cy-
1 indi ii uni circa 5-6 min ali uni, phyllariis 5-6 pà
llide viridibus apice ciliolato excepto glabris cir
ca 5,5 min longis exterior]bui 1,7-2 min lai is rras-
is oblongis apice subite acutatis interioribus ob-
tusis 3,5-3,8 mm latis dorso valde crasso margi-
nibus late scariosis. Flores radii feminei ligulati 
3 (2-4) corolla lutea 8-10 mm longa glabra tu
bulo 2,5-3 mm longo lamina elliptico-oblonga 
circa 2 min lata 5-nervata apice minute 3-denti-
culata; rami sytli apice penicillato- caudali. Flo
res disci plerumque 6 (5-7) corolla lutea glabra 
6-6,3 mm longa tubulo 2,5-2,8 mm limilo cam-
panulato-tubuloso lobis linearibus acutis circa 
2 mm longis apice minutissime papillosis; anthe-
rae 2,4 mm longae basi breviter sagittatae. Rami 
sytli contorti dorso papilloso-hispiduli apice ob-
tusiusculi penicilhito-caudato. Ovarium 2,4 mm 
glabrum. Pappus 5 m m longus stramineus setis 
sursum leviter dilatatis. 

Typus: Peni, Dept. Ama/onas, Prov. Chacha> 
poyas: Upper slopes and summit of Cerro Yama-
uma above Taul ia , 12-15 k. south-southeast 
(145°) of Molinopampa, elev. 3200-3450 m.; 
shrub 1,5-3 ni, occasional, rays 1-3, yellow, «lise 
yellow, ll-VIII-1962, J . J . Wurdack 1670 (US, 
holotypus; P, L I M A , isotypi). 

C . coslihirsuln es a l i l i a G. vacana Cuatr, de 
la que se distingue en primer termino por la 
alunni.mie hirsute/ de las iamili.is y nervio me
diai de las hojas. 

Gynoxyi hypolrucophylla Cuatr. sp. nov. 

Frutex 2,5 ni alni- ramis terminalibus sub-
tetragonis mxlosis internndis 1-2,5 cm longis gla
bris vel ultimis pelinola translurida adpressa 
plus minusve decidua tectis. 

Folia opposi la coriacea sessilia discolora, la
mina subobovaio ellipliea vel subovato-elliptica 
apice angustata acuta vel subacuta minuteque 
i alloso-miu ninni.ila basi plus minusve attenua
ta rotundata vel emarginata amplectentique 
margine plana integerrima vel sparsis minutis 
dentibus callosis mucronuliformibus, 7-14 cm 
longa 3,6-5,5 cm lata, supra atroviridis nitidula 
glabra sed in juvenilis praesertim in costa spar
sis fragnicm is pelliculae scariosae costa angusta 
impressa sed basini amplissima planaque, nervis 
sccundariis venisque filiforme prominentibus re-
ticulum valde conspicuum formanlibus, subtus 
omnia pilis tcnuibus intricatis indumento muci
do valde adpresso argentato-cinereo nitidulo ad 
costam pcliculoideo instructa. 

Inflorescentiae terminales folia stibequilon-
gac cymoso-paniculata subrotundata floribunda 
basi foliosa 8-16 cm ampia, foliis subtendentibus 
gradatim minoribus sursum brcteiformibiis com-
mutatis. Rami crassiusculi obtuse angui,ni i n sic-
co striati pilis minutissimis et pilis longis albis 
compianoli- scariosis flexuosis alquando in pelli-
culam adnatam copiose munit i . Folia subtcnden-
tia fertilia inferiora quam folia normalia super
ne altera valde minora lamina clliptica breviter 
petiolata, superiora bracteiformia. Bracteae 7-3 
mm longae 2-1 mm latae lanceolatae vel lineares 
precipue ad marginem albido scarioso-pilosae. 
Pedicelli crassiusculi leviter angulati scarioso-pi-
losi 2-8 min longi bracteolis lineari-lanceolatis 
apice acuto scarioso 3-4 mm longis supremis 1-3 
vix calyculi simulantibus. 

Capitula erecta, radiata. Involucrum campa-
nulatocylindriciim 6-7,5 mm aitimi 4-4,5 mm di-
metente, phyllariis 6 (5-7), glabris vel dorso spar
sis pilis, exterioribus oblongis subite acutatis 6,5-
7 mm longis 2-2,5 mm latis crasis virdibus apice 
minute ciliatis interioribus ellipticis obtusis 6-
6,5 mm longis 3,5-4,5 mm latis dorso crassis viri 
dibus margine latissime scariosis apice lacerato-
ciliolatis. Flores radi] ligulati 4 (—5), corolla lu 
tea 10-11 mm longa glabra tubulo 4 mm longo 
basini versus dilatato lamina oblongo-elliptica 
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minine 3-dentata 8-nervata 6-7 m m longa 2,5-3,8 
min lata, styli ramis arcuatis apice |>enicillato-
caudatis. Flores disci 8-12 heimaphrodiií corolla 
lutea 6,2-7 min longa glabra tubulo circa 2,8 m m 
longo l imbo tubuloso-canipamilato lobis l incari-
bus 1,3-1,5 mm longis acutis uninervis margina-
tisque;antherae 2,2 m m longae basi breviter sa-
gittatae; rami sytli arcuato-contorti sursum val-
de hispidul i apice acuti piloso-at umiliat i . Ova-
rium glabrum striatimi circa 2 nini longiim. Pa|>-
pus brunnescens 5,5-6,5 m m longos setis unise-
riatis basi breviter coalitis acute siiigulosis api-
ce strigis obtusis ampliatis. 

Typus : Perú. Dept. Amazonas, Prov. Chacha
poyas: Upper slopes and summit oí Cerro Yama-
uma above T a u l i a , 12-15 km. south-southeast 
(145°) of Mol inopampa, elev. 3200-3450 m . , 11-
VIII-1962, J . J . Wurdack 1671 (US, holotypus; 
P, L I M A , isotypi) . 

Gynoxys tomentosissima Guau -. S]>. nov. 

Frutex ad 3 m altus ramulis íoliatis tetrago-
nis crassissime aureo-ochraceo-tomentosis pilis 
patulis densissiinis tectis. 

Fol ia opposita crassa coriacea pctiolata dis
colora. Petiolis robtistus supra paulo sulcatus 
subtus carinato-costatus basi amplíato-vaginans 
crasse denscque ocliraceo-toinentosus 1-4 cm lon-
gus. Lamina ovata vel ovato-elliptica basi corda
ta apice paulo attenuata obuisissima margine in
tegra sed dentibus ininutissimis mucroniformi-
bus callosis repandis rcflexis tantum subtus cons-
picuis, 6-20 cm longa 4-13 cm lata; supra viridis 
dense hispidula-pubescenti pilis longis patulis 
copiosis munita costa augusta tomentosa nervis 
secundariis tomentellis reliquis paulo conspicuis; 
subtus crasse aureo-ochraceo-tomentosa pil is 
crispís intricaiis dense tectis costa valile elevata 
nervis secundariis 6-8 utroque latere eminenti-
bus sursum furcatis alteris nervis minoribus 
anastomosantibus minus conspicuis vel obsoletis. 

Inflorescentiae terminales cymoso-panicula-
tae folia subequilongae vel superantes basi folio-
sa 10-20 cm diametentes, ramis basilaribus 5-12 
cm longis adscendentibus subquadrangularibus 
dense tomeniosis. Fol ia subiendentia intermedia 
plerumque tpiam rcliqua breviora (6-2 cm lon
ga). Superne bracteae lineares vel subulaiae 12-
5 mm longae 0,3-0,5 m m latae sed tomentosissi-
mae. Pedicelli 2-7 m m longi crasse-tomentosi 1-3 
bracteolis anguste linearibus tomentosisque apir 
ce 3-4 bracteolis lineari-subiilatis subflexuosis 
5-7 m m longis atl modum calyculi instructis. 

Capi tula radiala erecta. Involucrum 8-9 m m 
altum tubuloso-cainpanulaluní ochraceo-lomen-

tosissimum pilis patulis flexuosis phyllariis 8, 
exterioribus oblongis subacutis vel subobtusis 
circa 8 mm longis 2-2,5 mm latis extus dense to-
mentosis interioribus circa 8 mm longis 4 m m 
latis ovato-oblongis obttisiusculis dense tomcn-
tosis apiceque ciliolatis margine late scariosis. 
Flores radii feminei l igulat i plerunique 8 (—12) 
in capitttlo, corolla l igulaia lutea 13-16 mm lon
ga tubulo 5,5-6 m m ad apicem extus sparsis pil is 
longis rigidis acutis celerò glabro lamina obo-
vato-oblonga vel elliptico-oblonga apice minute 
3-denticulata 8-10 m m longa 3,3-4,8 m m lata 4-
nervata; stylus 5 m m exsertus ramulis apice acu-
tatis penicillato-caudatis; ovarium glabrum 4-5 
angulatum; pappus 7-7,5 m m longis stramineus 
setis unisci iaii.». strigulosis apice leviter amplia
tis. Flores disci 16-22 corolla lutea glaberrima 
8,1-9,5 m m longa tubulo 3,4 mm longo l imbo tu-
buloso tenuiter infundibul i formi enervi vel ve-
nis cominissuralibus conspicuis dentibus triangu-
laribus acutis apice minute papillosulis 1,8 m m 
longis: antherae 2,2 m m longae basi minute cau-
datae vel auriculatae; rami styli dorso pilosuli 
apice obtusiusculi sed penicillato-caudato; pap
pus circa 8 m m longus setis uniseriatis deciduis 
apice leviter ampliatis; ovarium glabrum leviter 
angulatum 9-10-striatum. 

Typus: Peru, Dept. Ama/.onas, Prov. Chacha-
poyas: Middle eastern Calla-Calla slopes, near 
Kms. 416-419 of Leimebamba-Balsas road, elev. 
2900-3100 in . , subshrub 1.5-3 m., occasional, rays 
and disc yellow, 9-VII-1962, J . J . Wurdack 1254 
(US, holotypus; P, L I M A , isotypi). 

Gynoxys nialcabalensM Cualr. sp. nov. 

Arbuscula 3-5 m alta ramis terminalibus tor
ulosis striatis nodosis internodiis 1-2,5 cm lon
gis cinereo-vel ochraceo-tomentellis pilis longis 
acutis crassiusculis flexuosis in tr ia l t is tectis, in
dumento plus minusve deciduo denique ramis 
vetustis subglabratis cinereis vel griseis. 

F'olia opposita chartacea sessilia. Lamina 
oblongo-obovato-elliptica apice attenuata sub
acuta miicroniilataque supra basini paulo angus-
tata basi rotundata emarginataque sen subcor-
data amplexicaulis margine subintegra levissime 
sinuata et repando miniitcque dcnticulata den
tibus callosis mucronuliformibus rel'lexis muni
ta, 5-10 cm longa 2-4 cm lata; supra viridis pu-
berula sublaevis costa tomentosa conspicua cete
ris nervis obsoletis; subtus dense cinereo-ochra-
ceo-tomentosa costa prominenti nervis sccunda-
riis 8-9 utroque latere arciiato-atlsceiidentibus 
plus minusve conspicuis nervis minoribus laxe 
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retícula t i l paulo prominulis vcl omnibus rum 
tómenlo velati*. 

I ni loi escent iac terminales cymoso-paiiicula-
tae rotunda tac floribundae basi folíosac folia 
pltis-ininiisve superantes ti-15 cm amplae, ramis 
striolatis < incrco-totnentosis inferioribus 2-4,5 cm 
longís, foliis subtentlentibus inferioribus confor-
mibus mediis valde minoribtis superne brartei-
formibus sursum bracteis sttbiilatis 2-3 nim Ion-
gis acutíssimis tomentcllis. Pedicelli angulati 1-2 
inni lungi raro longiores. Sacpe aliquis capitulis 
in extremo ultimortiin raniusculorum glomcra-
tis pedicellalisque. Pedicelli angulati 0,3-2 mm 
lungi raro longiores biac(colati laxe tomentelli 
bracteolis subulatis hirsiitiilo-pubescentibus 1,5-
2 min longis raro longioribus (3 mm) numero-
sis, 4-5 superioribtis ad basini caputili ad umilimi 
calyculi instructis. Capitula radiata erecta invo
lucro tubuloso 4,5-5 mm longo (4-) 5 pliyllariís 
4,5-5 min longís stiblierbareis dorso basique cras-
sis si i.iniiiieo-vii iiliiuis subglabris tantum dorso 
pam is pil is et apice leviter ciliatis, exterioribus 
lineari-oblongis acutiusc tilis 1-1,3 mm latis intc-
ríoribus magis ellipticis obtusiusculis sed apice 
aitenuatis margine late scariosis 2-2,3 mm latis. 
Flores radii feniinci plcitiinque unum (raro 2) 
in capitulo corolla ligulata lutea 5,5-7 min lunga 
glabra tubulo circa 2,5 mm longo lamina ell ip-
tico-oblonga obsolete 8-nervata apice obtuso mi-
nute ii ilici 11 ii ul.i t .i : rami styli 1 mm longi crassi 
apice breviter ciliato-caudati; ovarium glabrum 
obovoideooblongum basini versus angustatum 
basi callosa obsolete 2-costatum; pappus 4-1,5 
mm longus stramineus setis uniseriatis minute 
strigulosis apicem leviter ampliatis. Flores disti 
hermaphroditi (2-) 3-5 in tapinilo corolla lutea 
5-5,4 mm longa glabra tubulo 2,2-2,3 mm longo 
limbo campanulato-ttibiiloso profunde lobato Io-
bis sublinearibus unincrvis et nervato-margina-
tis acutis apice minutissime papillosis circa 2 
mm longis; a ni liei ac 2 min longne basi breviter 
sagittatae; rami styli e rassiusi ule complanati sur-
sum cxttis breviter papillosi apice obtusitistulo 
dense peoicUlatO et leviter tiliato-caudato. 

Typus: Perù, Dept. Ama/onas, Prov. Chatha-
|x>yas: .Summit of Cerro Malcabal (CerTo T u m 
be) 3-6 km. southwest o( Molinopampa, elev. 
2 850-2 900 m.: tree 3-5 m., ocassional; rays 1-2 
yellow, disc yellow, 20-V11-1962, J . J . Wtudack 
1413 (US, holotyptis; P, L I M A , isotypi). 

G . tnalcabalrnsis cs alni a C . subampleclens 
Cuair. y G . melcalfi Cuat i . , |x>r las hojas sésiles 
y i i pi i de indumento; no obstante, difiere en pri
mer término por los capítulos aglomerados y pe
queños con scilo una lígula (rara vez dos)', 2 a 5 

flósculos » 4 6 5 filariasi atlemas, presenta hojas 
mas sésiles y clipticas que son pubérulas y lisas 
(no nerviidas) en la haz. 

Pseudogsnoxyj nodiroi (Micron.) Cualr. umili nov. 

I t i l i di sodimi Micron. F.ngl. Boi. Jahrh. 29:73. 1900. 
Srnecio viiidifluminis Cualr. Folci. Rc|>. ">">: 1 "»2 1933. 
Pscudogyiwxys viiidilluminis (Cualr.) Cualr. Brit-

tonia 8:157, 1955. 

Srnecio pomacochanua Cualr. sp. nov. 

Frutex scandeus ramis terminalibus robttstis 
argute striolatis minute sparseque pilosulis pilis 
brevibus crassis patulis. 

Folia alterna chartacea alroviridis. Petiolus 
8-12 min longus robustiusi iilus su pia sulcatus 
basi vaginato-ampliatus minute puberulus ara-
neosusque. Lamina ovaio I.un culaia basi obtusc 
i lineala apicem versus angustata acuta margine 
paulo revoluta integra vel raro clcntibus callosis 
minutis munita, 5-9,5 cm longa 2,5-4,5 cm lata; 
uirinque nitidula glabra vel sparsissimis minu
tis pilis utriuqtic minute elevatorcticulata sed 
costa supra impressa subtus valde prominenti 
nervis secuntlariis 9-10 utrcxpic latere patulis 
prope marginem arcuato-anastomosatis supra 
conspicue prominulis subtus magis prominenti-
bus. 

Infloresccntiae thyrsoideo-paniculatae- termi-
nales basi foliosae circa 20 cm longae axi i anni 
liscine striatis pubescentibus pilis brevibus cras-
siiisi ulis patulis copiose niunitis. Bracteae sub-
tendentes inferiores foliaceac breves ceterae lan-
ceolatae vel subulatae pubescente* 6-2 min lon
gae 1-0,4 min latae. Caputila tliscoitlea circa 5-6 
m m longa et 2,5 mm diametentia sessilia vel sub-
sessilia in ramulis ultimis congeste glomeratis. 
Calyculus 4-5 bracteolis lanccolatis vel subulatis 
ciliolatis 1-1,5 mm longis 0,3-0,5 nini latis. Invo-
lucriim canipanulatum qtiam floribus brevium 
8 phyllarii» 3-3,4 mm longis oblongis apice sub-
acutis exterioribus 1 mm lai is inicrioribus 1,5 
mm latis marginibus scariosis stirsum apicecpie 
sparse minuteqiie papilloso-pilosulo. Flores ora-
nes tubolosi lierinaphrcxliti plcrtiinque 11 (-12). 
Corolla alba glabra 4-4,5 min longa tubulo 2,5 
mm longo deiitibus oblongis subacuti* 1-1,2 mm 
longis versus apicem extus minute papillosis. 
Antherae 2 nini longae basi sagittatae. Styli ra
mi crassitisculi nigri complanati 1 min longi api
ce rotunclato-triinrati minute piloso-coronati. 
Ovarium glabrum 5-costatum 1 min longutn. Pa-
ppus albus 3 mm longus. 

