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/  NOSOLOGIA VEGETAL

( C O N T I N U A C I O N )

POMACEAS
s i esta fa m ilia  pertenecen, entre otros,'los géneros'.

P yru s , Cedo nía

P Y p  U S  C O M ¡ V I U N I S :  P E R A

A r b o l  de m edian a  altura, d ir ig iéndose  de modo que toma 
una form a m ás bien p iram idal  que en cabezuela.  L a s  hojas son 
a lternas ,  ovaladas ,  puntiagudas ,  finamente denticuladas,  a lgo to 
m e n tc s a s  por bajo cuando jóven es ,  perfectamente lampiñas por 
a m b o s  lados cuando adultas, y sostenidas por pecíolos tan largos 
c< nio el limbo. L a s  flores son blancas y nacen en una especie 
de corimbo, al que suceden frutos muy ásperos  en los árboles 
sa lva jes ,  pero  m uy var iados  en grosor,  color y suavidad  en los 
cu lt ivados .  E l  fi uto es una especie  de b aya  carnosa llamado 
pom o o m elónide  con el endocarpio  cartilaginoso, coronado por 
f-1 l imbo del cáliz, con 5 celdas cart i laginosas,  cada una con dos 
semillas .

E l  per icarp io  de las Pom áceas ;  contiene ácido máüco, azúcar' 
aceite  volátil,  etc. y se emplean como emolientes y astringentes.

E l  Pera l  se cultiva por su iruto que es agradab le  y  a l imen
ticio, y con el cual se prepara  sidra y  v inagre ;  así como también 
por  su leño que tiene aplicación en las artes y la industria, es 
pesada ,  de color rojizo; ja m á s  la roen los gusanos  y teñida de 
n e g r o  imita al ébano perfectamente, puede dársele un pulido
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muy fino, y es muy raro el que se abra, por lo que se prefiere 
para los instrumentos de viento, ruedas de molino, mu< bles y 
aún para toda clase de objetos taraceados.  Crece,  aún. en lu 
g a re s  arenosos y pedregosos.

P Y R U S  M A L U S :  M A N Z A N O

A rbol  de un tamaño menor que el peral, con las ram as es 
pinosas y tendidas. L a s  hojas son pequeñas,  pecioladas, o v a l -  
agudas,  aserradas,  lampiñas en am b os  lados, o a lgo  vellosas  por 
bajo y en los m árgen es .  P lo r e s  bastante  grandes ,  blancas,  man 
chadas de rojo por afuera y d ispuestas  en corim bo a lo largo  de 
las ramas. E!  fruto es melónide, redondo, umbil icado en la ba 
se y de sabor  más o menos dulce y acerbo, según  su cultura y 
las var iedades.

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

Sinonim ia .—  Finito del manzano.—  M anzana .—  Camuesa

Procedencia.—  E s  el fruto del P y t u s  malus o M alus  commu 
nis Lam , planta espontánea  y cultivada en las huertas  y ja rd in es  
por su fruto que es comestible.

Caracteres.—  E s  un fruto redondeado, casi esférico, a c h a t a 
do o piriforme, hundido en la base  y en el vért ice, donde tiene 
los dientes del cáliz.— El epicarpio  es verdoso-am ari l lento ,  ama 
rillo y rojo en a lgunos  sitios, delgado, lustroso y transluciente. 
E l  mesocarpio  es carnoso, de color blanco, de olor aromático 
muy a g ra d a b le  y sabor  dulce, mucilaginoso, acídulo y aromático. 
E l  endocarpio  es cart i lag inoso  y dividido en 5 cavidades,  cada 
una de las cuales encierra  dos semillas unidas por uno de sus 
lados.

E s t a s  tres partes del fruto pueden o b serva rse  perfectamen 
te en un corte transversal ,  en cuyo caso aparecen las cav idades  
del pericarpio  formando una estrella en el centro, y en medio del 
mesocarpio, líneas más o menos tortuosas de color amarillo o 
verdoso, que son los hacecillos f ibre-vaseulares .

Composición.—  L a  parte carnosa  de la M an zana  contiene, 
según Berart, azúcar, materia g lut inos , goma, ácido máiico y 
malato de cal.
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, Usos —  E l  niesocarpio es comestible. Cocido con agua y 
azúcar o sea en compota, como demulcente y refrescante; tam 
bien se prepaian  pastillas, jaleas, etc. Al exterior se aplica en 
catap lasm as  corno emoliente.

A lg u n o s  autores dicen que en Farmacia  sólo debe usarse la 
var ié  Jad agr ia  procedente de! M-ílus acerba Morat.

C Y D O N I A  V U L G A R I S :  M E M B R I L L O

Arbol de 20 pies, mas o menos de a l t u a ,  con los ramos tor
tuosos u vedosos cu indo jóvenes. L i s  hojas son pecioladas, al 
ternas, ovaladas,  ova l—elípticas o sub icorazonadas, obtusas o po 
co acum inadas  y cotonosas por bajo. L a s  flores son rosadas o 
blancas,  sésiles, terminales. Cáliz muy tormentoso, con su tubo 
ao vad o  y el limbo partido en 5 divisiones ovales, u oblongo-pun- 
t iagudas,  bordadas de algunos dienteci los g  an iulosos. Pétalos 
5 y est ilos lanuginosos en la base. E-tam bres  20; anteras su 
bredondas;  5 pistilos, ovario de 5 celda.-; fruto mélonide, de 5 
celdas, con muchos óvulos; endocarpio cartilagíneo. El  fruto 
tubinado o subgloboso, cotonoso amarillento y oloroso cuando 
maduro, de un gusto acerbo, coronado por las lacinias foliáceas 
del cáliz.

P E R I C A R P I O  D E L  M E M B R I L L O  

Sinonim ia.—Fruto del Membrillero. —Membrillo

Procedencia. — E s  el fruto del Cydonia  vulgaris  Pers. (P y ru s  
C y d o n ia  L. .)  planta originaria  del Asia  occidental. S e  la cultiva 
por sus frutos.

Caracteres. ^ - E s  un fruto redondo o piriforme, deprimido, de 
tam año variable, por lo general como una naranja, su epicarpio 
es amaril lo  y está cubierto por una especie de pelusa, que no es 
otra cosa que una producción cerea de las ce ulas que le forman. 
E l  m esocarpio  es grueso, blanco y de sabor ácido astringente, 
su aspecto  es g ran oso  y en unos puntos más duros que en otros 
a causa de los numerosos grupos de células pétreas que contiene. 
El  endocarp io  es cartilaginoso y amarillento y esta dividido en 
5 cavidades,  cada una de las que contiene v an as  semillas, com 
prim idas  entre sí, piriformes, irregulares, de color pardo y muy 
mucilaginosas.  El  olor de este fruto es aromático, agradable y

bastante intenso.
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Composición —  L a  parte carnosa de este fruto contiene gran 
cantidad de ácido inálico y  mucílago.

Usos. — S e  usa el pericarpio para preparar  con la pulpa y 
azúcar un dulce o conserva y con su zumo un jarabe  que se e m 
plean como astringentes.  L a s  semil las están rodeadas  de abun 
dante goma.

En la T u rq u ía  y sobre todo en la isla de C a n d ía  tenían gran 
veneración a! Membril lo.  L o s  g r ie g o s  y los rom anos lo m ira 
ron como el símbolo del amor y de la felicidad y lo consagraron  
al culto de Venus,  haciendo con su madera ídolos de mucha es 
timación.

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

A rb ustos  o árboles  con hojas alternas, sencillas, enteras  o 
dentadas, provistas por lo común de g lándulas  en su b ase  y  de 
est ípulas  sencillas  'o caedizas. L a s  flores son blancas, o más 
bien coloradas, solitarias o d ispuestas  en racimos, cor im bos  o 
umbelas. Cáliz libre caedizo, partido en 5 dientes, con estiva- 
ción imbricada. Coro la  con 5 pétalos a lternos y  periginos. E s  
tambres en número de 20 poco más o menos, insertos, como los 
pétalos, en el m argen  del cáliz; tienen sus filamentos libres y las 
anteras introrsas, biloculares y dehiscentes  a lo largo. H a y  un 
solo ovario libre, unilocular, con dos óvulos  anatropos. colgados 
y superados por un estilo filiforme, terminado por un est igm a 
sencillo y en cabezuela. E l  fruto es una drupa, cuyo  huesecillo 
leñoso se separa  a veces de su sarcocarpio ;  contiene una, o rara 
vez dos semillas colgadas,  con el embrión fuerte, derecho, d e s 
provisto de albumen; la raicilla d ir ig ida al hilio, y los cotiledones 
gruesos,  medio llanos y convexos.

E s t a  importante familia contiene gén ero s  cuyas  diferentes 
especies nos brindan exquisitos  frutos. M u chas  de estas plantas 
contienen el ácido cianhídrico. E stu d ia rem o s  a a lgunas;  pero 
veam os primero los caracteres  de las hojas, de los frutos, de la 
semilla, de las gomas.

M e l o c o t ó n  o d u r a z n o . P é r s i c a  v u l g a r i s  M i l l  o 

A m YGDALUS  PERSICA L l N N

A rb oles  de 1 2 a 1 5 pies de altura, con ram as la rga s  e x t e n 
didas, frágiles y la corteza lisa, verde  o colorada en los renuevos.
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L a s  hojas son alternas, oblongo—lanceoladas, lampiñas, dentadas 
más o menos profundamente en los bordes y sostenidas por pe 
cíolos que alcanzan apenas la mitad del ancho de la hoja. Las  
flores, sésiles, solitarias y roseadas, se componen de un cáliz v e 
lludo, de 5 lóbulos ovalados, obtusos, borrosos en el ápice y  de 
5 sépalos  aovados y algo huecos en forma de cuchara. El fruto 
es drupa, suculento, casi esférico, y dividido en su largo por un 
surco mas o menos profundo; contiene al medio un hueso fuer
temente arrugado.

H ojas.— L a s  hojas de aplicación en barmacia  contienen los 
e lem entos  necesarios para que, puestos en contacto con el agua 
se forme ácido cianhídrico y una esencia análoga a la de 
A lm e n d ra  am arga .

E l  durazno procede de Persia y en la actualidad se cultiva 
en todas partes por la hermosura de sus flores, y porque los boti
carios  las utilizan para preparar  un ja rab e  purgativo; pero espe 
c ia lm ente  se lo cultiva por lo exquisito de sus frutos, que tienen 
un olor dulce y delicado y un sabor muy agradable. El leñ ) es 
m uy est imado en la carpintería, especialmente en la ebanistería.

C E R A S U S  L A U R O — C E R A S U S

A rb u sto  de doce a veinte pies de alto, verde, siempre ador
nado de hojas ova lad o-ob lon gas ,  coitamente pecioladas, lustro
sas, de un v e rd e g a y  por la faz superior, enteramente lampiñas 
en am bos lados, coriáceos, permanentes, guarnecí los en su mar 
gen  de a lgunos dientecillos distantes L a s  flores son b ’ancas, 
d ispuestas  en racimos largos y axilares  y tienen un olor bastan 
te a g ra d a b le  y muy parecido al de las A lm endras  amargas,  [.os 
frutos son como pequeñas drupas ovalada^, puntiagudas, poco 
carnosas,  y negruzcas cuando maduras.

