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Sumarlo de los trabajos de tesis efectuados en la
Facultad de Ciencias Químicas y Farn acia

de enero 1986 a 1987
A continuació¡¡ se presentan los sumarios de las tesis elaborailas en a Facultad de
enero 1986 ajuraio 1987. Al presentar estos resúmenes se pretende ql, ,? se conozcsa
los trabqios de tesis, para los Iectores interesados en conocer más a fo ¡rdo alguao de
ellos lo soücite a: Coordir:¿dor de Investigación- Facultad de Ciencl is Químicas y
Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala. Etliñcio T-13, C udad Univer-
sitaria, zona 12. Guat€mala.

QUIMICA BIOLOGICA
MICROBIOLOGIA

JUnr0

CONFIRMACION DE LA ACTIYIDAD
{NTIBACTERIANA DE ALGUNOS
EXTRACTOS VEGETALES

r 5¡lvia Ruth Alv¿rádo Silvd

bacterlas G¡anr negativo sln eñb¿rt, la actividad inhibitorla
obtelridá no reslltó 6lgnlflc¿tiva ion respecto a la del
..---rop,;n -o, o de'e'e e ci¿

Los extractos et¿nólicos para rs cuales se obtuvo la

n-renor ClN4 f¡r€ron los de S. ll1¿d€¡l i v S. nk¡üñ, los cual€s

r¡ostraron !¡a inh bic ón positlva .L I a volúmenes de C.005
ml.de exlfacto impregnados en cada .i sco.

DETERIIIN,{CION DE LA JIIBRONECTI¡{A
PIERISTATICA PARA LA ]'REDICCION
TBIIIPRANA DE SEPSIS EI PACIENTES

QUENIADOS

a Blanca Eli¿ab¿ih samEyoa H¡Téra

: obleto deL presenle esildio fue a contlrmación de a

?-\ cad ¿ntlbacterlana de Ios extractos etanó cos de d ez

: ¿.zs clrya acclón lnhibitoria ,n uifro haoia sido
r_: Tinarmente descrlia.

;¡:cio¡almente s€ determinó la Concentmclón lnlriblloria
'' _ 1a -C [,¡ de los extr¿ctos oue mostraron cierta acción
_- .,ior a y asi mismo se realizaron corridas comp eme¡tarias
:_ :s cue se en{rentó ei grLrpo de bacterias ensayad¿s a¡te
.- -,-:r:os acetónlcos de las p antas €¡ €stldio, en rrn afán por
.s=: ¿cer su ¿cción inhibitorla.

3. !i L zaron extractos etanó cos a 10 o/o de ácolyp,?a

?.t@le¡6is, lAntan& ca¡naia, Iantana hispidd, PlantaEo

-.t ., Smilaa lundellii, Tararucum officinale, Fabd ouvaris,
*auñ nigur'l Spondías luteo r Guazwka ulmifolíq las
. -: = :e e1lerrd, or ¿n.e raa ocre' rd oe - .roo'qe'l 9'T os qL"
.: .-,ó ranto bacter¡.s Gran posiuvo (Stophylococcw aureus,
t.í:,.t subtílis ! Streptocaccut prog¿n€s) como bact€r as

:';'- negativo (Etchetíchía col¡, Prcte8 lulgañs,
?únoñotl¿s aewinosa, Entercbactet aeglonerans, Shgela
'E 1ttü y Salñonella trphi).

l:los extractos €tanólicos mostraron una actividad
¡r.::a¡ a in oito de bacterlas Gram posltivo €stad ilica rn€nte
rq'=riv" con relación a la penicilina. En el caso d€ las

E presenle estudlo se I evó ,: c€bo en 26 pacieñtos
quemados. divididos €n tr€s qr!pos: lirupo Séptico (l), Grupo
N4oderadamente Séptlco (ll) y Gft, o No Séptico (lll), así

como un g(po control, con €l p,,póslt.r de comp¿rar las

conceniraciones de libronectina d rrant€ el cu¡so de la

qu€madura con supeflcie corpora tueriada, desárollo de
.ep,.s , ¡ "'oo g""i"aos pres.1_es F as Lre''dds.

El e$udio reveló qr-re no lxiste una correlación
signlfic¿tiva enire la superficie .:rporal quemada y la
.on.en1rá.ión d-" f ibronstln¿

sin €rnbá¡go, se €nconró dif€rL:_cia sigñificati\,€ €ntre la
concentraclón de flbro¡ectlna de lo! pacientes quemados y el

El qrupo de paci€ntes séptlcos rresenta los valores más
bajos de fibronactlna con respecL{ a la media del grupo
control, si€ndo el período más pro&r¡ ededesarrollodesepsis
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los días comprendldos entre el rercero y e déc motercero,
periodo que coinclde con las depresiones más severas cte
fibronectl¡a para este g¡upo.

Se deternriró una relación inversa €ntr€ tas
concentraclones d€ fibron€ct na y os conteos ralcrobianos an
las heridas de los pacientes sépticos, o cua fue conrrarioa o
pr€sentado por los grLrpos de pacientes mode¡adame¡re y .o
séptcos, en lcs qlte ¿s colcentraclon€s de lib¡o¡ectlna se
maniienen altas sobr€ 13 r¡€diE d€lgr!po contlo y los conreos
m crobia¡os variables

El grupo de pacientes sépticos presentó e mayor co¡teo
de microorganismos en las her das, signific¿t varr€¡r€ d fercnre
alde los ofos grupos.

Las prLrebas esr¿dísticas emp eadas p¿ra determinar las
dlfere¡clas entre los grupos en los distintos días fueron:
an¿lsis de varianz¿ multJactoriat modeo desbálanceado
cor¡pletamente al at¿r, se! do d€ la prueba de Tukey.

recuento bacteria¡o d€ a superf cie d€ as hortall2as. E
tratarniento co¡ agua odada probó no elercer ningún efecto
reductor ad cional, usando las cond cio¡es fis cas eaeras

La eva uacióf bacreriológlca de 60 mlestras de apio y
pereji frescos co.¡prendló el co¡teo de coliforrnes totales,
co iform€s fec¿les € identjflcacjó¡ de los géneros de bacterias
de f¡ayor preva e¡cia y, enleropalógenas. En rres ocaiidades
disti¡tas de com€rci€Lización de Guatema a se oLr¡!vieron 10
r¡u€stras d€ tada hotla lza, con e fln de estab ecer a
pr€valencia de contan'ri¡ació¡ fec¡i d€ sus parres comesribt€s.
Se encontró que € 50 o/o de las nruestras eva Lradas fLie¡on
positlvas a r€cuento de co iformes f€cales. Tal conlaminació¡
pudo detectarse en l¿s ires tocatctades, siendo
sigñillcat v.rnente rnay,)r (P <0.01) an os merca.los urbanos
y rurales que en los sup€rmerc¿dos Lrrbanos. E¡ tas 30
ñuestras positivas a recuento de colformes fec¿les no se
detectó a presenc a d€ ci€rtas bacterias ent€ropa1óge¡as. p€ro
sí s€ €nconiraron a los recuentos de b¿c los entérlcos a€robios.
de b¿ja viru encla y patosenicidad, que indcan u¡ petsro
Porarc'¿i ')a c d sa !o .- pF so

A n lsmo t empo se determlnó si €r stia Lrna

contaminación de los t€jidos inter¡os d€l apio y perejt . Se
compararo¡ os r€s! lados obienidos a e¡¡plear dos
procedimientos dlstintcs en a prepa¡ac ón de las s!bmuesiras,
a s¿b€ri homogeni2ación y agltac ón ( a\€do a!éptico de ta

superficle). Los recuentos de coliformes totales V cotiformes
iec¿les fueron signific¿tvamenle más altos (P<0.01) cuando
el tejido fle disgr{ado por efmtó de a honroge¡izac ón; ésro
indic¿ u¡a liberación de las bacierias v ables inre¡nas.

Debido . que dichr cont¿min¿ción inle¡na pone en duda
la eficacia de ar prácticas saniiarias caser¿s par¿
.orrr¿resrrld, se€.¿,ó. e¡eflooéL-1ru'¿r¡ie.Lodé ¿!¿oo
coF .gu¿ polaD e \: Fl op 11 d.ddo seqL oo op L1a r^ e'sió1
en una solución acuosa d€ iodo. El lavado ú¡icamenre cor
asLra tuvo un éfec'to reducior sisnific¡tivo {P <0.01)sobreet

E presente estudio se reallzó con el ll¡ de estab ec€r a
frecuencia de microorganismos calsanies de infecclcnes
nosocomi€lesi evélua¡do diferentes s stemas oraán cos. asi
como el mLrestreo de á¡eas hosp rala¡ia3 par¿ elr€b ecer el foco
de infecclón. S€ estudiaron 773 muestras, de ¿s cla es 223
fueron pos tivas para ahar¡le¡to bact€rla¡o 12896o/o); de
estas muestras, se encontÍó Lrn pofcentale r¡¿yor de bacterias
qram-nesat vo 153.37 o/o) con respecto ¿ tas cra.¡ posirjvo
Áob_oor."r '¿ doto e'e- ¿e - ir-

En general las bact€r as más frecLre¡tes fueron ¿rcñ€íc,¡r'¿
coli. baclerias anaerobias y Klebsielb pneumoniae. las
b¿cterlas anaerob as ocLrpan Lrn llgar imponante, por s! alto
porc€ntaje de ¿parición p¡ ncipalmente en cull vo .ie
endometfio y de ex!d¿do de he¡ida operaloria, m€ncionando a

Aciddminacoccus ferñenta¡s como el más frec!e¡te
Para egar a determlnar €¡ foco de inf€cción, se hlzo !¡

mLrestreo de ambiente hospira arlo y de utenslt os llttizados
directamente; l€gardoa aconcusió¡deque a esrer izacjó¡
es r¡uy deficiente, pues en materia erérj se e¡contre¡o¡
mlchos nljcrooroanlsmos y en s! mayoria membros de ¡
m crobiota fe.€l (8. coli, K. pneuñonice, Streptocacc8

Es lmport¿n1e menclonar a aparición de una epidem;¿
debitlo a K. pneumoníae, que provocó la mleri€ d€ s€is niños,
de os cual€s tres eslaba¡ i¡fectados con una c-ppa qle resutló
ser resistenie a lodo antibiótlco util zado.

FRECUENCIA DE MICROORGANISMOS
CAUSANTES DE INFECCIONES
NOSOCOMIALES EN EL HOSPITAL
DE GINECO-OBSTETRICIA Df, L
INSTITUTO GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCTAL

r Ana Eliuabeth Rodrí9uez Cruz

Se dete¡minaro¡ los diferentes tratamienlos aplicádos ¿

eje d€l racimo de banano, co¡ el propósllo de cb¡ener de esie
desecho, materla pr ma en la fabric¿cló¡ de papel y libr¿ ¡e
cord€l€ría. Para €llo. s€ estab ecie.on cuál de esos trata.¡ie¡tol
era el más adecuado para disminulr el tiempo Ce d gedl ó.
para favorecer la producclón de dlcha induslria

Los ejes se someti€ro¡ a los tratamientos slgu eft¿s
prensado con rodil o metá ico o prensa hidráll cE

C{RACTER IS'TICAS SACTERIOLOGICAS
DE PRODUCTOS HORTICOI,AS DEL
GENERO áplrn COIIIERCIALIZADOS
Y CONSUMIDOS EN FORIIIA FRESCA

¡ IVarlá Eusenia Cartro Arriola

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA
MICROBTOLOGIA DOL ENRIADO DEL
EJE DEL RACIMO DEL BANANO

r v¡ctor¡a G u¿dslupe Juár6¡ d6 P¡nllloe
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lrecociml€nto de os €jes a 92 grados cen'tígrados d€ 5_30
rrinutos, varlac ón de pH y t€mperatura, ad clón d€l ión calcio
? nc.u os b€cterianos

Los ejes se sumergiero¡ en ag¡ra en dlgestor€s de cemento
3 u¡¿ temp€ratura de 22 a 41 grados cenligrados Y un pN de I

9.5 Se uli zaron l¡ócuos d€ Cepa pr2 de Elainid
cdro¿ouold sub'sp carctoúorc, Clattri¿ium fekineum y .te

..sechos de a planta de ban€¡o
De los lralamlefios aplicados, e tratañrle¡to fÍslco fueel

'¿:ior nás l..porta¡te para disriinu r e l er¡po de digestión,
e rnás efectivo fle el de precoce¡ los ejes a 92

:.aaos c€¡tigrados por 30 m nutos, y el pr€ns¿do con prensa

S€ dete.mi¡aron Ios crecll.nie¡tos bacteranos e¡ los

::3:ores q!e lueron sl]jetos a tr€tamiento anterior, sin

:r:.rgo, el crecimientó obtenldo ¡o ¡f uyó en La dlsnrlnuclón

:. tlemoo de enriado. De esto se deduce qiJe ni e

:_::i.niento, ni e tipo de lnócu o lnfluyeron en el proc€so.