Typus: Perii, Dept. Ama/.onas, Prov. Bonga-
ra, Jalca zone 3km S of Pomacocha, F of Shipas-
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bamba trai l , 2 400 m alt., vine 2-3 m in shrubs, 
ocrasional, flowers white, 20-VI-1962, J . J . VVur-
dack 989. Holotypus, U S (2373610). 

Senecio pomacochamis pertenece a la sección 
Triana Cuatr. dentro de la cual muestra afini

dad con S. lorelensis Cuatr. , de la región de Pu-
mayacu (Loreto) , por el t ipo de inflorescencia 
(capítulos sésiles, aglomerados). 1.a esj>ecie de 
Pomacocha difiere principalmente |>or los capí-
lulos menores, homógamos (todas las flores her-
tnafroditas), flores menores, hojas más recias y 
mayores, aovado-sublanceoladas ( anchas en la 
base), agudísimas o acuminadas, mientras que 
en S. lorelensis son más bien elípiico-obovadas, 
atenuadas hacia la base. Esta es una especie de 
tierra cálida, mientras que S. pornneochanus es 
de tierra fría, de jalea (páramo). De .S'. diviso-
rius Cabr. se distingue por las corolas blancas y 
capítulos sésiles. L a forma de la hoja, los nervios 
secundarios y los capítulos menores también le 
distinguen del colombiano Senecio hachanus 
Cuatr. 

Senecio poiii.it•<• li.iiius fina, arachnoideus Cuatr. 
fma. nov. 

Folia subtus ramulique tenuiter arachnnideo-
lanuginosi. Capi tu la 6-8 phyllariis 9-10 floribus. 

Typus: Peru, Dept. Amazonas, Prov. Bonga-
r; i . falca zone 3 k m S of Pomacocha, E of Shipas-
gamba trail, 2 100 m alt., vine 2-3 m, in shrubs, 
occasional, flowers white. 20-VI-1962, J . J . Wur-

S I M M A R Y 

Taxonomic annoiai ions, new combinau'ons 
and descriptions of the following taxa from tro
pical America: Humiria balsam if era fina, acu
minala n.f., Humiriastrum spiritu-sant ti n . sp., 
Sacogloltis holdridgei n . sp. (Humiriaceae) ; 
SligmaphylUm albiflorum n . sp., S. olivaceum n . 
sp., S. romeroi n. sp., Sligmaphyllon sett. Giralia 
n. sect., Banisleriopsis pubipriala (Juss.) n. 
comb., B. lutea (Griseb.) n . comb., B. cristata 
(Griseb.) n . comb. (Malpighiaceae) ; Bernoullia 
uribrana n . sp. (Bombacaceae) ; Hypericum te-
traslichum (Hypericaeeae) ; Diploslephium stue-
belii (Hier.) n. comb., D. friedbergii n. sp., Gy-
noxys callacallana n. sp., G . coslihirsuta n . sp., 
G. Iiypoleucophylla n . sp., G . tomentosissima n . 
sp., G . malcabalensis n . sp., Pseudogynoxys sodi-
roi (Hier.) n. comb., Senecio poinacochanus n . 
sp. and fma. arachnoideus n.f. (Compositac). 
Six of the new species are illustrated (ligs. 1 4 ) . 
dack 990 (Holotypus, U S ) . 
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TRES NUEVOS ACAROS (MESOSTIGMATA) ENTO-
MOFILOS DE M É X I C O (DIPLOGYNIIDAE Y MA-

CROCHELIDAE)1 

En la oportunidad de examinar algunos co
leópteros de la subfamilia Coprinae de las colec
ciones de la Escuela Nacional de Ciencias Bioló
gicas, hemos encontrado especies tle los géneros 
Tridiplogynium Tragardh (Diplogyniidae) y 
Macrocheles Latreille (Macrochelidae) que con
sideramos nuevas y más adelante describimos. 

L a fauna de ácaros asociados con insectos y 
otros artrópodos es, hasta la fecha, prácticamen
te desconocida. O . Evans & Hyatt (1963) publi
can un extenso trabajo sobre las especies de Ma
crocheles asociadas a coleópteros escarabeidos de 
la subfamilia Coprinae en el cual describen un 
elevado número de especies, la mayoría de ellas 
etiópicas o neotropicales. Considerando que es
te trabajo (l.c.) está fundamentalmente basado 
en material colectado sobre los Coprinae de la 
colección del Museo Británico, es de esperar que 
en el futuro un elevado número tle especies sean 
halladas y descritas. 

Por lo que respecta a los diploginideos, ape
nas los trabajos de Tragardh (1950), quien des
cribe la mayoría de los géneros y especies cono
cidas, e Hyatt (1964) que da a conocer nuevas 
especies tle los géneros Trichodiplogynium, He-
terodiplogyniurn, Brachistcrnum, Cryptometas-
temum y Tridiplogynium, colectadas sobre co
leópteros procedentes tle Venezuela. 

Deseamos agradecer al Sr. Biól. Alfredo Ba
rrera, encargado del Laboratorio tle Biología 
Económica y Experimental de la E . N . C . B . , del I. 
P . N . de México las facilidades recibidas en la 
elaboración del presente trabajo. Asimismo hace
mos patente nuestro agratlecimiento a los Srs. 
Bióls. Raúl Muñíz y Gonzalo Halffter quienes 
nos facilitaron el material estudiado. 

Familia Diplogyniidae Tragardh 

Género Tridiplogynium Tragardh 

Tridiplogynium Tragardh, 1950: 406, figs. 88-94. 

Este género fue creado por Tragardh (1950) 
siendo el genotipo Tridiplogynium inexpecta-
tum. Tragardh (/. c.) señala que el principal 
carácter genérico, particularidad que a su vez 
permite la separación de Tridiplogynium de los 
demás Diplogyniidae, es la presencia de tres se
das sobre las placas laterales en vez de tíos, que 

1 Trabajo realizado en el Laboratorio tle Biología Eco
nómica y Experimental a cargo del Biól. Alfredo Barrera. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto poli
técnico Nacional de México. 

es el número usual en la familia con excepción 
de Neodiplogynium Tragardh que sólo presen
ta dos y Trichodiplogynium Tragardh cuyo nú
mero varía tle uno a tres en las diferentes espe
cies. Hyatt (1964) describe la segunda especie 
tlel género, T. brenthi, la cual parece concor
dar perfectamente con los caracteres genéricos 
indicados ]x>r Tragardh (/. c). Sin embargo, en 
la especie descrita a continuación, el número 
de sedas de las placas laterales es variable (tres 
hasta cinco), existiendo además variación en el 
número de sedas de las placas de un mismo 
ejemplar. 

Tridiplogynium muñizi sp. n. 

(Figs. 1-11) 

Hembra. 
Idiosoma con 873 u tle longitud y 680 u de 

anchura a nivel del cuarto par de coxas. 
Escudo dorsal cubriendo totalmente el idio

soma y por tanto con las mismas dimensiones. 
Todas las sedas tlel escudo son cortas, finas y 
erectas, no presentando ninguna de ellas plumo-
sitlatl apical perceptible, verticales bastante se
paradas entre sí. Sedas apicales largas y robustas, 
alcanzando 78 p. de longitud. Hi lera marginal 
constituida por 13 sedas cortas y erectas (T. 
brenlhi presenta 14 pares y T. inexpectatum 
apenas 9); sedas dorsoccntrales cortas, destacan
do por su mayor longitud el par preapical. Or
namentación como en T. brenlhi Hyatt (Fig. 1). 

Triloslerno con la base angosta y lacinias 
finas, alargadas y muy pilosas. 

Placa esternal (Fig. 6) mucho más ancha que 
larga con los bortles anterior y posterior cónca
vos. Longitud de la placa: 73,5 u.. Máxima am
pl i tud, tomada en el tercio anterior de la pla
ca: 126 u. Sedas esternales reducidas; segundo y 
tercer par aproximados entre sí y con las sedas 
más cortas que las del primer par. Dos pares de 
poros, el anterior situado por debajo y ligera
mente por fuera del primer par tle sedas, el 
jMJsterior colocado por fuera y a la misma altura 
tlel segundo par. 

Placas metasternales (Fig. 6) sólo visibles por 
transparencia, totalmente cubiertas por las pis
cas laterales. Presentan forma alargada con una 
dilatación en el extremo anterior. 

Placas laterales (Fig. 6) con los bordes inter
nos contiguos y engrosados; el borde anterior, 
también engrosado, se presenta redondeado y 
saliente en su mitad interna, siendo después 
suavemente convexo hasta terminar en una pro
yección lateral redondeada y engrosada. E n el 
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extremo posterior se encuentra un a d e r i t o rec
tangular semejante al descrito por Tragardh (/. 
r.) para 7". inexpeclatum. 

Tres sedas sobre una de las placas y cuatro 
sobre la otra en el holotipo, variando su núme
ro entre tres y cinco en los parataxis. 

situados sobre la base de las maxilas y procesos, 
todos ellos sencillos, sin pectinación apical. 

Macho. 
Idiosoma con 819 u de longitud y 688 u de 

ampli tud a nivel del cuarto par de coxas. 

Figs. 1 y Í.—TrUipíogfnlum mtífiitt ip. n.; Fig. 1, Escudo doral del holotipo; Fig. 2. visia ventral del holotipo. 

Piucas ventral y anal completamente fusiona
das sin vestigio de sutura. Seis pares de sedas 
sobre las mismas y algunos poros; el primer par 
de sedas se encuentra a la altura del borde an
terior de la coxa I V y el segundo a nivel del 
borde posterior de la misma; el tercer par es 
submediano y del cuarto al sexto submarginales. 

Placas ventrales marginales separadas de la 
ventroanal por una sutura gruesa; con un par 
de sedas. 

Estigma redondeado; peritremas siguiendo 
los márgenes externos de las coxas III y IV y 
después recto hasta alcanzar el extremo anterior 
de la coxa I. 

Patas con la coxa I presentando una larga 
seda pectinada apical ; lémur II con la seda pós-
teroexterna corta (Fig. 7); fémures III y IV 
(Figs. 8 y 9) ron la pósteroexterna muy larga, 

alcanzando 5(i y 66 u , respectivamente, y ambas 
con el ápice pectinado. 

Gnatosoma con el epistoma triangular y pun
tiagudo; queliteras alargados, con numerosos 
dientes y el ápice del dedo móvil con una fuerte 
curvatura; hipos/orna amplio con la porción ba-
sal subcuadrangular; sedas hipostomiales en nú
mero de cuatro, un par central y tres pares 

Escuda dorsal con forma y qtietotaxia similar 
al de la hembra. 

Placa holoventral (Figs. 10 y 11) con 126 u. 
de amplitud a nivel de la coxa II y 108 u a nivel 
de la coxa IV. Abertura genital amplia, parcial
mente cubierta por el borde anterior de la placa 
esternal. Región iutercoxal con seis pares de se
das marginales y uno mediano situado a nivel 
del borde posterior tic la coxa II, además de dos 
pares de sedas largas y sinuosas, implatadas so
bre los lóbulos ánterolaterales de la placa (Fig. 
11); sobre dichos lóbulos, además de las sedas 
descritas es posible observar, util izando fuertes 
aumentos del microscopio, otra sedita muy f ina. 

Región ventral (opistosomial) con tres pares 
de sedas marginales y uno medio además de al
gunos |>oros. 

Patas como en la hembra; sedas posteriores 
de la coxa II cortas y robustas. 

Gnatosoma presentando los quelíceros algo 
más cortos que en la hembra; apéndices maxila
res algo más largos y ron las sedas hipostomiales 
algo más robustas. 

Holot ipo, hembra, A l o i i p o , macho y más de 
cien Paratipos en lámina o alcohol. Holot ipo y 
alotipo de|x>s¡tados en la colección de la Es-
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cuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto 
Politécnico Nacional de México, así como nu
merosos paratipos. Se depositan paratipos en las 
colecciones de la Escuela de Biología, Facultad 
de Ciencias tic la Univ . Central de Venezuela y 
en el British Museum (Nat. Hist.) Londres. 

Localidad y huésped.—México: Estado de 
Morelos, Cuernavaca ex Scyphophorus acupunc-
tatus G y l l . (Col. , Curculionidae, Rhynchophori-
nae), R. Muñíz col., 16-11-1964. 

Discusión taxonómica.—Tridiplogynium mu
ñizi sp. n. , es en principio fácilmente separable 
de las otras dos especies conocidas, T. inexpec-
tatum Tragardh y T. brenthi Hyatt por la pre
sencia de más de tres sedas sobre las placas late
rales. Sin embargo, estando basada la descripción 
de estas dos especies en ejemplares únicos, existe 
la posibilidad de que examinándose series de 
ejemplares como en el caso de T. muñizi sp. n . , 
se encuentren variaciones similares. Atlemás de 
lo antes señalado, T. muñizi sp. n. , puede ser 
separada de las demás especies mediante la si-
guíente clave diagnóstica: 

Clave para las hembras del género 

Tridiplogynium Tragardh, 1950. 

1. Kscudo dorsal con dos pares de sedas podosomalcs y 
dos pares de opistosomialcs muy largas y con extre
midades unamente pilosas; catorce pares de sedas mar
ginales. Sedas básales del hipostoma pectinadas 

brenthi Hyatt 
— Escudo dorsal sin sedas largas; menos de catorce pares 

de sedas marginales 2 

2. I'laca esternal ton las sedas del segundo y tercer par 
muy separadas entre si, largas y finas. Sedas margi
nales posteriores del escudo dorsal ton sus ápices fina
mente pilosos inexpectatum Tragardh. 

— Placa esternal con las sedas del segundo y tercer par 
cortas y aproximadas entre sí. Sedas marginales del 
escudo dorsal cortas, finas, erectas y sin pilosidad 
apical muñizi sp. n. 

La especie es denominada en honor del Biól. 
Raúl Muñíz, especialista en Curculionidae del 
Laboratorio de Biología Económica y Experi
mental de la E . N . C . B . , del I . P . N . de México. 

Familia Maerochelidae Vitzlhum 
Género Macrocheles Latreillc 

Macrocheles I.atreillc. 1829: 282 (//de Bcrlesc, 1918). 
Coprholaspis Bcrlese, 1918: 146. 
Xothrolaspis Berlese, 1918: 169. 
Dissolomha Faltoner, 192S: 151 (¡Ule Evans Se Browning, 

1956). 
Monopliles Htill, 1925: 215. 

En los últimos años el género Macrocheles 
Latr . y particularmente las especies asociadas a 

coleópteros de la subfamilia Coprinae han sido 
objeto de varios trabajos. Evans y Browning 
(1956) hacen una revisión de las especies britá
nicas; F i l ipponi y Pegazzano (1960) elevan a la 
categoría de género al subgénero Macrocheles 
creando un nuevo nombre, Glyptoholaspis; 
Krantz (1962) hace una revisión de los géneros 
de la familia; Evans & Hyatt (1963) estudian las 
especies de Macrocheles asociadas a Coprinae de 
la colección del Museo Británico. 

Evans & Hyatt (l. c.) indican que: "Attempts 
at a division of the genus into more workable 
units have not altogether been sucessful owing 
to the high degree of morphological homoge
neity displayed by its members". Estos mismos 
autores separan a las especies asociadas a copri-
nos en tres grupos de acuerdo con el número de 
sedas del escudo dorsal (28 ó 29) y la longitud 
tlcl penacho queliceral. U n o de estos grupos, mi-
tis, corresponde a Holocelaeno que Krantz (1962) 
eleva a la categoría tie género, opinión no com
partida por Evans & Hyatt (f. c). E n realidad 
las especies del grujió mitis presentan caracterís
ticas que probablemente justificarían su agrupa
ción en una categoría subgenérica, no ocu
rriendo lo mismo con los grupos bregetovae y 
glaber (Evans & Hyatt, /. c), que apenas son 
separables por la presencia o falta de la setla J2. 
Es interesante señalar que las especies de los 
grupos milis y bregcUwae han sido encontradas 
únicamente en América, particularmente en la 
Región Neotropical. 

Macrocheles halffteri sp. n. 

(Figs. 12-15 y 19) 

Hembra. 
Idiosoma con 1131 u de longitud y 748 p de 

anchura a nivel del cuarto par de coxas. 
Escudo dorsal (Fig. 12) con 101 p de longi

tud y 546 u. de anchura a nivel tlel cuarto par de 
coxas. 28 pares tie sedas sobre el mismo; falta 
el JÉ. Sedas verticales (Fig. 19) notablemente 
largas y con pilosidad apical, implantaciones 
contiguas; rl reducida y con pilosidad; r2 a J 5 
plumosas; SI a S5 sencillas y largas; z l a z3 cor
tas y sin plumosidad; J3 y J5 largas, finas y 
carentes de plumosidad, ocurriendo lo mismo 
con las sedas Z l , Z2 y Z3; 12 c 13 plumosas, 14 
sencilla. 

Tritostemo ligeramente dilatado en la base 
y presentando lacinias muy largas y pilosas. 