E s te  arbusto originario de Trebizondo, se eulriva en algu 
nos ja rd in es  por sus flores olorosas y por la e legancia de sus 
hojas E s ta s  contienen en cantidad un acido sumamente \ene 
noso, conocido con el nombre de acido hidrocianico. y que se sa 
ca por infusión o por destilación. Siem pre se deben usar con la 
m ay o r  circunspección las hojas para sasonar los manjares y dar 
les el o-usto de almendra, pues varias veces han ocurrido envene 
namientos ocasionados por éllas. S e  dice que Pitonisa la usaba 
para  mejor esprimir sus oráculos y l irgilio  describió perfecta 
mente la especie de delirio qu i le producía este vegetal dele

téreo.
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H O J A  D E  L A U R E L — C E R E Z O

Sinonim ia  — Hoja de L auroceraso.— Hoja de L a u re l-re a l

Procedencia.— E s  la hoja del C e r a s u s - L a u r o - c e r a s u s  Loi- 
3 til. (P ru nu s  L  íii r o - j e  ras os L )  planta o r ig m a r ia  de la Persia, 
pero cultivada como adorno en los jard ines .

Caracteres.— T ie n e  el pecíolo corto y  el limbo grande,  de 
dimensiones muy variadas, a o v a d o -o b lo n g o ,  lanceolado, a d e lga  
zado en punta en el ápice, coriáceo, de color verd e  brillante por 
la cara superior, mate y de color más claro por la inferior, lige 
ramente  dentada en los bordes, que están a lg o  revueltos  hacia 
abajo. L o s  nervios  secundarios  son sencil los hasta cerca del 
borde; entonces se encorvan  y ramifican En la cara  inferior y 
cerca de la base h a y  una o dos g lán d u las  a cada lado del nervio  
medio, de color verde  al principio y con una exudac ión  incolora, 
pero que a cabo de a lgún tiempo adquieren color rojizo. C a r e c e  
de olor, pero cuando se dis lacera  su tejido, o se frota entre  las 
manos se desarrolla  un arom a igual al que en los mismos casos  
se o b serva  en la A lm e n d ra  am arga .  S u  sab or  es también aná 
logo  al de esta semilla.

Composición.— Contienen  am igdalina , l lamada por L e h e  
mann lauro-cerasina  y considerado  por este  químico como un 
amigdalato de amigdalina-, goza  de las m ism as propiedades  que 
este g lucósido y como él se desdoblan en ácido cianhídrico, esen 
cia de a lmendra  a m a r g a  y glucosa.  E s t a  descomDOsición se ve 
rifica cuando se rompen o dislaceran los tej idos de las hojas, por 
que entonces la a m i g la l i n a  se pone en contacto de un fermento 
soluble, la emulsina contenida en células especiales.

A p a r t e  de estos principios, estas  hojas  contienen un azúcar 
que reduce el ó x id o  de cobre en frío, t inino, substancia  grasa ,  
oxa lato  cálcico, etc.

Recolección—-Aunque el L a u re l - c e re z o  es una planta que 
tiene hojas durante  todo el año, deben recolectarse  solo las del 
mes de Ju  ¡o y A go s to ;  pues por las exp er ien c ias  hechas por 
B ro k e r  con hoja ;  r e c o g id ts  en los doce meses del año, se deduce 
que las del invierno tienen menos ácido cianhídrico.

L a s  hojas de las plantas recolectadas en verano  y c u id ad o 
sam ente  desecadas, conservan sin alteración su s  principios ac t i 
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vos, pues cuando se las contunde y humedece presentan el olor 
carac ter ís t ico  de las hojas frescas.

Sustituciones. L a s  hojas de Laurel-cerezo, en razón de 
sus pro p ied ad es  y caracteres  admiten pocas sustituciones. Sin 
e m b a r g o  suelen encontrarse mezcladas con las de la Photinia se 
rrulata  L indlee,  arbusto  siempre verde de la familia de las P o 
m á c e a s .  S e  dist inguen las hojas, en que las de la Photinia c a re 
c e n  de g landuli l las  en la base del limbo y a los lados del nervio 
medio;  mientras  que las del Laurel  cerezo si las llevan. A d e m á s  
las hojas de la Photinia no tienen el olor de ácido cianhídrico 
cuando  se las frota entre las manos.

Usos.— Con las hojas  de Laurel* cerezo se prepara el agu a  
dest i lada ,  que contiene ácido cianhídrico y una esencia  an áloga  
e igual al de la A lm en d ra  am arga .  S e  emplea esta a g u a  como 
sed an te  en las afecciones nerviosas,  en las del aparato digest ivo  
y en col ir ios  oftálmicos.

S E M I L L A  D E  L A S  A M I G D A L E A S

E l  fruto de estas  plantas es drupáceo y su endocarpio leño
so en c ie rra  una o dos semil las colgantes,  sin albumen después 
de  m aduras,  pero an tes  de la maduración tienen un albumen ge- 
latinaso y translúcido, de figura ovoidea, puntiaguda, con el e m 
brión recto y los cotiledones carnosos y oleosos. E n  genera l  
contienen emulsina y  son dulces, pero las hay  que, adem ás de 
este  principio, tiene am igdalina  y por la unión de los dos prin 
cipios, con intermedio del agua, se forma esencia  de A lm en d ra  
a m a r g a  y ácido cianhídrico. U nas  y otras tienen aplicación en 
F  a r m a d a .

A M Y G D A L U S  C O M M U N I S  ( A L M E N D R A )

A rb o l  de 25 y 30  pies de altura, guarnecido de ramitos d e l 
gados ,  f lex ib les  y cubiertos de una corteza lampiña y verde gris. 
L a s  hojas  son oblongo-lanceoladas ,  sub lampiñas por bajo, lus 
t rosas  por cima y con dientes iguales y obtusos en su margen, 
están  sostenidos  por peciolos comunmente glandulosos. L a s  o 
res son blancas, a lgo  rosadas en el medio, subsésiles solitarias o 
gem in a d as .  E l  fruto oval, con el sarcocarpio desigualmente bival 
vo y  el núcleo obtuso en un ángulo  lateral y  surcado en e otro.
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E ste  árbol procede de las provincias meridionales del A s ia  
y  principalmente de las que avecinan los bordes del mar Medi 
terràneo. L a s  almendras a m a rg a s  contienen una pequeña can 
tidad de ácido hidrociánico, por lo cual pueden basta ocasionar 
la muerte comiéndolas en bastante cantidad.

y i • )i i? » •; t < j ; .

A L M E N D R A

Procedencia y  variedades — S e  llama así a las semillas  del 
A m ígdalas comunis L . ( Prnniis amygdalus S is ), planta ori gi 
naria del A s ia  occidental y cultivada en varias  localidades. S-.. 
conocen dos var iedades  de esta especie, que sólo se diferencian 
en el sabor y composición de su semilla. E s t a s  variedades:  el 
A m y g d a lu s  commuuis var-d u lc is  y  el A m y g d a lu s  communis var  
amara.  C o m o  sus nombres indican, una variedad tienen las se 
millas de sab or  dulce. A lm endra  dulce y la otra de sabor  a m a r 
go, A lm en dra  am arga .  E s  difícil d ist inguir  entre sí estas dos 
var iedades  por sus caracteres  exter iores ;  mas, sin em bargo,  con 
objeto de diferenciarles, c itaremos los peculiares a cada variedad.

Alm endra dulce.— E s  aovada, ancha, comprimida, puntia
guda en el vértice y redondeada en la base. E l  episperino es 
asurcado, delgado y de color pardo-rojizo, claro o Jeonado; su 
superficie es áspera  y parece como cubierta por un polvo esca
moso; por la parte interna es lisa y de color más claro; desde la 
base de la parte más ancha (chalaza) parten en todas direcciones 
varios hacecillos f ibro-vasculares  que se dirigen al vértice. Este  
epispermo es fácil de separar  en las semil las frescas y está  muy 
adherido en las secas. t

L a  almendra ,es blanc,a, carece de albumen y consta de dos 
cotiledones plano-convexos,  también asurcados superficialmente,  
blancos, compactos, oleosos, inodoros y de sabor agradable ,  lia 
mado amigdalino. Por  su trituración en un mortero no adquiere 
olor, ni varía  de sabor. Introducida la semilla en el a g u a  se s e 
para con facilidad la a lmendra del tegum ento  externo.

% •
. V .  a i :rr •* ;- .

• Alm endra amarga.— S e  diferencia de la dulce en que es 
más oblonga, más pequeña, menos asurcada y más áspera  en la 
superficie; su color es más obscuro, y la a lmendra que es inodora 
cuando está  entera, adquiere, si se contunde, humedece o d is la
cera, e! olor propio y característico del ácido cianhídrico; su s a 
bor es francamente amargo¿ debido también a la formación de 
dicho ácido.
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Composición. L a  Alm endra dulce consta: de 50 a 55 por 
100 c e fice¡te lijo; 6 de materia azucarada, que se supone es 'una 
mezcla de sacarosa y  glucosa; 25 de materias proteicas, y sobre 
t o o .  emulsina, más abundante en las Almendras dulces que en 
las am argas ;  este principio es un fermento soluble; 3 de mucíla- 
go, indicios de esparrag ina  y de 3 ^ 5  ^e cenizas.

L a  Ahnendra amarga, además de las substancias que con
tiene la dulce, presenta de 1 a 3 por 100 de aniigdn linas, que es 
un glucósido cristalizable en agujas  sedosas y de sabor amargo. 
E s t e  g lucósido por la acción de la emulsina, en presencia del 
agua,  se descompone en esencia de Almendra amarga,  ácido 
cianhídrico y glucosa. Igual descomposición se efectúa cuando 
la am igdal ina  se trata en caliente con el ácido cl> rhídrico diluido.

A  Iteraciones— L a s  almendras deben conservarse en sitios 
secos y vasijas bien tapadas, pues se enrancian con facilidad p a 
sado cierto tiempo y las atacan los insectos. L a s  almendras en
ranciadas son blandas, acres, y los cotiledones de color amari
llento y a lgo  translucientes. D eben e legirse  enteras, compactas, 
de sabor  dulzaino y de color blanco mate, y opaco en el interior.

Usos. —  L a  A lm en dra  dulce es la base del Lnoc blanco, de 
las emulsiones y de a lgunas  horchatas. S e  emplea como pecto
ral y alimenticia; y se utiliza para la extracción de su aceite fijo. 
L a  A lm e n d ra  a m a rg a  forma también parte del Looc  blanco y de 
a lg u n a s  emulsiones, y  sirve como la anterior, para la obtención 
del aceite. A u n q u e  contiene menor cantidad de aceite, que la 
dulce, en la industria se prefiere la amarga,  porque el residuo se 
utiliza para la preparación de la esencia.

G O M A S  D E  L A S  A M I G D A L E S

• . .  y . .v . v  a ■: -Y: - Y  .
GOMA D E L  PAIS

- / •  " * 
Sinonim ia.— Goma de cerezo — Goma de ciruelo. Cerasina.