La prese¡cla de os lon€s-ca cio, favorecieron la

::-.!clón del tlenipo de enriado de los ejes del racimo de

::7.c de 22 a 5 días

El presenle esrudio se reé izó e¡ un grLrpo de 72
estudlantes u¡lversitarlos. s€xúalmente aclivos dentro de un
período no rnayor d€ 5 meses, libres de sín1c,mas de ureritis,
que acudleron a a Un:dad deSaLrd de la Unlversldad deSan
Car os de Guatem¿La, de 3 de marzo al 25 de abril de 1986. A
cád¿ pacl€nte s€ !e tomó un€ múeslra endourefel y dos
conjuntival€s (una de cada ojo) con el propóslto de nvestigar
ra presencia de Chlamrdit ttdchomatk, rl llzá.llase la
co oración de G emsa para todas as muestras y a prleba d€
¡munofluorescencia direcla como método cle referencia para

as muestras ure1rcles.
De os 72 pacientes eslud ados, 7 presenta¡on Nráritis,

evidenc a por a prese¡cla de más d€ 5 leucoc ros
poliomorfonuc eares por carnpo a 1,000 almentos; d€ €stos
pac enles, 4 fueron postivos pa¡a C. tmchomotb. Del 7rúpa
restant€ de 65 paclentes, 7 iLieron positivos par¿ este
microorganisr'ro {10.8 por c e¡to), por lo qle se es cons deró
como portadores sanos, €s decir, infecbdos por cl¿mldla pero

sin lretrit s. Este 10.8 [io¡ c ento es esradÍst]camen'te
sisniflcálivo en reacón a 71.1 por cento obt€nido €n (]n
trabajo anter or, tomando en cLrenta qne se uri izó una p¡l]eba
co¡ !na ara sensib;iidad comprobada, como lo es la

i¡ñrunof lorescencia d recta
Por otra pér't€, de a tot¿lidad de pacienles estudl¿dos,

¡inguno prese¡tó infección clamldla co¡lunt;va, por lo qu€se
pudo conclllr que las lnf€cciones siml táneas e¡ ojo y urela
no s€ presentan en a mlestra l¡vestlg¿da

A co.¡parar a rinción de Giems¡ con la d€
¡nmu¡oflLrorescenc a dlrect¿, se delerminó que esta co oración
puede co¡slderarse confjable desde e pLr¡to de vista de su

espec f cidad, s n embarso, su baja sens bi ldad l¡variabl€n'rente
limlla su lso como método de diagnóst:tco rle C. trachomatis
en la uretr¿ mascui na, además de qLre la dlferencia con el
r¡étocio de rele¡encla es esiadistlcamente sig¡if ic¿tlva.

EVALUACION E IMPTEMENTACION DE
]IICROl\fETODOS PARA LA IDENTIFICACION
DE BACTERL{S EN LOS LABORATORIOS
DE GUATE[IALA

I Aña Lourdes García

:n este trab¿jo de i¡vesligación s€ da ¿ co¡oc€r los
:.i'iados obtenidos en la co¡¡paració¡ de a

:: -::Lrctlbiliciéd, Él tlempo y ei costo de var as microtécnicas
:':bio ógicas de ide¡liflcación con respecto a ias

-;,'riecnicas, co¡ el obj€to de recomendar nuevos esquernas
:: ::¡t flcac ón ¡nicrobiolóslca que sean rápidos y de baio

-3s m crolécnlcas esl(rdiad¿s iueron la de tubo, l. qLre

: ]: tab etas con'iprinrld€s, la de djscos lmpregnados e¡ caja
::rcs i.¡prelnados en tubo. co.no r¡étodo está¡dar se

,: :i la técnlca de identlf caclón en tubo qLre utlllza de 3 a 5
:: medio lmacroréc¡i€aj. Lás prLrebas boquímic¿s

.-: ::.¿s lleron la de ¡do , producción de sulfLrro de
:_r.]:no, Lrlilizació¡ de ctfato, l¿ de rojo d€ meti o, ade
::.: rroskauer, la ¡r1iiz ación de urea, reducción de nllratos y
:-:-:ación de carbohidratos. Para cada u¡o de estas pruebas

r: ¿: zó Lrncontrol positlvo (A) y!ncontrol negativo lB),
:: :]¿:leri¿s conocicias de feferencia.

: j:r¡és se utljzó un contro variable (C), € cua se

:i_ - -: conro aqu€l que podía dar indistintamente reacciones
-: ::: es Cada contro s€ sor¡€1]ó a 25 determinaclones por las
:'-_: Cllerentes microtécnicás, tomándose € tlempo y

::r:-.:¡ao a r€prodLrct b ldad de c¿da Lrna de € las. Además
: ,:::-^nl¡ó e costo-

:: e-oó a ia conc usión que a r¡icrotécn ca e¡ tubo es la
-:: '..:aa, 1a de nrenor costo y es una técnica reproducib e.

-:: -:: os ráqleridos son senclllos y de fácil preparación, por
: :-: se reconri€nda para laboratorios clínicos donde el
: -:- ¡e trabajo no $ muy qrande.

AISLAMIENTO DE I¿RS1¡\¡1,4
ENTERACOLITICA DE CERDOS
EN GUATEMALA

r lli¿ña Patr¡c¡a López Gutiérre:

En la actla ldad es notab e ia c¿ntidad d€ infecclones
hlmánas por Yercínia enterccolítica,lo cual ha incrementado
€l nterós por deterrni¡ar cuáles son l¿s fuentes ponadoras del

Para €st€ propósito se estLJdiaron u¡ tota de 2m r.u€stras
obtenldas de ie¡guas d€ cerdos y 100 a panir de heces.lés que
fLreron procesadas por diferentes métodos en un €slu€rzo por
incrementar la posibi idad de alslar Yercinia .nterocolític¿.

DETECCION DE C¡l¿mydia trachoñ1ítis EN
OJO Y URETRA EN PACTENTES

ASINTOMATICOS

r Oscar F6dérico Náv€ H€ir¿ra
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Luego de tern]inad- el estLrd o, e¡ nlnlLrno de os casos se
aisó a bacteria, mie ras qu€ pLrdo esrablecers€ que a
microbiota de hec€s y srolaringe de cerdos esrá consttu da
princ palmenle por ¿s¿,: s/ü¿ia cot,, .?o¡¿us sp. y e¡rerococos,
que fueron as bacterlas rás fr€c!e.reme¡re ais adas.

EFECTO DE LA, ".DICION DE i!IAGNOSIO,
POTASIO Y EXT¡IACTO DE LEVADI,'RA AL
MEDIO DE MYC,:.'SEL SOBRE 9L
CRECI]IIIENTO 'I' 1,4 PRODUCCION DE
ESTRUCTURAS I ]ARACTERISTTCAS DE LOS
DERMATOFITOIJ

I l,l¿rlene LÉseth R. :'ríEuez VaneSae

\IICROORGANISl{OS luAS FREC{.,'E¡*T¡lS
El{ L\ t}Dol\'lETRllrS POSI . PARTO

. Jenny Sabbash de ['lory

Co¡ € propósito i enco¡tmr un r¡€d o que fac irar3 a

ldentlicación rnas ráp:a y eílcaz de os dermaloJitos, se
€studió el €fecto qLre pr , lce ia ad¡c ón de atg!nos min€r¿ es y
suslanclas de cr€c mi€¡i al medio de [4vcose .

Para esto se pi ¡¡Eron 4 med os exp€rlmentales
contenle¡do i\¡gso4.7l l, KH2PO4 y Extracto de LevadLra,
'r1ro ro1 os ed.os > ""- L .o "lo

En estos 6 medios s. irocu¿ronendlrp cado5cep¿sde8
Gpecles difer€ntes de d latoflros qu€ co¡ .¡ayor freclencia
atacén al hornb¡e, ton ,¡as del cepario de lllicologia de ¿

Facultad de Clenclas C ,ímic¿s y Farmacla de a Unlversidad
de San Carlos de Guaten la.

Los cu t vos fuero¡ ,rser\€dos dlariam€nte duranre 1 mes.
anotando c¿mb ós iEle. como crecimiento y prodlcclón de
p gmento; además se r .ctLraro¡ DreDaraclones diar¿s de as
coionlas en azul de ar r,Íe¡ol a paftlr del 50 día. hasta 15
días depues de a lnr.rlación, con € f¡ñ de Lielerninar e

tiempo de 1a aparició¡ r rroscópica de esporas.

En e medio contÉ endo 1.0 sr/t d€ MsSOa.THrO, los
dermatofitos en genera I ecesilaron rne¡os tlempo para crecer,
producir plgmento y est:rru ar

Seguidamente se sei'b¡aron 100 m!€stras c i¡.asdepi€1,
peo y Lrñ¿s postivas a rramen i¡icla de KOFI, prov€nientes

d€ pacientes de Labórr )rio ¡e [¡icoloqía.]e la Policli¡icé de
lnstitrrio Guate¡¡¿ teco :,e Segur dad Social, t¿nto e¡ e medlo
conteni€ndo ¡,¡gSOa 7ts rO, coi.o en el nied o de N/ycosel

NLp an-a1t¡. os o -aro'¡o. fó ó(i ¿ o, dr os rre. po
para cr€cer¡ para prorlL rir plgmento y para esporu ar en €l
medio con N4gSOa.792'., que en el medio de l,4ycosel

Con esbs r6ulla. rs, se concluyó q!e la adiclón d€

algunos mifle¡al€s, es!rriarnente el [4agnesio, a med]o de

Nly€osel, r¡ejora la caln::d nutritiva cie éste y por consiguiente,
la mayoríé de os deft ¿lolitós crecen, Droducen plgmento y
esporLran aproxim¿da rente 2 a 3 días antes en e medlo
coñteni€¡do l,4gsO4.7ll.,O que en el medio de ¡/ycosel

E pr6e¡ie trabalo lLio como fl¡aildad a sla¡ y conocer
las especies oe ¡ricroorg¿¡Lsmos quE produce¡ la endonetrll s

po$ pano Pare su ¿sl!dio se eÍ.plea¡o¡ cos métodos d sti¡'1ios
p¡ra obtener a mtJeff: de !na poba.ió¡ g!¿temalrec¿.
f,ledianle e aná s s esiadíslco .la Wr coro¡ se demostró no
lraber diler€nciir siqnlfic¿t¡va e¡tre Lr¡ método y e orrD.

Ll¡a lnquietud que se iuvo se ref;r ó a la pato-qeniciCad de
Gar¿ne'plla aaginalís en la enCo.neirils. Se pldo aisar en a

r¡evoria de casos con olas b¿cteras, asLrnrjén.lose en es1€

torm¿ qúe e la es de l¡nportancl¿ en este tipo d€ i¡fección.
Se alsló u¡a v¡ri€dad de mlcroorga¡ismós, entre e los os

Aeroblos més imporiantes fuero¡ L¿s enrerobacrer;as, los
estraptocDcos y los estaÍ ococos. Los A¡aerob os nás
frec,Jentes fuero¡: Bdctercides sp, Peplostreptococ¿us sp, y

Se estableció qire la causa más ¡rporla¡le pera el
d"".o,o l" o- omet ii po p" o -" - ee.e¿ \'o
otro tlpo de caLrsas estLrdiadas.

La cooracó¡ de Gram lue de sr¿n ayud€ Dara el
diag¡óst co d€ a en.lo.¡e¡rlt s l{.r¡tar¡en1e con a c irica.

Se revisó el lratamle¡to ¡dminislrado a las pacie¡1es
pudlé¡dose observar qLre ge¡eralmenle lue tspropiado para el
tipo cle inlecc ó¡ existe¡1e.

FRECUENCIA DE ANTICUERPOS CONTRA
EL YIRUS HERPES S¡MPLEX 2(HSV.2)
EN MUJERES GUATENIALTECAS CON
NEOPLASIAS DEL TBACTO GENITAL

. RaiaelArmdndo Elsuet¡ Spínola

En var os p¿ises y desde hace más de una dér:ada se ha

¡e acionado a iníeccló¡ genital por HSV 2 co¡ e desarrol o d€
c¿¡cinor¡a cerv cal. En esle estu.iio se determinó la frecuencia
de anticlrerpos conva el !ir!s, en !n grlpo de pacienles co¡
carcino¡¡a cerv ca y en Lrn grupo conlro apareaCo por
cond!cta sexual. ul llzafdo el nrétodo de nm!nof !ares.encia
indirecta en dilucionessér cas de 1r100

Se e¡contró qLe La frecuencla de anticue.pos contra
HSV-2 es mayor en el grLpo de inve$isacló¡ 172 o,/o) que en
el grLrpo co¡irol (62olol, si¡ que exlsta una dlferencia
est:dj'slic¿mente signillcativa {0.05) entre ambos qrupos. L¿
presencla de anliclerpos contra HSV-2 no dependió de ¿

"ddo "oao d p, é o .o d" .oÍpoie,o.
sexua es (NCS) y número de embarazos y par¡os, de Las

muj€r€s estudiadas. La elevada lrecuencia observada €n a.¡bos
gr!pos fu€ debida a l¿ diflcuhad de no poder disti¡guir entre
os anticuerpos contra HSV¡ y NSV 2, ya q¡re arnbos virus
presentan a¡tíg€nos comunes que org:nan ant cu€rpos de
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Además s€ estudiaron a gunas v¿riables relacionadas con el
des¿rrollo de carcinoma c€rvi€1, encontrándose qlre a edad a
la qu€ se presenta y/o diagnostica el c¿rcinoma ln stu o
d splasias es re1o. qre l¿ observaoa p¿.a ,,¿rLi¡or. v.s\ o.
pero ambos pueden pr€seniarse a cualqui€r edad. La mayoría
d€ las pacientes tuvieron una EPC entre 12 y l7 años y sólo 1

compañero sexual, siendo ambos s/entos independientes entre
sí. Es posible que el número de embarazos y partos tenga
algum r€lación con el desarrollo d€ esta patología, quizás
como uñ factor predisponente.