Placa esternal (Fig. 13) con 129,5 u ele lon
gitud y 245 u de anchura a nivel de la implanta
ción del segundo par tie sedas. Bordes anterior 
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y posterior profundamente excavados. C o n tíos 
pares de poros; el anterior situado por fuera y 
atrás de la implantación del primer par de sedas, 
el posterior a la mitad de la distancia entre las 
implantaciones del par mediano y el posterior. 
Ornamentación constituida por una estriación 
completa que pasa por tletrás del par mediano 
de sedas, y otra, también completa, que une las 
implantaciones del par posterior y finalmente, 
una incompleta situada entre el par anterior y 
el mediano. 

Figs, 5 a 6.— Tridiptogynium muñizi sp. 
6 , Piaras laterales. 

Placas metasternales pequeñas, ovaladas y con 
sedas largas y finas. 

Placa genital (Fig. 13) con el borde posterior 
truncado y midiendo 161 u de anchura; placas 
laterales esclerosadas; esclerito central nítido y 
acompañado por fina pilosidad. Sedas largas y 
finas. 

Placa x/entroanal (Fig. 13) con 336 u de lon
gitud y 227 u de anchura a nivel del segundo par 
de sedas. Paranales más largas que las restantes 
sedas de la placa; implantaciones del primer y 
tercer par unidas por estrías completas; una es
tría interrumpida a la altura del segundo par 
y otra completa, entre el segundo y el tercero. 

Palas con el genual II presentando seis >>ares 
tle sedas; fémur II (Fig. 14) r o n sedas espini-
formes apicales. 

(inatosomn con las sedas del lii|x>stoma lar
gas; tectum subtriangular; quelírcros (Fig. 15) 
con el penacho corto, señalando a|ienas la mitad 
del dedo móvil. 

H o l o i i i x i , hembra, Paratipos, seis ejemplares 
hembras. Hololi|M> y dos paratipos dejiosilados 
en la colección de la Escuela Nacional de Cien
cias Biológicas a cargo de la Dra. A . Hoffmann. 

Dos paratipos depositados en la colección de la 
Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, U n i 
versidad Central de Venezuela. Dos paratipos de
positados en la colección del Brit ish Museum 
(Natural History), de Londres. 

Localidad y huéspedes.—México: Estado de 
Morelos, Cuernavaca, sobre Phanaeus mexicanus 
(Holotipo), A . Barrera col. , 24-IX-62; tres para-
tipos colectados en la misma localidad y hués
ped que el holotipo; tres paratipos procedentes 
de T u x p a n , Estado de Michoacán, sobre Dicho-
tomius carolinus, O . Hecht col. , X - l ! M i l . 

Discusión taxonómica.—De acuerdo con la 
división que de las especies entomófilas del gé-
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ñero liaren Evans fe Hyatt (/. c). Ai. halffleri 
sp. n. , debe ser incluida en el ni upo glaber. Por 
la forma de las sedas verticales, halffleri sp. n . , 
se relaciona a varias especies del Viejo M u n d o 
como bacrusi, bararncnsis, japonicus, transversus 
y vemalis, siendo fácilmente distinguible de to
das ellas por la forma de las sedas del escudo. 
Entre las especies americanas, halffleri sp. n . , 
guarda cierta semejanza con dos es|>ecies del gru
po bregetovae que son austroameriranus Evans 
& Hyatt y bregetovae Evans fe Hyatt; de la pr i 
mera, además de los caracteres de grupo, se dife-

Figs. 7 a \\.—'l'ridiplogymum muiUzi sp. n.; Fig. 7, Femur 
ill- la pala II del holotipo; Fig. 8, femur de la pala I I I 
del holotipo; Fig. 9, femur de la pata I V del holotipo: 
Fig. 10, pl.ii.i holoventral (2011a intcrcoxal) del alolipo; 
Fig. I I , regi6n anterior de la plata holoventral del alotipo. 

renda por la forma de la placa genital y e l 
mayor grosor de las sedas verticales, y de la se
gunda se distingue por presentar un menor nú
mero de sedas plumosas sobre el escudo y por la 
forma de la placa genital. 

Macrochfles hechti sp. n. 

(Figs. 16 a 18 y 20) 

Idiosoma con 936 it de longitud y 624 p de 
anchura a nivel del cuarto par de coxas, resul
tando por lo tanto una especie relativamente 
pequeña. 

Escudo dorsal (Fig. 16) con la porción más 
anterior, a la altura de la implantación de las 
sedas verticales, estrecha y esclerosada. Longitud 
842 u; ancho a nivel del 4 o par de coxas, 546 u. 

Sedas del escudo en número ele 28 pares; falta 
la |2; verticales con fina pilosidad marginal, en
sanchadas, de forma casi elíptica (Fig. 2(1); r l 
reducidas y plumosas; marginales (r l a r7 y SI 
a S5) plumosas en el tercio apical; z2 e 15 cortas, 
finas y sin pilosidad; |."> largas y finas, débil
mente plumosas en el ápice; JS largas y robustas. 

Tritosterno con la base poco esclerosada y 
lacinias muy finas, largas y pilosas. 

Placa esternal (Fig. 17) con 112 u tle longitud 
en la linea media y 213 p de anchura a nivel del 
segundo par ele sedas. Bordes anterior y poste
rior fuertemente cóncavos, presentando el pos
terior algunas irregularidades. Superficie con una 
estría larga que va ele lado a lado por debajo 
del segundo par de sedas, otra completa que une 
las implantaciones de las sedas del tercer par y 
una incompleta situada entre el primer y segun
do par. 

Piaras metaslernales pequeñas, ovaladas y con 
sedas más cortas que las esternales. 

Piara genital (Fig. 17) con 190 p de longitud 
en la línea media y con 140 p de anchura en la 
base. Borde posterior recto en toda su extensión; 
escleritos laterales alargados y perfectamente 
bien individualizados; eselerito medio poco es-
clerosado en su base, pero en la parte apical 
existe una |x>rcie>n subcuadrangular notablemen
te esclerosada y bordeada por fina pilosidad. 

Placa ventroanal (Fig. 17) con 283 p tle lon
gitud en la línea media; y 210 p ele anchura a 
nivel del segundo par de sedas; be>rdc anterior 
recto; borde posterior redondeado y con fina p i 
losidad; sedas paranales de mayor longitud que 
las restantes. 

Patas con fuertes y plumosas sedas dorsales. 
Genual II con seis pares de sedas, amplias y pec
tinadas; tarso II (Fig. 18) terminado en fuertes 
y gruesas espinas. 

Gnatosoma con el tertum subtriangular y 
poco esclerosaelo; quelíceros presentando e l pe
nacho corto. 

Holot ipo, hembra, Paratipos, seis ejemplares 
hembras. Holotitx} y dos para tipos dctxisitados 
en la colección de la Escuela Nacional tle Cien
cias Biológicas a cargo de la Dra . A . Hof fmann; 
dos paratipos depositatlos en la colección de la 
Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, U n i 
versidad Central de Venezuela; dos paratipos 
depositados en la colección del British Museum 
(Natural History), de Londres. 

I.oralidad y huéspedes.—México: Estado de 
Morelos, Cuernavaca, sobre Phanaeus mexiranus 
(Holotipo), A . Barrera col., 24-1X-1962; ídem, 
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ibidem, (2 Paratipos);/dem, pero Estado de Ve- sp. n. , se aprox ima a bryanti Evans & Hyatt , 
racruz, Catemato sobre Dichotomius caroliniis dimidiatus Bcr leaey verticaUt EvansSe H y a t t . Sin 
(I Paratipos), ( i . H a l f f t e r col . , l 'Mi-l. embargo, la forma de la placa genital separa a 

Discusión taxonómica.—Macrocheles hechti la nueva especie de las antes mencionadas. Ade-
sp. n . , al igual que Macrocheles halffteri sp. n . , más es separable de verticalis y browningi Evans 
iiertenere al grupo glaber tle Evans 8c Hyatt (/. le Hyatt , por su menor tamaño y escasa pilotó 
c ) ; por la forma «le las sedas verticales, M. hechti clacl de las sedas dorsales; tic dimidiatus |x>r los 

Fies. 12 a \T>.-Macrocheles hal/tteri sp. n.: Fig\ 12. Ksrudo dorsal del linlnlipo; H f . 13. piaras ventrales del 
fototipo; fig. 14. fémur de la pala II del holoiipw; Fig. 15. qurlircro de un paraiipo. 

Fies, lfi a \».-Macrocheles hechti sp. n.: Fig. 16, Escudo dorsal del hololipo; Fig. 17. piaras ventrales <lel 
holoiipo: Fig. 1«. fémur de la pala II del hololipo. 

Fig. 19.-Macrocheles hal/fleri sp. n., detalle «le las seda* vertióles del hololipo. 
Fig. W.-Macrocheles hechti sp. n., «lelallc de las sedas verticales «leí hololipo. 
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mismos caracteres y ia mayor longitud de las 
sedas paranales y de bryanli por no presentar 
totlas las sedas dorsales con pilosidad como ocu
rre en esta última especie. 

La especie se nombra en honor del Dr . Otto 
Hecht, «leí laboratorio «le Kiología Económica 
y Experimental de la Escuela Nacional de Cien
cias Biológicas, I .P .N. , de México. 

Clave para las especies mexicanas del 

genero Macroeheleí lalr. 

Con la descripción de Af. hechti y M. halffteri el nú
mero de especies conocidas de Nféxico en asociación con 
coprinos se eleva a cinco. Consideramos de utilidad la 
elaboración de una clave para las mismas: 

1. Escudo dorsal con 29 pares de sedas: existe la J2: seda 
rl simple, las demás plumosas (grupo bregetovae) . . . 

austroamericaniu F.vans fc Hyatt. 

— Escudo doisal con 28 pares de sedas; íalta la J2 (grupo 
(¡i»ber) 2 

2. Sedas verticales notablemente ensanchadas S 
— Sedas verticales no notablemente ensanchadas 4 

S. J2 no plumosa: JS reducida hechti »p. n. 
— J2 plumosa; JS muy larga dimidiatus Rcrlesc 

4. Sedas verticales cortas, finas, sin trazas de plumosidad: 
sedas 12 a 14 y si a i3 muy cortas mexicanuí 
Evans te Hyatt. 

— Sedas verticales largas y robustas, ápice plumoso; 12 
a 14 y l l a i$ largas halffteri sp. n. 

StIMMARV 

In this paper three new s|>ecies of mesostig-
matic Acari associated with Coleóptera are des-
cribetl. T w o of them belong lo the genus Ma-
crocheles Latreille and one to Tridiplogynium 
Tragardh. 

Macrorhrles halffteri sp. n. , and Af. hechti 
sp. n. , are included in the glabrr group (Evans 
k Hyatt, 1%S). 

Tridiplogynium muñizi sp. n., differs from 
the formerly known species in some important 
features and suggest the necessity of introduce 
some changes to the generic diagnosis of Tridi
plogynium protjosed by Tragardh (1950). 

Keys to the Mexican species of Macrocheles 
associated with coprid beetles and to the three 
known species of Tridiplogynium are included 
in this paper. 

C. E . M A C H A D O - A L L I S O N 

Departamento de Microbiología y 
Parasitología. Escuela de Biología, 
Facultad de Ciencias. Universidad 
Central de Venezuela. 
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D U R A C I Ó N DEL EFECTO DE UNA DOSIS DE PER-

CLORATO SOBRE EL MECANISMO DE CONCEN

T R A C I Ó N TIROIDEA DE YODUROS EN LA RATA 

E l percloralo en su forma iónica es uno de 

los más potentes inhibidores del mecanismo t i 

roideo de concentración de los yoduros (I) y su 

mecanismo de acción, como el tle otros aniones 

de efecto similar, ha sido explicado como una 

competencia entre los yoduros y este tipo de 

aniones por penetrar al tiroides (2). Debido a 

este efecto y a su falta tle acción sobre la síntesis 

tiroidea de amino-ácidos yodados (3) y sobre e l 

metabolismo periférico de la t i roxina (-1), el per-

clorato ha sido ut i l izado ampliamente en el aná

lisis detallado de la incorporación de yoduros 

por el tiroitles (5), como un bociógeno ex¡>eri-

mcntal (6) y como un medio diagnóstico para 

demostrar un defecto en la organización tle los 

yoduros en el tiroitles enfermo (7). También se 

ha util izado con éxito en el tratamiento del h i -

pertiroidismo (8). 

E l efecto del pcrclorato sobre la captación 

del I ' 3 1 por el tiroides humano parece ser más 

prolongado que el efecto de las drogas que ac

túan en forma similar a los tiouracilos (9). E l 

presente estudio se llevó a cabo con el fin de 

obtener una información más precisa sobre la 

duración del efecto de los percloratos, midiendo 

el gradiente de concentración existente entre el 

tiroides y el suero a diferentes intervalos des

pués de la administración subcutánea tle una 

sola dosis de este anión. 

M A T K R I A I . Y M Í T O D O S 

Para este estudio se utilizaron ratas macho del tipo 
Wistar de aproximadamente seis semanas de edad, de 
100 a 180 g de peso y mantenidas con alimento comer
cial para ratas y agua de la llave. 

El efecto del perriorato sobre el mecanismo tiroideo 
para la concentración de yoduros fue estudiado en 18 
grupos de cuatro ratas cada uno. utilizando tres grupos 
más como control. Con este fin se determinó el gradiente 
de concentración existente entre el tiroides y el suero 
(Proporción T/S) a intervalos que variaron de 3 a 84 

horas después de la administración subcutánea de per-
clorato siguiendo el método descrito por Vanderlaan y 
Creer (10) ligeramente modificado. 

Fueron administradas las siguientes sustancias: 

Percloralo de ¡miaño: 20 mg en 1 mi de solución sa
lina fisiológica se dieron por via subcutánea a totlas las 
ralas, exceptuando las del guipo de control las que 
fueron inyectadas al mismo tiempo con 1 mi de solución 
salina fisiológica por la misma vía. 

Propil-liouracilo: 8 mg de propil-liouracilo en 0,8 mi 
de una solución a partes iguales de propilenglirol y agua 
destilada llevada a un pH de 8,0 con unas cuantas gotas 
de amoniaco, fueron inyectados por vía subcutánea a 

todas las ratas, incluyendo a las del grujió control una 
hora antes de la adminislración del I"1. 

Solución de yoduro de sodio radiactivo: 0.2!í pe de 
yoduro de sodio marcado con I1", conteniendo una can-
tidad menor a 0.01 pg de yoduro de sodio no radiactivo 
como acarreador, en 0.2 mi de solución salina fisiológica, 
fueron inyectados por vía inlrapci iloneal a tenias las ratas, 
incluyendo a las del guipo de control, una hora después 
de la administración del propil-liouracilo. 

F.l experimento se inició con la administración del 
perriorato de potasio. 1.a proporción T/S fue eslimada 
a diferentes intervalos después de la adminisl ración del 
percloralo. inyectando el propil tiouracilo ron el fin de 
impedir la síntesis y secreción de hormonas tiroideas 
que podrían interferir con los resultados, l'na hora des
pués de la administración del propil-tiouracilo te inyectó 
la solución radiactiva de yoduro de sodio, l,os animales 
fueron anestesiados con cloroformo una hora después de 
la administración del I1 1 1 y se tomaron muestras de sangre 
directamente de la aorta abdominal y la glándula tiroi
des fue extirpada y disecada para determinar posterior
mente su peso en una balanza de torsión. La radiactividad 
existente en el tiroides y en I mi de suero se determi
nó separadamente en un detector de pozo y com
parada con la radiactividad de una fracción conocida 
de la solución radiactiva administrada. Posteriormente 
el tiroides fue homogeinizado en 0.5 mi de solución 
salina fisiológica. La fracción orgánica ele I"1 presente en 
el tiroides y en el suero fue precipitada con árido trirlo-
roacético al 10% y el precipitado así obtenido fue lacado 
tres veces con ácido trirloro-arético al ! ¡ % . La radiacti
vidad de los preripitados orgánicos del tiroides y del 
suero y de los sobrenadantes fue determinada en el 
mismo detertor de poco. La caparidad tiroidea para con
centrar yiHhirM fue calculada según la siguiente fórmula: 

I"1 soluble en A T C / 100 mg de tiroides 
Proporción T/S = 

1'*' soluble en A T C / 0,1 mi de suero 

R E S U L T A D O S 

L a dosis suministrada de propil-tiouracilo 
una hora antes de la administración del yoduro 
de sodio radiactivo demostró ser suficiente para 
prevenir la síntesis y secreción de hormonas ti
roideas marcadas con I 1 3 ' . En promedio, el 
99,2% de la radiactividad tlel tiroides y el 99,8% 
de la radiactividad del suero, fue soluble en 
áritlo tricloroacético. 

E l promedio de la captación tiroidea encon
trada en las ratas del grupo util izado como con
trol fue de 2,7% de la dosis (S.D, ± 0,3). E n 
los animales tratados previamente con pcrclo
rato la captación tiroidea del fue menor al 
0 ,1% de la dosis durante las primeras 12 h , para 
aumentar subsecuentemente en forma paulatina 
hasta alcanzar los valores de control unas 42 
horas después de la administración del perclo-
rato. 

