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Re vista bibliografica y objeto de este articulo: 
La Endamoeba histoTtytioo de Losch 1, 1875, es el agente 

etio16gico de la amebiasis de la especie humana y de algunos 
animales inferiores. Existe, sin embargo, mucha confusion 
e ignorancia referente a la causa que determina sintomas 
graves y complejos de amebiasis disenteriea en ciertos su
jetos, en tanto que otros pueden albergar el mismo orga
nismo patologieo sin que sus sintornas revistan tamafia 
agudeza y sin que los tejidos experimenten las transforma
ciones anatomicas que dicha sintomatologia apareja. 

EI afio 1932, Poindexter 2 comprobo en Puerto Rico un 
alto indice de infestacion porIa Endamoeba histolqtica, 
coincidiendo esta observaeion con la de otros muchos obser
vadores en distintos paises tropicales. Entre 564 examenes 
coprologicos eneontro un 12.4 por ciento de excretas posi
tivas. Si se hubieran repetido los examenes, seguramente, 
segtin Faust 3 ha demostrado, el porcentaje hubiera sido 
mayor. Entre los casos positivos, solamente uno presentaba 
sintomas disenterieos agudos y trofozoos en las heces. 
Achacase principalmente esta frecuencia de infestaeion arne
biasiea en los tropicos al bajo nivel higienico de la vida de 
sus habitantes. EI hecho es que atin no se han explicado 
convenientemente las disparidades existentes entre el mimero 
de casos con historia eliniea disenterica evidente y el mi
mero de sujetos portadores del organismo especifieo de la 
enfermedad, pero sin sintomas definidos de la misma. gntre 
las hipotesis que tratan de explicar el hecho hay que men
cionar Ia tolerancia natural de los habitantes de esos paises 
o Ia resistencia global de la poblacion, bien por efecto del 
clima y los habitos alimenticios, 0 Ia existencia en el medio 

* Rccibido en p.edacci6n en el 7 de julio de 1936. 
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ambiente tropical de algun otro organismo filial de la Enda
moeba histolytica, mas 0 menos antag6nico a esta. 

Hase ohservado que los puortorriquefios que emigran a 
la ciudad de Nueva York suelen con f recuencia empezar a 
padecer de sintomas disenterieos, en ocasion es sin que ante
riormente, mientras residian en su pais natal, hubieran su
frido de disenteria. 'I'ambien se ha observado que los su
jetos que han vivido siempre en paises de elima t emplado 
comienzan a padecer de sintomas dis entericos al llegar al 
t ropico, y ella en proporcionmucho mayor que los naturales 
de estos paises que portan habitualmente el organismo disen
terico. 

Hace notal' Poindexter 2 que la alimentacion ordinaria de 
los habitantes mas menest erosos de Puerto Rico consiste 
principalmente de a1'1' 07" "hahichuelas" y otros productos 
de gran contenido hidrocarbonado. Como los individuos 
procedentes de los paisos templados estrin acostumbrados a 
comer carne diariamente y contimian con su costumbre al 
llegar al trcpico, y como los habitantes de Puerto Rico, 
al trasladarse a vivir a la ciudad de Nueva York, eambian 
su regimen alimenticio por otr o mas cargado en carne, hemos 
pensado que sometiendo los animales de laboratorio a dietas 
de exper imentacion aproximadamente semejantes a las que 
usan los sujetos en las condiciones que arriba hemos apun
tado, se podria quizas aclarar algo el problema de las dife
rencias sintomatol6gicas entre los casos agudos de disenteria 
y los portadores del microorganismo. 

Desde las primeras inv estigaciones de Kartulis 4 en 1887, 
Kruse y Pasquale lj en 1894, Quincke y Ross 6 en 1893, y los 
mas recientes de Dale, Dobell " y Faust 11 en 1930 y algunos 
otros, parece demostrado que los animales de elecci6n para 
experimental' coil la E. histolytica son los perrillos j6venes 
y los gatitos, estos ultimos para la observaci6n de la enfer
medad en su periodo agudo y aquellos para el snbagudo 0 
cronico. 