INMUNOLOGIA

afectan á as aves, prlncipa ñrente las enferr¡slades de origen
vlra ; sin que a Ia fecha €xlstan metodos rápidos y baratos par¿

su diagnóstico, p¡er'ención y trat¿miento Por o tanto, en €
preente €stldio se 1r¿ió de establecer rnétodos serológicos
prdLricos y .apoos, p¿r¿ l¿ derF(cior d. ¿rt. Le.po)
circulantes y por co¡sigui€ntes, para poder dictar ios
procedimi€ntos de control y prevención de dichas

Se conrprobó la eflciencla de las prL€bas serológic¿s de
nhibición de la hemoaglutinaclón (Hl) pam el dlagnóstico de
la enf€rmedad de Newcastl€, así corno el €stableclmi€nto de
est. prueba en Guatemala para la detecciór cualitatlva y
cuantitatl\€ de ¿nilcuerpos contra el sÍndrome de la baja de

Se estab eció ei método de inmunodifuslón par¿ la
det€..ión cualitativa de amic!erpos contra la enf€rr¡€dad
infecciosa de la bursa y la bronq!¡th infe€cios6.

Los €studios realizados sobre la presencia o ausencia de
artritis viral en aves de G uatemala, fueron incon¿lusos y por lo
ta¡to €l m&odo de diagnóstico para la misma queda pendiente
para futtrros estudios.

La enf€rr¡edad de Chagas constituye !n importante
r.ó ema de salud en muchos país€s del her¡isfe¡io. Los
¡=!:or€s qu€ transmiten la enferm€dad se encuentran
:sr,oL'dos dordé las cord;co.re, ero óq L¿r so1 p.op(as
:¿ra la transmkión y la persistencia de la endemicid.d.

La enfermedad de Chagas es una enferr¡edad rural, pero la
-,c.¿dón de pacient€s de á¡€as rurales há t¡ansforr¡ado la

=-rmedad en un problema ulbano.
Se h¿n señalado dlf€rentes r¡€canismos de transr¡isión de

: :.¡f€rm€dad d€ Chagas sin la participación de vsctor. L¡

-=-siursión sanguinea d€ donadores lnfectados ta vez sea e

:n el pres€nte estudio se exa¡¡inaron 1,260 sueros
:':.iáecl€ntes a donantes de 7 bancos de sangre, utilizañdo la

:.-€.e de Hemaglutinación lndirecta, €ncontrándose Lrna
_.r:*ncia chagásica g obal de 5.0 por 100.

S€ investigó a proc€dencia d€ los donantes con el fiñ de

-é 
€{er deac¡rerdo con los datos serológicos una cor¡elación

v i :c:d".¡cd Ér algL?s c tuoqeog.¿-ic¿s oe p¿ (

-cs porcerlajes de positividad variaron entre 1.37 para €l

==.o endén'rica,5.46 para la cápital y 9.72 por 100 para el

.= Adénica, confirmando e r;esqo de tEnsmisión de ?.
:-?z p€r transfusión sang!íneá-

PREYAT,ENCIA DE LA ENFERMEDAD
DE CHAGAS EN DONADORES DE
BANCOS DE SANGRE

I Rorln¡ L. Mr¿arlesoe Lóp€:

DIAGNOSTICO SEROLOGICO DE
E\FERMEDADES VIBALES EN AVES DE
L4. INDUSTRIA AVICOLA

I Elba 5usa¡, Ayala Crü2

Se reallzó con el propóslto de contribuir al estudio
epidemiologico de la enfermedad de Chagas en cu¿temalé, y
conocer la prevatenci¿ de la enfermedad en Pue.ro Barrios.

En el pr€sente estudio se muestrearon 600 pacien.tes de la
consulta ex1€rna de Hospital Nacioml d€ Puerto Barrios,
encontrándose un porcentaje de positivÍdad de 8.8 por ciento.
Comparando este porcentaje con las áre€s endémicas de
Chiquimula (14 o/o), Zacapa (16.6 o/o) y Sañta Rosa
122.3 oloJ, e pudo observar qu€ no es tan alto como €l de
estas, pero si es sigñif;c€tivo para poner en a¡erta a las
autoridad€s de sajud. La edad rnás alectada fue la encontrada
entre€l ra¡go de 31 a 40 años.

PREVALENCIA DE I,A ENFERMEDAD DE
CHAGAS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL

r Bl¡nc. Lis3€tt. G o n:álé¡ Srñdoval

DETECCION TEMPRANA DEL
HIPOTIROIDISMO CONCINITO
MEDIANTE LA CUANTIFICACION DE
TSH Y T4POR EL METODO DE
RADIOINMUNOANALISIS (RIA)

¡ Caror¡m Richt€r d€ P.nados

-: producción de a l.¡entos humanos de origen anir¡aL,
:-:c.snes de la industria avícola, se ven consr¿ntemente

-e:ios, por las enferm€dad€s infectocontagiosas que

Se r6alizaron €nsayos d€ f4 ñeonatai y TSH neonat¿l por
6l metodo de radioinmunoañilish para el diagnóstico de
Hipotiroidismo Congénito, estudiando las ventajas,
dowentajas, y condiciones en que se debe lleva_r a cabo este
estudio en el Hospital Goñeral San Juan d€ D¡os para su futura
impl€ñentación.
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L¡s mu€str¿s $ obtuvieron por punción capilar e díá d€
€greso dei recián nacido y d€positada en papet fitrro (Sch eisser
& Schull No. 2992), delándota secar a temperatura ar¡bienre y
álmaceftjndola a 4óC hasta al momento d€ procesaras.

Para el enseyo dé f4 y TSH, se utitizaron os re€drivos
comerciales T4K,NN-P y fstk,NN de I nter nationatc h.

Se obssrvó que básándose €n los vatores norr¡ates dados
por la técnica empleada (tnternationatC;s), reacionando tas
concentraciones de TSl"l y T4 obt€nidas, se obtiene un
porc€n€i€ de revisión de casos deñlasiado atto {43.3 o/o), por
lo que s€ hacen nec€s€rios mayores estudios qLre abárqLre¡ lag
poblaciones y váriables de todo €l país, y así poder determinar
v€loros no¡r¡ales para nuestro m€ctio bajo co¡diciones

Se analizaron lás diferent€s concentraciones deTSH y T4,
agrupándolás segúñ los tiempos de vidá de tos reciéñ nacidos,
deñostrando que no exist€ difereñcia significattva entr€ tos
m¡sr¡os. Esto hace facttbte ia inrptantación de €ste estudio
como metodo rutinario eñ e Hospltal ce¡€ral San J¡Jan de
Dios, pudiendo tomar la muestra ta fecha de egreso de os

S€ comprobó que no exÍste diferencia signiftcativá en tas
concentraciones de T4 y TSH ¡eonatat entre recién n.cidos de

DL\GNOSTICo SEROLOcICO DE
HIS?OPLASMOSIS POR
NIICROINMUNODIFUSION

. Alba Dinora L¿ytan Escob.r

Se pr€paró histoplasmi¡a a p¿rttr de una capa
gLratemalteca de Eistopla|ma capsulatuñ .iel .epatia det
laboratorlo de [4icología de a FacLrltad de C]encias Ouir/ltcasy Farmacia (USAC). Este an1ígeno s€ obr{rvo inoculando
cult vo ñrice ia¡ en el r¡edio líqu ido de Asparragina de Smith e
incubando stacionarlamente por 6 rnes€s a terñperatura
arnbie¡te. Al cabo de este tiempo se fitrró, conce¡tró 70X y se
eva uó frent€ a !n antisuero de referencia de Centro para el
Contro de EnJerm€dades, Arlanta, ceorgia (CDC) por
mic¡oinmudif usión en asar fenolizado.

E antisuero lti izado en este e¡tud o se obtuvo de una
exangulnolransfLrs ó¡ de un niño guatema leco que murió de
histoplasmosis g€neralizada. El suefo se fraccionó para ta
obtención de globll ¡as anti H. ¿¿psutatutrl y uego s€ €valuó
lrente al aniige¡o de referencia det CDC y frente at anrígeno
€standa¡lzado en este estldió

Para eva uar en microi¡munodifusión ta histoplasmina
preparada y el antisue¡o, se sel€ccionó una pobtación de 2b7
pacients co¡ afecclones pu rnonares, provenientes de tas
ciudades de Chiqu ml.] a, Coar€peque (O ueza ttenango) ,
Escljnta, Puerto Barros, Petén y Retá hu€u. Sesenta y seh
(25.7 o/o) sueros presenraron banda de precjpiración er ta
región de La ba¡da lü; nlng!no pr€sen1ó banda H

La pobacó¡ que tu\ro mayor porcentaj€ de lu€ros
positivos flr€ Coatep€qLre (Ouezahenango) {31.8 o/o), t€ sisu€ne¡ orden decreclente ChiqLrimula i27.4 o/o, Escuint a
(26.8 o/o), PLrerro Barrios (26.8 o/o), petén 122.8/d y
Retalhuleu (0o/o). Todos esros departamentos estáñ
clasilicados por INAFOR como bosques tropicat€s y
subtrop ca €s nrLry húmedos, un ar¡bienle adecuado para el
desarrol o de honso

Por lo expLresro, es posibte pr€parar en clatemat¿
hislcp asmina para ser utl zada en inrnunocjfusión a ¡.jn precio
aproximado de 0.15.00 por ml, ei clat es bastani€ baio á
!o np¿rd, o ol é o-e.:o dp, d,r rgero de 11¿ ks¿ co-e.Lia
(aprox. US$90.00 por m1).

CITOLOGIA

ESTUDIO COI\{PARATIVO

DE DOS METODOS DE DIAGNOSTICO
PARA LEISHI\IANIASIS

. Jorgé David Bürgos C6no

En este trabajo s€ estlma el cornportaml€nto clagnóstco
de tecnicas parasitológic¿s e inmunológicas para tetshñanias s
cután€6 "úrlcera de los chiceros", en e Depáftame¡to de E
Petén, cuatemala.

Se demostró que e fotis diredo es más efec¡ivo oue á
Técn:c¿ de rmJro¡ Jorescerc " :rcre(u r.s¿noo
prormstigot€s de ¿¿ü¡r?únj¿ ¿¡¿sili¿ru¡; coi¡o añtígeno) para
detectar la pr€s€ncia actlva d€ la enfe¡medad.

De los 1 19 casos a los cLrales se les reatizó frotis e
inmunofluorescencia indirecta (IFAT) en forma co¡junra, l6
paci€ntes ño portaban a enferm€dad, 69 iueron
diagnosticados por ambos métodos, 31 sóto por
frote/coloración de ciemsa y 3 por IFAT únicar¡ent€.

Se señalan aLgunos parrones epidemiotógicos, en dond€ se
observa que la leishman¡asis cLtáneá e¡ E Petén, ocurre r.ás
€n hombres (80.6 o/o) queenmujeresfi9.4olo)jqu€ aedad
más af€ctada €s de I1 a 25 años 155.3 o/o) y que tas tesiones se
localiza¡ €n or€jas \ n enbros irfeioresv sLpe.orer e'r Lr
63.1 por cieñto.

La €nfermed¿d s€ oiagaosr có en pacient6 prover i€lres o€
la mayoría d€ municipios det p€tén.

Lf, SIONES CERVICO-VAGINALES
ONCONTBADAS EN MUJERES DEL
NOR-ORIENTE DE GUATEMALA

I lllrnbérto de León

Se estudlaron 1,793 rnujeres del nor-ortente (Zacapa /
Chlquimula) y se hizo !na revisión d€ 4,125 c€sos, procedeñt€s
de la ciudad capital, ambos en un período de 4 eños
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(1982'1985), con el objeto de hacer LJna evaluación
comp6rativa de la lrecuencia de lesiones c€rvícGvaginales en

Las mu€strás se obtuvieron de pacienles cor¡prendidas
entre 16 a 70 años, que llegaron a consulta glnecológlca sin
tomar en cuenta su condición socio-e.onómico ñi cu rural. De
c€da paciente se obtuvo !¡a muestra cervlccvagiñal y datos
clínicos relevéntes para la inv€stlgación €n papeletas
€speclficas. Las muestras fueron proc€sadas según

Se encontraron 552 \134a/o) €asos de lesiones
cerviccvaginales €n la capital y 241 l13.4olal an el

El motivo de consulta V a fr€cuencia encontrada e¡ la
capital y nor-ori€nte fueron: flujo vaginal (23.3 o/o y
22.A o/ol) ptutito 14.7 alo y 7 o/o)j sangrado anormal (4.5 o/o
y 3.5 o/o) y dolor (2.4 o/o y 3.3 o/o).