Procedencia..— E sta  goma 
tales de esta familia, el Prunus 
méstica L .  (Ciruelo) ,  el Prunus 
arm eniaca  L. (albaricoque),^ el 
dro), y  el A m y g d a lu s  Pérsica 
locotonero).

es producida por los árboles tru- 
aviuin L. (Cerezo), el Prunus do 

¡ cerasus L. (Guindo), el Prunus 
A m ygd a lu s  communis (Almen 

L. (Pérsica vulgaris  Mil.) (Me
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Origen.— L a  mayor parte de los autores suponen que esta 
goma se produce lo mismo que la de tragacanto y a la arábiga, 
o sea por transformación gelatinosa de las paredes de las células; 
Sin embargo, algnnos no admiten esta teoría y suponen que es 
ta gom a tiene un origen distinto al de las anteriores, y aun hay 
quien admita que la aráb iga  se produce como ella, por transfor 
mación de la fécula en el interior de las células, fundándose pa 
ra ésto, entre otras razones, en que en estas gom as no se obser 
van restos celulares, ni granos  de fécula, como en la tragacanto. 
A lg u n o s  años después, Trecul presentó al Instituto de Francia  
una comunicación en la que atribuye la formación de las gomas 
a un estado morboso de los vegetales, que designó con el nom 
bre de enfermedad de la goma, ocasionada por un alimento exce 
sivo de los tejidos nuevos, que al llenarse de jugos  se destruyen 
y las células recien formadas de la zona generatriz del leño son 
reabsorbidas.

Caracteres.— L a  gom a del País reciente es transparente ca 
si líquido y de consistencia blanda, cuando se solidifica es dura, 
transparente o de color amari l lento muy claro, pero conforme va 
pasando el tiempo se obscurece y toma una coloración amarilla 
o rojiza. E n  el comercio se presenta pocas veces en lágrima suel 
tas, sino aglutinadas, formando masas redondeadas, estalactíticas 
o irregulares, a veces de tamaño considerable, lustrosas, de color 
rojizo, o rojo-pardo, duras, de fractura vitrea y concoidea. C a  
recen de olor y su sabor es soso, particular y a veces un poco 
ácido. E n  el agu a  se disuelve sólo una pequeña porción, el res 
to se nincha sin disolverse y forma un mucílago especial, que pue 
de separarse por la adición de gran cantidad de agua. H erv ida  
en agua largo tiempo se hace soluble. T ie n e  muchas impurezas 
que recogen al tiempo de su salida y al concretarse en el tronco 
de los árbolos.

Co7nposición.— Contiene arabina y  cerasina. Aquel la  cons 
tituye la parte soluble y ésta la insoluble; se encuentra en gran 
cantidad y se convierte en arabina por ebullición en el agua. S e 
gún G arros  ( 189 4) ,  el principio soluble de esta go m a no es la 
arabina, sino un mucílago especial, que él llama cerabiua, y que 
se distingue entre otras reacciones de las verdaderas  go m as  en 
que no precipita por el acetato básico de plomo.

Usos.— S e  emplea únicamente en la industria para la prepa 
ración de macílagos y se lo utiliza para adulterar la G om a arábi 
ga  y la de Senegal .
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P R U N U S  D O M E S T I C A

A rb o l  de mediano grueso  y altura, dividido en muchas ra 
mas. L  s hojas cortamente pecioladas, de un verde oscuro, ova 
lado—elípticas, a lgo  vellosas por bajo, obtusamente dentadas en 
sus bordes. L a s  flores blancas, regularmente geminadas,  en ca 
da y e m a  y sostenidas por pedúnculos vellosos; tienen el cáliz con 
los lóbulos derechos,  ovalados, redondeados en el ápice, y los pé 
talos elípticos y dispuestos en rosa. E l  fruto es mediano, casi 
redondo, carnoso, vestido de un pellejo a lgo  negro, con la pul
pa un poco roja y ju go sa ,  la cual se separa  fácilmente del hueso. 
E s t e  es bastante  pequeño, largo, leñoso y muy duro.

E s  or ig inar io  de L e v a n t e  y de las comarcas que le aveci 
nan; fué traída a E u r o p a  en tiempo de las cruzadas. CuaiKlo se 
com en muchos frutos de Ciruelo, más aún sino están bien m adu
ros, pueden ocasionar  d iarreas  y convertirse  en desinterias sobre 
todo a las personas  de avanzada  edad. Se., os los frutos al sol 
y d esp u és  en un horno calentado convenientemente se podría ob 
tener  p asas  de ciruelo. L a  mndera no es muy estimada porque 
se raja fácilmente, sobre  todo si no está bien seca.

A R M E N I A C  V U L G A R I S :  A L B A R I C O O U E

A rb o l  de 10  a 12  pies de altura, formando una copa ancha, 
bien cubierta de ram as y  de hojas. E s t a s  son alternas, lampi 
ñas, doblem ente  aserradas,  regularm ente  más anchas que largas, 
o v a la d a s  o subacorazadas ,  de un hermoso verde y sostenidas por 
pecíolos a lgo  largos.  L a s  flores son blancas y nacen casi sésiles 
a lo la rgo  de las ramas, ya  solitarias, ya  geminadas;  tienen sus 
péta los  a lg o  festoneados y de unas ocho líneas de largo. L a  
dru pa  es más o menos amaril la  o anaranjada, globoso, con un 
surco  lateral más o menos profundo.

E l  A lb ar ic o qu e  es or ig inario  de Persia  y de Armenia .  E s  
un árbol bastante  e legante  por lo hermoso de su follaje verde cía 
ro, y sobre  todo por el lindo color dorado de sus frutos, que tie 
nen un gusto  sum am ente  agradable ;  son muy dulces y nutritivos, 
y se puede suministrar  sin temor a los convalecientes; s iempre 
que estén maduros.  R eg u la rm en te  se comen crudos; y algunas 
v eces  en marmeladas,  compotas o en aguardiente: también po 
drían hacerse confituras, pastas secas, y aún secarlos como los 
higos.  S u  madera tiene mucha fam 1 para la ebanistería.

23?,
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T I L I A C E A S

Son árboles o arbustos, muy pocas veces herbáceas, con hojas 
alternas, sencillas, provistas en la base de dos est ípulas caducas. 
Las  flores axilares, panunculadas, solitarias y dispuestas en ra 
cimo o corimbo. El cáliz tiene 4 - 5  hojuelas libres, o más o m e 
nos soldadas entre sí, caducas, con estivación valvaria . H a y  t a n 
tos pétalos como sépalos, a veces glandulosos en la base y ente 
ros o laciniados en el ápice. Por lo regular  infinitos estambres 
hipoginos. con los filamentos libres o reunidos en la base, ter 
minados en anteras introrsas, biloculares, las cuales se abren 
por una hendidura lateral o por dos poros terminales;  O var io  
libre con dos a diez celdillas, cada una con uno o varios  óvulos 
que se adhieren en dos filas hacia su ángulo  interno. E l  estilo es 
sencillo, o más bien hay tantos como celdillas, pero reunidos to 
dos de manera que parecen uno sólo, terminado en un est igm a 
lobulado. E l  fruto es una cápsula  multilocular con var ias  sem i
llas, o una drupa monosperma por ab jr to ,  El  embrión es de
recho o a lgo  encorvado en un perispermo carnudo.

G én eros  principales: Tilia, Corchorus, Sparm annia ,  Gren- 
via, Triunfetta, E lacocarpus,  Prockia, Aristotelia , Tricuspidaria ,  
Crinodendrum.

: • K. /- /G .. U \ . .)>■. \ / . y j
F L O R  D E  T I L O

* Y 1'A/ ".i . 1  ’ »•. i} \
Sinojiimict'.— T ila .— F lo r  de Tila.

Procedencia-.— S e  conoce con este nombre la inflorescencia 
de la Til ia  curopaea L .  S e  conocen dos variedades,  que se han 
descrito como especies diferentes, que son: la T i l ia  platiphylla 
Scop. y la T i l ia  microphylla vent, ( T .  Sy lves t r i s  Deof) .

Caracteres.— L a s  flores están dispuestas en cimas corimbí- 
feras, en un eje común soldado hasta la mitad de su longitud a 
una bráctea foliácea, lineal y membranosa. D eben  recolectarse 
con la biáctea, pero esta se ha de desechar para el uso porque 
es inerte.

C ada  flor consta de un cáliz caduco, de 5 sépalos libres, a o 
vados y de una corola b lan cc-sucia  de 5 pétalos oblongos, y con 
la uña ancha y corta; estam bres  muchos poliadelfos y no sa l ien
tes; ovario supero y globoso, terminado por un estilo monilifor- 
me. S u  olor es suave y aromático y el sabor macilaginoso, a s 
tringente y  también algo aromático.
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L a  flor de Tilo,  después de seca es amarilenta, y si todavía 
conserva  las brácteas, ésta tienen color verde claro, que se 
vue lve  pardo después de mucho tiempo. L a  desecación hace 
.perder a las ñores su olor y su sabor aromático.

y Composición.— Contiene una esencia de olor fuerte, pero en 
pequ eña  cantidad; tanino y materias azucaradas y mucilaginosas. 
E l  tanino domina en las brácteas.

Sustituciones. L a  flor de Tilo oficinal suele sustituirse y 
mezclarse  con la de la T i l ia  argéntea  De., especie originaria de 
H u n g r ía .  L a s  flores de esta planta son pues olorosas y se dis 
t inguen por la presencia  de escamas petaloidcas en la base de los 
estam bres.  I ambién presentan estas escamas las flores del Ti-  
iio heterophyi la  Went.  y  la de la T i l ia  A m ericana  L .

• U'l J ‘ i >•! /  •' .(< , ■.
  i

Usos.— L a  flor de I ilo se considera como antiespasmódica, 
y  diaforética y en este sentido es un medicamento vulgar, pasan a 
ser  astr ingen tes cuando están con las brácteas. S e  emplea seca en 
infusión teneifdrme, en la dosis de 3 a 10  gramos por litro de 
a g u a .  L a s  fibras de la corteza se utilizan para la fabricación de 
cuerdas;  la savia  azucarada es fermentescible y suministra un 
licor agrad ab le .  E l  leño se trabaja  con facilidad.

L E G U M I N O S A S

A n te s  de describir  y estudiar  los más principales géneros y 
espec ies  de esta interesantís ima y larga  familia que consta de 
m ás  de 3.93 gén eros  y de más de 7 .250  especies, me permitirán 
que me deten ga  a lgo  en hacerla conocer, s iquiera someramente, 
d ad a  la índole de esta publicación.