L a proporción T/S observada en los dife
rentes grupos de animales es señalada en forma 
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numérica en ia T a b l a I y se representa en rela
ción al tiempo en forma gráfica en la F i g . I. 
En las ratas tlel grupo tle control la proporción 
T/S tuvo u n promedio de 7(i,7 (S.D. ± 9,0). 
L a concentración tle yoduros |x>r el tiroides fue 
inhibida completamente durante 12 h , ya que 
la proporción T/S fue igual a la unidad a las 
3 y 6 h posteriores a la administración del per-
clorato y ligeramente mayor a la unidad a las 
9 y 12 h . Después de las primeras 12 h el tiroi
des inicia su recuperación gradual y 36 h des-

HQHkS OCSPUes OC LA *DMUltSTK»CION 
OC PCRCLtMATO 

Fig. I.—Recuperación del efecto inhibidor de una dosis 
de perclorato sobre el mecanismo tiroideo de concentra
ción de yoduros. La zona sombreada indica el promedio 
de los valores de la proporción T/S en el grupo control 

y su derivación estándar. 

pues de la administración del perclorato en la 
proporción T/S la recuperación es total, ya que 
la proporción T/S en ese tiempo alcanza los va
lores del grupo normal . Es interesante hacer no
tar que no se observó un aumento de rebote 
entre las 42 y 48 h posteriores al tratamiento 
con perclorato. 

D I S C U S I Ó N 

Los datos obtenidos demuestran que una sola 
dosis subcutánea de 20 mg de perclorato tle po
tasio es capaz de i n h i b i r por completo el meca
nismo tiroideo de concentración de yoduros en 
la rata durante 6 h, y que dicha inhibición es 
casi completa durante 12 h . L a recuperación to
tal a este efecto inhibidor se realiza después de 
36 a 42 h de la administración del perclorato. 

L a dosis de perclorato empleada en este es
tudio es grande si se compara con la dosis mí
nima efectiva (aproximadamente 0,025 mg) y 

con la menor dosis tpie es completamente efec
tiva (aproximadamente 2,5 mg) que pueden ser 
derivadas de los datos tic Wyngaarden y col . (1). 
En realidad, la dosis empleada en esta ocasión 
es s imilar a la util izada para producir experi-
mentalmente un bocio moderado en diez días 
((i). Es muy posible que el efecto tenga una du

ración dependiente de la magnitud tle la dosis. 

E n el estado actual de nuestros conocimien
tos no es posible correlacionar la tluración del 
efecto del perclorato con su camino metabólico 
pues éste es desconocido en gran parte. De acucr-

T A B L A I 
G R A D I E N T E DF. C O N C E N T R A C I Ó N D E L I 1 " ENTRE E L TIROIDES 
Y EL sunto (PROPORCIÓN T/S) A DIFERENTES INTF.RVAI.OS 
DESPUÉS DE L A ADMINISTRACIÓN DF. 100 M C DF. P E R C L O R A T O 

D E POTASIO 

Tiempo N» de Proporción T/S Valor de P 
en h ratas (Promedio ± D.S.) (en relación a control) 

S 4 1.2 ± 0,2 0,001 
6 4 1,4 ± 0.3 0,001 
9 4 2,7 ± 0,8 0,001 

12 4 3,7 ± Oí 0,001 
18 4 10,7 ± 0.8 0,001 
24 4 27.'i ± 3.6 0,001 
SO 4 42/» ± 3,6 0,01 
36 4 67.5 ± 9,6 0,1 
42 8 82.4 ± 5,4 0,1 
48 89,0 ± 1,8 0.1 
54 "4" 87,0 ± 3,1 0,1 
60 4 88,0 ± 4.4 0,1 
66 •4 • 81.9 ± 4.6 0,1 
72 4 86.0 ± 53 0,1 
78 4 85.0 ± 1,8 0,1 
84 4 83.5 ± 3,1 0,1 

Control 11 76,7 ± 9,0 — 

do con Anbar (2) el perclorato marcado con un 
radioisótopo tlel cloro es concentrado por el t i 
roides en una manera s imilar a los yoduros, pero 
el gradiente de concentración para esta sustan
cia encontrada por ellos fue muy bajo, lo cual 
puede ser explicado por l a reducida act ividad 
específica del radioisótopo, empleado. E l mismo 
fenómeno fue observado en forma más convin
cente con el f luoroboralo (11) lo que parece 
confirmar la suposición de que estos aniones 
(1) y otros de tamaño iónico comparable (12) 
actúan compitiendo con los yoduros por ciertos 
receptores en el tiroides. A n b a r y col. (2) no 
lograron demostrar metabolitos tlel perclorato 
en la orina de los sujetos empleados para sus 
experimentos; sin embargo, parece ser que la 
pr inc ipal vía de eliminación del perclorato es 
la urinaria ya que Dtirand (13) logró recuperar 
en la orina e l 5 0 % de la dosis de perclorato ©n 
las 6 h siguientes a su administración. 
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Los datos existentes acerca tle la duración del 
efecto de los percloratos sobre el tiroides humano 
han sido obtenidos en su mayoría midiendo la 
Captación del I 1 3 1 por la glándula tiroidea no 
Moqueada con propil-t iouracilo o drogas simi
lares. Stanbury y Wyngaarden (14) que la con
centración tiroidea de I 1 3 1 en pacientes biper-
tiroideos se inic ia aproximadamente G h después 
tle la administración tle 100 m g de perclorato, 
indicando que éste deja de actuar en esc tiem
po. Por otro lado, Dickson y col . (15) han con
cluido que la duración del efecto de una tlosis 
tle 200 mg tle perclorato en sujetos etttiroideos 
es mayor tle 24 h , afirmación que no encuentra 
apoyo sustancial en las gráficas presentadas en 
su informe, pues si bien éstas muestran que la 
captación tle la tlosis de I 1 3 ' administrada junto 
ron el perclorato se encuentra virtualmcnic abo
lida a las 24 h , no demuestran que la captación 
tle una tlosis tle I 1 3 1 administrada 24 h tlespués 
del perclorato se encuentre también abolida o 
disminuida. A l analizar los datos de Dickson y 
col. (15) debe tle tomarse en consideración epte 
durante el tiempo transcurrido para que el t i 
roides inicie su recuperación del efecto del per-
clorato se ha excretado una importante fracción 
tle la tlosis tic I 1 3 1 administrada, la cual ya no 
se encuentra disponible para su concentración 
en el tiroides. 

Goolden y Mal la r t l (9) realizando pruebas 
diarias con l 1 3 2 observaron que la captación t i 
roidea en el hipertiroitlismo alcanza un nivel 
máximo tlespués de 8 días de la suspensión del 
tratamiento prolongado con perclorato y e l lo 
probablemente significa que la duración del efec
to de dosis repetidas de perclorato es mayor que 
la duración del efecto tle una sola dosis debido 
a la acumulación tle esta sustancia en el tiroi
des. U n a explicación alternativa tle este hecho 
podría ser la recurrencia gradual del hiperti-
roitlismo al suspender el tratamiento, lo cual pa
rece ser menos probable. Después tle la suspen
sión del tratamiento con inetima/ol la captación 
tiroidea del I ' 3 1 se recupera en u n día. 

Las evidencias actuales sugieren que los per-
cloratos cuantío son atlministrados en una sola 
dosis producen su efecto inhibidor del mecanis
mo tiroideo tic concentración tle yoduros duran
te 36 a 42 h , y que este efecto puede prolon
garse a varios días si se administra repetidamen
te. Estos datos son tle gran importancia práctica 
cuando se piensa administrar I ' 3 1 con fines ex
perimentales, diagnósticos o terapéuticos tlespués 
de haber administrado percloratos. 

R E S U M E N 

El perclorato posee un potente efecto inhi 
bidor sobre el mecanismo tiroideo de concen
tración de yoduros sin afectar directamente la 
síntesis ele aminoácidos yodados ni al metabolis
mo periférico de las hormonas tiroideas. Estas 
propiedades lo han hecho de gran Uti l idad en 
el análisis detallado tic la incorporación de yo
duros por el tiroides y en el tratamiento y diag
nóstico de ciertos padecimientos tiroideos. 

En el presente trabajo se estimó el gradiente 
tle concentración del I 1 3 1 existente entre el ti
roides y el suero (Proporción T/S), en ratas 
previamente tratatlas con propi l tiouracilo y a 
diferentes intervalos después de la administra
ción de 100 mg tic perclorato de potasio. Los 
resultados indican que el efecto inhibidor del 
|>erclorato sobre este mecanismo tle concentra
ción tiene una duración de 36 a 42 h. Se discute 
la posibilidad de que este efecto sea de mayor 
duración con tlosis mayores de perclorato y con 
la administración repetida de este anión. 

S U M M A R Y 

Perchlorate is a potent inhibitor of the iodi
de concentrating mechanism of the thyroid gland 
and has been used experimentaly in the detailed 
analysis of the iodide trap of the thyroid and 
in diagnosis and treatment of thyroid disease. 
This study was undertaken to collect more pre

cise information about the duration of the effect 
of perchlorate by measuring the thyroid-serum 
concentration gradient of I 1 3 ' (T/S) i n rats pre
viously treated with propylthiouraci l at diffe
rent times after a single subcutaneous dose of 
100 mg of potassium perchlorate. O u r results 
shows that such a dose of perchlorate is active 
during 36 to 42 hours. T h e possibility that the 
effect may be longer with a higher dose or with 
the repeated administration of perchlorate is dis
cussed. 
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CIENCIA 

RELACIONES ENTRE EL METABOLISMO DEL CAL
CIO Y EL FOSFORO Y EL EQUILIBRIO ACIDO 

BASE 

VI. Modo da acción de la hormona paratiroidea 

Se conocen cuatro efectos provocado*, por la 
hormona paratiroidea, establecidos en forma de 
tal modo concluyeme, que son usados rutinaria
mente para valorar y determinar la potencia de 
las preparaciones farmacéuticas de esta hormona: 

1. —Aumento marcado en la excreción urinaria 
de los iones fosfato. 

2. —Consecuente disminución de la concentración 
hemática de dichos iones. 

3. —Aumento de la calcemia. 
4. —Incremento en la eliminación renal de calcio. 

E l segundo y tercer fenómenos concuerdan 
con otro ya observado: las concentraciones de 
calcio y fósforo en la sangre varían en forma in
versa. Chorno consecuencia de esta observación 
se ha establecido, empíricamente, la ecuación 
[Ca] • [P] = K . 

Esta ecuación no siempre se cumple y en oca
siones las variaciones de calcio y fósforo son d i 
rectas y no inversas. 

Con base en los hechos anteriores y dando 
por válida la ecuación antes mencionada se ha 
pretendido explicar (1) la acción de la hormo
na paratiroidea, considerando que disminuye el 
umbral renal para los fosfatos y ]x>r lo tanto 
produce hiperfosfaturia e hipofosfatemia. L a 
constancia del producto [Ca] • [P] y la hipofot-
fateinia, exige hipercalcemia y finalmente la hi-
percalcemia provoca hipercalciuria. Esta hipó
tesis sitúa en el riñon la acción de la hormona 
paratiroidea, pero la administración de ésta a 
perros nefrectomizados (12 y 17), que en estas 
circunstancias no debía producir tales efectos, 
los origina en el mismo grado, lo cual demues
tra que el riñon no es indispensable para que 
dicha hormona manifieste su acción y por con
siguiente otro debe ser el lugar donde actúa. 

Experimentos posteriores (10) han demos
trado que la acción principal de la hormona pa
ratiroidea se ejerce en el hueso. 

El fracaso de la hipótesis antes mencionada, 
p a n explicar los efectos de la hormona parati
roidea, ha encaminado a los investigadores en 
otra dirección; se ha querido explicar la hipe» 
calcemia, pero se olvida ya que no se toma en 
cuenta, que la acción primaria es hiperfosfa
turia. 

Algunos autores (13 y 16) han sugerido que 
la elevación del calcio en sangre |xxlría expli
carse por la presencia simultánea de iones citra-
to, dado su elevado ixxler quclantc, pero la con
centración de ion citrato en sangre es muy pe
queña; sin embargo, el hallazgo de cantidades 
relativamente grandes de citrato en hueso, apa
rentemente justifica esta hipótesis. Nosotros con
sideramos que la presencia de elevadas projxir-
ciones de curatos en hueso se debe simplemente 
a que este tejido tiene alta actividad metabólica. 
L a aparición de ion citrato en orina en estados 
de alcalosis (6) liga el ácido cítrico con el equi
l ibrio ácido base; la eliminación urinaria de hi-
drogeniones como fosfato monobásico liga tam
bién el metabolismo de los fosfatos con este equi
librio; como caratos y fosfatos están aparente
mente ligados con el metabolismo del calcio, nos 
pareció de interés estudiar las posibles relacio
nes entre el metabolismo del calcio y el fósforo 
y el equilibrio ácido base. 

En un trabajo anterior Fernández Gavarrón 
y Bernal hicieron las siguientes consideraciones 
(3): 

Los líquidos del organismo están saturados 
en calcio y en fósforo; estos elementos se encuen
tran en forma de calcio iónico, ion fosfato mo
nobásico e ion fosfato dibásico, en equilibrio 
con una fase sólida en la cual están estos mismos 
iones y que conocemos como mineral de hueso y 
químicamente, es una hidroxiapatita. Ellos su
pusieron que la solubilidad del mineral de hue
so, es decir, el producto calcio por fósforo es fun
ción del p H sanguíneo y por consiguiente está 
regulado por el equilibrio ácido base, |ludiendo 
asi explicar las relaciones entre el metabolismo 
del calcio y el fósforo y el equilibrio ácido base. 

A primera vista puede haber algunas opinio
nes contrarias a estas consideraciones. 

Neuman (14) ha encontrado " i n vitro" que 
lo que el llama solubilidad de la hidroxiapatita 
ac. M . a H ro4 = K es mucho menor que lo que c o 
rresjx>nde a las concentraciones de calcio y fósfo
ro en el organismo y por consiguiente, los l iqui
de» orgániros están sobresaturados en esos iones. 
Sin embargo, él mismo afirma que la apatita es 
un mineral decepcionante pues no presenta cons
tancia ni en su fé>rmula ni en sus propiedades y 
que los líquidos del organismo, en unas ocasio
nes, se coni|X)rtan como si estuvieran sobresatu
rados y en otras al contrario, como si estuvieran 
subsaturaclos. Este comportamiento puede expli
carse considerando que el producto [Ca]-[P] es 
función del equilibrio ácido base; al modificar-
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se este varían las concentraciones posibles de 
calcio y fotuto solubles. 

Se ha asegurado (!)) cpte la hormona parati-
roidca no produce cambios en el p l l sanguíneo 
pero considerando como normales valores com
prendidos entre 7,3 y 7,5. Esta diferencia entre 

ejemplo un agente secuestrante ( E D T A ) debe 
producir alcalosis. 

Esta deducción fue comprobada (2) a l inyec
tar cloruro de calcio y obtener descenso en el p H 
sanguíneo y aumento en la acide/ titulablc de 
la orina; al inyectar la sal disodica del ácido 

HCOj" 
H2CO) 

C M M I I 
C A P»OTfl»V 

HCOj" 
H2CO) 

* o » 1 

Ir A HPO» 1 

HiPO. 

* o » 1 
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HiPO. 
Y T 
C A QueíAOO 

HCOj" 
HlC03 

CU' 

H P 0 » 
Hj P0«-

C A QUI.AOO 

C » " 

Hj P O 4 * 
C A Q U H A O O 

Fig. 1 

-|̂ VtPSI»AIoTĵ j 
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los valores límite, aunque pequeña, es posible 
que influya sobra las variaciones de la solubil i
dad del calicó y el fósforo. 

Los fosfatos se encuentran en el plasma en 
dos formas, alrededor del 2 0 % como ion fosfa
to monobásico y 80% como ion fosfato dibásico; 
en cambio, en el hueso está en forma de ion tri
básico. 

Por consiguiente, la fijación de fósforo en el 
hueso exige la siguiente transformación. 

H 1 ' 0 , = > PO,s + H > 

De esta reacción potlemos deducir que la in
yección de sales de calcio, que originará su fija
ción en hueso, ha de producir acidosis; recípro
camente la inyección tle un agente que compita 
con los fosfatos en la fijación del calcio, por 

etilen-diamíno-tetra-acético se produjo un des
censo notable en la acide/, titulable de la orina, 
tanto cpte llegó a ser neutra y aun ligeramente 
alcalina a la fenolftaleína. 

L a consideración de que el producto [Ca]-[P] 
es función del p H sanguíneo exige además 
la comprobación de cpte sustancias acidógenas 
han de producir hipercalccmia y/o h i percala 11-
r ia y las que prtxluzcan alcalosis, deben provocar 
hipocalccmia o hipocalciuria. 

Esta comprobación la obtuvimos (3) al in
yectar cloruro de amonio, ácido láctico y ácido 
cítrico los cuales provocaran hípercalciuria, en 
tanto cpie la administración de carbonato de so
dio trae consigo aparición de hipocalcemia. 

Se obtuvo también el efecto esperado, híper
calciuria, al inyectar citrato de sodio. 

mi 
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Los resultados logrados se sometieron a un 
análisis estadístico y éste comprobó que, para 
todas las sustancias ensayatlas, hay una relación 
cuantitativa, expresada |>or la ra/ón de los coe
ficientes angulares de las lineas de regresión. 