La etiología y fr€cuencia de esiones cervico-vaginales
enco¡tradas en la capltal y nor-ori€nte fueron: agentes
lnfecciosos (8.9 o/o y 9.3 o/o); atipia benigna (2.0o/o y
1.8 o/o)i neoplasjas del grado la ltl \2.3olo y 2.1o/ol y
carcinoma invasivo (0.15 o/o y 0.20 o/o).

En pacle¡tes d€l nororiente, las negarj\,€s se subdividl€ron
en l¡flamaclones in€specíflcas de lev€s a s¿veras y sin cambios
ctlular€s. El 55.7 por ciento correspo¡dió ? inflar.aciones
'¡€specíficas y malignasj e 44-3 por ciento no p¡es€ntaron

Las lesioñes por ¿g€ntes nfeccjosos enconiradas fleron
s:irilares en la capita y nor,oriente, l¿s má9 freclentes fuero¡:
Tri.homonaÁ, úginÁIis lSolo y 5o/a): Condíü sp B.Salay
3.8 o/o); Hsrpes simplex 1O.12 o/a y O.33 a/ol y Actino¡nrces
tp. lo 23 olo y o.27 olo\.

Las lesio¡es precanceros¿s y canceros¿s djagnostlc¿das en
: capit¿l y nor.oriente fueron: 1 11 y 42 casas 12.7 a/o,
23 o/o). Las malignas fueron: 18y 12 (0.43olo,0.62olo)

La frecuencia de l€sio¡es €ervico vagi¡¿les en el
_.r.-o¡iente es simllar a ia capital y otros estudios r-"alizados.
:r mujeres jóvenes es r¡ayor la frec!€ncia de leslo¡es
:.ipi€ntes e i¡específlcas, presentando las más severasaqlej as

ráAa muler, independi€ntel..enre d€ su €dad,
:.réc ¿lm€nle si tiene activ dad sexLra V factores
:rsiisponentes. debe rea lizarse €xame¡ de Papanicolaou.

HEMATOLOGIA

DETERMINACION Df, TROMBOPIASTINAS
TISULARES EN LIQUIDO AMNIOTICO
PARA ESTIMAR MADUREZ Y EDAD FETAL

I AÍda Maxim¡n¡ CifuéntetSot

trornboplastinas tisLrlar6, medlante !n i4icromáodo q!€
conslste en utilizar plasma liofilizado, (eir sl presente t€bajo se

€mpleó plasma fresco), pu€sto a r€acclonar con el llquido
amniótico como fuente de tromboplafrinas iisulares y calcio
iónlco en forma de CaC12 i0.025 M) en el fibróm€tro. A la vez
se estudlaro¡ 200 flchas clínicas para llenar un forñul¿rio
diseñado para el efecto, €n e que se anotaron la edad en
s€manas por altura uterina, ultrasonoqram¿ y fecha de última
menstruación, asi mismo la ;nformació¡ de los va ores
obt€nidos por las pruebas de laboratorio que co¡¡únmente se
hacen para evaluar madurez fetal.

Se relacionó la edad sn s€manas (por altr.tra uterina) coñ e
tieñpo de coagulación en s€gundos media¡te !n aná lsis de
regresión donde Y = 62.70-0.44X, S€construyó la gráficá en a
que es posible deterñinar a las 37 s€manas €l valor cfítico en
segu¡dos para madurez fetal (46.4 Sgundos) pudiéndose

- interpolar cualquier tiempo de coaouacóñ para estab ecer la
edad fetal€n semanas.

Se compararon €ntre sí las prLtebas rutinarias de
laboratorio que predican m6dufez fetal, exarn€n macroscópÍco
con Tap y slrrfactante, u trasonogfama con aitura irterina,
altu6 uterina y creatinina y por últjmo ultrasonograma con
Tap y surfactante, encontrándoso que en todos los casos hay
un alto í¡d¡ce de resu tados falsos postivos, arrlesgando al
recié¡ nacido a q!€ sufra sindror¡e de dlficuhad respkatoria.

ENFERMEDAD HEMOLITICA Rh DEL
RECMN NACIDO. DETERMINACION DE LA
HEMORRAGL{ FETO.MATERNA POR EL
METODO DE KELIHAUER

I José M.nü€l Arri.g. Rom6ro

Existen evidencias sobre qle la drartiflcació¡ de la

hemoragia f-4rornalerna es uti €n la reducción de la i¡cidencia
d€ fracasos €n la prevención de la lsoi¡munización Bh.

Por rnuchas razones, el m&odo de elución ácjda (máodo
de Kleihauer) s€ ha utilizado ampliamente para este propósito.

Éi estudio de 101 casos de papjentes glnecológicas,

demostró, por un l¿do, que e aborto €stá relacionado con
rlesgo increr¡entado de isolnmunlzación y que la maniobra de
Kriste ler y la c€sárea, por el otro, incrementan el riesgo del

apar€clmiento de hemorragias t¡ansplacentarlas de grandes.

Se dadujo que €l 83.7 o/o de las hemoragias pueden ser

controladas con una sola dosis d€ inr¡unog obulina y que las

restantes, o se6 el 17.3 o/o {reiacionadas con rnanipulación y
complicación obstétrica), necesitarían de dosis múltiple6 para

lograr €l misr¡o fin.

Se €studiaro¡ 200 iíqLridos amniótims prov€nl€ntes de

- -_-s embarazadas con co¡nplicaciones prenatales o de alto_EE Fra ev¿luar la actividad procoaqulante de as
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OTROS

DESARROLLO Y CARACTERIZACION
DE Ul\[ YOGUN,T VEGETAL A
BASE DB MAIZ Y FRUOL

r Mdr16 de Los Anireles Monteroso L. de Moecoso

común.¡e¡te e¡ e hogar en a preparación de yogurr de ech€

_o no p'irer pdrc <e idF'rti¡.¿.o1 lo( n,Lroo qar.s-os
que constituia¡ dichos grlmos; ográ¡dose obtener cultivos
puros de tres microorqa¡isr¡os a sabet, Loctotucilltts
bulgaricus, Steptocaccw thert ophiluí y Sa.harctlyces sp.
Postslormente se proced ó ¡ la e aboración de los diferentes
purés de nr¿iz y fr¡jo os cuales fueron lnoculádos con los
m croo¡ga¡ismos l¡dlv dLral y conj!ntamente, teniendo un
tota d€ siete comblnaciones. Los p!res inoculados se

lnclbaron a tr€s temperaturas dlstintas (35oC,37óC y a

lemp€ratura ambiente ap¡oxlmadamente 25ÓC). A los
ferme¡tos se es r€alizaron los siguientes análisis qiríñicos y
ííslcos: N4edic ón de protei¡¿ cruda, azúcares r€ductor€s,
€ mldón rotal, sodio, polasio, v scocldad y pN.

Los aná isis efectrJados dle¡on como resuliado, que la
mejor combinac ón de r¡icroorganis¡¡os lu€ron: ,¿ctoó¿ciuur
óulgaric¿r sólo, Loctabacíllus bulgaricvs y Strcptococcu'
thetnophflu' Lactobocí us bulgoticus y Sachúrcñlce' sp., a

!na t€mperatura de 35oC 37oC

Como reslr tado fina se obtlvo un prod!cro senrjdigerido
por la fernrentación ádica, €l cuai pos€e !n gr¿do ac€ptable
de carbohidratos, proteínas y sales mi¡eraies, siendo éste un
producto nutritivo y de fácil dtqesrión.

El maíz y el frljol, constituyen e alimento primo.dial de
nu€stro pueblo. En rrlchos c€sos encontraanos qle dichos
granos son la únlca fucnle aLimenticia de inn!merables familias

S€ sab€ que n'ruchrs d€ os nutrieni€s contenidos en dichos
granos, son de d fícil d gest ón, princlpai.nenle para nlños de
escasa edad. Estudlos a¡teriores han inlormado que el somsrer
a dlciros granos a 1rna ferane¡tación áctica, ayuda a la

hidrólisG de muchos ce sus componer¡les, haci€ndo ésto qLre e
producto final de a fe'nrentación láctlca sea más dige¡ible par¿

El presente estud o empleó para la ferm€ntación láctica, a

la que se someterir¡ los granos, os grumos Lliliz¡dos

CONTRIBUCION AL ESTUDIO
FARMACOLOGICO DE LA D atutu candidq
(Pers.) Saflbrd (florifunrtia o campa¡ra)

r Miguol Amézquita Morales

E presenre trabajo s€ rea|zó con e objeto de justiftcar
c entífic¿mente e uso que popularrne¡t€ se le da a la infustón
de flores de florifundia como hipnótico y como
antiespasmócido. Por medio de una encuesta hecha a personas
que ha¡ lsado esta planta, se recolectó informaclón sobr€
dosis y prepar€cló¡ a nivel popular. Pam ampiar dicha
información se proc€dió a la l¡vestigació¡ bibliosráfica y
fjna menle a la fas€ experimental. qu€ incluye recolección,
secado, mo ido y preparaclón d€ la infusión d€ las flores de
florifundia a diferentes concentr¿ciones pam factlitar la
dosificación. Entr€ os ensayos realizados están:

ESCUIELA DE QUIMICA FARMACEUTICA
FARMACOI.,OGIA

FR,ACCIONAMTENTO DEL EXTRACTO
ALCOHOL¡CO DE LA ROSA DE JAIIIAICA
(Ibiscus sabclatii.f PAR A
DETOR¡úINAR LA FRACCION RESPONSABLE
DE LA ACCION DIURETICA Y UITICOSURICA

¡ Vivi¿n Doris Glrret scheet

Deb do a la activ dad diurética y ur cosúricá de a Rosa d€
Jamalca lfiróir¿¡rs $dbdaúffd, se fraccionó un extracto
et¿nólico de L3 r¡ sma par¿ obtener as fracc ones ¡esponsab es

Cada fracción oblen da se administró ora menl€ a ratas

ajbinas, utilizando lidrocloroilaz d¿ y probenecid conro
fárma€os de referef,ria. Se midió el vol]]men de o¡lna
excretaclo a las 2, 4 y 0 horas después d€ a administ¡acjó¡ y se

cuantificó sodio, pote¡ o, clo¡uro y ácido úr co excretado a las

6 horas.

E e'eüo oiJrelr ' r" o"oe " l. dL. or cre o¿ses p i-1¿r ds,

s€cundarlas y terc ¡r as fenólicas so !b es en agLra y,
posiblemente, a la,ac.ió¡ de compuestos ácidos ya que la rosa
de jamaica es rica en ¿cidos orgénicos los cLrales podrÍan actuar
. -oLiL et:cos. o pc Fn-¿ ..r la¿L(io-rJ" os pri-eros.

E efecto uricosúrico de a rosa de jamaica s€ debe a l¿

acc ó¡ de bases cualer¡arias so ubies e¡ agua y, posiblemente,

a a acción d€ compuestos báslcos p¡imarios, secundarios o
terci¿rios no fenó icos
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- El estudio de toxicidad aguda, e cual conc !yó en qu€ a
doss hasta de 509/Kg de peso en ratones y hask 2509/Kq
de peso en Étas, no héy efectostóxicos.

- El estud o d€ a acción sobre el sistema nervloso centra no
arrojó resultados signif cativos para a acción hjpnót c¿,

con lo cual s€ desc¿na el uso popular d€ as flores de
f lorifr¡dia como hlpnótlco.

En la ev€luación de as propiedad€s ant €spasmód icas, s€
encontró qle tanto a exp€r mentar "ln vifo" como "in
vivo", e eleclo es potente, dando res! tados sig¡ificatlvcs
por lo qLre puede af rma¡se de maner¿ c entíficá qre la
lnfuslón d€ flores de flot'i:f\¿la (Datwa candida) posee
ato poder espasmolÍtico a lrna co¡centración de 250

Ciudad d€ Guatemala, se determinó ina huella cror¡atográfica
lsando con,o soporte Silica gel (GF 254) y como fase móvil
benceno-acetona 8:2 y acetato de €tl :'n-hexa¡o 2:3.