Las observaciones de Baetj er y Sellards 12, en el afio 1914, 
y las de Chatton 13, en el 1918, sobre lesion es granulomatosas 
con aspecto de neoplasmas, aparecidas en el ciego de cone
jillos de Indias infestados con E. histolqjiica, nos permiten 
esperar que se pu edan estudiar exper imentalmente la s dife
rentes clases de reacciones locales que se producen en los 
tejidos. Estas observaciones todavia no han podido demos
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trarse definitivamente. Los cobayos no se han utilizado aiin 
en gran escala en trabajos de experimentacion con la E. histo
{;ytica. Se ha tratado de experimental' con otras especies de 
animales. Hegner 14 ha publicado recientemente las observa
ciones en el mono, y, segtin parece, este animal puede ser 
portador de la E. Msto{;ytica sin sufrir la invasion de los 
tejidos. Si la ameba puede vivir y proliferar indefinida
mente clentro del tracto intestinal sin penetrar en los tejidos, 
es posible entonces la produecion de un estado no sintonui
tico en un suje to portador. Habria que determinar entonces 
hasta que punto la puerta de entrada del microorganismo 
exalta 0 deprime su poder de invasion. Esperamos poder 
aclarar parte de estos problemas con los experimentos que 
hemos ejeeutado con cachorrillos de perros y gatos. ' 

Material, meiodos y resultados obtenidos : . 
Nuestros trabajos de investigacion tardaron cuatro afios. 

Durante ellos hemos utilizado 49 gatos de 320 a 1,180 gramos 
de peso en el momento en que verifieabamos de la infestacion 
experimental, y de 4 semanas a 8 meses de nacidos. A todos 
se les infesto por el recto, segun el metodo usado por Faust 15 

en los perros. Dividimos el mimero total de gatos en lotes 
de 12, mas un lote de 13. El trabajo experimental 10 efec
tuamos durante los meses de diciembre, enero y febr er o, 
utilizando el material patologico en la instruccion de las 
clases de parasitologia de la Escuela. Los animales estu
vieron en jaulas separadas, alimentando a los animales de 
peso aproximadamente igual con una (a) dieta cargada de 
hidroearbonados compuesta principalmente de pan, arroz, 
, , habichuelas " y agua, alternando la con (b) otra raci6n 
alimentieia alta en sustancias proteieas, consistente mayor
mente de leche, pescado e higado. La infestacion de cada 
animal se practice bajo anestesia eterea, inyectandoles por 
el recto de 5 a 8 cc. de un cultivo de 24 horas de E. liis tolsjtic« 
crecido en medio solido de Boeck-Drbohlav en base de huevo 
coagulado de Locke, que suspendiamos en una cantidad conve
ni ente de una mezcla liquida compuesta de una parte de 
suero humano, de conejo, de caballo, liquido ascitico 0 de 
hidrocele y 6 partes de la solueion de Locke. Cuando los 
cultivos obtenidos con siembras del recto r evelaban en los 
gatos una infeceion de blastocitos 0 coccidios utilizabarnos 
alguna que otra vez el medio de cultivo de St. John 22. 
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Despues de inyectar al animal le ocluiamos el recto con 
un tapon de algodon amarrado con un hilo para evitar la 
salida del liquido infectante al pasar el efecto de la anestesia. 
Observabamos el animal al cabo de varias horas (12-14) y 
si entonces no habia expulsado el tapon le extraiamos nueva
mente tirando del hilo. 

En los gatos jovenes de 450 a 800 gramos de peso estas 
inoculaciones por via rectal dieron buen resultado. En los 
gatos mas maduros la inoculacion no fue tan eficaz y en 
algunos casos hemos esperado unos 7 0 10 dias sin que apa
reciera ningiin sintoma disenterico ni trofozoos en las heces, 
teniendo que repetir entonces la operaeion. En los gatitos 
muy jovenes, de 320 a 450 gramos de peso, sobre todo en 108 