E s t a  familia o frece  recursos infinitos a la medicina, a la eco 
nomía doméstica y a las artes. La  medicina saca los más pode 
rosos purgantes ,  tales como las diversas clases de Sen, la Caña 
fístula y el Tam arindo.  Sustancias  gomosas, como la goma tra
gac an to  y la del s<.negal. R a íces  y bálsamos, como la de Copia 
ba, de T u íú  y del Perú. Sustancias  astringentes,  como la goma 
de quino, la s a n g r e —dragón y el cachunde D e  sustaucias dul
ces que se hallan en ciertas raíces, como el Orozus, o palo dulce. 
L a s  artes toman-también de esta familia varias sustancias útiles, 
el añil que se obtiene por medio de la fermentación en el agua de 
vai ias especies, de Indigóferas  y el palo de campeche. ^ ;ira â 
ebanister ía  hay m aderas  muy estimadas, como el palo de yero 

wartia  tomentosa), el de Fernam buco (Casa lpm ia  echinata),
y el del Brasi l  (C asa lp in ia  brasiliensis), la famosa madera Pali- 
*
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sandra,  l la in a Ja  violada ( D a lb e rg ia ) .  Pero en la economia d o 
mèstica y  rural es en donde las L e g u m in o s a s  tienen un lu gar  
muy dist inguido. L a  agricultura  saca  de ellas  los mejores fo rra 
jes, tales como los tréboles (Tr i fo l ium  sp), la alfalfa (M e d ic a g o  
sativa), etc. E l  rico y el pobre comen con ag rad o  y utilizan c o 
mo alimenticio, los fréjoles (Phaseulus) ,  las habas  (F a b a ) ,  la alber- 
ja [P isum ].  las lentejas [ E r v u m ] ,  el maní [A ra c h is ] ,  el chocho 
(L u p in u s) .  Por último manifiestan a lgu n as  sensibilidad, como 
pasa con la Sensit iva  y otras plantas con movim ientos oscilatorios.

Estudiaremos,  pues, lo concerniente a la raíz, al tallo, a las 
hojas, al fruto, a la semilla y los diferentes productos que se e la 
boran en a lgu n as  de estas Util ís imas plantas.

D e  Candolle  divide a las L e g u m in o s a s  en cuatro subfam i
lias, según el s igu iente  cuadro:

f f f C o r o l a  p a p i l i o D á c e a ;  e s t a m b r e s
| c a s i  s iem pre  | per ig inas  j  ordiDariamente a d e l f o s _ P ap i l ion áceas
| irregular; pre- ] C o r o l a  n o  p a p i l i o n á c e a s ;  e s t a m -

3 <¡ floración em | [ bies o r d i n a r i a m e n t e  libres. .  C e s a lp in e a s
^  | pizarrada. [ h ipoginas;  e stam b res  l ib res .  . S w a r tz ie a s  

| regular; prefloración la mayoría  de las veces
valvar .  H ip o g in a s ........ M inoseas .

V asta  familia compuesta de árboles, arbustos y hierbas,  con 
el tallo derecho o tendido, cilindrico o cuadri látero y  con frecu en 
cia voluble. L a s  hojas están casi s iem pre  acom pañ adas  de e s t í 
pulas en su base; son alternas, com unm ente compuestas,  p inadas 
una o varias  veces, trifoliadas, o d ig itadas  y con frecuencia sen 
cillas por aborto. L a s  espinas,  cuando las hay, son terminales,  
gruesas,  o axilares. L a s  flores son de diferentes colores, r a r a 
mente solitarias y por lo regular  se hal lan en forma de racimos, 
espigas,  o en ápice y sostenidas por pedúnculos ax ilares ,  t e rm i
nales u opuestos a las hojas: son i r regu lares  o casi regulares ,  
por lo común hermafroditas,  a veces un isexua les  o polígam as.  
E l  cáliz es de forma muy diversa, raram ente  regu lar  y a veces  
bilabiado; tiene 5 divisiones que pueden reducirse a 4, a 3, o a 2, 
a causa de la soldadura. L a  corola, que falta a veces  totalmen- 
mente o en parte, se compone de 5 pétalos libres, o rara vez s o l 
dados, ya  regulares, en cuyo caso la corola tiene la forma ro sà 
cea. o más comunmente irregulares, pudiéndose colocar en cerco, 
o afectar la forma papiiionácea; es decir, que uno es m a y o r  y  
abraza a los otros dos en la est ivacíón, con frecuencia exten d ido  
durante la floración, y representa  el estandarte;  2 laterales son 
las alas y 2 inferiores, a veces soldados en arca forman la quilla.
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L o s  e ' . t im b res  10. o menos por aborto, ya libres, ya monadelfos 
o diadelfos, p e r l i n o s  o hipoginos, y a lgunos son a veces estér i
les. El ovario  comunmente libre, se compone por lo regular  de 
solo un carpelo sésil o estipitado, raramente, central y sostenien
do los obulos en uno de sus bordes. El estilo es simple y con 
sólo un estigma, terminal o lateral, de forma variable. El  fruto 
es una legu m b re  casi s iem pre polisperma raro monosperma [T r i -  
lolium] y con frecuencia dividida en muchas celdas por falsos t a 
b iques  transversales .  L a s  semillas  carunculadas por lo general  
no tienen albumen, y su radícula tan pronto e>tá derecha, como 
inclinada sobre  los cotiledones.

L a  subfamilia de las Papil ionaceas  com prende 7 tribus, que 
f iguran en el s igu iente  cuadro:

y.
id
-/

73
UJ

73
O
tuJ
Cd
Q

<

cotilos foliáceos

cotilos carnosos

L e g u m b r e  unilocular . . .  Loteas
L e g u m b r e  lomentàcea;
tabiques transversa les .  . H edisareas

H o jas  ordinariamente 
paripenadas, terminadas 
en zarcillo o filodio; es 
tambres diadelfos . . . .  
H o jas  de ordinario im 

 ̂ p a r i -p e n a d a s  
O rd inar iam ente  trifolia 
das. E s tam b res  mona
d e l fo s   ..................
Casi  s iem pre  peonadas,  

( de hojuelas a l t e r n a s . . . .

Vicieas.

Faseoleas .

D a lb erg ieas

S.
w

f  L e g u m b r e  b ivalva,  [ rara  vez indehiscen-
] te y muy corta]; raicilla c u r v a .......................... Podalirieas

S  ) L e g u m b r e  indéhiscente [a veces bivalva] ;
^  raicilla derecha o c u r v a ....................................  Sotoreas.

A n o te m o s  los gén ero s  principales  de cada tribu, y de estos 
estudiaremos los más convenientes  para nuestro intento.

1 « Loteas.— Genista, Spart ium. Sarotham n u s ,  Ulex,  Cyti- 
us, Ononis , Anthyll is ,  L upinas , Trifolium , Melilotas, Me- 
Hcago, Lotus, T r igo n e l la ,  Robin ia ,  G a le g a ,  Am orpha,  Glyci- 
’rh isa . Indigofera,  A stragalus , Psoralea,  Colutea, 1 haca.

2* Hedisareas— Scorpiurus,  Coronil la , Ornithopus, Hippo- 
repis, H ed y saru m , Onobrychis ,  Arachis,  Ebenus,  Nissolia,

lesmia.
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3? Vicieas.—  Vicia, Etívm, L a th y r u s ,  O robu s ,  P isu m , Ci- 
ccr, Faba.

4 ” Phaseoleas.— Clitoria ,  K e n n e d y a ,  G ly c in e ,  D ioc lea .  E r y  
thrina, W istar ia .  A p io s ,  Pkaseolus , Dolichos, C a ja n u s ,  R h y n c h n  
sia, A  brus, V ig n a .

5? D albergieas. —  D a lb e r g ia ,  C y c lo lo b in m , Pterot ai pus. 
D ipteris.

ó1.1 P o d aü reas— P od a ly r ia ,  A n a g y t i s ,  B a p tes ia ,  Pulten- « a, 
M irbe l ia .

7? Soforeas— S o p h o r a ,  V irg i l ia ,  C erc is ,  C a lp u rn ia ,  C ia d a s  
tris, M y  rospermutn. E d w a r d s ia ,  G ou r l iea .

O R O B A N C A C E A S  ( 1 )

Y e r b a s  nunca verdes ,  p a rá s i ta s  so b re  las ra íces  de otras 
plantas. T a l lo  carnoso.  H o ja s  r e e m p la z a d a s  por e s c a m a s  colo
readas.  F lo r e s  h erm afrod itas  i r regu la res .  Cá liz  cuadri  o quin 
quefido, o con sép a lo s  so ld ad os  en dos lóbulos, f recu en tem en te  
bifidos. C o ro la  m onopéta la  h ipogina ,  con el limbo bil ibiad- . 
Pref loración  em pizarrada .  E s t a m b r e s  4, d id ínamos,  in se r to s- so 
b re  la corola. A n t e r a s  2, rara  vez uniloculares .  C a r p e lo s  2. 
O v a r io  supero,  rodeado  de un d E c o  carnoso,  o r d in a r ia m e n te  
unilocular. P  acentación  parietal .  O v u lo s  casi s ie m p re  n u m e r o 
sos, anatropos.  Est i lo  terminal simple.  F r u t o  cápsula ,  de una, 
rara  vez de dos cavi  lades. E m b r ió n  m ínimo en la base  »Je un 
a lbum en ab undante .

Géneros: Orobanche, Phelipas, Clandestina, Lathraceá.
V a r ia s  espec ies  de estas  p lantas  son v e r d a d e r o s  azotes para  

la agr icu ltura :  el O rb a n c h e  minor L .  v iv e  p arás i to  sob re  las raí 
ces de las G ra m ín e a s ,  del T r é b o l ,  etc; el P h e i ip o ea  ram osa  M e j t r  
es parás ita  del Meli loto, C á ñ a m o ,  Maíz, T a b a c o .  E l  P h e . ip o ea  
coerul M e y e r  v ive  so b re  las H a b a s ,  C a ñ a m o  y Maíz .  E l  Pheli  
poea  cæsia  R e u t  v ive  so b re  las ra íces  del A r t e m is ia  c a m p e s  
tris, etc.

• * C U S C U T A :  C U S C U T A
4

P lan tas  parásitas ,  d e sp ro v is ta s  de hojas. T a l l o s  filiformes, 
volubles, sostenidos  a las plantas  por una e sp e c ie  de c h u p ad o res  
papil i formes.  F l o r e s  am ar i l len tas  o a lg o  rojizas, a m o n to n a d a s  
o en esp iga .  Cá liz  persistente ,  part ido  en 4 - 5  d iv is iones .  C o  
rola cam pan u lada ,  o urceolada,  part ida ig u a lm e n te  en 4 o 5 divi-

( 1 )  Esta  familia y la siguiente, debía ir al final de la descripción délas  Leguminosas.
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-iones,  por lo común con otras tantas escámulas por dentro alter
nan«- o con os lóbulos. Cuatro o cinco estambres insertos en el 
t u  >o i e  la corola. Uno <m J o s  estilos, con «los estigmas puntia- 
gu  o s  o en cabezuela, c á p su la  monc o bilocular, con cuatro 
semillas, o por aborto de una a tres.

conoce con el nombre de Cabello de Á n gel Planta muy 
dañina en los campos. L a  Cuscuta maior D e  (Cuscuta mayor 

C abel los  de V en ns) ,  es parásita del Cáñamo, Lúpulo, Ortiga. 
L a  Cuscuta  minor De. (Cúscuta  menor o barbas o cabello de 
capuchino),  invaden el Serpol, la alfalfa, etc. L a  Cuscuta epi l i -  
ru m  devasta el Lino.

Usos— S e  usan en cataplasmas c o n t ra ía s  hinchazones que 
resultan del mal de purgación.