Los Ff obtenldos para cada nre,Lla fueron los sigu entes:

Benceno acetqna 8:2
¡lancha Número I Rf l.l5
N4ancha Núrnero 2 Rf i .37
Mancha Núntero 3 Rf 1 54
l\¡ancha Núme¡o 4 Rf A71
f,4ancha Número 5 Rf .93
Dor¿ . ró .le . .ór¡(o d¡ ¿t o - 

^¿no - 3
Mancha ñúnrero 1 Bf i C6
lvla¡cra Número 2 Bf :23
Mancha N úmero 3 Rl r.66
Nlancha Número 4 Rl .r.85
Mancha Número 5 Rf - 94

Se comprobó La hipótesis p anlril¿ y¿ qúe cada mEncha
caracterísi ca mostrÓ prop €dades . :imicrobian¿s dlfere¡tes
ftenie a Staphtlococcus aute6 Al . .) 25293. Cua nd o se usó
cono fase.¡óvil la mezcla d€ be¡c€ r'acelona 8:2 mostraron
actividad as ma¡chas ¡úmeta 3 y 4 ;,,parc a rnezcaacdralo
de €t o-n-he|a¡o las número 4 V 5

FARMACIA OUIMICA

DETECCION DE CUMARINA EN
ESENCIAS DE VAINILLA REGISTR,ADAS
Y COMERCLALIZADAS EN GUATEMALA

. Nidia Lüz Herñánde2 Nova

E present€ trabajo tiene como principa obj€tivo a

:-,-:.c ón de cunrarina €n es€nclas de va ni la comerclal z¿d¿s

- Glalef¡a a. La rnetodoloqía ana ilica se basa e¡ a

-: ::ación de Cromatografía LÍqu cia de Ata Presión y
: ---.¡ ¿tog rafia €n Capa Fina

Según os resu tados obtenidos !n 1333o/o d€ as

=é_:iés de valnil a contienen cumarin¿ cor¡o adu teranle Esta
i:=.cia ¡o deb€ eslar prese¡t€ conro aditivo a ir¡€ntario
:,r-:r. se ha comprobado €xp€r menra r¡€nre qu€ es tóxlc¿

?or lo tanto se conclLrye qu€ las -"senclas d€ vaini la cieben
::-::rer Ún cam€nte sirstltutos artlficlales perm tldos como a

- .¿.r i ina, vainii ina y co o¡ante naiural.

CONDICIONES MINI]\|AS t: I TIEMPO Y
TEIIIPERATUR,{ PARA LA ¡I"ACTIVACION
ENZII\{ATICA DE HOR,TAL ZAS

r Jorse Luis 5al¿za. Fr¿nco

:: :r¿.ajó con la solución
:s--:: ¡egro¡es d€ Guatenra a:

a cohóljca de propóleos de
El Peién, Patu[]l, [¡]xco y

PERFIL CROMA?OGRAÍICO DE LOS
DIFERENTES PROPOLEOS DE GUATEMALA
I CARACT0RISTICAS ANTIMICRoPIANAS
DE .{LGUNAS DE SUS FRACCIONES

r.l !añ .Josá Pinsdó Gárcla

L¿s hona i?as previo a su a mac:raje en forma conge ada
debe¡ de ser sometidas a €sca d¿do c ,n vapor o n€zcla vapor -

agua, con e objelo de nactivar i enz ñas n¿t!rales, que
o'od ¡ e1 q d"g.cd"- or e poco .: p( . por , o.rsL-o oe.rs
materla €s oxidab €s coiao carbohi. : tos, grasas y proteínas,
con ia consiquie¡te pérd da de c€ ,ad v valor alr¡enticlo.
112)

E objeto de este estld o fue de "minar con exáci tLrd 3s
condiciones de tiempo y te¡¡per ura necesarias para ia
inactlvación enzimática, por m€d ( le c€ or, de catalasa y
perox dasa de htocoll (Btúsica olet .u italica), co-tada er
ttazas de 2.54 a 3.7 4 cms.: cc ll at (t ,ásica oleftceo botrytts),
co.tada en f oreles de 1.9A a2.A4 ar t at\e:F @isun sotiwm)
enterasi zanahoria (Dauc'rs corota). n rodajas d€ 0.6 Á0.26
cms.; y col d€ bruselas lAnísicc ole ,¿ea.geñnifeft) enlercs,
con diám€tro iglal o menor de 2.54 c rs.

La importancia d€ conocer as ;lecuadas condiclon€s d€
r¿ci\d.ió¡ esrr o" " q .", s esL. 10 se ,edl;¿¿ ar ¡o mo
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cor¡pela, exi51á adlvldacl enz rnétiü que degradar¿ las

hortalizas dlrante su a rnace¡ajer por ot.a parte, si eltiempo v
lemperatura son exceslvos, se mod f c¿É caLor y ¿ textura de

ias horta izas escaldad¿s, toma¡do caracterísiicas no deseables.

En €l presente rabajo, se encontró que todas las hortal zas

presentaro¡ dife¡entes liempos de ¡activacón e¡zimát cá de

.6t¿ asa y p€roxidasa ¿ lemperarura constante de 92oc. (3,41

ANALISIS CUANTITATIYO DE SISTEMAS
MULTI.COMPONENTES EN MEDIO ACUOSO,
POR MÉTODO ESPECTROSCOPICO
ULTRAVIOLETA-VISIBLE EVALUADO POR
PROCESA&IIENTO ELECTRONICO DE DATOS

I Joré Luir Aguilár Morono

IDENTIFICACION DE COLOEANTES
ARTIFTCI-,\LE¡ UTILIZAD OS EN
CAR-IMELCS I'IPICOS DE GU.{TEMALA Y
ALGODONES TIE AZUCAR DE LA CIUDAD
CAPITAL USAI{DO CONTPARATIV,A.I!IENTE
LOS PROCEDI]lIMNTOS DE EXTRACCION
coN LANA Y ITLTRO SEP PAK Cr E.

. Eusenia Niñeite Rodas Lólez

Los colorant€s a l ilciales son ad t vos ul lzados en
muchos prodúctos a lr¡ entlcios y está¡ reguiados y aulorizados
por as autoridad€s de S¡lud Públ ca en cant dades del 0.01 o/o
d€ coloranle ¿. alim-.nto Sln embarqo en a producción
artesa¡al de caramÉ o,i bla¡dos y a godon€s .ie azÚc¡r de
GLratemala, a rt z3cióf d€ colorantes aft fic ales es

ir'rd scrir¡i¡ada así como l¿ cantldai clue se les adl€lona.

S€ a¡al za¡on 43 m!Ést¡es de c.ramelos b ¿ndos
prove¡ enies de ch nra lena¡!o, oLretza ienango, zacap¡.r1as,

Zacapa, Esql]lpLrLas y hmatlt ánr y doc€ m!estras de la clLrdad
c¡pltal c as I c¿¡os en .lairo co o €s (ros¡do, riorado, €m¿ri lo
y verde) y uti izando .omparativamente os métodos de
€x1raccón con a¡adergias¡day cone¡f llroSepPakCls q!e
coniiene s l€ qe q!i1r ca.re¡te trat¿da con e octadeci sllano
que es un compuesto de 1€ é1or¡os de cerbo¡o.

Se icie¡tificar.n los coloranres por medio de
cromatog¡afía en pape y por€riorr¡ente co¡ capa fi¡a en
ce u os¿ y síl ca ge:t z¿ndo cuatro tlpos diferenres de
so vent€s co¡m¿iográi .os.

Se de¡i lic¿ro¡ seis colorantes FD&C Rojo No 2, FD&C
amarillo Nc.5, FD&11 amarllo No.6, FD&C azu No. 1,
Rodarn na B y cr st¿ vio €1a. Se estab eció que el
procedlmiÉnto d€ extr?ccló¡ con f tro Sep Pak es más efect \ro
que e tr¿diclona con lana desg asada debloo a que exlr¿jo la
totalid¿d de co orcn1É conterido en la m!-óstra de carame o
blando y a godón de a¡úc¿r.

Los dos ú t¡rnos co orantes no son permlt dos como
aditlvos a lme¡tarios y estuvieron presen¡€s en 28 de as

nrLestras, ad€mis fueron ideúií cados neqL¡ívocar¡e¡te
ui llzando $pedrofo¡rr¡etrías LIV V s b e; por otro ado, ás

so Lrcio¡es nte¡saraenle colore¿das qire se obtlrvieron a
extfaer os co orant€s rle as rnLiestras perr¡iten sospechar que
¿s €¡tidad€s de los co ora¡t€s en estos prodLrclos no es

cuantil c€da reb¿¡andr: €l Ír¡ite p€rnritldo por e Minlsterio d€
Salud Pública, co¡stituy€ndo ui pelgro para la pobación €¡
!¡€neral y especla mente la infa¡t: .

En el prese¡1e trabajo de lnvstigación se h¿ d€t€rm¡nado
qu€ es posib e ¡eal zar ¿n¿ isis cuantlt¿tivo d€ slsternas
m! ticompo¡€ntes bi¡arios y ternarios, €n .¡edio acuoso,
conformados por acet€minofén, caf€ina, rna eato de
clorfenir¿r¡i¡a, b t¿rrr¿to de fen lefrina. La anter or
€firm¿ció¡ es vá ida exc€pto en aque los sister.as
mu tlcompo¡entes €¡ Los cLrales participa
clorfeniamina fe¡l ef rlna

La rea ización de ésta nvest gac ón l¡c uyó para cáda

especie q!ímca determinac ó¡ de porcenlaje de pureza,

determinación de ]a onsltud de onda de rnéx ma absorción,
determinació¡ de la absortlvidad mo ar e lnt-órsepto en el eje
de la ordenada en cada ong tud de onda previam€nte

delerminada, preparac ó¡ y determl¡ación de las absorciones
de os sisternas mLlliicomponenies en estlrdio, cáculo de as

conc€ntraciones moares experl¡¡enlales por resolu€ión de
ec!aclones sim!ltá¡eas, cac!o del porce¡tale de error y
€nsayo de hlpótess y slg¡ific¿¡cia por medio de t]na regla
€stad kllca de declslón.

La poslble causa por la qu€ no se p!ede c!a¡tlar slstemas
r¡ u ticornpo¡entes en los cuales intervien€
c orle¡lram n¿-fe¡ Lefri¡a es por la posibil dad de lnteracción
entr€ e los formando un p!€n1e de hidróqeno. Se recomienda
e.a -d¡ - .o*po'.ó^1:F ro ce er.¿s " p-,:e. q, - ".
util za¡d, so ventes oraá¡icos aDo ares.

Los sistemas de comput:ción son imporlantes
lnstrume¡tos en el procesam ento eectrónco de os dalos
exoerir¡enia es, tanto por ia aqi ización de los cá cu os
m atemát ico-est¿ d ist icos, como por a complejidad de
reso ' o rdt"nlr4q,"p e:p- d1ú.J r.é-¿,:onp(

EVALUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
PRESCRIPCION DE ANTIBIOTICOS

. lüarta El€na López F.

Con el objeto de conocer s a condición de la presdipció¡
de ¿¡tiL, óticos se mejora a través de a doc€ncla, se realizó una

evaluación de a prescripción de los r.ismJs, para poner en

evidencia la condicló¡ actLra de dlcha prescripción y luego
proc€der a la eLaboració¡ de unFrogr:ma docente para su

.¡ejoraml€ntD La eva lr¿c ón se evó a c¿bo a tlavés de !¡
formato diseñado especialme¡te para la l¡!estlgación, y cuyos
resuhados dieron a conocer que a pr€scrlpció¡ d€ an1 blóticos,
vhta d€sde lcs aspeclos eva lados, es bue¡a Si¡ embargo s€

encontraron os slgulentes error-ós, re acionados con, tlernpo oe

tratamiento, prescrlpcióÍ1 e¡ aalcroorganismos reslstentes,
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lñstrucciones inadecuadas d€ administración y prescripción
inadecuada eri traiar¡iento inicial. Siendo objetlvo de este
rabajo el mejoramiento de la prescripeión de antibióticos se

dio a conocer el resultado d€ l¿ eva uació¡ ¿l cuerpo r¡édico
de dep¿rtamento en donde lue rea izado e €studio, y tamb én
s el¿boró un folleto inforrnativo sbre los mismos

ANALISIS DE LA CALIDAD DE
PREPARADOS DE ACETAMIN OFEN
EN SOLUCION

por €l alcohol; por o que fue rea zada la pr€sante
investigación con el objeto de dererm nar €l grado d€
correlación emre a lngesta de etanol v os nive es de tiros na
plasr¡ática. Para e lo se uti ¡zaron 9 ririas a coholizadas con
Lrna so ución d€ etano ¿ l0 o/o duranle 6 semanas y un qrlrpo
de 10 r¿tas sin alcoholizar ls¿das comr control, para verificar
el almento de os n vel€s de tirosna plasmática por ei
cons!mo de alcohol. Se encantró un qÉdo de correlaclón alto,
entr€ ambas var¡¿bl€s

DSTUDIO DE LA CORR!]LACION DE
LA INGESTA DE NTANOL Y LOS
N¡VELES DE TIROSINA EN EL CEREBRO

¡ Alicia G¡rcía 5olórzano

E pr.5enre estudio de investigaciln Íue reallzado co¡ e

objeto de determin¿r a corre acló¡ entle la ingesra de etano y
los ¡ive es de t rosin¿ cerebra. Se utllizaro¡ 39 ratas

alcoho izadas con etanol a 10 o/o d'rrante 6 semañas V !n
grupo de l0 ratas sln a coholizar conro control, para verificar
€l aumento de lo9 niveies de t ros ¡a cerebral por el consumo

ESTUDIO DE LA CORRELACION DE LA
INGESTA DE ETANOL Y LOS NIYELBS
DE TIROSTNA EN EL HIGADO

¡ An! Patr¡cia Vega Vettorarzi

I Vl.ior Antonio Guzñáñ Cald¿ró.