que separabamos de las madres y los sometiamos a un re
gimen alimenticio cargado en hidratos de carbono, y privado 
de leche, los resultados de la inoculaeion resultaron medianos, 
Las infecciones oculares fueron muy corrientes. La neumo
nia posteterea llego a ser frecuente y en ocasiones los anima
litos dejaban de comer y marian de hambre. En este lote 
de animales jovenes, de 320 a 450 gramos de peso, permi
tiamos a algunos gatitos continual' mamando, suministran
doles al mismo tiempo una comida cargada en sustancias 
proteicas (picadillo de higado y pescado, en leche), habiendo 
observado que las infecciones oculares no eran tan intensas, 
no adelgazaban, y, al parecer, demostraban mayor resistencia 
a la enfermedad que los animales de peso intermedio. EI 
lote de gatitos muy jovenes se componia solo de 13, a 6 de 
los cuales se les puso a dieta bien cargada en hidratos de 
carbona y a los 7 restantes a alimentacion de proteidos en 
gran cantidad. Debido a los motivos que antes hemos ex
puesto este lote de animales no se presta a deducir ningiin 
dato de interes. Nos cefiiremos, pues, principalmente allote 
restante de 36 animales para fundamental' nuestras conclu
siones. En ellote de 18 animales sometidos a una alimentaeion 
hidrocarbonada, resulto mas dificil lograr la inoculacion. El 
periodo de incubacion fue mayor, de 5 a 7 dias, contrastando 
esto con los anirnales alirnentados con porteidos, en los que 
la incubacion duraba de 3 a 5 dias. Las lesiones patologieas 
en el recto y el ciego eran menos pronunciadas en el lote con 
alimentacion hidroearbonada ; la disenteria, una vez mani
fiesta, era menos fulminante, y la duracion de la enfermedad 
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despues del periodo de lactancia, en los casos que terminaban 
fatalmente, era mas prolongada. Uno de los animales inoeu
lado 3 veces sucesivas, tuvo diarrea y mas tarde disenteria, 
pudiendose entonces demostrar en dos oeasiones la presencia 
de trofozoos en las heces fecales; pero habiendo transcurrido 
7 meses todavia esta vivo. Todos los sintomas disentericos 
han desaparecido y no hemos podido eomprobar la presencia 
de ami bas en la excreta. Le hemos cambiado el regimen 
alimenticio, dandole ahora una alimentacion cargada en pro
teidos para observar si reaparecen los sintomas, pero hasta 
la fecha no ha vuelto a aparecer la enfermedad. 

Nues tra experimentacion con perros jovenes comprende 
un lote de 15 animales, habiendo seguido el mismo procedi
miento de alimentacion hidrocarbonada y proteica alterna
damente. En los sometidos a esta ultima, los sintomas 
fueron mas numerosos y mas pronunciadas las lesiones. La 
enfermedad, generalmente, suele tener un curso mas cronico 
en los perros que en los gatos, pero no homos podido pro
vocal' Ia forrnacion de quistes, ni en unos ni en otros, que 
puedan compararse con los observados en la disenteria cro
niea de la especie humana, ~n las deyeeciones de los perros 
aparecian a veces unos organismos que se asemejaban mor 
fologicamente a los quistes de E . histolqjiica, pero no pre
sentaban ciertos earacteres biologieos de los quistes amibicos 
verdaderos. Si administrabamos en la ingesta una emulsion 
preparada con los quistes expulsados por los perros a otros, 
estos no eontraian la enfermedad. . Estos quistes seudohis
toliticos, cuando se Ies lava y se Ies pone en suspension en 
una soluci6n salina isotonica, pereci~n a la temperatura de 
47°C . al cabo de 5 minutos; en eambio, la temperatura letal 
para los quistes de E. histoiutioa; tratados de igual modo y 
en el mismo tiempo, es de 68°C. Perecen tambien los quistes 
expulsados por los perros, a los 12 minutos, en una solucion 
de cloro, en Ia proporci6n de uno de cloro libre por un 
millen de galones de agua. lDsta es Ia proporoion en que 
se utiliza en las piscinas de natacion, Los quistes amebia
sicos de la disenteria eronica humana no hemos logrado 
aniquilarlos en esta misma forma, ni atin despues de .t rans
curridos 30 minutos. Al verificar estas observaciones hemos 
contrastado siempre Ia viabilidad del organismo, tratando 
de comprobar si podria enquistarse y crecer despues de 
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1avado en solucion salina y sembrado en un medio de cultivo 
apropiado. 