G E N I S T A :  R E T A M A

E s t e  g é n ero  se compone de arbustos espinosos, con hojas 
sencidas o compuestas  de tres hojuelas, a veces espinosas en el 
ápice; sus estípulas son muy pequeñas o rudimentarias. Las  flo
res están va solitarias en la axila, o en la extremidad de las ra 
mas. va formando racimos terminales. El  cáliz es acampanillado, 
con doc labios, cuyo superior está bipartido, y  el inferior es algo 
más la rgo  y con tres dientes. L a  corola, amarilla, tiene su es 
tandarte  oval y reflejo. Diez estambres monadelfos. Ovario 
plur i-ovulado.  Est i lo  subulado E st igm a  terminal y algo la te 
ral. L e g u m b r e  comprimida, conteniendo por lo regular  muchas 
semillas, rara vez, dos o t es solamente.

En  el gén ero  Genista,  tenemos la Genista  tinctoria L. ( r e 
tama de tintoreros), de la cual se dice que son purgantes  todas 
sus partes, y Ettm uller  atest igua que las flores son diuréticas, y 
en polvo son vomitivas,  y su jugo, a la dosis de [5 a 30  gramos, 
es  purgante,  según Peyri lhe  se emplea su decocción como un buen 
remedio contra la hidropesía. T am bién  un medico ruso ha pre
conizado contra la rabia. O tras  Genistas, como la sagitalis  L .  y 
la tridentata L. tienen las mismas propiedades que la anterior. 
Pero  por lo que es más estimada la Genista  tinctoria es porque 
los tintoreros extraen de ella una materia amarilla, que sirve p a 
ra teñir.

L U P I N U S ;  C H O C H O

Y e r b a s  o arbustos, con hojas a veces todas radicales y d i 
gitadas,  y cuyas  5 0 9  hojuelas están sostenidas comummente 
por laru-os pecíolos, a la base de las cuales se adhieren las est i
pulas. L o s  pedúncu’os están opuestos a las hojas, o son ternu-
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nales, y  las flores se hallan colocadas  en racimos, esp idas ,  o ver  
ticilos, con una o dos brácteas  en su base; t iene el cáliz bibibia- 
do, con las dos d iv is iones del labio superior  más cortas  que las 
del inferior; la corola am ar ip osad a ,  de color frecuentem ente  vio 
lado o blanquizco, y el e s ta n d a i te  reflejo en los bordes;  diez es 
tam bres  m onadelfos  en la base ;  cinco más cortos y con anteras  
o b lo n g a s  y  los otros cinco más chicas y p la n c - r e d o n d e a d a s  
E st i lo  filiforme y encorvado.  E s t i g m a  en cabezuela  y bar 
budo. L e g u m b r e  rara  vez ovoide  y con dos o var ias  si 
mientes

E l  L u p in u s  [A ltram u z  o chocho]  es una de las L e g u m in o  
sas  más interesantes ;  pues sum inistra  recursos  val iosos a la agri  
cultura, a la medicina, a la industria  y com o al imento  del hom 
bre. E s  interesante  a la agr icu ltu ra  porque tiene el poder de 
ab so rv e r  el n i trógen o  del aire a tm osfér ico  y d esp u és  de acumu 
lar en sus raíces tu b er i fo rm e1', lo fija en el suelo y  lo fertiliza; 
ad em ás  las hojas que  caen al suelo les s irven de buen abono. L a  
industria utiliza el leño, como combustible .  L a  semilla pres 
ta serv ic ios  a la medicina, pues se la utiliza com o verm ífu g o  
y febrí fugo;  y a la econom ía  dom éstica  porque es buen alimento, 
com est ib le  en diferentes  formas,  cada  cual muy ag ra d a b le .  I a 
semilla  es orbicu lar  o a lg o  an gu losa ,  g ru esa ,  com prim ida y con 
sistcnte. E l  ep isp erm o es cart i lag inoso,  de color amari l lo  o ro 
sáceo  y lustroso; la a lm en d ra  es b lan co -am ar i l len ta ,  inodora y 
de sa b o r  am argo ,  que d e sa p a re c e  cuando  se la introduce en a g u a  
caliente o en a g u a  salada.

T R I F O L I U M :  T R E B O L

L o s  tréboles son plantas  herbáceas ,  con tallos frecuentemen 
te tendidos y rastreros,  a veces  reunidos en césped. L a s  hojas 
se componen de 3 hojuelas, ra ram en te  de 5. y  las es t ípu las  están 
unidas al pecíolo. L a s  flores forman cabecil la , um bela  o espiga,  
con brácteas  en la base; el cáliz es aca m p a n i l la d o -tu b o so ,  ron 5 
divisiones profundas y subuladas ;  la corola, de color púrpura,  
blanco o amaril la, es am arip osada ,  a veces  m onopèta la  en la ba 
se, siendo su carena la pieza m ás corta; dicha corola persiste  y 
se vu e lve  escam osa;  los e s tam b res  son adelfos; el ovar io  unilo- 
cular, conteniendo por lo reg u la r  uno o dos óvulos, rara  vez tres 
o cuatro; el esti lo es g lab ro ;  el e s t ig m a  terminal  obtuso. L a  le 
g u m b re  pequeña, ovo idea  u oblonga.

L o s  tréboles son p lantas  em in en te m e n te  forra jeras ;  culti 
vad o s  en todas partes  para  al imento de los animales.
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Plantas  herbáceas, completamente glabras, con el tallo de 
recho y esp igado;  las hojas se componen de tres hojuelas, por lo 
regu lar  finamente dentadas, y  el pecíolo presenta en su base dos 
est ípu las  adherentes. L a s  flores forman largos racimos axilares, 
o casi terminales,  y son amaril las o blancas; el cáliz está acam- 
panil lado y termina por 5 dientes; la corola amariposada y su 
estan darte  es mas largo que las alas y la carena; 10  estambres 
diadelfos; estilo glabro; est igma terminal y poco visible. L a  l e 
g u m b r e  contiene de 1 - 4  semillas y excede  al cáliz, que no sufre 
mudanza.

S U M I D A D  F L O R I D A  D E L  M E L I L O T O

Sinonim ia.—Meliloto oficinal.—  Trébol oloroso

Procedencia.— Consiste  en los extrem os de los ramos qu í 
llevan hojas  y flores del Melilotus officinalis Lam  (Trifolium me- 
lilotus L ) .

Caracteres. —  L a s  hojas se componen de 3 foliólas aovadas y 
den tad as  en la parte inferior y o b lo n g o -o b tu sas  y también den
tadas  en la superior; unas y otras están acompañadas de estípu 
las a leznadas y en san ch adas  en la base. Los  racimos floridos 
son más la rgos  que las hojas, en cuyas  ax ilas  nacen. L a s  flores 
son am ari l las  y floridas; su estandarte  es más la rgo  que las alas y 
éstas, a su vez. son más g ran des  que la quilla. El fruto es una 
legu m bre ,  verde  después  de madura. El olor es agradable  y 
m uy  sem ejante  al de la H a b a  T o n k a ;  el sabor es a lgo amargo. 
D e s p u é s  de la desecación las flores conservan su color amarillo y 
la sumidad adquiere olor más pronunciado.

Sustituciones.— Con el nombre de Meliloto oficinal se cono 
ce también otra especie  muy común, que puede confundirse con 
la anterior. E s t a  especie es el Melilotus microrrhiza Pers. 
(M el i lo tu s  officinalis); se distingue porque todas sus partes están 
gen era lm en te  más desarrolladas y poique particularmente sus 
flores, que son de gran tamaño, tienen todos los pétalos casi 
igua les  y las legum bres  son negras  después de maduras.

El M e l i l o p u i alb 1 D í s v ,  se di ferencia  de las anter iores  p i r 

qu e  t ienen las flores  blancas.



A n a l e s  d e  l a

Composición. —  E l  olor de estas  plantas  es J i b i J n  a un p r in 
cipio parec ido  a la cum arin a  del H a b a  T o n k a .  q u e  se dice está  
com b in ad o  con el ácido m elilóticoy meliloto!.. q ue  es un l íquido 
oleoso, pardo, de olor a g ra d a b le ,  al que P h ip so n  con s id era  com o 
el anhídrido del ácido melilótico.

lis o s — L a s  su m id a d e s  floridas del Meli loto  se u^an c'omo 
b áq u ic as  para l os  c itarros.  y  al e x t e r io r  contra  las e n fe rm e d a d e s  
in f lam atorias  dei útero, conjuntiva,  etc. A n t ig u a m e n t e  se  p r e 
p ara b a  con ella un em p lasto  de acción reso lut iva .

M E D I C A G O :  M I E L G A

Este  género compreude varias especies, de las cuales des
cribiremos solamente el Medieago sativa: Alfalfa;  y  al Medica- 
go lupulina: Lupuliua.  Plantas forrajeras introducidas de E u 
ropa y  cultivadas con esmero en toda América.

MEDICAGO s a t i v a : a l f a l f a

Planta mu}'  glabra:  su tallo es derecho, cilindrico, duror 
algo flexible, apenas surcado en su longitud, emitiendo ramas  
largas, extendido-derechas.  S u s  hojas tienen un pecíolo de 3  
líneas de largo, y  3  hojuelas algo más largas que él, ovales, 
oblongas, y  un poco romboidales, truncadas y  mucronuladas en 
el ápice, enteras e iuferiormente dentadas en su mitad superior.  
L a s  estípulas son lanceolado-agudas, m u y largas, casi enteras 
y con algunos dientes bastante separados unos de otros. L a s  
flores forman hacia la extremidad de las ramas una especie de pa
nículas de uu rojo pálido; los pedúculos son axilares, de pulga
da y media de largo, desnudos desde la mitad inferior, y soste
niendo 10  o 12  flores colocadas en racimos y  apoyadas en cortos 
pedicelos, que tienen en su base una pequeña bráctea linear. E l  
cáliz es algo cilindrico y  tiene cinco divisiones. L a  corola es 
arnariposada y  de color amarillo, con el estaudarte más largo que 
las alas y  la carena. 1 0  estambres adelfos. Estilo  glabro. E s 
tigma en cabezuela. Leg u m b re falciforme o en rro s c a d a  en hé
lice, y  con frecuencia afelpada; contiene una o v a r ia s  s e m i l l a s  
redondas y  aplastadas.

MEDICAGO I.UPULINA: LUPULINA

T o d a  la p lan ta  es a lg o  pubescente ;  su s  ram as ,  de 2 pies de 
largo, débiles, in c l in a d as ,  c a n a l ic u la d a s  y  sin r a m i l l a s .  L a s
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hojas  están separadas unas de otras, con pecíolos muy cortos en 
el ápice en medio del tallo y muy largos en la base: las 3  ho
juela-) son obovales, y  algo romboidales, de 4 líneas de largo y 
2 y media a 3 apenas de ancho, escotadas, apiculadas en el ápice; 
est ipuladas,  lanceoladas y con dientes agudos; pedúnculos axi 
lares y  solitarios, de 1 2  a 15 l ineas de largo, filiformes, derechos, 
desnudos en las cuatro quintas partes inferiores y  terminados 
en floies m u y  pequeñas, amaril las,  con cortos pedicelos y a g ru 
padas en numero de mas de 20 en una espiga bastante densa. 
L e g u m b r e s  muy pequeñas, reniformes, con nervuras agudo—re- 
ticuladas,  primero am ari l las  y  luego negras, cada una conte
niendo a una semil la  ovttl, y  apenas reniforme, de color ber
mejo.