El p¿racetamoL o acetaminofén, debido a sLrs propledad€s
:_iiplréticas y ana gésicas, es utilzado en la actualidad €¡ la
:-ec€raclón de p¡oductos farmacéuticos, pues presenta varias
.:iiajas sobre los analgésicos derivados de los salicilatos,
! 3i.jo las princlpa €s, no irritar € tracto gastrol¡testl¡al, y ser
:re¡ to erudo por personas sens bles a la aspirlna.

:s deseable qLre todo rnedic¿meñto qr-te sa ga a mercacio
_.ya sldo sor¡etido a o largo del proceso d€ manufactura a Lrn

=ilcto control d€ calldad. Esto con € objero de asegurar u¡

Tomando en cue¡ta que existevari€dad de pr€parados que
:r1:lenen acetaminofén, que es un cornpLresto susc€pt;ble de
*. . dta lzatlo, Lo clal se facllita en e$ado de disolución. se
:.ó a c¿bo un estudio, que comprobó con respecto a su

:r.l3nido de n-acetll p aminofenol, la calidad de preparados
:: 3cetaminofén en so ució¡ que ya están djsponÍbl€s al

Sesenta mu€stras cornercla es de acetaminofén en
:. -clón, prove¡ie¡ies de establecirn ie¡tos fa rnr acárt icos de la
: ,=d de Gualema a fuero¡ ana i2adas.

le acuerdo con los r€su tados obtenldos, puede decirse
r : so amente dos laborato¡ios, de os seh evaluados prodiJc€n
;=:es de acetarninofén con a concentración aceptada por a
::'-¿copea de os Estados lJnldos.

lgua nente se comprobó que los cuatro laboratorios
1=¡tes no llenan los requisilos que la Fatnacop€a de os

:-.::ros LJnidos esiab ece.

Ciro deta e observado, según e an¿ lsls de os datos
:::..idos, es qLre exisle enrre los laborarorios invesligados,

=_:..des promedio de pr ncipio activo dlferent€s entre os
: , -sós aboratofios.

BIOOUIMICA

D€bido a ato índice de acchoisrno exisrente en
Guatema a y a los problemas de¡ vados de €ste estado
psicopato óg co que afectan a indiv luo que io i¡giere, asi
como a a soc;ed€d a l¡ cuai peFte¡ec€, es importante reallzar
esr¿ r.és1'9dLó¡ pa.¿ a(a..e o..o-ro oc -leLa-:smos
lmplicados €n el metabolis¡¡o del acohol, ya qu€ no se
co¡ocen bl€n todas sLrs re aciones

Se ha estab ecido qle el etanola t€ra a si¡r€sis, liberac!ón
y degrEdacóN de clertos neurotra¡sm sor€s como dopamlna,
norepiñefrina y Edrenalina y q!e dlchos tra¡srnhores rien€n
como precursor, en sLr b osi¡tesh, a ar¡ inoácido tirosin€.

Se €stimó lmportante el desarrollo de a pres€nte
investigación para establecer la i]o¡re¿cón exislente ent¡e ta
ingesta de elano y osnve€sdetiroslnae¡e higado en raras.

La inforñació¡ anarizada susiere que a tiroslna participa
directamente en l¿ síntesis de andrena ina, hormo¡a qLre tlene
u¡a p¿nicipación fisiológica en a regu aclón del rirmo
cardlaco y la presión s¿nguínea, además de ser un actlvador en
la degradación de glucogeno en ei h'gado y múscuio.

Cor¡o consecuencia de €stos y olros trastornos producjdos
por a ingesia elevada de eiano )/ por as akeraclo¡es
bioquír¡lcás ploducidas sobre la tirosira, se esrimó lmoortanre
det€rml¡ár si eNiste !n grado de correlac ón direcla €ntre eL

c!nsumo de etano y el ncremento de t¡rosl¡a e nlvel hepático
€n rátas alcoho zadas

ESTUDIO DE LA CORRELACION DE
LA INGESTA DE ETANOL Y LOS NIVELES
DE TIROSINA EN SANGRN

r Ans Patrich Gkón c6rna

:siJdios re:llzados
:-: :: conc€nÍaciones

por diversos autores
d€ tlrosina plasrná1ica
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r Alba Lissette B Égán Fernández

El obj€to de pre: r1e estudio es evaluar e grado de

ccrreación exisiente e¡,-r e consumo de €ta¡o v os nlveles

de aminoécido triptófat , en eL higado de ralat éstos se v€¡

alectaclos por factore¡ netabólicos preseni€s durante Él

¿lcoho ismo crónlco.
Se concl!yó que I ,.v correl¡clón slgn flcall!a entre a

lngésta de elanol y ( ¡ileles de i p1ói¡no ¡epát co v'
además, que eslos nive É .n as ratas aicohó icas se encle¡tra 1

aumentados con respe- I os de l¡s r¿t¿s conlro

ENTRE LA INGESTA
.OS NIV[,L]i]S DE

iEPATICO

TIMINISTRACION DE CINC,
IDO LINOLETCO SOBRE LA
] DE LIPIDOS HIPATICOS
lOLICAS

s€veros que producen en el organismo El pres€nte trabaio
pretende determ nar el €fecto de clnc, g ulatión v ácido

l¡no e co sobre los n¡veles de ÍplCos hepat;cot en ratas

En el presente esludio se er¡p earon S ralas abinas
hembras de aproximada.¡e¡te e mlsmo peso, d v didas en 5
grlpas de 10 an irales cada uno. Todos os anl¡rales fueron
á ñenr^dos co¡ co¡cent¡ado para conelos; 10 ralas se es

admin stró ¿gua, f!ero¡ ratas.onlro lgrLrpo );¿ios4!rupos
restantes se es a.iminisró duranie I semanas so uclon€s de

etano e¡ agla por vía oraL, E las co¡c€ntraciones siguienl€s: a

primera semana a 7o/o, a s€gu¡d¿ sema¡a aj 10o/o v las

s!bs gLrle¡tes a 15 o/o Posterior a este trétamlento v d!rante
l5 días co¡se.utlvos, os grlpos fLre¡on tral¿dos3sí: Grupo ll
con solLrción de etano a 15o/o via o¡a; Grupo I se le

acJr¡lnlstró l.5g de su¡íato de cinc en a so Lrc ón de eta¡ol al

15 o/o via oralr ¿ Gr!po V se e acimin strógl!útión gmg N'l

v sollclón de eta¡o a 15o/o viE ora, v e GruFo V fue

Íaraclo co¡ ace 1e de .¡a íz i€ste es fLrent€ de ácido linoleico) €l

1O ó/o en solucló¡ de eta¡o al 15 o/o vÍa oral
No se obtulo difere¡cia slq¡ ficat va €n os niveles de

ípldos hepátcos tolales enlre r¿tas no alcohóil¡s y ralas

alcohó icas, pe.o e¡ los grupos dande se adm nistró cinc' 
'

glltatón y ácido inoeico dlsmlnüveron os nvel€sdelipldos
hepátlcos totales, redlclendo d€ esta manera e daño hepátlco

CORRÉLACIOT'
DE ETANOL Y
TR.IPTOFANO '

EFECTO PROTJU('¡DO POR LA INGESTA DE
DIFERENTES LIT':IRÉS NACÍONALES SOtsRE

LOS NIVELES DI] {CIDO UR{CO PLASMATICO

r Ruih ¡¡aí¿ Eugenr ialaz¿r Mora{es

Con e objeto cle a erminar el .amblo en Los ¡i\'ees de

ácicio úrico p asmátlc,: prod!cido por L¡ lngesta de tres

.iif.¡entes tioos d€ rres ¡ac on¡l€s lrol tlpo whskv,

aguerdiente cla¡.lestin., se rea izó es1¿ lnvesilgación Para

ésto se lti izaron ratas i rachos dlvld das en 6 g¡upos de 7 ratas

cada uno así: grupo A ': contro, grupo B = se e ¿dmi¡ stró

¡on a 36.G1; grLrpo C ron ¿ 30oGLl qrlpo D =tlpo !vl"r skv

a 4OócL; grlpo E = -lpo whisky a 30"G1; g¡lpo l =
aguardie¡te cLendeslino r3OoGL Se delernrinaron los nilees
séricos de ác .lo úrlco e'.:resa¡dolos e¡ ms/d .

De este estudlo ! lLegó a La concusón de qle el

aguardle¡te cl€nclesti¡o i 30oGL aume¡1a os nlvees de ácido

úico e¡ forma ssnfi(l v:(medl6=1224nrsldl) en¡elació¡

algrupo conlro lmÉd a 7 83 mg/d )

Por o lanto, a ige$a proLongada de aguardiente

cl¿ndestino Droduce ar ento de Los nlve es óe¡icos de ácido

úrico, en forma slgnr etlva, o.Lra pue¡€ d€berse a dos

faclor€s, como son. ántidad d€ acoho conslmido v
ca idad de la bebida alcL ólic¡

DETERIIINACION DE GANI;ITA GLUTANIIL
TRANSFBR,A.SA COMO INDICADOR DE
DAÑO HEPATICO POR ADNIINISTRACION
DD FE\-OBARBITAL

r Sofía t\¡ércedes Eliz¿beth lVotta de Cabrera

E lenobErb 1aL es un lárma.o ¿ñrp lar¡ente utlliz¿do como

a¡t co¡v! sivañte y c!vos ef€ctos sec!ndarlos h¿n sido poco

estLrd ados en nuestro medio. En este trabajo se investigó una

.obl3cón de 60 nlños, de os cLrales 30 se trataron con

ienobarbllaL y 30 sln el trata.¡lento; se determinó a alterac ón

del funcion¿miento hepático ¿ través de la enzlnra ganrma

.lLjtamillra¡f€rasa.
En e estudlo re: Tado s€ enco¡iró qlre sÍhabía dilerencia

d9. "9 "^ '"fe"¿

fenobarbilal. Se tomó como refere¡cla a € evación de a

¿clivl.lad de a e¡zlma lran$m nas¿ g utámlco pirw ca va qle

erta enzlrna es rtllizada como indce de referencia de

fun.io¡amiento hepático v se enconfó qle esta tanrbién se

€ncontrab: eLevada. En la dosllicaclón de la actividad de las

€nzlmas se !tiizaro¡ métodos espectrolotoñrélrlcos de luz

u travlolela y pará la dosificación de l€nobarbllal, ei método

inm!nofluorescent€
Se co¡c uye que a activldad de La €¡zin'ra qarrma gllt¿mil

lransferasa es un buen parár¡e1ro para medir el

funclonamiento hepatico en pacientes coñ tratamlanto de

fenobarbltal. Se feconrienda Lrt llzér enzimas para evaluar el

funconamlento de órg¿nos que puedan s€r alectados poi os

lratamientos con lárrnacos, coriio e fenobarbit¿L

EFECTO DE LA .,

GLUTATION Y A
CONCENTRACIC
EN RATAS ALCC

¡ Aña Arcadia Mart

Debido a que €l a rho sr¡o es !n problema que alecla
gravenrente a la soced ,1, es lmportante r€a i¿ar €studlos que

contriblvan: sr dhn-rl ción, y poder determinar los efectos
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL EFECTO
PRODUCJDO POR DIFERENTES LICORES
NACIONALES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA
CAMA.GLUTAMIL TRANSPEPTID ASA A
NIVEL SERICO

r l.k Al.ly Lóps¡ 56¡6zar

El pr€se¡¡e estudio co¡tiene una eva lació¡r comparativa
ae efecto produc do por tres licores naconales lron, tipo
;fiisky y agua¡diente cland€stlno), sobre os n veles d€
Fmagutamil transpeptldaM en e suero de ratas, para
l€lermlnar difere¡cias slgn ficativas e¡ la aclividad de ta

:.lzima, por l. i¡gesta d€ os licores antes rfencionados.
Las r.1as se ¿lcoho izaron dLrranle 8 sema¡as; se midió a

_€est8 de alcoho diariam€¡t€, y e¡ e slero se dererminaron
os nive es degam.-glutami transpeptidasa. Seencontró queet
cor qle produce niás aumento en la activldad de a enzima, y

f,trr o tanto mayor daño hepátlco, es el ro¡ y en me¡or grado
.. tipo whlsky de os licores esrldiados. Además se observó
:Je e efecto nocivo para e higado es causado por la calidad
:: ia beblda alcohóiica y cantidad de I cor ingerido.