Tras observar que estos quistes producidos en la inoeu
laeion experimental, a pesar de su aspecto morfologico, no 
se comportaban igual que los proeedentes de casos disente
rieos humanos, decidimos contrastar nuestras observaciones 
con las de otros observadores sobre las formas quistieas 
producidas en un cultivo. Desde que Boeck 16 y Drbohlav 
(en 1924) deseubrieron el medio de cultivo conveniente para 
la E. histoliytica, han venido apareciendo de tarde en tarde 
algunas comunicaciones de diversos investigadores sobre 
esta propiedad que tiene la endamoeba de transformarse en 
quiste en los mismos cultivos cuando se altera la eomposicion 
de estos. En una comunicaeion del afio 1932 asegura Poin
dexter 17 que cuando se tapa con parafina un tubo de cul
tivo de endamoeba se produce la transformacion quistica de 
este organismo, 10 que se debe a la alteraeion de la concen
tracion del ion-hidrogeno, pu es el tapado del tubo no solo 
hace aumentar la acidez del medio y la tension del dioxide 
de carbona sino que el cultivo se torna parcialmente an aero
bico. En vista de la observacion antes citada sobre las 
form as quisticas obt enidas en las inoculaciones experimen
tales en los perros, sometimos los quistes producidos en los 
cultivos a un contraste riguroso, tal como hicimos con los 
anteriores, pudiendo entonces comprobar que su comporta
miento tampoco es semejante, en 10 que a resistencia se 
refiere, al de los quistes de las deyecciones en la disenteria 
humana, sino a los quistes de la disenteria experimental en 
los perros. Tratamos de hac er llegar desde Washington a 
Nueva York, a manos del Dr. A. Packchanian, algtin mimero 
de quistes obtenidos en cultivos; pero, segiin nos dijo este, 
despues de recibidos habian perdido su vitalidad. Los 
quistes obtenidos de casos humanos portadorespueden con
servar su vitalidad despues de dos 0 mas meses, siempre 
y cuando se les mantenga en humedad. Podemos, pues, 
obtener a voluntad y de manera constante formas quisticas 
in vitro, utilizando ciertos medios preservativos para en
viarlos a otros lahoratorios distantes sin que pierdan su 
vitalidad. Estas observaciones debidas a Stone 18 son de un 
gran valor. 
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El medio utilizado por Stone para lograr las formaciones 
quisticas es una solucion de distintas sales euya formula es 
la siguiente: . 

Cloruro s6dico________________________ ______ __ 8. gills. 

Cloruro calc ico t o. 20 gm.Cloruro potasico 5 aa _ 

Cloruro magnesi co___________ ______ ___________ 0.01 gm . 
F osfato s6dico (Na.HPO.)____________________ 2. gms. 
Bi carbonnto s6d ico 0.40 gill . 

}' osfato pot asico monobasico ( K II.P O.) ________ 0.30 gill. 
Agua destilada 1000 gills. 

Con esta solueion as eguraStone haber obtenido la pro
duecion de quistes de manera constante. Nosotros no hemos 
sometido aiin a comprobaeion la vitalidad morf'ologica de 
estas formaciones quisticas producidas con la formula de 
Stone. Gladys M. Craig 19 aprovecha la "accion puffer" de 
las dos sales potasieas y sodieas (KH2P04 y Na2HP04 ) en la 
solucion de Stone para mantener la constancia del pH., 
habiendo podido comprobar que, euando el pH. se mantiene 
ent re 6.8 y 8.3, el crecimiento de la endameba y su trans
formacion quistica aumentan a compas de la alcalinidad del 
medio en un periodo ele 24 a 48 horas, y el momento mas 
favorable para las formaciones quisticas ti ene Ingar cuanelo 
el pH. alcanza de 7.4 a 7.6. 

Durante los dos iiltimos afios, en vez de suero humano, 
de conej o 0 de caballo, que eran los qu e utilizabamos en 
nuestras primeras expe riencias , empezamos a emplear liquido 
hidroeelico 0 ascitico, del ultimo de los cuales pudimos ob
tener en todo momento la cantidad que necesitabamos en los 
sorvicios dcl Freed'mefl1/s Hospital. La sub stitucion resulto 
muy satisfactoria, pudiendo obtener buenos cr ecimientos de 
endamebas, algunos de los cuales llegaban a alcanzar de 35 a 
40 mieras de diametro. Hemos tratado tambien de emplear 
Iiquido pleurifico obtenido de pleuresias tuber culosas, pero 
no nos dio buen r esultado. La multiplicaci6n de la E. histo
lytica es muy lenta, el tamafio suele ser muy pequefio, de 
unas 21 micras de diametro, y fen ece fa eilmants despues de 
varios pases, Los gati tos ino culados con cultivos mezclados 
con Iiquido hidrocelico, tienen un periodo de ineubacion de 
igual duraci6n que los inoculados con cultivos crecidos en 
suero caballar, humano 0 de cone;jo. Con eultivos mezclados 
con liquido pleurifico se necesita ino cularlos mas de una vez 
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y el periodo de incubaci6n es. mas largo. El mimero de 
organismos contenidos en cada cc. de la emulsi6n inoculante 
es, por supuesto, mucho menor. 