G L Y C Y R R H I Z A :  O R O Z U S . — R E G A L I Z

H ierb a s  vivaces, cuyos rizomas tienen un gusto azucarado. 
L a s  hojas  son pinadas con impar, y  se foriinni de hojuelas muy 
abundantes.  L a s  flores, blancas, violadas o azuladas, estáu dis 
puestas en espiga comprimida. Cá liz  tuboso, como bilabiado y 
con cinco divisioues. Corola  amariposada, con el estandarte 
oval,  lanceolado y  derecho, algo más largo que las alas y  la ca
rena, que tiene la m isma forma, aunque está más o menos pro
fundam ente  hendida. Diez estambres diadelfos Esti lo  filifor
me. E s t ig m a  sencillo y  terminal. L e g u m b re  oval u oblonga 
y  oligosperma.

U n a  de las más úti les de este género es el:

G L Y C Y R R H I Z A  G L A B R A

R aíz de Regaliz. —  Se  conocen dos variedades; la una es 
el R e g a l iz  de E sp a ñ a  u oficinal, y  el otro el R eg a l iz  de Rusia .

R A I Z  D E  R E G A L I Z  D E  E S P A Ñ A

Sinonimia —  Palo dulce.—  Orozuz. — R a íz  de L iquir ic ia  —  
R e g a l i z  de Italia.

Procedencia — E s  la raíz del G lyeyrr l i iza  g labra  L .  Los  
botánicos dist inguen en la actualidad dos variedades: la Glycy- 
rrhiza  g labra  L .  var. typica, R ege l  et Herder, que es la que pro
duce la raíz de España;  y  la G lycyrrh iz?  g laora  L .  var. glan 
dulí fera  R e g .  et Herder, que da la raíz de Rusia .
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Recolección —  L a  parte de la p lanta  qué separa  la porción 
aerea de la  su b te r rá n e a  es un ab u ltan i ien to  o corona, debajo  de 
la cual está la raíz pr incipal ,  casi c i l indrica ,  de 15 a 20  cen t ím e
tros de largo ,  que emite  ra íces  sec u n d a r ia s  de u n a  lo n g itu d  de 
1  a 2 m etros  y  de un dedo de g ru eso ;  estas  ra íces  secu n d a r ia s  
solo dan ra ic i l la s  111115? d e lgad as .  De la parte su p e r io r  del c u e r 
po de la  ra íz  salen brotes q u e  crecen casi l io r izon ta lm ente  y  que 
son verdaderos  ram o s  su b ter rán eo s  o r izomas, pues coutienen 
y e m a s  q ue  dan tallos aéreos v  h o ja s  en la s  vegetac ion es  su c es i 
vas. P or  efecto de esta disposición, la  parte su b ter rán ea  del R e 
g a l iz  se ext ien de  m u cho  en el sue lo  y  ha}? necesidad p ara  a r r a n 
car la  de cavar,  no sólo buena  exten s ión ,  s ino  tam bién a g ran  pro
fundidad. M u c h a s  veces  se cortan los ra m o s  hor izonta les  o 
r 'z o m a s  an tes  de a r r a n c a r  la  raíz, cou el objeto de u t i l iz a r  a q u e 
l los para  la m ult ip l icac ión  de la  especie. Pero mu}? f rec u en te 
m ente  también se hace la recolección de toda la parte s u b te r r á 
nea al m ism o  tiempo, para  sep a rar  desp u és  la s  ra íces  de los r i 
zomas, y  aún am b as  partes  se venden como raíz,  encontrándose 
mezclados estos dos ó rgan os .

L a  desecación debe pract icarse  con cuidado, porque es u n a  
ra íz  m u y  ju g o sa ,  para lo que  se parte en pedazos, q ue  deben 
rem o verse  con t in u am en te .  Pre f ié rese  para  m u c h a s  p rep arac io 
nes  la  ra íz  mondada, }r en este caso se lo q u ita  la  parte e x t e r io r  
de la corteza y  se la  reduce  a pequeños pedazos an tes  de la  d e 
secación.

Caractci'es.—  Se presenta en trozos de longitud m u y  v a r i a 
ble, a veces hasta de un metro, del grueso de un dedo, o a lgo  
más, cilindricos, flexibles, cou la superficie asurcada lo n g i tu d i 
nalmente, y cou verrugas o cicatrices de las raicillas de trecho 
en trecho.

Consta de una corteza gruesa y de una parte leñosa central.  
L a  corteza es parda por fuera y de color amarillo lo mismo que 
el leño, por la parte interna. E s t a  parte es mu}? fibrosa, p resen 
ta zonas concéntricas y pueden dividirse en tiras largas en se n 
tido de su longitud.

E n  estado fresco es muy suculenta y  t iene o lor particular 
del que carece cuando está seca, y  tanto en un caso como en 
otro, presenta sabor dulce, agradable, pero que  de ja  al fin cierta 
acritud en la garganta.

C u a n d o  st presenta m ondada y seca, los  pedazos son p equ e
ños, de 5 a 10 cent ím etros  de lo u g itu d  y están pr ivados  de las 
partes e x t e rn a s  cort icales ;  quedando así  al descubierto  el liber, 
por lo que son a m a r i l lo s  y fibrosos en la  superficie,  lo m ism o 
que en el interior, y como por la desecación los tejidos se h a n
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encogido desigualm ente ,  suele presentarse la parte leñosa se
parada mas o menos extensam ente  de la cortical.

Composición L a  ia iz .de  R e g a l iz  contiene fécula, azúcar¡ 
esparragwa, ácido màlico, lanino (en la capa suberosa), una resina 
acre, y  como principio particular, la glicirricina, que según unos 
q uím icos ,  es una combinación del ácido glicirricico con el amo- 
maco, y  según  otros un glucósido que, tratado con el ácido clor- 
b idi ico d i luido y  caliente, se desdobla en una sustancia resinosa 
a ni 01 fa l lam ada  g l ic i i  i ic iua y  en azúcar incristal izable del g r u 
po de la g lucosa .  L a  g l ic i r r ic in a  es un polvo amorfo, de color 
am ai  i lio saboi dulce y  amargo, pero, según Dragendorff .  pue
de pi e seu tarse  en esferoedros, formados por a g u ja s  prismáticas.

Adulteraciones. L a  raíz de R e g a l i z  es de tal naturaleza 
q u e  no adm ite  adulteración, y  lo único que con ella suele  h a 
cerse es m ezclar la  con los tallos subterráneos o rizomas de la 
planta .

E s t a  adulteración no es punible, pues éstos tienen los m is
mos principios  que las raíces, y  gozan, por lo tanto, de iguales  
propiedades, su distinción es fácil.

E n  a lg u n o s  sit ios suelen su st i tu ir  el R e g a l iz  que es eduleo- 
rante  y  emoliente,  con la  raíz del A s t r a g a lu s  g ly c y p h y lo s  L .  A  
esta  ra íz  su e le  darse  el nombre de R e g a l i z  falso.

Usos.—  L a  raíz  de R e g a l i z  es pectoral, pero se emplea en 
m u y  d iversas  c ircunstancias .  F o r m a  parte de var ias  especies 
sudorí f icas  y  diuréticas ,  entra  en el cocimiento pectoral, en la 
t isana  de Z it tm an ,  y, en gen era l  en las m asas pilulares, y  como 
ed u lco ran te  de m uchos m edicam entos  de mal sabor. Debe em 
plearse  sólo en infusión o macerado, n un ca  en cocimiento, por
q u e  la ebull ic ión separa el principio acre y  am argo  y  comunica 
m al  sabor  al preparado.

Gubler considera a esta raíz como un alimento respiratorio 
y  un condimento azucarado. Su principio dulce uo se metamor- 
fosea por la influencia de los fermentos que pululan en las pri
meras vías de los febricitantes. Los esporos del Oidium albi
cans, (hongo) tan frecuentes, en las enfermedades largas y  prolon
gadas, no atacan a la glicirricina, según este autor, y  con su empleo, 
dice, pueden evitarse a los enfermos la inapetencia, la dispepsia 
V la insuficiencia. E n tra  también una sustancia de una paite 
del vegetal, en la preparación del papel de fumar, llamado de 
regaliz* Por la decocción y  la evaporación se obtiene el extrac
t o ^  jugo de Regaliz, qué se presenta de color negro, hermoso, 
brillante, quebradizo, pegajoso y  de sabor grato y  poco acido,
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este estracto  se usa p a r a  ealmaT la tos y  para fa c i l i ta r  la espec-  
toracióu.

R A I Z  I ) E  R E G A L I Z  I ) E  R U S I A

Procedencia.—  E s  la raíz de la G l y c y r r h iz a  g la n d u l í fe ra  W .  
K . ,  o sea de la G l y c y r r h iz a  g lab ra  L . ,  var .  g lan d u l í fe ra  R e g .  et 
Herd., especie que v ive  desde H u n g r í a  hasta  la S ib er ia  y  en 
Persia,  en el A fg a n is tá n .

Caracteres.—  S e  presenta s iem pre mondada y  en trozos bas
tante más g ru esos  que los de la raíz oficinal; son fibrosas por 
fuera y  de color am ari l lo ,  pálido en la corteza, pues la parte le 
ñosa es a lgo  más obscura; el tejido de am bas porciones es poco 
compacto, así es que los pedazos flotan en el agua, en lo que se 
diferencian de los del oficinal que inm ediatam ente  caen al fondo 
del líquido. Su  sabor es m euos dulce y  deja a lgo  de a m arg o r  
en la g a rg a n ta .

Usos.—  L o s  m ismos que los del R e g a l i z  de E s p a ñ a .

R A I Z  D E  B A P T I S I A :  I N D I G O

Sinonimia.—  A ñ i l  s i lves tre .—  W i ld .—  Indigo .

Procedencia.—  E s  la  ra íz  de la Baptis ia  t iuctoria  R .  y B r .  
(Sophora t iuctoria  L . ;  P o d a ly r ia  t iuctoria W i l l )  de la m ism a fa 
mil ia  de las  L e g u m in o sa s ,  arbusto  mu}' común de la A m é r ic a  
Septentrional y  abundante en los sit ios secos y arenosos de los 
bosques de los E .  E .  U .  U .

Caracteres.— Se  presentan en trozos ci l indricos, de diverso 
tamaño en cuanto a su longitud  y diámetro, no l legand o  los m a 
yores  a 1  cm. de grueso ;  son tortuosos, a lgo  ramificados, y  t ie
nen en los trozos que coresponden a la  parte superior, restos de 
los tallos. S u  color es g r i s  rojizo exter io rm en te ,  y  la corteza 
está a r ru gad a  en sentido longitudinal .  L a  parte interna es b la n 
c o-am ari l lenta .  E l  olor es poco perceptible  y  el sabor a s t r in 
gente  al principio y  después acre. A l  redu c ir la  a polvo exc ita  
el estornudo. L a  f rac tu ra  es l isa cerca de la superficie  y fibro
sa todo lo demás. E s  m u y  frecuente que se en cu en tre  ais lada 
la corteza del leño.

Composición. —  Según el Dr. Von Schroeder, contiene: bap- 
tisima, glucósido insoluble en agua; baptina, glucósido soluble 
en este líquido; baptitoxina, alcaloide tóxico, aun en pequeña 
dosis, tanino, un ácido particular, resina, etc.