OTROS

ESTANDARIZACION DE UN METODO
Iit VITRO PARA EVALUAR LA
BIODISPONIBILIDAD DE FORMAS
F.ARMACEUTICAS DE USO TOPICO

¡ Yol.rda Crlstina Jüárez Calderón

:n € present€ trabajo de invesrigacón se diseñó y
:.=1r-!yó una pipa de difusión basandose en tos modetos de
:'rión reportados €n a lireratura para poder evat¡rar a
:a¿ción de pr ncipios activos de fo¡.¡as farmacéu1ic.s

a¡ pruebés separadas se evaluó a absorcjó¡ percutánea de
:.= :f€masi un¿ conteniendo acerón do de tr ar¡c:nolona y ¿:-: :cido bórico, observéndose qu€ el sesundo d€ e os ¡o
.:",só la piel, mientras que € prlmero sí, ¿tcañzando Lrna
:,r_=:lración máxlma de absorción percu1ánea.je A.72olo
:e :c:al de principio actlvo a ias tres horas despu€s de--- -r?d¿ la crema sobre l¿ pie, o que er'idenció ta
€:-:vii¿d de lá mism¿

-cs resu tados con acetónido de trlar¡inolona fuero¡

== ::-'os BtadÍsticam€¡1e por m€dio cle ta prleba no
:z--é-:¡.¿ del signo, a diversos riernpos después de su

=, z: ó¡, conc uyendo q!e el modelo de difusión propuesro

= - úz y llena los requlsitos para s€r utilizado en ¡uestro
-=: .¡ estudios de biodisponib id¿d de drog¿s de uso

DETERMINACION DE ARSE¡]ICO EN CARNE
DE POLLO. DISPONIBLE EN LA CIUDAD
DE GUATEMALA PARA CONJU]IIO HUMANO

. walda Judith Echeverri¿ Pr6do

Se dererml¡ó a concenrracó¡ le arsénico en t1O
muestras de carne de potlo recot€cradas en as 22 zonas de ta
ciudad de Guaiemata, co¡ et objeto de¡ver gu¡r tos nive es de
argénico presentes e¡ as cuatro marcas de c€rne de pollo de
mayor co¡sumo por os habita¡1es d? ta me.trópol Esto
debido a qlre a a l€cha no se cuenta con ctatos indicarivos
acer.a de la co¡centració¡ de a6é¡ico en esta carne¡ y esr¿
informaclón es de impor!a.cta para ta sa ud del pueblo cje
Guatemala.

Es sabldo que €¡ e comercio extste¡ concent¡aclos y
rnedica¡¡entos p¿r¿ aves qle contiene| cor¡o pa¡te cJe sus
lngr€die¡1es €ompuesios de arséntco, mdot p€sado q!e riende: acuTnu arse en el orga¡ smo aviar, y et hombre a nger r
carne d€ aves a las que se tes ha slmi¡istrado dichos
concentrados y/o med €amentos, está expuesro rar¡bién a
¡g€rir minimas concenrraciones de arsértco que con et 1i€mpo

pLédq o o o.a,
Para la dete¡mi¡ación de a co¡ceitración de arsén co

pr€sente en as r¡lestras se utitizó €t método cotortmó¡r co de
dietllditioc€rb¿mato de pbta, por m€j o ct€ cuanlificacjón
esp€ctroíotoméf i€ a !¡a ongilld de o¡da de 540 nmj os
rsu lados obtendos se cotreacion¿ro¡ ul izando Lrna curva
est¿¡dár de fefere.cia elabor¿da co¡ anre.iofidad.

De as cLtatro marms de po to :net2actas, la rfare pR
individu¡ mente rie¡e u¡ promedio :e concenrractó¡ d€
arsénico de 0.75 Dprlr y ¿ marca pp tiene un promedio de
co ncent¡ació n de arsén ico d€ 0.07 ppm. L_¿s otras dos m uestres
ana izadas, es decir la marca PL y pX ti:nen concentracjones
de arsénico promedlo de 0.40 Éprn y 0.29 ppm

El va or pronred o de conce¡rraciór¡ de arsé¡ico pala e
total de muestras a¡a izadas es de 0.S2 ppm. To.na¡do e¡
c¡renta que e límiie de concentració¡ :te arsénico aceprado
por e Códlgo de Regulaclo¡es Federales de os Estados Unidos
de No¡te Améric€ para lejido mrsc! ar no coc nado de po o es
d€ 0.50 ppnr.

Se efectlró una prueba de t por redio de a cLral se
demuesfa que €l !€lor de 0 52 pp.¡ ¡o es signif¡car vamenre
ñrayor quee cle 0.50 ppm señat¿do co¡¡o i.nite€ne párrafo
anter or. Por lo que se conc uye que ta cirdacj d€ clatema a ta
carn€ de po lo está en el iír¡ire crírico de ca ictad p€rmtrido,

DETERNtrNACION DE ARSENI(]O EN HUEVOS
DE GALLINA DESTINADOS P]IRA EL
CONSUMO DE LA POBLACIO¡i
GUATEMALTECA
¡ J.nny s¡bbash dé Mory

El preseñte t¡abajo de
propósito de determ ina. la

investigación $e ll€vó a cabo con el

concenlración de arsénico presente
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en hue,r'o6 de gallina dé,siinádo6 para e¡ consur¡o de la
población guaternalteca, sabiendo de antemano que eñ el
corñercio s€ €ncusntran dhponibles concentrados así corno
medicamento6 pára aves y otro tipo de aniflrales de granja, q!e
contienen ársénico coriro ád¡tivo; por lo que este eter¡€nto se
acumula en el organlsmo¡el ániñal pudiendo llegar at hom bre
y causarle Bintomatolog la caract€rístic€.

Se analizaron 110 hus",os de gallina sin cocinar 55
provenientes de 5 gra¡jas avlcolas e igual númaro de huevos
provenientes de 6 patios c€seros; cobri€ndo varias r€io¡es det

El método utilizado s€ ilevó á cabo en tres eÉp¿s:

2. Oxidación cor¡ple¡a de la mat€ria orgÉnica por et máodo
de Kjeldahl.

2. Reducción del arsénico (5) a a¡sé¡ico (-3) en forma de

3- CuantÍflcac ión espectrolotornétricá d€t compuesto
color€ado; arsénÍco{-3),dietilditiocarbar¡ato de ptata.

L uego de obtener e compuesto se determinó
espectrofotométricameñt€ á una longitud de onda de 540 nm.
y los r€3ultádos obteñidos se compataron y cuantificaron en
base a !na curva sstándard€ r€ferenciá

Desp!és ci€ haber aplicado €l análhh €stadístico se puede
deck que el contenido de arsénico en os huevos de ga ina
consumidos por los glatemaitecos está por debajo de los
niveles elablecidos por el Codlgo ds F€gulacion€s Federales
de os Estados lJnidos de América, qu€ €s iguata O.S partes por
millón

DETERMINACION DE AFLATOXINAS
EN HUEVOS PRODUCIDOS POR

GRANJAS AVICOI,AS DE CUATEMALA

¡ Jlcob Rodrlgua¿ AÍe¡Sa

El presente esrudio se re€lizó con el objelo de derermjnar
la presencia de aflatoxinas €n huevos producidos por as
gianjas avícolas del d€partamento de Guatemala, r€col€ctados
en distintos puntos de dhtribución-

S€ efectuó una prleba pioro previa, que tenía dos

- Comprobar la efic€cÍa de método L,1ilizado para la
determinación de aflatoxi¡as, por lo qus previamente se
contaminaron husvos con dlchas slbfancias,
obten léndose resultados satisfactorios.

- Dsfinir el núrn€ro d€ ¡nu€stÉs rcqueridas, pal¡ el anétisk
estadístico r€spectivo. Esto d9bldo a qus por lá naturalezs
deltrabajo,la pobl€cióñ 63 dsmasiado grand€.
El qilculo d€ número de nruestra3 positivas a partir de esta
pru€ba plloto fue de.20.

Lu6go s6 proc€dió al désariollo d6l método de Truckess
6l cual consiste €a la obtención de extractos y
s€guidamente 6l cor¡ir¡¡6nio d€ los mismos m€diante

cromatografia de c€p. fina Las muestras fu€ron corridas
co¡ju¡tamente con os palrones de af atoxlnas Mr, Nl, y G,
que so¡ los mdrabolitos de as aflatoxinas 81, 82 y Gl

Las 20 mu€6trEs pos tivas se obtuv eron d€ un total de 263
extractos corespondienles a igual número de hu€vos, lo que
cor¡esponde a un 7.6 o/o del total d€ nr!€stras corridas.

La única allatoxi¡a e¡contrada fue la [/1, ]as demás no
fueron id€ntif cadas, probablemente a consecu€ncla de su baja

La conc€ntració¡ de aflatoxina l\,4r osci ó e¡tr€ 0.51 y
0.93 partes por bil ón, siempre fue menor a 20 partes por
bi ón que es e limite máxirno permkible, segú¡ las norr¡as de
la comisión guater¡alteca de normas.

Las aflaloxjnas f!ero¡ identificadas por medlo d€ luz
ultravÍoleta y Bf respectivos. La cl]ant;f cácló¡ fUe hecha,
comparando el tamaño de la mancha de fluorescencia d€ la
nuesira con la de esrándar.

COMPARACION DE DOS METODOS DE
PRODUCCION DE RADIOFAR]IIACOS Y
EVALUACION DE SU CALIDAD

r María C.leitina Port¡rlo Lem!!

Con e objeto de se ecclonar un método de producción,
que inde ias mayores vent¿j¿s de biodistribución y
rnarc¿ción, así, como la estandarizac¡ón de Lrn proc€d r¡lento
dp .ort ol de calio¿o p¡ra 09 '¿diofá,-dcos qJe sar¿.l
elaborados €n el aboratorio de Rad;ofarmacia de la Unidad d€
f/ledicina Nuclear de Hospital General San Jua¡ de Dios, se
r€€ izó esta investlgación. Para esto se comp.raron dos
máodos de producclón de cinco diler€¡tes radiofármacos,
determiftindc6e su pureza radioqLrÍmica, biodhtr bución y
estabi idad. Además se eval!ó u¡ nrétodo efectivo pa¡a
d€term;nar a pur€za radloquimica, para elo se cornpar¿ron tos
métodos de crornaiografía y electrofor€sis.

Se obervó una dife¡e¡cla signific€ilva en su pu¡eza
radioquímioa, biodlstribución y estabitldad lavorabte pár. e
método A lSegún el C€ntro de nvestigaciones Nucle¿res,
lvlo¡tevideo, Uruguay), de los s guientes radiofármacos: Azufre
cololdal-lcaem¡ DTPATcaeñ (D etié¡ triamino pentaacai,
co), Glucoheptonato de calcioTcasm y plrofosfato d€
sodio-Tcaeñ, comparados con ei rnétodo B (Según la
Conrisión Chilena de Energía Nucle€r, Sa¡tiago d€ Chie) No
siendo asi para el radiofármaco Dis d¿-f caem
(Dijsopropilacelanj ida-iml¡Gdiac€tico), e cua estlvo a favor
de! máodo B.

Se concluyó qu€ para deterrninar a pureza radioqlir¡ica
€s miís efectivo e1 método de cromatografía que el r¡étodo de

S€ determiñó que la blodistriblción d€ los radiofármacos
en anlmales d€ experimentación sólo se hace indispens¿ble
cu¿ndo se está inv€stigando un nuevo radiofármaco ovariando
las formLrlaciones vigent€s; ya que €xiste corrolacjór d€ los
porc€nkjes de marc¡ción determjnados por e m&odo
crotrarogófico / os obrsr oos po. ls o od strioJció.,

L
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ESCUELA DE NUTRIEIüf\J
NUTRICION

EVALUACION DE LA DMTA
SERYIDA EN EL HOGAR DE
ANCLA.NAS DE SAN VICENTE
DE PAUL

I M¿rta Lsonor Rec¡nor Corcuera

E pr€s€nte Érurli. s¿ e¿izóer:, logar de Ancianas d€

san vjceni-" de P¡iL ,ro¡ e' p ririósl1o de evaluar la

a imeni¡c ór ¡o, na rer,/ ii¡ r .rr i:r,.r 's .re la nslilNc ón.
A eva ü¿r a diela s.li,ra. :' re¡ zó !¡ a¡¿l sis

cua¡tltat vo y .u¡ it¡rlúo de ¡ m sr¡,, Ile e$uci6ron un total
de 40 det¿s T r.iirlri 1r.r: plr :empo de cofllda),
se ecciónadirs ! a¿3r d. '¡¡ir L,i re¡íodo dc 20 dia,

La d eta serv da : as a r.i¡na; 3e ,.r ro¡1Ió clef c €nt€ en su

conten do de pfole N¡s, n ar¡ ¡l¡Í r fet no, r'ibofav na y
nlacl¡ar y ade.L:r¿ Éi !L ..,t,idc onergético, de

carbohj.lrato3 catriD, i !|l] ri .,, I t¡.i : : rl

OUIMICA PURA

DETERMINACION DE LA EFICACIA DEL
CONTROL VISUAL DEL EFECTO DE
ATENUACION PRODUCIDA POR EL Cr,
Mn, Co y Fe EN LA DETERMINACION DE
UNANIO POR FLUORIMETRIA MEDIANTE
LA CUANTIFICACION DO ESTOS I\TETALES
POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X
DISPERSIVA EN ENERCI,A

¡ Edüardo Alberto Moraléi Sánche¿

Se describe La aplicación dei r¡Aodo d€ preco¡centracló¡
por agentes quelantes a la clrantificación de croño,
rnang€neso, hierro y coballo €n muestras de sedimentos
fluviales qu€ han sufrldo un proceso de exlracc ón ácida pr€vio

¿ la delerr¡inac ón de ura¡io por fl!orimelrÍa.
Se pretend€ demost¡ar a falta de correlaclón enlre la

¿preciac;ón vlsua de Ia atenuación y la presencla ¡eal de a

Se aplica a la téc¡lca ¡nalític¿ fluorescencia d€ rayos X,
dispersl\€ en en€rgía, us¿ndo Cd-109 cor¡o fuente d-"

excitación y un detector semicondlrctor de silic o cor¡p€nsado
con lltio (SiLi) así como la preparació¡r de as muestrds en capa
fina para ellminar os efectos de matrlz y un programa de
cornptadora diseñado para a corrección d€l tras ape de p cos
(AXIL).