Como los gatitos mamoncillos atin y los perritos muy 
j6venes alimentados con una dieta cargada en hidratos de 
carbona presentaban mayor r esisteneia a la in f'estacion enda
mebica que los que se alim entahan con gran cantidad de 
sustancias proteicas, decidimos comprobar in vi tro la vita
lidad de la E . histoltytica, verifieando ciertos cambios en la 
concentracion de los carbohidratos de los medios de cultivo. 

Desde hace mucho ti empo han venido empleandose arroz 
y harina de trigo para el crecimiento de la E. histolytica en 
los medics de cultivo, aunque ella no es imprescindible. 
Nosotros hemos utilizado cultivos con harina de arroz ha
biendo logrado contar hasta 32 particulas de almidon en el 
interior de una amiba despues de 24 horas de incubacion. 
Las amibas contenian tambien muchas mas hacterias en el 
endoplasma que 10 que suele generalmente observarse en los 
ejemplares no degenerados de E. hi.'3toly t ica obtenidos en 
cultivos. Lo s granulos de almi don aparecian digeridos diver 
samente . Las amibas obtenidas en estos cultivos , aunque 
muy numerosas la mayo ria de las veces, se movian muy 
perezosamente, perman eciend o detenidas en un sitio de 4 a 
6 minutos, frecuentemente se hin chaban hasta convertirse en 
un g16bulo grueso y en ocas iones ernitian un seud6podo en 
algtin que ot r o sitio y 10 r etiraban poco despues. Esta falta 
de impulso progresiv o en detcrminada direccion difiere algo 
del comportamiento del organismo de la misma raza cr eeido 
en medios no fecul entos, que aunque tambien lento en sus 
movimientos, menos num er oso y de menor tamafio, suele 
avanzar y reeorrer la duodecima parte del diametro del 
campo microsc6pico a gran' aum ento, en ese mismo ti empo. 

Con los cultivos no feculentos conseguimos aumentar el 
volum en del organismo y pudimos entonces administrar a los 
gatos enemas inoculantes que contuviesen el misrrio n15.
mero de trofozoos. Con la s ami bas gruesas y perezosas ere
eidas en medios feculentos no se obtiene el mismo porcentaje 
de infestaciones que con las ami bas activas eultivadas en 
medio s no fecul entos. No ohstante, si se pudiese ocluir 

.completamente el r ecto para evitar la expulsion del liquido 
infestante, los resultados sedan los mismo, poco mas 0 menos, 
con el uso de otro organismo. 



3:i2 PUERTO RICO JOURNAL OF PUBLW HEALTH AND TROP. MEDICINE -

Hase observado que los trofozoos procedentes de los 
abscesos hepatieos, la mayor parte de las veces estan repletos 
de particulas de glic6geno, son muy lentos en sus movi
mientos y no se consigue con ellos inocular a los perros con 
la misma facilidad que con los trofozoos aetivos y no tan 
gruesos, tales como los procedentes de las disenterias agudas. 

Discusion: 
POl' 10 que se refiere al organismo en si y a su facultad 

penetrante en la mucosa, nosotros creemos que la acci6n 
mecanica de los seudopodos tiene la misma importancia que 
la acci6n eitolitiea del organismo descrito por Craig 2j). Si 
la actividad de los seudopodos disrninuye pOI' cualquier eir
cunstancia, aiin cuando existan en los tejidos ligeras trans
formaciones necrosieas provocadas pOI' substancias citoli
ticas, el poder de invasion de la E. histolytioo decrece tambien, 
Esta debilidad del poder agresivo de las amihas puede, no 
obstante, quedar contrarrestado por Ia acci6n de las toxin as 
segregadas por las bacterias de las infecciones asociadas, " 
porIa irritaeion que provocan las substancias qnimicas 
(medicamentos), por el efecto debilitante sobre la mucosa 
intestinal del agua caliente sobre el colon (enemas), 0 por 
el estasis intestinal (estrefiimiento), permitiendo a estas 
razas de amibas poco movibles penetrar la mucosa. QuizB.s 
a este ultimo pueden achacarse las ulceraciones que so obser
van en el recto, ciego y colon ascendente, mas numerosas que 
en el resto del tubo intestinal. 