Se comprobó también que existe correlación 
entre el p H sanguíneo y la calcemia, después de 
la inyección intravenosa de cloruro de calcio y 
de carbonato de sodio. A l inyectar ¡leído láctico 
o E D T A disóclico no se obtuvo dicha correlación 
pero sí entre calciuria y acicluria, de lo cual po
demos deducir que. la falta de correlación entre 
calccmia y p H sanguíneo se debe a la actividad 
renal. Esto se comprobó al administrar ácido 
láctico, E D T A clisódico a perros con nefrectomía 
bilateral, en cuyo caso si apareció esta correla
ción (calcemia - p H sanguíneo). 

Estas ex|>eriencias, efectuadas en tarros in
tactos, muestran cjue puede cambiarse el meta
bolismo del calcio y el fósforo sin necesidad de 
administrar hormona paratiroielca y suministran 
una base para estudiar comparativamente los 
efectos ele la H P T sobre estos metabolismos con 
los que pueda tener sobre el equilibrio ácido 
base. 

administración de hormona paratiroielca, al ori
ginar el fenómeno contrario (hiperfosfaturia) 
observa las mismas leyes y origina hi|X'raiieltiria. 
Efectivamente así ocurre; más aún, se modifica 
el p H sanguíneo en tal grado epte es posible co
rrelacionarlo con la calcemia (5). 

Establecidos todos estos hechos, hemos ela
borado un esquema (Kig. 1) de la acción de la 
hormona paratiroielca epte los explique. 

La acción ele dicha hormona, al igual epte la 
administración de cloruro ele amonio, ácido lác
tico y ácido cítrico modifica el ecpiilibrio ácido 
base hacia la ae ulosis con lo cual se origina los 
siguientes fenómenos. 

I o —Ligero descenso del p H sanguíneo epte 
provoca eliminación renal de ion hidrógeno en 
forma de ion fosfato monobásico y por lo tanto 
aumento en fosfatttria y acicluria. 

Como la eliminación renal ele fosfatos es mu
cho mayor (normalmente 102 uM/Kg/li) epte 
la de calcio (normalmente 2 pM/Kg/h) no es 
posible explicar la eliminación de fosfatos con 
la suposición de que provengan del suero y los 
del suero del hueso. Es preciso considerar que 

I wi i I . — C A L C U L O DLI. FKMIUC.TU ui: SOIIBII.IIIAII m LA M IMOXIAI-ATITA DU H U M O " I N VITO" 

C a s o 

NO 
pH 

P Ca 
Producto de 
Solubilidad 

tea" ][HPCÍ ] 

Solubilidad 
Total 

[ P ] [ C . ] 

Solubilidad 

[ C . " ] [ P ] Animal 
C a s o 

NO 
pH 

Total M P O Í Total lonco «.»•• 10* ,K K s , . 1 0 e p K „ fLf 10* e * » i 

Animal 

1 1,1.0 1,29 0,79 1,8 1,42 5,848 3,23 5,491 2,31 5,636 Humano 

2 7,38 2,71 1,66 1,36 0,95 1,55 5,810 3,70 5,432 2,52 5,589 Perro 

3 7,35 2,76 1,61 1,18 0,82 1,32 5,880 3,26 5,474 2,26 5,645 Perro 

4 7,24 3,20 1,66 1,24 0,93 1,54 5,812 3,96 5,402 2,98 5,526 Parro 

5 7,24 2,46 1,28 1,58 1,15 1,47 5,832 3,90 5,409 2,83 5,649 Perro 

6 7,22 2,03 1,03 2,3 3 1,76 1,81 5,730 4,72 5,326 3,57 %i. t.1 Perro 

7 7,10 1,66 0,73 2,57 1,97 V* 5,842 4,32 5,364 3.29 5,484 Perro 

8 7,22 1,36 0,60 3,12 2,38 1,64 5,786 4,25 5,372 3.25 5,488 Conejo 

Como en todas las experiencias se encontró 
una definida correlación acidaría fosfaluria y se 
sabe epte la paraliroielectomía provoca hipólos-
faturia, era interesante comprobar si este fenó
meno va acompañado de lúpoacicluria. Fernán
dez Gavarrón y Bernal (4) comprobaron este 
fenómeno al estudiar tal rorrelacie'm en |>errt>s 
inmediatamente después de la tiroparatiroidec-
tomía, encontrando un coeficiente de correla
ción de 0,74 y hallaron además una estrecha co
rrelación entre calcemia y acicluria. 

E n este pumo se requería comprobar si la 

tienen origen intracelular. E l hecho de que los 
glóbulos rojos contienen una fracción de ácido 
difosfoglicérico que desaparece en la acidosís (8) 
refuerza esla opinión; por ello se incluye a los 
glóbulos rojos como reserva ele fosfatos. L a ex
creción de fosfatos y la velocidad de paso ele los 
fosfatos ele los glóbulos rojos al suero sanguíneo 
regularía la fosfatemia. 

2 o —El aumento en la acidez sanguínea pro
duce un aumento en la solubilidad de la hidro-
xiapatita ósea, pero al mismo tiempo origina un 
aumento en la disociación del complejo calcio 
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proteína, con lo cual es frenada, en parte, la d i 
solución del mineral de hueso. 

Este esquema exige que las concentraciones 
totales de calcio y fósforo en sangre dcpi-iid.ni de 
un equi l ibr io físico-químico; tal equi l ibr io es el 
que existe entre una solución saturada en pre
sencia de fase .sólida, el cual está regido por el 
producto de so lubi l idad de la sal y es indepen
diente de los demás electrolitos que existen en 
la disolución. E l manejo de esta constante re
quiere transformar las concentraciones totales en 
actividades iónicas. L a existencia de este equi l i 
brio explica el aumento paralelo de l calcio y el 
fósforo en sangre por el de la solubi l idad pro-

'i v 

7,10 7,1» T , l i 7.1» ?,J« Í.JO 7,3* 7,JI 

p H 

| N . . I 

Fig. 2 

vocada por la atklosis; la disminución también 
par alela en la concentración tic estos iones |>or 
disminución de so lubi l idad provocada por la al-
calosis. U n cambio inverso en las concentracio
nes tle calcio y de fósforo se debe al cambio tic 
uno de ellos sin melif icación del p H . 

En un sistema biológico no es posible, por el 
momento, determinar la actividad ni siquiera la 
concentración iónica, pero hay fórmulas deriva
das por diversos autores para calcular las con
centraciones iónicas tanto del calcio como del 
fósforo a partir tle las concentraciones totales. 
• .omo una primera aproximación podemos con
siderar el coeficiente tle actividad igual a la uni
dad, es decir, que la actividad sea igual a la con
centración iónica. 

Para calcular el producto de solubil idad del 
mineral de hueso, la hidroxiapati ta , debemos de
jar claramente establecido que se deben cumpl i r 
las condiciones fijadas |>or la físico-química. 

I o— Debe ser constante en totlas las condicio
nes. 

2 ° - L a solubi l idad, [Ca] [P], debe ser fun
ción del p H . 

Para calcular el calcio-iónico, hemos uti l iza
do la ecuación tle Peterson y Cr ismon (15) que 
permite hacerlo a partir del calcio total, proteí
na total y la constante tle disociación del com
plejo calcio-proteina. 

2 [Ca-] = [Ca T] - (l'rot TJ - Kp - \/4Kp [Ca TJ -

([Prut TJ + Kp - [Ca TJf 

ecuación en la cual la inf luencia del p H sobre 
la constante de disociación del comjilejo calcio-
jiroteína en el suero humano es 

p K p = 0,4808 p H - 1,748 

p K p = 0,588 p H - 2,544 

Por lo que se refiere a los fosfatos hay varias 
posibilidades. 

H * H * H * 
l ' O . s • II l>(), = • H.I'O, • l l . l ' O , 

en los valores de |)H de la sangre la mayor parte 
del fósforo se encuentra como ion fosfato dibá-
sico jx>r lo cual hemos preferido def inir el pro-
ducto de solubil idad del minera l de hueso como: 

Kps = [ C a « ] [H l'()-,| 

L a concentración de ion fosfato dibásico la 
hemos calculado a part ir del valor del fósforo 
total mediante la ecuación de Henderson Has-
sel bach. 

Cs 
p H = p Ka + log — 

Ca 

anlilog (pH - pKa) [PT] 
[H PO,-] = 

1 i anlilog ipil pKa) 

donde p K a es el logaritmo negativo de la segun
da constante de disociación del ácido fosfórico 
y por lo tanto igual a 7,206. 

E n la T a b l a I se dan los valores obtenidos 
[jara el producto de so lub i l idad de la h i d r o x i 
apatita a los valores de j>H que se indica . Estos 
datos se obtuvieron en la siguiente forma: 

E l j j r imcr j iui i to se calculó de los valores nor
males aceptados para seres humanos. 

Los cuatro siguientes determinados en peí i os 
parat iroprivoi anestesiados y con los uréteres ca
teterizados. 

y en el suero tle conejo 

IM 
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E l sexto corresponde a perros normales anev 
tcsiados y con los uréteres cateterizados. 

E l siguiente corresponde a un perro parati-
roprivo anestesiado, con los uréteres rateteri/a-

la independencia del producto [Ca**] [ H P O / ] 
del p H cuyo valor es 1,518 ± 0,183. X 10-«. 

l a indi '|M'IK1C'IK ia del logaritmo negativo del 
producto de solubilidad de la hidroxiapatita del 

r =o,«is 
¿ H =7,26 

PKfcrf*JtP ] = 8.41 

CTpH* 0,0*46 

« - B K f C o * * i r P ] = 0,08 

5p"[Ca"][p 1 = 0,0303 

pK • 0,416 p H + J,3> 

F¡g. S 

dos y al cual se le había administrado hormona 
paratiroidea. 

E l último pumo se refiere a determinaciones 

p H , se aprecia claramente en la Fig. 2, mientras 
que el logaritmo negativo del producto [Ca] [P] 
está bien correlacionado con el p H (Fig. 3). 

r »o,»t« 

> P = 0 , » » 

= 1,467 

*H = 0,331 

= 0 , 8 « 

Sea" = 0,185 

Co*. 1.6 xfrepp'] -".O* 

Fig. 4 

hechas en conejos normales sin ningún trata- A pesar de que estas gráficas demuestran que 
miento. se cumplen las dos condiciones preestablecidas. 

N o obstante la diversidad de especies anima- no podíamos tener la seguridad de si, eíectiva-
les y de condiciones utilizadas, se puede apreciar mente, e l producto [ H P O , - ] [Ca"] es realmen-
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te una constante o si las variaciones observadas 
se deben a variaciones independientes tle estas 
dos magnitudes. 

Para comprobar la constancia de este prexlut-
t» hemos hecho la siguiente consideración. 

Si [Ca**] [ H P G y ] = K es evidente que 

[Ca"] = K. 1/[HPGY] 

ecuación que representa una linea recta epte pa
sa por el origen y cuyo coeficiente angular es 
precisamente el producto de .solubilidad tic la hi -
droxiapatita. 

En la Kig. 4 se aprecia que al hacer la gráfica 
de calcio en función de 1 / [HPCV] se obtiene una 
magnifica correlación (r = 0,945) y el valor del 
coeficiente angular es 1,6 completamente com
parable con el valor de 1,518 obtenido al calcu
lar la media de los datos individuales y una or
denada en el origen de —0,05 que bien |>odemos 
considerar como cero. 

Como la eliminación renal de fosfatos es mu
cho mayor (normalmente 40 pM/Kg/h) que la 
de calcio (normalmente 2 pM/Kg/h) no es po
sible explicar la eliminación de fosfatos con la 
suposición de que provengan del suero y los del 
suero de hueso. Consideramos que tienen origen 
intracelular. E l hecho de que los glóbulos rojos 
contienen una fracción de ácido difosfoglicérico 
que desaparece en la acidosis refuerza esta opi
nión; por ello se incluye a los glóbulos rojos co
mo reserva tle fosfatos. 

L a excreción renal ele fosfatos y la velocidad 
de paso de los fosfatos de las glóbulos rojos al 
suero sanguíneo regularía la fosfatemia y está a 
su vez, junto con el p H sanguíneo y las proteí
nas totales, regularía la calcemia. 

E l aumento en la acidez sanguínea produce 
un incremento en la solubil idad de la hidroxi -
apatita cisca, pero al mismo tiempo determina 
un aumento en la disociación del complejo cal
cio-proteína, con la cual es frenada en parte, la 
disolución tlel mineral de hueso. 

' =0,82 

P H = 7, 262 

-Log[ca*JpT ?** 
CTpH =0,096 

G - - l o 9 [ c o " l PT 1 =0,068 

5-Log [ C O * * ] [ P T ] =0,038 

N =8 

-Log[Ca*][PT] = o .»» p H + 1,314 

Fig. 5 

R E S U M E N 

Tomando como base los resultados obtenidos 
por los autores en anteriores trabajos y los datos 
bibliográficos correspondientes al tema, se pre
senta un esquema del modo tle acción de la hor
mona paratiroidea que consiste en lo siguiente: 

L a hormona paratiroidea, al igual que el áci
do láctico, el cloruro de amonio o el ácido cítri
co provoca un desplazamiento tlel equilibrio áci
do base hacia la acidosis, cuya consecuencia es 
mayor eliminación renal ele ácido en forma de 
fosfato monobásico, lo que explica la hiperfos-
faluria que producen estas sustancias. 

Se duda tle la importancia de los citratos en 
la regulación tle la calcemia pues lodos los datos 
bibliográficos consideran como fundamental en 
este proceso, el calcio iónico y no el calcio que-
lado. 

Para reforzar este esquema cuya base es abso
lutamente físico-química se calcula el producto 
de solubilidad de la hidroxiapatita, tlel hueso 
[Ca*'] [ H P 0 4 " ] = Kps en la siguiente forma: 

De los datos de Ca total, proteína total y p H 
se calcula el C a " iónico según la ecuación ele Pe-
terson y Crismon. 

De los datos de fósforo total y p H sanguíneo 
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se calcula la concentración tie ion H P ü , consi
derando, para la segunda constante tie disocia
ción del ácido fosfórico, un pKa = 7,206, y apli
cando tina ecuación derivada tie la tie Hentler-
son-l lasselbach. 

Por el momento no se toma en consideración 
el coeficiente tie actividad. 

Por este procedimiento y mili/ando los datos 
obtenitlos en perros en diferentes condiciones y 
en humanos y en conejos normales se ha obte
nido un valor de 1 , 5 1 8 ± 0 , 1 8 3 ) X '0 • ( m M / 

') '• 

Se demuestra que este valor es independiente 
del p H sanguíneo. Se demuestra además que es
te valor es constante a pesar de la desviación es
tándar antes indicada, porque el poner gráfica
mente (Ca**) en función de 1 / ( H P0 4 " ) se ob
tiene una línea recta cuyo coeficiente angular es 
Kps y la ordenada en el origen es tero. 

S U M M A R Y 

A scheme of the action pathway of the Pa
rathyroid hormone (P. T . H.) is proposed on 
the basis of previous research by the authors and 
bibliografic data. 

P. T . H . , lactic acid, ammonium chloride, 
or citric acid, displace the acid-base equi l ibr ium 
towartls acidosis. O n account of this phenome
non a greater acid renal excretion (as mono
basic phosphate) occurs. Hypfirphosphaturia is 
thus explained. 

T h e phosphate renal excretion being much 
greater, than that of calcium makes it difficult 
to explain, the phosphate excretion on the basis 
that these phosphates come from serum, and the 
serum phosphate, in turn, from bone. 

W e think they are of intracellular origin. 
The fact that red cells contain a fraction of d i -
phospho gliceric acitl, which disappears i n aci
dosis, reinforces this opinion; this is why red 
cells are included as a phosphate reservoir. 

T h e renal excretion of phosphate, and the 
speed of phosphate transference from red cells 
to blood serum, wi l l regulate phosphaiemia, antl 
this, with blood p H and total serum proteins, 
wi l l regulate caltemia. 

T h e high blood acidity increases the bone hy-
tlroxyapathite solubility; on the other hand, 
there is an increase of calcium protein bountl 
dissociation, which causes a diminution of the 
mineral bone solubility. 

The scheme is explained in a physico-chemi
cal basis. 

In order to reinforce this scheme, the base 
of which is absolutely physico-chemical, the solu
bility product of bone hydroxiapatite [Ca*'] 
[HPO, - ] = Kps is calculated as follows: 

Using the Peterson and Crismon equation 
tlie ionic calcium values, are calculated from 
the total protein, total calcium, antl p H data. 

From total inorganic phosphorus antl blood 
p H tlata, the concentration of H P O " 4 ion is cal
culated applying an equation derivated from the 
of Henderson Hasselbalrh one, and taking a 
7.206 balue as the second phosphoric acitl disso
ciation constant. 
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LA U T I L I Z A C I Ó N DE UNA R E A C C I Ó N DE PRE
C I P I T A C I Ó N COMO INDICADOR DE CALIDAD 

DEL ARROZ PULIDO 

Durante los últimos veinte años se han lle
vado al cabo numerosos estudios acerca del al
midón del arroz (6, 8, 10, 12, 17, 20) y princi
palmente acerca de la amilosa (4, 7, 16, 18, 19) 
ya que se ha comprobado que existe cierta re
lación entre esta fracción del almidón del arroz 
y las características ctdinarias del mismo. E n 
1953, McCalI y col . (15) y también Hogan y 
Plack en 1958 (11), mostraron que la forma 
como actúan los diferentes arroces a la cocción 
puede ser influenciada por la variedad y por 
el método de secado. Esto fue comprobado por 
Batcher y col . en 1958 (3) y por Hal ick y Kelly 
en 1959 (8). 