Se obtuvo un€ preclsió¡ del 2olo y una ex¿ctitud de I
l0 o/o e- € .ango oe.orcer l'¿ción de .2 c 5 . . oS-¿- os po
mililitfo de os elenrentos analizados.

Se dernostró que para la población de rnuestrasan. izadas
no existe corre ación entre la apreciación visual y la €xi*encia
de la atenuación en as mismas.

Se enconl:¿r !!e . :!.l.ip¡ i.1! 1.rer1e presente en Las

¡¡Ljestras es e herru,srl .t,r(]:¡rr¿Jr ti.afaitrsqu€ LeSaa

prc¡lc r h¿r¡ r¡ 80 (]/.. a.:r1.'rr ¡. a

Se r€.o¡:r,en!; ¡ !ii r:i.iirr'r r' fi¡lodo de ¿nálsls

Íllror .nótr.o qle n. sú,r srrsilrl::r _i'/ i.l

ANALISIS llLALITif il'O Irll
}IINERALES EN S! 5f¡]),¡SIO]\ CON

NUJOL F{¡R ESPr]üTR0SCfi i'lA
IItI'RARROJA UT¡I"IZANIIi-, CELDAS

CoN VENTAN \¡ ilE P!'t{,iE Tl Lill\O

e Jo¡ge l.ioñelGlic!¡

Fe,rne efe rabio cr n,,+''.,rción os resir tados
obtafldos, por .spD.i¡r.jop r ¡l . 'ria, en e a¡álisis

cr¿ilativo .le dlecrses mlreajes Se trabajaron éstos én

susp€nsión cor Nrlo, !i ¿¡,¡lD .,¡as ccn ve¡tanas de
polel eno, los especlics se obtlvlr.rr bi€rr re etos La

tecn ca, p!es, resulló ad€¿laia.
Se traló de o*ab cc¡r, oe cacla Lrr¡. de e os, ar ba¡das de

abso¡ción que permtera¡ úract€rij.¿r a cada una d€ as

especi€sr el mélooo sin er¡b¿r!. moslró llmitaciones
consider¿b €s Darir e .¡¿lis s cJa lail¡r de os n i¡erales: siete,

de os d ecisels ana ,acjor. no prese.taron absorclón en a

res ón de l¡lrarojo.
Ahorá blen: entre os que prese¡taron absorcíón se pudo

estab ecer, que Los rn nefales con Lrn r:lrnro e ernento metalico
s€ púeden Clf€re¡ci€r, s empre y c( añCr no t€.gan d€ cor¡Ún
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PURIFICACION DE LA PECTINA OBTENIDA
DE DESECHOS DEL BENEFICIO Dtr CAFE

rWllt.rArnoldo d! 16 Roc¡ Cuéllrr

Se €valuaron tr€s r¡étodos de pu¡ificación y las

condiciones de extracción d€ la pedina, obtenida de las

sustancias pécticas totaies {sPT) del mucílago de café nraduro
{C. arábica, \€riedad Eourbon). Los metodos probados fu€roni
Con s¿les de cobre ( I l) lCuSOa. 5H20), con s¿les cuat€rnarlas
d€ amonio lBro¡nuro de hexadeciltrimetil amonio) y con s¿ es

d€ aluminio (lll) (A1C1s). L¿s condicion€s de extracción
experim€ntadas fuero¡: pH, ternperatura y ¡iempo, llevándose
€stas en un arr€glo fsctorial 23, para averiguar Ja interacción
eñtre ellas. Por un diseño estadís'tico de parcelas divididas, se

determinó la interacclón €ntre l¿s condiciones d€ extracc¡ón y
el método de purific¿ción, co¡ el fin de e¡contrar las
condiciones ópt¡r¡as del proceso, en base a dos variabl€s d€
r€spuestar Rendimiento y pureza, que fleron analizadas en
forma separada. Luego de añalizar estad íst icamente los
resultados obt€nidos se encontró que las condiciones de
extracción'puriiic¿cjón para obtener la márima pureza, eran:
pH = 3.01, 80oC, 15 minutos y m&odo de purific¿ción con
sales cuaternari8s de amonio. Para el rendimiento, se

det€rminó que solo dspendía d€ la \,"riable pH y se obt€ñí€ st
mayor rendimiento a pH :3,01. El método con sales d€
alur¡inio (lll) fue con el que s€ obtuvo la menor pur€za y et
metodo con sales de cobre {lJ), tien€ el inconv€njente que es
muy difícil €linrinar el cobre de la pectina, dándole a é6b un

DETERMINACION DE ESTRUCTURAS
DE LOS COMPONENTES MAYORNANIOS
DEL EXTRACTO DE HOJAS Y TLORES
DE Tagetes luc¡da C^r. (PERICON
SOLUBLE EN ETER DE POTROLEO
MEDIANTE EL USO DE
CROMATOGRAFIA DE GASES ACOPLADA
A LA ESPECTROMETRIA DE MASAS

I No.á d6lCarmeÍ Guzmán Gir.cc¡ d. Du¡rt.

Siendo la espec:e ?qg¿úei ¡¡rcd¿ Cav. (pericón), una plantg
mediciml tradicionalmente utilizada en nuestro pals por sus
propiedad€s antiespasmódicas, se decid¡ó estudiar is
composición del extracto obt€nido en €ter de p€tról€o de
hojas y ilores secas. Algunos de los component€s encont¡ados
hab ian sido anteriorrnent€ reportados,

Nlediante el r.rso directo éñ et ánátisis det extracto v€getal
de T. lucids Car. d€ la cromatografía ds g?ses acoplada a ta
€spect¡omeÍía de masas, se idertific¿ron posilivarnent€ los
siguieñtes compuestos:

1 nr€tox i4{ 2-pro p€nil) -benceno, (a tit-aniso{)
l -metoxi-4{1 propenit),benceno, {anetoJi

1 ,2'd im€to xi-412'propen il),benceno
7-metoxi-cumarina
7-isoprenoxi-curn ari na
3,7-dlmetil 1,6-oct.dier}3-ol, 0¡natoot).

Adem¿s se obtuvo e esp€ctro de nrasas y la mejor probabitidad
asignada por la computadorá para la identidad de aJgunos d€
los otros cornpon€ntes rnás abundantes y mejor resueltos,
siendo dich¡ probabilidad la siguiente:

' 8,&dimetil-g-gmeti eno-1, tcÍcloundecadieno. o b¡en
9{ I'rnetiletillde¡o) l,5'cicloundec¿dienoj

' d€@hiorc 1,1,7-tri11erit-4meti ero-f1aB-{ta d.4aa,7 oa
7¿P 71,d'lI. rH -cic op.oplE ]azuteno, o bien, deeah.rho

1.1,7 - t. r¡erir - 4 - -lel teno - f lap-(1a 4 4a p, 7a. 7 ap,
7b d)l - 1H - c cloproplEl- szuteno* 7,1 I - dimetil - 3, metileno - 1,6,10 - dodecatrieno, (E), o

laeger
EN l0 26

Ercs.
t2 calt€ a-53 zot{a I

TELEFO OS: 510746 . 65165

bien,lzl¡
a-etenil -c(3-dimeril -6-(1 - metitstitideno) -3-
ciclohexeño - 1 - etanol, o bien,,7,1 1 - trimetit - 1,3,6,t0
- dodee€tet¡?eno, (Z,E);
butil, 2 metil - propil 6ter 1,2 , ácido bencen
dicarboxllico, o bien, dibutil €st€r 1,2 . ácido bencón
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ESCUELA DE BIOTOGIA

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA
Y SALINIDAD EN LA DISTRIBUCION
Y ABUNDANCIA DE POSTLARYAS
DE P'AA¿¿IS SPP EN EL CANAL DE
CHTQUIMULILLA, IZTAPA, ESCUINTLA.

I llé!n¡ Cátuliñ. Lópe Gálvez

S€ investigó la influencia de la t€mperalura, salinidact y
lase lunar sobre la abLrndancia y distr bución d€ posttarvas ct€
Penaea spp en dos Efaciones d€ colecté de mavo a
septiembre de 1984, €n e Cana de Chiquimuitta, tztapa,
Escuintla. Los mue$reos se €fectuaron en marea baja, duranre
os periodos de luna llena y nue\,€ (excepro en junto dond€ se
hiciero¡ dos muestreos en cuarto me¡guante y crecienle),
utilizando un arte de p€sca denominado "chayo, para las

se €aptularon un loral de 22,300 posttarvas pert€necientes
a cua1fo especies, Penaeus unnímcí, P. colífomiensis. p.
occidentalit y P. stylítostris. El aná isjs de los resuttados indicó
que la t€mperatura no mostró un patrón definido sobre te

abundancia y distribución de las posttary¿s, peffnan€ciendo
constante. La salinidad, s;n embargo, mostró un
comportamiento decrecient€, causado por l¿ entrada de la
época de I uvias, \.€riación manifiesta medianl€ aná isis de
correlación. L. correlación entre la salinidad y las posrtarvas
unicament€ resultó significatlva para P. únnameL no
ocurrlendo lo misr¡o coñ las otr¿s especies reportadas. No se
€nconfó una relación direda €¡tre la fase lLrnar V la d námica
de postlar\€s, a dferencia de otros trabajos, por to que se
discuten las posibles causas. La especie más abun&nre fu€¿
unnañei con dos picos de ingr€so en r¡ayo y ju¡io La
dominancia del camarón bla¡co se atribuye a su atta
eurihali¡idad, adaptació¡ a aglas poco profundas y
caracterÍstlcas variables de los estuarios.

Se determinó la adivida. sérica de clLrtatior
S-t¡a¡sferasas en 49 niños con des¡urrición proteíntco
calóricá. El estado ñutriciona s I evalLró m€diante los
indicadores a¡tropor¡éfi€os: peso ¡rrra la edad, ta a para la
edad, y peso pa¡a la talla Loi nive es de clutation
S-tr¿nsferasas se deter.ninaron midle¡do la actividad
e¡zimática de ltilizr qlutatió¡ reducldo y
l-c oro 2,4dinitrob€nc€no como surtratos. Se det€rminaron
los ¡lveles d€ Trans¿mi¡asa Glutámicl) Pirúvica como indic€ de
integrldad ceil]lar heEitlca.

En ningLrno de los 3 lnd cadorer a ñruestra abarc! las 4
categorías de c asificación de estado r,Lrrriciona estabt€cidas. a
pesar de o cua, loc valores de Glutáiión S-transferasas de as
categorías de mayor deficlenca pres!¡taron LrÍ1a disnrinución
de entr€ l5 v 19 o/o en relación s .s co¡cenrraciones de tas
categorías d€ m€nor deficlenc a nutricion¿l; lLrero¡
estadístic€m€nte sig¡lficativas as difeiencias en los indicado¡es
peso para a edad (p < 0.05), y pe€o para la ta la {p <0.005).
Los niveles de Transaminasa Glltár¡.o Pirúvica sérlc¿ de as
categorías de más deficiencia, f!eron 19 a 60 o/o mayores que
aquellos d€ las categorías de m€nor d€ilc encla nutricional

Se concluyó que la ciesnutrición proteínico caió¡ica
disminuye los valores séricos de Glltdt ón S transf€msas. Este
descenso, a pes¿r d€ posible incr€r¡ento en a lberación de
enzimas a partlr d€l cita6o he&11i.o, sugiere que en esra
defic¡e¡ci¿ rutr cjonal las conce¡iÉcion€s hepáticas cj€
G utatjó¡ S-tranferas¿s est¿in sig¡ific¿livament€ reducidas.

La reducción de estos enzlr,as de a Fase I de
detoxifcaclón, concLrerd¿n con e$!dios previos qu€ han
evidenciado que dirrante la d€snutr c!:.n protein co calórica €
i'letabolismo de lÉrma.os esrá alterá.i,:

EFECTO DE LA DESNUTRICION
PROTEINICO.CALORIC.{ SOBRE LA
ACTIVIDAD SERICA DE LAS
GLUTATION S.TRANSFI.]RASAS

r R ubén o. Vclásquo: M ta¡dr.

LAS GRAMINEAS DEL VALLE DE
GUATEMALA

a Ros€lv¡ra Barilla5 d€ Klee

El €studio aqLrí presenrado contribLye a €studio de la
flora de Guatemala, en especi¿ de la región sobre la cual se

asient¿ la c€pital de la nación.
Se reálizó un trabajo de tipo extensivo con €nfoqu€

taxonómico lnv€ntariajde l¿s qramineas qu€ habitan elvalle de
Guater,iala, pr¡nclpalment€ de Jas reddent€s €n los barrancos.

El inventario ef€ctuado ¡€glstró un total de 92 especies de
gramin€¿s o slribr oas er 

' I t'ibLs y 46 gere os