Nuestra opinion es que la aparente tolerancia de los 
habitantes de Puerto Rico frente a las amebiasis, se debe en 
cierto modo el regimen alimenticio mas corriente en este 
pals, pues la alimentaeion rica en hidratos de carbona ami
nora Ia vitalidad de la E. histolqtica, produciendole un estado 
letargico que no la estimula a penetrar en la mucosa. Ciertas 
observaciones in vitro y algunos trabajos de experimentaci6n 
animal parecenapoyar est a hip6tesis. La debilidad de pene
traeion y Ia multiplicaci6n de la E. histolqtica en el traeto 
intestinal repleto de substancias hidrocarbonadas pueden ex
plical' la falta de sintomas disentericos de los sujetos por
tadores. Craig 21 no admite que la amiba puede multipli
carse sin previa penetracion en la mucosa. El hecho es que 
no sabemos eual es el mecanismo de defensa organiea contra 
Ia invasion amibiana. La, reaecion mas generalmente obser
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vada en las ulceraciones del colon es la infiltracion leucocitaria 
y la prolif'eracion del tejido eonjuntivo, ambas moderadas. 
Alguna vez se observan amibas, sin bacterias que las acom
pafien, localizadas por dehajo 0 entre las fibras musculares 
de la mucosa, enpequefios espaeios libres sin signos mareados 
de infiltraeion celular. 

La infestacion amibiana no suele ser muy violenta en sus 
comienzos. Los casos fulminantes generalmente se deben a 
invasiones combinadas con el estreptococo hemolitico 0 con 
ciertos microorganisrnos del ,genero Shigella. El estrepto
coco produce una toxina acidogcna que inhihe el crecimiento 
del Escherichia coli, cuyo antagonismo, al privar al colon de 
su flora protectora, quizas favorezca la proliferaci6n de la 
E. histolIytica. Pero para resolver este problema necesitamos 
conocer mas profundamente no solamente el efecto del clima 
sobre la biologia humana sino las variaciones de la flora in~ 
testinal en los diferentes dimas. 

Resumen. y conclusiones: 
Segiin observaciones practieadas, los trofozoos de la En

damoeba histolyt'ioo obtenidos en cultivo, cuando estan re
pletos de granulos de almidon de arroz, se ternan menos mo
vihles que los procedentes de medics de cultivos no feculentos. 
Esta escasa movilidad de los trofozoos puede ser la causa 
de su menor poder de invasion cuando se trata de eontaminar 
experimentalmente ciertos animales. 

Los gatos jovenes, de 450 a 1,180 gramos de peso, some
tidos a una alimentacion ahundante en hidratos de carbono-s
trigo, pan, arroz, judias y agua, prinoipalmente-s-rnanifiestan 
mayor resisteneia a la inoculacion con .Ia E. histolqtica que 
los gatos de igual peso alimentados principalmente con un 
picadillo de higado y pescado en leche. .' ' 

Los resultados obtenidos con los perros puestos a una 
dieta semejante corresponden a los resultados obtenidos con 
los gatos, aunque aquellos anirriales presentan una resistencia 
natural mayor que estos. Los quistes amibiasicos obtenidos 
en las deyecciones de los perros, aunque morfo16gicamente 
semejantes, difieren de los que aparecen en la excreta humana 
de los casos disenterieos cronicos. Son menos resistentes 
ante las soluciones rle cloro, perecen a una temperatura mas 
baja, no son capaces de contaminar a los perros ni a los gatos 
que los ingieren, y no se los puede cultivar despues de algtin 
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tiempo (despues de un viaje de Washington a Nueva York, 
por ejemplo). Los quistes obtenidos en cultivos conveniente
mente alterados corresponden bio16gicamente a los proce
dentes de la excreta de los perros contaminados experimental
mente que antes hemos mencionado. Para cultivar la E. 
histolytica hemos usado un medio que contenia liquido asci
tico e hidrocelieo en lugar de suero humano, eaballar 0 de 
conejo. El liquido pleuritieo tuberculoso no nosdi6 tan buen 
resultado como las anteriores. Los gatitos que pesaban 
menos de 450 gms. no se prestaban muy bien a la experimen
taci6n con la E. histolytioa cuando habia que darles una 
dieta especial. 

Deseo expresar mi agradecimiento al Capitan William S. 
Stone de la Escuela Medica del Ejercito en Washington, pOI' 
haberme proporcionado las razas de E. histolytioa que nece
site en mis experimentos, al personal del Freedmen'« Hospital 
que me provey6 de liquido ascitico, hidrocelico 0 pleuritico, 
y, al cuerpo facultativo del Departamento de Anatomia Pato
Iogica por Ia ayuda prestada en mis trabajos ejeeutando los 
cortes histologicos del colon y del higado de los animales que 
disecamos. 

(R. L. irod.) 
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