Se ha relacionado también la calidad cul i 
naria del arroz con su fracción proteica (6) y 
aún con la fracción l ipoidica (14). 

U n método indirecto para apreciar las ca
racterísticas del almidón del arroz, consiste en 
tratar los granos por medio de soluciones alca
linas de hidróxido de potasio (12) pero la cuan-
tificación de los resultados es bastante subjeti
va, lo que ha sido criticado entre otros por Bo-
rasio y col. (5). E l pequeño número de granos 
con que se hace la prueba es bueno para el ge
netista y el investigador de generaciones tem
pranas, pero disminuye mucho la exactitud. 

L a reacción de coloración azul que presenta 
la amilosa con el iodo, ha sido también una 
de las más utilizadas para su identificación y 
cuantificación (4, 10) y su porcentaje en el lí
quido de cocción se ha ligado con las carac
terísticas culinarias del arroz (5); sin embargo, 
Phi l l ips y Wi l l iams (16) consideran que exis
ten diferencias apreciables en la capacidad que 
poseen las diferentes variedades de arroz para 
unirse con el iodo. 

En 1956, Baum y Gilbert (2), hicieron notar 
que el fraccionamiento del almidón en amilosa 
y amilopectina puede llevarse al cabo por medio 
de soluciones alcalinas débiles (hidróxido de 
sodio 0,5 N ) , lo que también fue apoyado por 
Babcock y col. (I) en 1960. 

El autor ha notado discrepancias entre las 
calidades culinarias reales de algunos arroces y 
las predichas por su reacción al álcali y al iodo. 
Tomando en cuenta que esas reacciones se ba
san casi exclusivamente en la fracción amilósi-
ca, ha desarrollado la presente prueba que toma 
en cuenta tanto la amilosa como la amilopec
tina. 

M M I RIM V MfTOIX» 

I 'i gramo de arroz pulido, triturado en un molino 
Labconco en tal forma que pase por un tamiz de 50 ma
llas, se coloca en un matraz Erlenmcyer de 250 mi de 
rapacidad y se le agregan 100 mi de una solución 0.33 N 
de hidróxido de sodio. Se colora el matraz en una estufa 
a 30° duranc 24 h. 

Al cabo de dicho termino, se extraen cuidadosamen
te unos 50 mi de la solución cristalina sobrenadante en 
donde se encuentra la amilosa, utilizando una pipeta 
Pastcur provista de una pera de hule, depositándolos en 
un vaso de precipitados de 150 mi. El resto de la solu
ción de amilosa se decanta y elimina, dejando en el 
matraz Erleinneyer únicamente la amilopectina. 

Se agregan entonces al matraz 100 mi de agua des
tilada y se agita bien para suspender la amilopectina 
lo mejor posible, 1.a suspensión de amilopectina podría 
utilizarse en esta forma para efectuar la prueba, pero 
se obtienen resultados mucho más claros si se la colora 
previamente en un bailo de agua a 80° durante 20 min 
y luego se deja enfriar a la temperatura del cuarto. 

Se utilizan para cada prueba dos probetas graduadas 
de 25 mi provistas de tapón. Se colora en una 19 mi de 
la solución de amilosa y en la otra 19 mi de la sus
pensión de amilopectina. Se agrega a cada una 1 mi de 
Acido sulfúrico diluido 1:1 con agua destilada y se mez
cla bien inviniendo 3 veces cada probeta. Se colocan 
éstas en una estufa a 30° durante inedia hora y se lee 
la precipitación. 

En la suspensión de amilosa se aprecia el "tipo" de 
precipitación, es decir, se califica de 0, X. XX, XXX ó 
X X X X . de menor a mayor tamaño de la partícula sus
pendida. En el caso de la amilopectina. se aprecia en 
mi el precipitado y se califica, además, la transpa
rencia del líquido sobrenadante de 0, X, XX, XXX y 
X X X X de menor a mayor, siendo este último comple
tamente cristalino. 

Cuando se dejan las probetas a ia temperatura am
biente (20-22°) la lectura debe hacerse a las 24 h, te
niendo la precaución de invertir una vez la probeta de 
la suspensión ele amilosa, media hora antes de hacer la 
lectura, pero no agitar la probeta de la amilopectina. 

La calidad del arroz es directamente proporcional al 
tamaño de las partículas de amilosa suspendidas y a la 
transparencia del liquido sobrenadante en la suspensión 
de amilopectina, pero inversamente proporcional al vo
lumen del precipitado de ésta, i.c.: tendrá buena cali
dad un arroz que tenga una amilosa calificada X X X X 
y una amilopectina XXXX-5 (líquido sobrenadante cris
talino y 5 mi de precipitado), en cambio será mala 
calidad la del arroz con amilosa 0 y amilopectina 0, te
niendo calidades intermedias aquéllos en que baya pre
cipitación de alguna de las fracciones pero no de la otra. 
Podrían apreciarse así numerosas variaciones de calidad, 
pero el autor las limita en los casos de rutina a las 
siguientes: 

L—Arroz de buena calidad para cocinar. 
II. —Arroz de calidad intermedia entre bueno y me

diano. 
III. —Anoz de calidad mediana. 
IV. —Arroz de calidad intermedia entre mediano y 

malo. 
V. —Arroz de mala calidad. 
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DISCUSIÓN 

Se puede considerar que la cantidad de gra
nos de ano/, que contiene una muestra de un 
gramo es suficiente para que la prueba tenga 
carácter de promedio de cualidades, a diferen
cia de la prueba del álcali que utili/a un nú
mero muy reducido de granos. E l autor encon
tró entre las muestras analizadas, valores extre-

Fig. I.-Suspensión de anulosa. A.—Precipitación con par
tículas grandes (XXXX); B.—Precipitación con partícu

las muy pequeñas (0). 

mos de 41 a 141 granos por gramo, lo que sig
nifica una variación enorme en la cantidad de 
muestra total cuando se toma en cuenta única
mente el número de granos para una prueba. 

A l principio se practicaron las pruebas uti
lizando exclusivamente granos enteros para evi
tar que la trituración pudiera causar daños al 
almidón (17), pero estudios posteriores mostra
ron que la trituración de los granos hasta par
tículas que pasen el tamiz de 50 mallas, no pro
ducía cambios en los resultados de la amilosa 
y en cambio se obtenía una mejor gelatiniza
ción de la amilopectina, por lo que se continuó 
en esta forma. 

De los granos triturados, tratados con solu
ción alcalina di luida durante 21 h, se obtiene 

una buena separación entre la amilosa y la ami
lopectina (1, 2) y se produce una excelente dis
persión del material disuelto (2, 4, 20), sin que 
exista dentro del tiempo indicado para la prue
ba una degradación oxidativa perjudicial (2, 
13). Las pruebas del iodo, llevadas al cabo en 
la solución de amilosa siguiendo la técnica de 
Hal ick y Keneaster (10) dieron buenos resulta
dos, por lo que pueden utilizarse para determi
nar el "valor a z u l " de las soluciones de amilosa. 

Fig. 2.—Suspensión de amilopectina'. I — Clero precipita
ción, todo el liquido turbio (0): 2.—Líquido sobrenadan
te medianamente claro (XX). —6 mi de precipitado; 
3.—Liquido sobrenadante perfectamente claro (XXXX), 

—12 mi de precipitado. 

En 1960, Tsai , Phil l ips y Wil l iams (18), es
tudiaron las diferencias varietales de algunos 
arroces en cuanto al comportamiento de su al
midón y concluyeron que eran debidas, proba
blemente a "diferencias de los pesos molecula
res de sus anulosas, ya que las variedades Ca
loro, Zenith y Century Patna 231 tienen apro
ximadamente, iguales proporciones de amilosa a 
amilopeelina" pero hicieron notar epte, "por su
puesto, sí existen diferencias en el peso mo
lecular de las amilopectinas, esa observación es 
fútil". 

También en 1961, Phi l l ips y Wil iams (16), 
practicando determinaciones vistosimétricas con 
diferentes variedades de arroz, notaron que "los 
valores de las viscosidades intrínsecas (y de los 
pesos moleculares por viscosidad) parecen ser 
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suficientemente diferentes para las distintas va
riedades de amilnsa, tanto como para rcllejar 
verdaderas variaciones en el tamaño molecular". 

Determinaciones viscosimétriras practicadas 
en conexión con el presente trabajo, llevan a 
pensar que existe una variación definida en el 
tamaño tle la molécula de la fracción amilósica 
y probablemente con la amilopectinica, que es
tán relacionados no solamente al carácter vane-
tai, sino que pueden ser diferentes en granos tic-
arroz tle una misma variedad que hayan sitio 
cultivados bajo diferentes condiciones y que van 
ligadas a las características que se aprecian en 
los amilogramas y, por supuesto, a las caracte
rísticas culinarias del arroz (15). Las diferencias 
de precipitación se encontraron relacionadas con 
diferencias de viscosidad, por lo que podría pen
sarte que las propiedades que caracterizan a un 
arroz tle buena cali l lad están estrechamente re
lacionadas con el mayor tamaño de las molécu
las de anulosa y amilopectina, en comparación 
de las moléculas más pequeñas relativamente de 
las mismas fracciones en los arroces de mala ca
lidad. Por eso se puede también considerar que 
es necesaria la determinación de las caracterís
ticas tle ambas fracciones, pues, como se «lijo 
antes, no son necesariamente buenas o malas 
ambas fracciones. 

Cuando se ha mencionado "buena calidad" 
en este artículo, se refiere al tipo tle arroz pre
ferido en los pueblos occidentales, a saber, un 
grano que aumente bastante de peso y volumen 
al ser hervido, y que los granos después de la 
cocción permanezcan separados sin apelmazarse. 
Sin embargo, observando las características de 
cada variedad frente a la presente reacción, es 
factible escoger el arroz adecuado ya sea para el 
consumo doméstico o bien para ser sometido a 
procesos tales como precoddo ("parlboiling") 
y envasado, o bien, para métodos industriales 
de fermentación. 

S U M M A R Y 

A new precipitadOfl reaction for determining 
white milled rice euality is presented. Instead oí 
using tire amylose fraction characteristics only, 
this reaction takes also ituo account the amy-
lopectin fraction to determine quality. Using a 
1 g samplc, this test inak.es use of the action of 
diluted (0,33 N) sodiiim hydroxide solution, 
that gives a fairly good separation of amylose 
and amylo|>ectin fractions after 24 hours at 
30° C in a constant temperatura oven. 

After separation of fractions, the amylopectin 

one is heated to 80° C during 20 min prior to 
the test. T h e fractions, both at room tempera
ture, are precipitated with 1:1 II..so, sol. and, 
after SO min repose, the relative size of the pre
cipitated panicle in the amylose fraction is ap
preciated. In the amylopectin fraction, the more 
or less clearness of the supernatant l iquid, as 
well as the amount of the precipitate formed, 
are reaeled. T h e quality of any rice varies direct
ly to the size of the particle precipitated in the 
amylose fraction and the clearness of the super
natant of the amylopectin fraction, but inver
sely to the amount of the precipitate in the lat
ter. In this way it is easy to select any ty|>e 
of rice, not only for cooking but for industrial 
uses as well. 

Viscosity determinations, clone in relation to 
the present paper lead to think that there is a 
definite variation on the size of the amylose and 
amylopectin molecules that is related not only 
to the varietal characteristics, but also to chan
ges resulting from enviromenial conditions, same 
that are noted on the amylographs and the cook
ing characteristics also. T h i s seems to point to 
the idea that the quality of rice is closely related 
not only to an amylose with a bigger molecule, 
but to a big amylopectin also, being accordingly 
necessary to determine characteristics of both. 

F I D F V C I O J . N A V A 

Lahoratorio del Arroz. 
Institute) Naritmal tie lnvcstigaciones Agrlcolas, 
Mexico. D. F . 
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CIENCIA 

FRACCIONAMIENTO CROMATOGRAFICO DE 
PROTEOSA URINARIA OBTENIDA POR 

P R E C I P I T A C I Ó N (SALTING-OUT ) 

E l conocimiento actual de la fracción urina
ria no dializable permite establecer que contie
ne: proteínas, glicoproteínas, glicopéptidos, tx>-
lisacáridos neutros y mucopolisacárídos ácidos 
( M P S A ) . 

Existen métodos cromatográficos para el aná
lisis de dichos productos, pero no se pueden 
aplicar directamente con éxito, por la evidente 
heterogeneidad de los extractos. 

Desde hace tiempo se sabe que la parte pro
teica puede ser precipitada por alcohol, ácido 
|>erclórico, tricloroacético y sulfosalicílico, o 
bien por algunos agentes físicos. Las prepara
ciones desproteíní/adas, que contienen las muco-
sustancias y los ixilisacáridos se pueden todavía 
subfraccionar con sulfato de amonio a satura
ción, con lo cual se obtiene una porción preci
pitada y un sobrenadante; el estudio posterior 
de ambas porciones puede proseguirse por cro
matografía tic intercambio iónico en Ecteola-ce-
lulosa o DEAE-Sephaclex. 

Los métodos señalados, basados en indicacio
nes de Winzler (2), Levine y col . (S) y algu
nas modificaciones desarrolladas en nuestro la
boratorio (1), se aplicaron con el doble objetivo 
tle conocer la composición peptídica y polisacá-
rida de las proteosas urinarias y establecer sí 
existen diferencias entre las preparaciones en 
que se emplea ácido |>erclórico (Método de 
Winzler) , y aquéllas obtenidas por calentamien
to (proteosa de Levine) . 

E l presente trabajo comprende además el 
análisis químico de los hidratos de carbono de 
los precipitados y sobrenadantes, junto con el 
estudio inmunoquímico de los mismos para se
ñalar sus posibles relaciones antigénicas con las 
glicoproteínas séricas. 

M A T E R I A L Y MÉTODOS 

Técnicas de preparación de las muñirás.—Se colec
taron orinas de individuos jóvenes en frascos estériles 
Conteniendo algunos mg de inerliolalo de sodio. Dos li
tros de la n a d a se con centra ron al vacío a la tesonera* 
tura de 35° a 40" hasta aproximadamente 200 mi. En 
seguida se eliminaron los materiales sólidos por centri
fugación y los sobrenadantes se diali/aron durante 24 h 
a fin de eliminar cierias sustancias de bajo peso molecu
lar que perturban la precipitación. I'n ajuste electromé-
iriro a pH 5.2 con acido acético dejó las orinas prepara
das para la obtención de las proteosas. 

'Trabajo realizado con la ayuda de la Beca CA-5541-02 
del National Cáncer Insiitutc, l'ublic Ht-alih Service, 
Rcthesda. Mar. (EE. UU.). 

E n las picpa rae iones de Wiu/lcr (Fracciones W) las 
proieinas se precipitaron por la adición de ácido perclóríco 
1.8 M beata u n a coiucniración final d e 0.6 M . 1.a mitad 
d e la o r i n a »e trató c o n este reactivo y se dejó reposar 
durante una hora a l a [Canoera til ra ambirme. 

1.a o l r a porción, tratada según Levine (Fracciones L). 
se llevó a ebullición durante 5 min a pll 5,2 y se enfrió 
e n agua corriente. 

I .i- dos preparaciones se centrifugaron jura eliminar 
los pequeños residuos d e proteina coagulada, y los líqui
dos se dialiuron un corto periodo para librarlos del ácido 
perclóríco. 

La precipitación (salting-out). se llevó a calió previo 
a j u s t e del p H a 55, en un baño a 20°, agregando el sul
fato d e amonio e n pequeñas porciones hasla saturación, 
punto e n que la solución se abandonó por 12 h. Después 
d e este periodo se separaron por centrifugación a 20°, 
los precipitados (PW. PL) y los sobrenadantes (SW. SL) 
los cuales, por medio de una diálisis de 54 h, quedaron 
libres de la sal precipitante. Finalmente las muestras se 
liofilizaron. y se disolvieron e n volúmenes de 10 mi los 
precipitados y en 20 mi los sobrenadantes. Es interésame 
hacer notar que los residuos liofilizadoa tenían aspecto 
físico muy característico: residuos blancos de consistencia 
granular y poco solubles e n los sobrenadantes, mientras 
que materiales de color café, aspecto floculcnto y gran 
solubilidad caracterizaron a los precipitados. 

T A B L A 1 
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS DIFERENTES CONSTITUYENTES 

QtllMIOOS DE LAS PROTEOSAS CRINARÍAS PREPARADAS POR LOS 

MÉTODOS DE W I N Z L E R Y L E V I N E 

Mués 
tras 

orina 
Fraccio 

nes 

l'olipép 
I idos 

tola les 
Hexo-

sas 
Eucosa Acido Acido 

siálico urónicn 

PW 20.02 435 0.93 7.03 1,05 
SW 5.81 5.98 233 339 2.34 

1 
PL 24.25 5.72 0*7 7,49 1.19 
SL 727 6 ¿ 0 2.75 5.72 2.63 

PW 15.75 3.51 0.88 4,65 I.M 
SW 4,90 5,89 1,92 3,94 2.06 

PL 19.20 3.77 0.88 5,11 0.89 
SL 6.08 6.81 1.99 SM 139 

PW 19.95 3.03 0.65 _ 038 

3 
SW 5,65 5,81 1.81 - 1,66 

PL 22.35 S.S8 0.67 _ 0,56 
si. 6.42 6.97 1,94 - 1,72 

PW. P 
' = vi 

cripitados 
mente 

de Winzler y Levine respecti-

SW. SL = Sobrenadantes de Winzler y Levine respecti
vamente 

Cada fracción fue preparada a parlir de I It de orina 
por lo que las cifras de la tabla están dadas en mg/lt. 