U n' i VEKSi u A u  C e n t r a l
247

Estos pi incipios están contenidos casi exclusivamente en la 
coiteza de la íaiz, por lo que muchas veces viene solo ella al co
mercio.

Usos. Se  considera  como un material antiséptico y  febrí- 
1 ugo. L e  p ic f ie ien  a la Q u in a  en fomentos sobre las ú lceras 
m a l ig n a s ,  em pleando al m ism o tiempo el cocimiento al interior. 
S e  lia p ie sc i i to  en la escarlat ina,  en la fiebre tifoidea y  para com
batir  la g a n g r e n a  y  la  disentería.

C on ócese  en A m é r ic a  con el nombre de Baptisina un polvo 
a m a r i l le n to ,  de composición variable ,  que se obtiene tratando por 
el a g u a  la  t in tu ra  a lcohólica de la raíz. E m p lé a se  tomo tónico, 
la x a n t e  o emético, según  la  dosis, en las  afecciones del hígado, 
en la er is ipe la ,  y  se dice que  provoca el aborto.

S e  em p lea  en form a de cocimiento y  de t intura  alcohólica.

A S T R A G A L U S :  A S T R A G A L O

E s t e  g é n ero  se compone de p lantas  herbáceas  o sufrutescen- 
tes, d e re c h a s  o tendidas por tierra,  y  a veces cubiertas de vello 
blanquizco'.  L a s  h o ja s  son pinadas, con impar, y  rara vez redu
cidas  a t res  h o ju e la s  o a una; están l ibres  o más o menos solda
das  al peciolo, q u e  se v u e lv e  espiuoso en el ápice, a lg u u a s  veces 
u n id a s  en tre  sí, y  form an u n a  va in a  que  abraza al tallo. F lores  
a x i l a r e s ,  te rm in a les ,  acom pañ adas  de brácteas, y a  so l i tar ias  o g e 
m inadas ,  y a  re u n id a s  en racimos,  cabezuelas  o espigas: su color 
es  p u rp ú re o -v io la d o ,  am ari l lo ,  b lanco o azul. C á l iz  tuboso o 
a c a m p a u i l la d o  con cinco d iv is iones  m ás o meuos profundas. C o 
ro la  am ar ip osada ,  con la  caren a  obtusa y  el estandarte  tan largo 
o m ás  q u e  las  a las .  D iez  estam bres  diadelfos. E s t i lo  filiforme. 
E s t i g m a  obtuso,  o a lgo  cabezudo. L e g u m b r e  más o menos in 
com p le tam en te  d iv id ida en dos ce ld i l las  a causa  de la pro lon ga
ción de la s u t u r a  in fer ior  por dentro; sem il las  ren i form es  en can
tidad var ia .

G O M A  T R A G A C A N T O  

Sinonimia.- -Tragacanto .— Goma de alquitira

Procedencia. —  E s  producida por diferentes especies del g é 
nero  A s t r a g a l u s  del A s i a  menor, ele A rm e n ia ,  etc.

L o s  A s t r a g a l u s  son arbustos pequeños, cuya  a l tura  no exc e 
de en ge n era l ,  de 1,20 rnts. L a s  especies principales que dan la 
g o m a  tragacanto, son:
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A stra g a lu s  asceudens Boisier. E s  una de las especies que 
da más gom a y habita en las altas montañas ele la Persia occi
dental.

A strag a lu s  gu m m ifer  L ab i l lard .  E s  m uy común en Siria, 
Asia menor y A rm en ia .  G u ibourt  y otros autores refieren a es
ta planta la l lamada G om a Tragacan to  falsa.

A straga lu s  brachycalyx ,  vive en Kurdistan  persa y produce 
también abundante cantidad de goma, etc.

Origen. —  Durante mucho tiempo se creyó que esta goma 
era un jugo  propio segregado por la planta y que se concretaba 
al aire. K u t z ig  fué el primero que demostró que la Goma T r a 
gacanto no era un producto amorfo y  homogéneo, como se había 
creído, sino que presentaba las reacciones de la celulosa y que 
contenía entre los restos de las células gran cantidad de fécula y 
atribuyó su formación a la influencia  que una planta criptógama 
parásita ejercía sobre los tejidos, desorganizándoles, originándose 
de este modo el producto gomoso. E sta  teoría, como se ve, es 
m uy semejante a la que hoy se trata de generalizar,  y  por la que 
se supone que varios microbios desarrollan o producen un fe r 
mento que ataca a la celulosa convirtiéndole en go m a por gela  
tinizacióu.

Después de las investigaciones de H. Moni, se sabe que el 
origen de la G om a Tragacan to  es debido a la transformación que 
experimentan las paredes de las células del parenquina de la 
médula y de los rayos medulares por la cual se gelat iu izan, per
maneciendo en este estado hasta que se encuentran en contacto 
con el agua. Cuando esta modificación no es completa, las cé lu 
las tienen un contorno anguloso y  siguen juxtapuestas  exacta
mente; sus paredes son m u y  gruesas  y  están formadas por varias 
capas. Por la influencia del agua se hinchan y después se aíslan 
3̂  desgarran. Cuando la transformación es completa, las paredes 
celulares pierdeu su forma, se convierten en una materia homo 
génea en la que no es posible d ist inguir  la existencia  de las ca 
pas delgadas que la constituían al principio, pues se han conver 
tido en una masa mueilagosa (adragatina?) en la que se puede 
demostrar la presencia de la celulosa por los reactivos de esta 
sustancia, pero la coloración que adquiere con el clorure de zinc 
yodado es tanto menos intensa, cuanto más completa es la trans
formación.

Pruébase fácilmente el origen celu lar  de esta goma, cuando 
se exam ina la estructura de una rama joven de las plantas que 
la producen, pues en élla  no se observa alteración en los e lemen
tos parenquimatosos de la médula, ni de los ra3'os medulares,
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sil lo  que ,  por el cootrario ,  presenta  «u es t ru c tu ra  normal,  Pero  
si se coi t,i u n a  ra m a  cuyo  g ru e s o  sea solamtMte de 1 a 3  ceutí  
m e t io s ,  se v e i á  in m ed ia tam en te  la exudación  gom osa  en el c e n 
tro y  en los radios m edu lares ,  cuyo  tejido h a b rá  desaparecido 
cas i  por completo.

A  eco lección. L a  G o m a  I ragacan to  sale al ex te r io r  e sp o n 
tá n e a m e n te ,  o es e x t ra íd a  poi inc is iones  que l legan  h asta  la m é 
d u la .  A egu n  M alt tas ,  las incis iones  se practican du ran te  los 
m e s e s  de J u l i o  y  A g o s t o  en las  cortezas de las  p lan tas  y  f luye por 
e l l a s  el l íq u id o  go m o so  por espacio de 3 o 4 días. L a  go m a  se 
desec a  rá p id a m e n te  adq u ir iend o  la forma de lá m in as  o placas. 
E n  a l g u n a s  lo ca l id ades  se hacen también p icaduras  con la punta  
de un  c u c h i l lo  y  la  g o m a  fluye  per estas  heridas ,  desecáudose b a 
jo  la  f o r m a  de cin til las o c i l in d ro s  d e lgad os  y  retorcidos.  E n  los 
d ía s  en q u e  median en tre  la práctica de las  in c is ion es  y  la reco
lección de la g o m a  se dedican los n a tu ra le s  del país a recoger  lo 
q u e  se e n c u e n tr a  so l id i f icada  en la  corteza, que ha sido exu d ad a  
e sp o n t á n e a m e n t e  y  q u e  se presenta  s iem p re  en cintas. L a  gom a 
q u e  e x u d a  en t iempo seco y  cálido re su lta  blanco y  se endurece 
e n s e g u id a ;  la  q u e  sa le  eu t iempo fresco y  húm edo adquiere  
co lorac ión  a m a r i l l e n t a  o ro j iza  y  se deseca con lentitud.

Variedades.—  E s m i r n a  es la localidad donde se hace el co
m erc io  p r in c ip a l  de esta  g o m a  y  se recibe tal como resu lta  de la 
rec o lec c ió u .  P a r a  m a n d a r la  a los m ercados europeos se eligen 
los  trozos se g ú n  su  fo rm a  y  calidad, d is t in gu ién dose  dos v a r i e 
dades.- Tragacanto en placas y  ’Tragacanto vermicular. L o s  re 
s id u o s  de esta  e lección, const itu idos  por g r a n o s  i r re g u la re s  y  
coloreados,  es lo q u e  se l l a m a  'Tragacanto en suerte.

Goma tragacanto eu placas.—  Se presenta en láminas pla
nas o arquedas, de forma y dimensiones variables, de color blan
quecino o ligeramente amarillento, traslucientes, con la super
ficie ligeramente ondulada y  con estrías curvas o semicirculares 
que indica los diferentes momentos de salida de la goma. Su  
consistencia es dura y  cornea y  la fiactuia compacta. desha
ce en la boca después de ablandarse y  su sabor es mucilagiuoso. 
E s  soluble sólo en parte eu el agua fría, pero dentro de élla au
menta considerablemente de volumen y  110 forma mucílago com 
pacto, sino después de la agitación, y  adquiere entonces con el 
yodo una coloración poco intensa.

Goma tragacanto vermicular. — Se  presenta en cilindros del
gados e irregulares o en cintas o filamentos estrechos, planos,
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m ás o menos arro l lados  en espiral ,  b lanquecinos ,  am ar i l len to s  o 
rojizos, de consistencia  córnea, duros,  de f ra c tu ra  compacta, 
translucientes ,  inodoros e insípidos.  D esaparecen  en la  sa l iva ,  
son poco so lub les  en el agu a ,  pero se h in chan  en e l la  y  form an 
un m u cí lago  espeso, que  toma coloración azul in ten sa  con el 
yodo.

L a  solución en el a g u a  de una y  otra variedad precipita con 
el alcohol 3' el acetato de plomo básico; los ácidos su lfúr ico ,  c lo r 
hídrico y  oxá l ico  d isu e lven  am b as  variedades,  a u n q u e  con le n 
titud. La  diferente  reacción que  presentan con el 3'odo consiste  
en que las  c é lu las  están m e jo r  eouservadas  en la var iedad  en 
placas,  3' por lo tanto, la fécu la  no se e n c u e u tra  l ib re  en tan 
g ra u  cantidad, como en la  v e rm ic u la r .

Goma tragacanto en suerte—  E s  u n a  g o m a  de in fe r io r  ca 
lidad 3' está fo rm ad a  por los res iduos de la  elección de las  dos 
var iedades  anteriores,  3' re su lta  u na  mezcla  de pedazos i r r e g u 
la res  bastante  coloreados 3' de g ló b u lo s  como m am elonados,  p ro 
cedentes de la  exudac ión  expontánea .  E s t á  l leno  de im p u r i 
dades.