Métodos químicos.—De los precipitados y sobrenadan
tes obtenidos por ambos métodos se analizaron las siguien
tes sustancias: -><>lii>éptidos totales, por la reacción de Fo-
lin-Ciocaltcu (4); azúcares neutros, por la reacción de la 
antrona sulfúrica (5): ácido urónico, por la técnica de 
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Dischc (li); iodo siálico, por la reacción de Ehrlich mo
dificada por Werner y Odin (7) y mciil peniosas, por el 
méiodo de Dische y Míenles (8). 

Pruebas inmunoligiras.—Las fracciones l'W, PL y S\V, 
SL fueron sometidas a inmunoelectroforesis simultánea 
(9, 10) empleando en los análisis sueros precipitantes de 

conejo antihumano normal, ami albúmina y anli-gama-
globulina; estos últimos conteniendo entre 0.50 y 1,25 mg 
de N del anticuerpo/inl de suero inmune. 

Frnrrioiinmiriilo eromalogrifico en F.cleola-relu\osa.— 
Los experimentos se realizaron en columnas de 15 cni de 
altura por 1,8 cm de diámetro, empleando como sistema 
eluyenle un gradiente de acetato de sodio 0,01 M, pH 0,0 
y cloruro de sodio I M, pH Sj . Las demás condiciones 
han sido publicadas en estudios previos (1). 

Las cantidades a cromatografiar se estandarizaron de 
acuerdo con la sustancia predominante en cada fracción; 
con este criterio se tomaron 15 mg de polipeptidos en 
el caso de los precipitados y 5 mg de azúcares neutros 
en el de los sobrenadantes. II trazado de las curvas se 
hizo determinando la concentración de las sustancias re
feridas en las fracciones parciales de 5 mi; por otra 
parte la lectura especlrofotométrica de las miso.as a 
280 mu permitió dibujar las curvas de absorción respec
tivas. En la Tabla 1 aparecen los resultados del análisis 
químico de las fracciones de Winzler y Lcvine. 

RESULT/ÜMM Y DISCUSIÓN 

E l procedimiento de precipitación (salting-
out) aplicado al estudio de tres muestras norma
les estandarizadas, ha permitido separar la pro-
teosa urinaria en dos fracciones «le composición 
química y cromatográfica relativamente cons
tante. 

E l análisis químico tle los precipitados dio 
para los polipeptidos un valor promedio que es 
aproximadamente 3,3 veces superior al de los 
sobrenadantes (Ver T a b l a I). En cambio los 
hidratos de carbono, con excepción del ácido siá
lico, mostraron tasas inferiores. Estas caracterís
ticas de los precipitados los señalan como jjerte-
necientes al grupo de las glicoproteínas o glico-
péptidos, hecho que se vio afianzado por los en
sayos inmunológicos que mostraron para esta 
fracción nítida precipitación de las alfa globu
linas. 

Fue sorprendente el hecho tle encontrar can
tidades apreciables «le ácido urónico en la por
ción precipitada. Se pensó que ]>odría provenir 
de algún producto de asociación entre polipep
tidos básicos y M P S A . 

Cromatográficamente los precipitados (Fig. 
Irt y 16) mostraron un diagrama de elución con 
5 ó 6 componentes valorados ¡jor la reacción de 
Fol in . E l trazado de las curvas por el método de 
la antrona dio máximos coincidentes con los 
componentes mencionados. N o así con aquéllos 

observados por absorción a 280 mu que presen
taron tina heterogeneidad mayor debida a los 
pigmentos urinarios. 

E l primer componente de los precipitados 
al igual que su correspondiente en los sobrena
dantes ha presentado eventualmente caracterís
ticas inmunológicas tle gama globulina hecho 
que unido a su baja movilidad electroforética 
nos permite relacionarlo con la gama globulina 

Fig. I.-Placa de agar para experimentos en duplicado 
de inmiinoelciiroforesis simultánea (ÍES) adaptada al sis

tema de reacción gama-anli-gama-glohulina. 

descrita por Berggard (11) en los producías uri
narios no dializablcs, cuyo peso molecular fluc
tuaría entre 10 000 y 15 000. Recientemente (x>r-
nillot y col . (12) encontraron una gama globu
l ina urinaria de constante de sedimentación 2,2 
S que es rica en glúcidos, y tiene un bajo poder 
antigénico. Por desgracia existe en pequeña can
tidad, lo que ha limitado otras comprobaciones. 

Los materiales que se eluyen con molarida-
des entre 0,025 y 0,6 están relacionados inmuno-
lógicamente con las alfaglobulinas; se encontró 
por lo menos dos tipos de alfa- y un tipo de 
beta- globulina. Constituyen el material peptí-
dico más abundante de los precipitados, desta
cando por su alto contenido de ácido siálico, 
característica común a las glicoproteínas. 

L a resolución en esta zona no es muy com
pleta debido a la simili tud de sus propiedades 
físico-químicas, factor que también se refleja en 
la deficiente separación electroforética. 

Finalmente, bajando el p H , se eluye el últi
mo componente de los precipitados que parece 
ser un produelo de asociación con muco|x>lisa-
cáridos ácidos. L a posición en el cromatograma 
y la baja movilidad electroforética en agar su
gieren que este mucopolisacárido es árido hia-
I urónico, 
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A l observar la constitución de los sobrena
dantes se deslaca la predominancia de los hidra
tos de carbono sobre la parte proteica. Kxisten 
elevados niveles tic hexosas, ácidos urónicos y 
(ticosa, hallándose esta última en la proporción 
aproximada de S a l , con resj>ecio a los preci
pitados. 

El análisis de los eluidos cromatográficos 
mostró 3 a 4 polisacáridos (Fig. lo" y Ib') en 
las zonas de inolaridad baja e intermedia (0,01-
0,25 M ) . E l componente que aparece con la 
solución equilibrante representa aproximada
mente el 4 0 % de azúcar total, espuria Intente de 
fucosa, lo que induce a pensar en las sustancias 
especificas de grupo sanguíneo. Las pruebas tle 
hemoaglut¡nación demostraron que este compo
nente inhibe dicho fenómeno, propiedad que 
fue también común a los tiernas polisacáridos, 
pero en menor grado. El primer componente 
por ser tle exclusión iónica tiene atientas, otros 
productos que parecen contener residuos pcpií-
tlicos no eliminables por precipitación ni sepa
rables por electroforesis, ya que experimentos 
realizatlos a p H 4,4 en solución reguladora tle 
acetato-piritlina exhibieron una banda en la mis
ma posición a la tinción para glúcidos (fucsina 
acida) como a la reacción para péptidos ( C L 
yoduro tle almidón) . Estos residuos peptídicos 
están aproximadamente en la relación de 1:1 con 
las hexosas y constituyen más 0 menos el 30% 
tlel material del sobrenadante. 

A l estudiar comparativamente las prepara
ciones desproteinizadas por ácido perclórico die
ron cifras más bajas que las corres|>ond¡cnies a 
las muestras tratadas por calor. Estas diferencias 
fueron significativas en las tasas tle polipéptidos 
y hexosas cuyas disminuciones alcanzaron apro
ximadamente el 17% y el 10% respectivamen
te. Porcentajes menores se calcularon para las 
metilpentosas y c l ácido siálico, mientras que el 
contenido de ácido urónico casi no experimen
tó variaciones. Esta independencia de los m u c o 
polisacáridos ácidos no diali/ables ame los agen
tes precipitantes, comprueba la sujjosición de 
que se hallan al estado libre en la pioteosa, con 
la excepción de cierta porción ligada a los gl i -
copéptidos, la que tampoco parece afectarse por 
el tratamiento ácido. 

Las variaciones señaladas en las muestras glo
bales no tuvieron su reflejo cualitativo en los 

diagramas tle elución, lo que hace suponer que 
ellas afectan sólo el aspecto cuantitativo. Cierta
mente existen diferencias en las p r o d i c i o n e s de 
cada componente, pero el esquema general es 
invariable. 

I n i nú ni it| o ii ii ii amen ic las preparaciones de 
Win/lcr mostraron una mayor intensidad en la 
precipitación (Fig. 2) . 

A l parecer el ambiente ácido afecta en me
nor grado a las propiedades anligénicas dé la 
mucosutLancia, que el breve periodo tle ebulli
ción tle Levine. Posiblemente influye en este he
cho el bajo punto isoeléctrico observado en es-

Fia) 2.—Inmunoclectroforesis simultanea ile fracciones de 
protcosa urinaria, obtenidas por precipitación ( "salting 
out"). Pi., PW - precipitados: si., sw — sobrenadantes, 

tos compuestos, que los hace estables a valores 
de bajo p H . Estas consideraciones valen exclu
sivamente para los precipitados, pues los sobre
nadantes, con excepción del primer componente 
no dieron precipitación alguna. 

E M I L I O C O N T R E R A S 1 

y 
G R A C I E L A L E V T O N R . 

Fundación Arturo Lópeí Pérez, S. N. S. 
Sección Eísico-Quimica, 
Instituto Bacteriológico de Chile. 
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A N Á L I S I S POR INMUNOELECTROFORESIS SIMUL

TANEA PARA EL SISTEMA GAMABLOBULINA-

ANTI-GAMAGLOBULINA1 

I N T R O D U C C I Ó N 

E l análisis por inmunoelectroforesis s imul
tánea (inmunosinéresis) implica el desplaza
miento conjunto de antigenos y anticuerpos en 
medios gelificados, permitiendo una visión rá
pida tle los reaccionantes. 

Se han publicado experimentos sobre la reac
ción simultánea antfgcno-anticuerpo entre sero 
protefnas humanas e inmunesueros de conejos 
(1), y entre endotoxinas bacterianas y antitoxi

nas de caballo (2). También se han descrito 
modificaciones técnicas en que estas mismas reac
ciones simultáneas se verificaban en tubos de 
agar o papel f i l t ro (3, 4 ) . 

E l procedimiento de inmunoelectroforesis s¡-

(GCH), scroalhúmiiia, alfa y belaglohiilinas obtenidas 
por elecrrofnrc-si* en bloque de almidón. Kn las iiimiirii 
/aliono se empicó «icio humano normal (SUN), que 
laminen sirvió como me/cla aiiliRviiiía de comparación, 
l.i coiHc-nlraiióu prole»a de los , i » i ( n » ~ se ilelcrniiiió 
por el método de Kjrldahl. la purera de la izaiuaglohii-
lina y tiernas scropí oleínas se coiilroló |Kir electroforesis 
en gcl de agar, la prccipilina anti-suero humano normal 
se preparó en conejos aplicando el método de Wrighl y 
col. y su actividad se estudió por la inmunoclcitroforesii 
de (.rallar y Williaim. 

Procedimiento práctico.—Sobre una lámina le vidrio 
de 10 x 17 cm se colocan dos hileras de tres portaobje
tos cada una y se cubre con capa de gel de agar al 1,25% 
(2.5-3 min de espesor) preparado en solución reguladora 

de veronal 0.05 pH 8,6. Al centro de cada portaobjeto 
se practican dos lilas de 2 perforaciones en cada una, de 
2 muí de diámetro y separadas por 7,5 mm de distancia. 

La hilera de perforaciones más cercana al ánodo se 
llena con las muestras en estudio, ya sea con <><• pura, 
subfracciones de G G , de líquidos biológicos o de pro
ductos de degiadación proteica de materiales orgánicos. 

Después de una hora de migración electroforélica del 

Fig. 1 .—Separación cromatográfica en ccteola-celulosa de fracciones de protcosa 
urinaria obtenidas por precipitación ("salting out"), de acuerdo con los métodos 

de Lcvine y Winzler. 

multánea se ha empleado como prueba de refe

rencia en estudios sistemáticos en que se desea 

investigar los determinantes antigénicos de pre

paraciones de material ur inario de individuos 

normales y pacientes cancerosos (5). 

L a innovación del presente estudio a la téc

nica mencionada se refiere a la identificación 

de gamaglobulina que no era posible reconocer 

por la técnica original de Bussarti (1). 

M A T E R I A L E S Y MÉTODOS 

Antigenos y antisueros.--Los antigenos utilizados fue
ron diferentes subfracciones de gamaglobulina humana 

1 Este trabajo se realizó con la ayuda de la Reca CA-
5541-02 del National Cáncer Instituto, Public Health Ser-
vice, Relhcsda. (EE. UU.). 

antígeno sólo, se coloca el antisuero en la otra serie de 
perforaciones más cercana al cátodo (Fig. 1). 

Se deja la electroforesis por una hora adicional con lo 
cual se completa la interacción del sistema gamaglobu-
lina-anti-gamaglobulina. El campo eléctrico es alrededor 
de 6 volt/cm. 

Resumiendo, después de dos horas de comenzado el 
experimento se corta la electroforesis y se observan las lá
minas directamente. Para guardar las placas se elimina 
el exceso de proteína con solución salina, se seca a 37° 
en la estufa y se lirtc con Negro amido 10 B. 

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

Los experimentos preliminares consistieron 

en electroforesis de G G H en tres diferentes con

centraciones: 0,25, 0,50 y 1,0 mg de N / m l duran

te varios tiempos de migración: 30, 60, 90 y 
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120 min. Se repitió ente análisis incluyendo la 
segunda torrida tle perforaciones sin la adición 
tlcl inutiincsiiero conio se procede para los ensa
yos ¡nmunoqiu'micos tle gainaglobiilina. £1 pe
rniilo de ni) min fue el más apropiado, ya que 
la ganiaglobulina se localizó en tal posición 
que la segunda corrida de perforaciones coinci
dió ton el centro de las manchas. 

I N M V M W C M 

O O O 0 O 

Î n 
o 0 o 0 

IKMUNI tUlM 
O O Q O O 

S!¡re 
K tv ftm ta M 

Fig 2.—Kleclroforesis en agar ele y-glob. huni. en tres 
comen!raciones diferentes o.IT», n.'.a. 1.IK1 mg N/ml) y 
en cu Jim diferentes tiempos de migración (SO. 60. 90 y 
120 min). I.a la. serie muestra la elcctroforesis en la 
forma usual. F.n la 2a. serie aparecen dos corridas de 
perforaciones en las cpie se estudia el tiempo óptimo para 

localizar la precipitina en la IF.S. 

L a forma tle las manchas de G G es fácilmen
te apreciada después tle fijación con ácido acé
tico. Las láminas se secan y tiñen de acuerdo 
ron la técnica tle Uriel y Grabar (Kig. 2 ) . 

E l suero de conejo anti-SHN probado por el 
método inmunoelectroforético muestra una acti-

segunclo y tercer |>oriaobjeto se ensayan clileren-
tes diluciones del antiruer|>o 1:1, 1:2 y 1:4 11 l.-l) 
contra si I \ sin di lu ir y diferentes diluciones tlcl 
mismo antfgeno 1:1, 1:2 y 1:4 (IIG) contra in-
munesuero, sin di luir . 

l i l i 1 « 1 1 

4111 11 m 
II 

l i l i 111 114 
1 1 

II 
l i l i 111 114 

w 
sss 

i I I * 

•-
i ( i - É l ? " 

M 

Fig. 4.—ÍES realizada con concentraciones crecientes de 
y-gloliulina humana it.c.ll, que muestra las diferentes 
zonas de la cima de prccipilina. Inmunosiiero de conejo 
(S1C) No. 94/68. 1.a inlcnsidad de la reacción está in

dicada por cruces. 

Es necesario hacer notar, que la resolución 
lograda con la técnica de inmunoelectroforesis 
simultánea es menor comparada con el espectro 
tan nftitlo cuando se prueban tliferentes d i lu 
ciones de antígeno (IIG) contra el inmunesite-
ro sin di luir . Pero en el otro caso ( I M ) , en el 

Anticuerpo Zona equivalsitela 

J U É flktt LVfB. 

0 0 0 g 6 tîît 
Fig. S.—Suero inmune de conejo anli-humaiio (S1C. SO/63) sometido a análisis inmiino-
elcdroforéiico. En I 0 y en II C se ha diluido el anilgeiio (SIIN). En II A se ha diluido 
el antisiicro. I'ara reconocer los anilgenos anódicos se agregó el iiiiiiiincsiicro al iniciar el 
experimento, en cambio para el sistema gaiiia-aiiligaiii.i-globiiliiia se agregó una hora 

después de iniciado el experimento. 

viciad adecuada para las diferentes seroproteínas 
(Kig. S). 

El primer portaobjetos (I) corresponde a la 
resolución inmunoelectroforéiica por el método 
de Grabar y Will iams utilizando el inmunesue-
ro 30/63 contra diluciones de suero humano nor
mal 1:1 y 1:2 como mezcla autigénica. E n el 

inmuncxpu'mico obtenido con el análisis inmu
noelectroforético clásico (portaobjelo I) . En lo 
que respecta a la interacción de la gamaglobuli-
na con sus correspondientes anticuerpos, se ob
servan zonas elípticas difusas hacia el extremo 
catódico. En ambos casos (portaobjetos 11-4 y 
IIG) se trata de reacciones en la región del exce

lso 
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so de antígeno. Sin embargo, este efecto no es 
que la mezcla antigénica sin d i l u i r reacciona 
con diferentes diluciones de inmunestiero se ob
serva una mayor disociación de los complejos 
antígeno-anticuerpo. Este efecto produce una 
completa desaparición del precipitado específi
co, cuando una gran dilución del anticuerpo (II 
A, dilución 1:4) reacciona con el misino mate
rial sin d i l u i r . 

U n experimento típico de inmunoelectrofo-
resis simultánea realizado con concentraciones 
crecientes de gamaglobulina humana muestra 
claramente (Fig. 4 ) , el t ipo de reacción dado 
por el sistema G G H - a n t i - G G H con la innova
ción propuesta en esté trabajo. 

Se observan tres zonas típicas distintas: ex
ceso de anticuer|x>, zona de equivalencia y exce
so de antígeno. Se producen reacciones similares, 
en forma de raqueta al final de la zona del exceso 
de anticuerpo y al comienzo de la zona de i n h i 
bición del antígeno, correspondientes a una ga
maglobulina de baja movil idad obtenida por 
fraccionamiento en bloque de almidón. A l tra
bajar con mezclas de gamaglobulina de migra
ción clectroforélica mayor se pueden formar ar
cos cercanos a la perforación o zonas difusas de 
precipitación que dependen de la relación cuan
titativa de las sustancial reaccionantes. 

Para estudiar la especificidad de la presente 
modificación se realizaron experimentos con d i 
ferentes seroproteínas obtenidas por elecirofore-
sis en bloque de almidón, utilizando el inmune-
suero de conejo N° 94/6S. Ningún tipo de reac
ción se observa con seroalbúmina, alfa- y beta-
globulinas, mientras que diferentes fracciones de 
gamaglobulina prcxlucen reacciones típicas. 

L a modificación descrita en esle trabajo se 

ha aplicado con éxiio en estudios recientes para 
detectar la actividad inmunoquímira de frac
ciones polipeptídicas de protcosas urinarias. Ade
más, por ser una microiéenica se puede realizar 
una serie de experimentos simultáneamente: este 
hecho ha facilitado el desarrollo de numerosos 
experimentos, permitiendo en un menor tiempo 
aplicaí métodos de tinción específicos cpie iden
tifiquen ciertos grupos (lipo, gliro) unidos a 
proteínas o poli pe pi i d o s . Por último pensamos 
en la posibilidad de aplicar esta técnica, en ex
perimentos de inhibición y para reconocer auto-
anticuerpos en condiciones inmunoalérgicas o 
determinantes antigénicos de la gamaglobulina 
en estudios de degradación ertzimática. 

G R A C I E L A L K V T O N R . 1 

M I R E Y A T . M E I . É N D E Z 

E M I L I O C O N T R K R A S G . 

Fundación Arturo l.ópc/ Pérez, 
Director Dr. E. Rácenlos 
Sección Físico-Química. 
Instituto llacTeriológitu de Chile 
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Miscelánea 
LA ZEATINA, NUEVO FACTOR QUE INDUCE 

DIVISIÓN C E L U L A R 

Numerosos extractos de plantas se asemejan 
a la quinetina (6-furfurilaminopurina, I) en 
cuanto a su capacidad para inducir división ce
lular 1 según puede demostrarse en una prueba 
biológica basada en el crecimiento del floema 

",-CM, CM, MjN-CH, CM, 

c=c i=C 

mediante algunas degradaciones químicas: por 
oxidación enérgica se obtiene adenina. Final
mente, se propone la fórmula estructural I I 4 . 
Semejante fórmula ha sido confirmada por sín
tesis5, con lo que, al mismo tiempo, se ha demos
trado que se trata de la forma Irans: se parte 
del y-bromotiglato de metilo que se hace reac
cionar con azida de sodio en el seno de aceto-
nitri lo y se obtiene III. Reduciendo con hidru-
ro de litio y aluminio se obtiene el correspon
diente aminoalcohol (IV) que reacciona muy 
bien en un tubo sellado con 6-metilmercapto-
purina dando una sustancia idéntica a la zea-
tina natural en todos los aspectos. L o mismo 
la /calina natural que la sintética resultan 
considerablemente más activas que la quine-
tina.—F. GlKAI.. 

de la zanahoria 2 . E l primero que se ha aislado 
en forma cristalina y pura ha sido la zeatina', 
obtenida de granos de maíz en la proporción 
de 1 mg por 70 Kg. L a estructura de la zeatina 
ha sido demostratla mediante espectros tle masa, 
y de resonancia magnética protónica, así como 

'Miller, Skciog, Okumiira, Salt/a y Strong, J. Amer. 
Chem. Soc, 78:1375, 1956. 

•Lclham y Bollard, Nature (Londres), 191:1119, 1961. 
"Lelharn, Lift Sciences, pig. 569, 1963. 
'Lelham, Shannon y McDonald, Proc Chem, Soc 

(Londres), pig. 230, 1964. 
*Shaw y Wilson, Proc. Chem. Soc. (Londres), nig. 

231, 1964. * ; ' * 
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Libros nuevos 
MF.YFJX, T „ Esludios sobre la selva lueumana. 1.a selva 

de mirláceus de Las Pavas. Op. Lili., 10: 1-144. 4 3 figs., 
5 5 láms. Tucumán, Ara,., 1963 . 

Para la generalidad de la gente la República Argen
tina se identifica como una gran superficie de estepas, 
praderas y trigales, desprovista de árboles, extendiéndose 
sobre las inmensas llanuras de la Pampa y de Patagonia. 
En efecto, las zonas forestales en Argentina son más 
bien reducidas y se caracterizan por una situación mar
ginal con respecto a los grandes centros de población y 
con respecto al mismo territorio nacional. 

Es en el norte y en el noroeste, hacia los limites con 
Brasil, Paraguay y Bolivia, donde se localizan las áreas 
arboladas más importantes, algunas de ellas situadas al 
pie y sobre los declives de las sierras que ahf se pre
sentan. 

Los bosques andinos y los característicos de las cade
nas montañosas paralelas siempre han ofrecido proble
mas en los intentos de su interpretación fitogeográfica. 
Tales dificultades se deben, al menos en parte, a la 
composición florística muy especial de las zonas neotro-
picales de montaña, que no encuentra semejanza clara 
con otras partes del mundo, a pesar de ciertas ligas con 
el Hemisferio Boreal y otras con las áreas de mayor al
titud situadas al sur del ecuador en olios continentes. 

Independientemente de su interés fitogeográfico, los 
bosques argentinos poseen un creciente interés económi
co, dada la demanda cada vez mayor de madera y de 
fuentes de materia prima para las industrias de la celu
losa. Importantes superficies forestales se han degradado 
y otras están en peligro de desaparecer debido a la falta 
de métodos adecuados en su explotación. 

Resultan particularmente bienvenidos, en tales cir
cunstancias, trabajos como el de Dr. Mcycr. catedrático 
c investigador en el Instituto Miguel Lillo de la Univer
sidad Nacional de Tucumán, trabajos que, además de 
su valor científico intrínseco, fundan las bases necesarias 
para el tratamiento racional de la riqueza forestal en 
el futuro. 

En el caso particular se trata de un estudio monográ
fico relativo a lo que denomina el autor "selva de mir
táceas" de la región de Las Pavas, en la provincia de 
Tucumán. La selva ocupa el piso altitudinal delimitado 
por las cotas de 9 0 0 y I 3 0 0 m, en las vertientes orien
tales del sistema orográfico local y se caracteriza por la 
predominancia de árboles jicrcnnifolios, entre los cuales 
destacan varias especies de la familia Myrlaccae. La gran 
abundancia de epífitas y de trepadoras, unida a otras 
características ecológicas sugieren una analogía estrecha 
con las comunidades vegetales que los autores de habla 
inglesa denominan "cloud forest" ("bosque de neblina" 
en una libre traducción al castellano). 

El trabajo del Dr. Meycr es el fruto de una larga 
investigación iniciada en 1948, y aunque esencialmente 
florístico, contiene un amplio análisis ecológico que in
cluye varios censos de vegetación, observaciones fonoló
gicas, descripción de la estructura del bosque, asi como 
una discusión de los factores ambientales. Las 5 5 foto
grafías y numerosos dibujos de los componentes florís-
ticos de la selva son muy útiles para la ilustración del 
texto y como ayuda en la identificación de las especies. 

Sería Verdaderamente descable poder contar con es
tudios semejantes para diversas otras áreas boscosas de 
Hispanoamérica, con los cuales aumentarla nuestro cono
cimiento sobre numerosos problemas básicos y crecerían 
asimismo las posibilidades de un aprovechamiento ade
cuado y racional de los recursos forestales, tan tetera-
mente castigados en nuestros p a í s e s - J . RZI J IOWSKI . 

M i sos. A. M. . La química de los nucleósidas y 
de los nucleótidos (The Chemistry of Nucleosides and Nu
cleoides), tU pp. Academic Press. lxindrcs, 1963 (126 
chcls.). 

Si se recuerda que, en los últimos años, quizá pasen 
de la decena el número de científicos que han obtenido 
premios Nobel por sus contribuciones originales en el 
campo de los ácidos nucleínicos, no debe sorprender que 
se puedan escribir actualmente tratados tan extensos y 
minuciosos como el que nos ocupa, dedicado exclusiva
mente a la química de sustancias tan importantes en la 
bioquímica y, por consiguiente, en los procesos más di
rectamente ligados a la vida misma. El libro, impreso 
en Inglaterra, es obra del Dr. Michelson, investigador 
del Instituto de Biología fisicoquímica de París. Sus 
nueve capítulos recogen una minuciosa información, com
plementada con amplias referencias bibliográficas, sóbre
la química — química orgánica, físico-química y sínte
sis— de nucleósidos, nucleócidos, anhídridos de nucleó-
tido», polinucleóticlos y ácidos nucleínicos, asi como 
sobre su bicisintesis y su biología. 

Es asombrosa la cantidad de química que se ha po
dido crear alrededor de estas sustancias, de una manera 
muy especial en los últimos años. El volumen resulta 
particularmente valioso por la inmensa cantidad de in
formación, lo bien ordenada y bien presentada y la 
multitud de fórmulas que ha habido que dibujar (la 
composición tipográfica resulta insuficiente para este 
tipo de fórmulas). 

Químicos y bioquímicos que quieran informarse so
bre los ácidos nucleínicos y sus componentes tendrán en 
lo sucesivo una inestimable ayuda y una imprescindible 
fuente de datos en este volumen de Michelson.—E. GtBAL. 

SANDI.FJC, M. y H. G . BOURNF. , Aleroeselerosis y su ori
gen (Alherosclerosis and ils origin), 5 7 0 pp. Academic 
Press. Nueva York. 1963 (22,00 dóls.). 

Es indudable que uno de los.problemas médicos ac
tuales que qu.-d.in pendientes de resolución en sus diver
sos as|icctos es el de la aleroeselerosis. Por ello, sea bien
venido cualquier libro que tienda a informar de una 
manera amplia de todos los aspectos del problema. Este 
volumen en particular se puede cunsiderar como uno 
de los mejores esfuerzos en ese sentido, por la amplitud 
de los aspectos, por la calidad de los especialistas auto
res de cada uno de los capítulos y por la intensidad 
con que se trata cada uno de ellos. 1.a enumeración de 
los títulos de cada uno de los capítulos proporciona 
una idea cumplida del alcance de este libro de cola
boración entre especialistas muy distintos: histogénesis 
y morfología del tejido arterial; historia natural de las 
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lesiones atcroesclcróticas humanas: mcialiolisino inter-
•"••.li.ui" del lejido arterial humano y sus cambios con 
la edad y con la aleroesclerosis: la función de la sustan
cia fundamental, del colágeno y de las fibras clásticas 
en la génesis de la aleroesclerosis; la función de la di
námica vascular en el desarrollo de la aleroesclerosis; 
el concepto de filtración de la aleroesclerosis y de los 
lipiclos del suero en el diagnóstico de la aleroesclerosis; 
las relaciones de las hormonas sexuales y gonádicas con 
la aleroesclerosis; la función de la dieta en la aleroes
clerosis humana y sus complicaciones; inierrclacioncs de 
los lípidos en la sangre y en los tejidos; aterioeselerosis 
naturales en los animales, comparación con las lesiones 
inducidas expcrimcmalmcnte; inducción de la aleroes
clerosis experimental en varios animales: fermentos de 
la pared vascular en la aleroesclerosis experimental en el 
conejo: histoquímica de la aleroesclerosis en la rata, cu 
el perro y en el hombre. 

Según puede apreciarse, la gran variedad de temas 
y de punios de enfoque proporciona a este libro un 
gran valor como fuente informativa para quien desee 
entelarse de la sil nación actual del complejo problema 
como simple curiosidad o como información previa para 
trabajos de investigación especializados. Algunos de los 
capitales son especialmente atractivos y valiosos, por 
ejemplo, el relativo a las relaciones de las hormonas se
xuales con la aleroesclerosis o el que se ocupa de la 
función de la dicta, escrito este ultimo por el bien 
conocido profesor de la l'nivcrsidad de Minnesota, An
del Kcys, que ha recorrido el mundo entero buscando 
obtener conclusiones estadísticas en diversos grupos ra
ciales, nacionales o con tipos definidos de alimentación. 
Resulta interesante ver. uno detrás de otro, los dos ca
pítulos que constituyen posiciones claramente opuestas 
frente a la solución, profiláctica o terapéutica, del pro
blema de la aleroesclerosis. sobre todo en su relación 
con el nivel de colesterol en sangre: o tratamiento hor
monal que haga descender el colesterol o prevención 
de que llegue a niveles peligrosos corrigiendo la dieta 
causante de sus niveles altos. En ese mismo sentido es 
también muy valioso el capítulo siguiente que nata cic
las relaciones mutuas de los lípidos en la sangre y en los 

tejidos.—F. (ÍIRAL, 

V A N C E , R. W., Tecnología criogénica (Ciyogenic Tech
nology), 585 pp. John Wiley & Sons. Nueva York, 1963. 

Se traía de un volumen más de las Series de Ex
tensión de Ingeniería y Física editados por la Univer
sidad de California. Entre los títulos anteriores figuran 
varios tan interesantes como Tecnología Espacial, Cro
matografía de Cases, Proyectiles Balísticos y Sistemas ele 
Vehículos Espaciales, Dirección Inercia!, Ingeniería Lo
gística Espacial, Ingeniería Criogénica Aplicada y (inicia 
Espacial, Es decir, lodos ellos relacionados, principal
mente, con las nuevas técnicas del espacio. 

El libro de R. W. Vance. que trabaja cu la Corpo
ración Acroespacial de los Angeles (California), trata 
de toda una serie de problemas relacionados con las ba
jas temperaturas, muy importantes en los cohetes y el 
lanzamiento de vehículos espaciales, que han desarro
llado en la Ingeniería criogénica, toda una rama de 
tecnología aerocspacial. Los fenómenos criogénicos son 
también muy útiles en aspectos menos espectaculares 
como son giróscopos y técnicas infrarrojas de microondas 
y de superconductores. También se aplican a la energía 

nuclear controlada por fusión y en Medicina y Biolo
gía, para la conservación de la sangre, médula ósea y 
otros tejidos y órganos enteros, cultivos de virus y bac
terias. Son ya objeto de estudio los problemas de en
friamiento de animales y vida latente en los viajes inter-
planeiarios. que entran en la nueva Criobiología. 

1.a obra, destinada para graduados, afronta toda una 
serie de problemas básicos y tecnológicos. Comienza con 
el análisis de los principios y ciclos tcrmodináinicos. 
necesarios para la producción de bajas temperaturas. 
Sigue con las propiedades de sólidos y líquidos y las 
relaciones de equilibrio de fases en procesos industriales. 
Continúa con la transferencia térmica, los termómetros 
(gaseosos, de resistencia eléctrica, termopares, de pre
sión de vapor, magnéticos, especiales) y las técnicas de 
aislamiento calorífico. Después de los fundamentos de 
la superconductividad, pasa al variado uso de este fe
nómeno (cojinetes sin fricción, cables superconductores 
y transformadores). Describe más adelante el criotrón, los 
masers de estado sólido, los lasers, el bombeo criogénico 
y la simulación espacial. También se estudia la propul
sión nuclear con hidrógeno liquido y los peligros de 
explosión en propulsores. Termina la obra con los pro
blemas criogénicos del espacio lejano, en especial los 
criobiológicos. 

Este libro trata de aspectos muy variados, dada la 
amplitud de las diversas aplicaciones, que no puede 
examinar de una manera profunda, pero reúne una 
serie de datos muy interesantes, tanto para el físico en 
general, como para los numerosos técnicos que se ocu
pan de las bajas temperaturas. Por ejemplo, la indus
tria fabrica actualmente metano liquido como combus
tible para los grandes barcos y también nitrógeno li
quido para la obtención de alimentos congelados. En 
física nuclear, leñemos el efecto Mossbaucr con su ab
sorción de resonancia de rayos y y l i cámara de bur
bujas, que exigen la producción de helio 3 liquido puro 
en grandes cantidades. Para los cohetes se necesitan pro
pulsores con hidrógeno, oxígeno y flúor líquidos. 

En conclusión, puede decirse que el presente volumen 
es una valiosa iniciación en una de las ramas más pro-
metedoras, que se inician en la ciencia moderna y que 
sin duda alguna van a tener un desarrollo más im
petuoso en los años próximos.—MANUEL T A C Ü E N A . 
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