Composición.—  C on tien e  u na  m ateria  que  a u m e n ta  con s i
d erab lem ente  en contacto con el agu a ,  que h a  recibido los nom
bres de agradantina y  de basonna. L a  parte so lub le  de la  g o 
ma, separada por fi ltración, es un l íquido espeso que  hace  hebra,  
que 110 precipita con el bórax,  ni con el p erc loru ro  de hierro, en 
lo que diferencia  de las verdaderas  gom as ,  pero sí con el acetato 
básico de plomo. A l g u n o s  q u ím icos  consideran  a esta parte so
lu b le  como g o m a  sem ejante  a la  aráb iga ,  porque hidrolizada con 
el ácido su lfú r ico  di lu ido  da arab iuosa .  Contienen, además f é 
cu la  en cantidad variable ,  restos ce lu lares ,  a g u a  ( 1 4  por 100) y  
sales. S u m in is t ra  3 por 10 0  de cenizas.

E s  una verdadera  g o m a  y  no un m u cí lago ,  como indican 
ciertos autores, porque aparte  de otros caracteres ya citados, 
tratada por los agen tes  o x id an tes  se t ran s fo rm a  primero en ácido 
múcico 3' en ácido oxá l ico  después.

Adulteraciones.—  E s t a  G o m a  no admite rea lm e n te  a d u l te 
ración, pero suele  encontrarse  m ezclada a l g u n a  vez con la g o m a  
insuerte ,  formada por m asas  pequeñas,  m am elonadas ,  opacas y  
de color am ar i l lo -ro j iz o ,  o bien con la l lam ad a  goma de Basora , 
de la  que tratam os a continuación. E n  uno 3' en otro caso la  
adulteración se reconoce con facil idad, porque por su aspecto es
pecial pueden a is larse  las  placas o f i lam entos que const ituyen  
la  verdadera  G o m a  T ra g a c a n to .
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Usos.—  T ie n e  los mismos usos que la gom a arábiga.  S irve  
p a ia  J a i  consistencia a los looes, para hacer m ucílagos y  unir 
la s  g i a s a s  y  las^ resinas con el agua.  Un gram o de esa goma 
piod  11 ce un inuci lago  con el agu a  tau consistente como veinte 
de la  A r á b ig a .

G O M A  D E  B A S S O R A

Sinonim ia. Croma /cutera o kutira.—Falso Pras>acanto. —O
Goma Mussul.

Procedencia. — Proviene de un Astragalus, que no está bien 
determinada.

Caracteres— Se presenta en fragmentos o lágrimas de for 
ma irregular y tamaño variados de color am irillo pálido y cu 
biertos superficialmente por una efl »rescencia o polvo blanco, 
translucientes o casi opacos, duros y crujen entre los dientes. Se  
hinchan en el agua, y como la goma del país, forma un mucílago 
espeso, insoluble, que tiene la misma forma del pedazo introdu 
cido en el líquido. Tienen olor débil, algo semejante al del vi
nagre, y su sabor, poco perceptible, algo ácido. Se  altera con 
facilidad al aire y por la humedad; y entonces, tanto el sabor co 
mo el olor, son más pronunciados.

Contiene de 7 a 8 por 100 de arabina y lo restante de ba 
sorina.

Usos— N o  tiens uso en Farmacia. Algunas veces se adul 
tera con ella la goma tragacanto.

A  C A C H I S  H I P O G A E A  L: Maní.— Cacahuete

Planta anual que se eleva hasta o ,n 3®  con hojas compues 
tas de 4 folíolas, sin zarcillos, con estípulas alargadas y adheren 
tes al pecíolo: su cáliz es bilabiado; la corola encorvada; estam
bres diadelfos; ovario pedicelado, encerrado en el tubo del cáliz. 
El fruto es una legumbre oval, oblonga, ¡ndehiscente y que con 
tiene 2 0 4  semillas gruesas y oleosas.

S in o n im ia .-M a n í.— Cacahuete — Pistacho.— AIfónsigo de 
tierra.
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Planta oriunda del Brasil,  según la versión J e  a lgunos auto 
res, y  muy notable p ir sus semillas  comestibles e industriales.

Caracteres del fru to  y  de la sem illa .— El fruto es una le 
gu m b re  corta, rugosa  exteriormente,  con 2 0 3  semillas  m a rc a 
das al exter ior  por los extran gulam ientos  del fruto. L a s  s e m i 
llas son redondeadas, o a lgo  angulosas ,  formadas por un episper 
me muy delgado, transluciente y una a lmendra blanca oleosa y 
de sabor  amigdal ino  dulzaino.

Usos.— S e  emplea como comestible  y para ex traer  su aceite, 
que produce la mitad del peso de su semilla.

L o s  botánicos de E s p a ñ a  han escrito muchos opúsculos so 
bre el fruto del Maní, que tiene la propiedad de m adurar  debajo  
de !a tierra.

H istoria .— S e  dice que por los años de 1778, el E xce len t í  
simo Sr. Arzobispo  Don Franc is  o F a b iá n  y f u e r o  fundó un 
jardín  botánico en la capital de su diócesis Valencia, en el cual 
se cultibiba,  entre otras plantas de Am érica ,  el maní. Poco d es
pués probaron el fruto y  lo hallaron sem ejante  al cacao; por este 
motivo Franc isco  T o b a r e s  de Ulloa lo machacó en un almirez pa 
ra mezclarlo con canela y azúcar y o bservó  que desti laba una 
substancia oleosa. Hizo in vest igar  con más escrupulosidad con 
un farmacéutico y obtuvo un aceite agradab le .  T a m b ib é n  hizo 
harina del fruto que logró  am asar  con buenos resultados,  y por t o 
do lo visto, pudo recom endar el cultivo de tan precioso vegeta l ,  
con el que podía e laborarse  chocolate, obtener aceites y hacer 
pan S e  en say ó  la extracción del aceite de cuatro libras de ma 
ni, el cual le dió por resultado diez y siete y media onzas de 
aquel depurado  y onza y media con heces:  contiene, pues más 
aceite que muchas semillas oleosas y de tan buena calidad como 
el de las a lmendras dulces.

El anális is  de este fruto, hecho por el señor Sáenz  Diez, así 
del sin tostar como del tostado, es el s iguiente:

SIN TOSTAR t o s t a d o

A g u a ................................................................................  18 ,67  4 , 1 7
Su stan cias  proteicas ................................................  5 .75  7>^1
C om pu estos  no n itrogenados  . . . .   ..................  7 3 , 1 3  S 5 .3S
C e n i z a s ........................................................................... 2 ,37  2,84

S u m a  100 ,00  100 ,00

N itró gen o  en 100  de sustancia natural . . .  0 ,90 1 ,09
„  ,, ,, „  d e s e c a d a ..............................  1 , 1 0  1 , 1 4
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P I S U M  S A T I V O M :  A L V E R J A

L a  m ay or  parte  de estas plantas son anuales y g labras ,  con 
e¡ tallo trepante  o derecho. Pecíolos terminados en tirabuzón, 
con muchos pares  de hojuelas bastante grandes, y acom pañadas  
<m su b ase  de est ípulas  aun mayores.  Pedúnculos axilares,  sos- 
t 'ni ii Jo, una, dos. o varias  flores. Cáliz acampanillado, con 5 
d iv is iones  profundas, ojosas, y las dos superiores más cortas. 
C o r o la  am ariposada ,  con el estandarte  ancho y reflejo. Diez  es 
tam b res  diadelfos.  Est i lo  comprimido, encorvado como una hoz, 
can a l icu lado  inferiormente, velloso hacia el ápice y por bajo del 
e s t ig m a .  L e g u m b r e  o b lo n ga  y comprimida, encerrando m u 
chas  sem il las  casi g lobosas  y presentando un om bligo arredon 
deado.

S in o n im ia .— A lverja . —  Guisante.— (D e sc r i ta  por algunos 
a u to re s  en el g é n ero  Vicia').

S e  conocen var ias  especies:  la alverja común, con g ran o  re 
d on d o  y a lg o  aplastado, sab or  azucarado.  L a  alverja verde que 
c o n s e r v a  este  color desp u és  de m aduro y  es tierno y gordo. L a  
enana que  crece poco, m uy  precoz y  sus tallos se dividen mu 
cho. L a  zuisa, m u y  temprana, resiste la intemperie y su grano  
es  g ru eso ,  bien nutrido y  abundante .  L a  alverja flamenca de 
de flor azul, e le v a d a  y ramosa; legu m b res  sin hebras, dulces y 
t iernas.  L a  capuchina se comen enteras  la vaina y el grano. 
El  anisante enano de las siete semanas. L a s  de flor blanca y laso
de flor en ca rn ad a .

Usos.— S u s  semillas  son de elemento, tanto mejor y más fá 
cil d ¿  d igerir ,  cuanto ellas son más tiernas, más tarde se vuelven 
h a r i . 1 ) s 1 s y se p r e p i r a n  con ellas d iversos potajes;  la planta e~> 
buen forraje.

E R V U M  L E N S :  L E N T E J A

P lan tas  herbáceas,  anuales,  pubescente-ve l losa ,  con el tallo 
derecho, de pie y medio de alto, d e lgad o  y anguloso.  L e s  p e 
cíolos inferiores concluyen en una cerdilla y los superiores en un 
zarcillo sencillo, sostienen desde la base nueve a quince hojuelas 
o b lo n g a s  o retusas en su ápice, de tres líneas de largo y una ) 
cuarto  de ancho. L o s  pedúnculos ocupan la parte superior del 
tal 'o, ax i lares ,  apenas  tan largos  como las hojas, terminados por
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una cerdilla, y llevan hacia el ápice de una a tres llores. Cáliz 
pubescente,  con las divisiones lineares, a g u d as  y tan largas  como 
la corola que es rojiza, o de un b lanco-rosado,  y es amariposada. 
Diez  estam bres  diadelfos, con lo*; filamentos filiformes. Esti lo 
frecuentemente viloso o pestañoso en el ápice, ya circularmente,  
ya  por un lado. E s t ig m a  glabro.  L e g u m b r e  pen líente, muy 
chata, ovo id e-ob lon ga ,  g lab ra  y conteniendo una o dos semillas 
comprimidas.

U sos— L a s  semillas gozan de justa fama, como las más ali 
m e n t id a s  de las L egu m in o sas ,  aunque  de difícil digestión. L  i 
hierba es buen forraje.

C I C E R  A R I E T I N U M :  G A R B A N Z O

Plantas  herbáceas,  anuales,  cubiertas  de pelos glandulosos,  
de un pie de alto y con la raíz perpendicular .  T a l lo  ramoso, 
f lexible y velludo. H o ja s  com puestas  impari penadas  con impar 
o sin ella, en este caso el pecíolo ,se  pro longa en filamento ra m o 
so, rara vez sencillo y a modo de aguijón, a ladas  y com puestas  
de once o quince hojuelas ovales ,  velludas, dentadas  e iguales; 
las inferiores son alternas y las superiores  opuestas, recorridas 
por nervaciones,  lo mismo que las est ípulas  que son grandes,  
lanceoladas y casi dentadas.  Cáliz  a lgo  g ib oso  en la parte su 
perior, con cinco div is iones muy profundas y agu das ,  con las la 
cinias tan la rga s  como las alas. C oro la  blanca o rojiza, con el 
estandarte  grande, ancho, apen as  ungui ulado de forma oval, 
a rredondeado,  llano y más la rgo  que las alas, que lo son má-» 
aún que la carena. D iez  estam bres  diadelfos;  estilo filiforme, 
dominado por un es t ig m a  en cabezuela  truncada. L e g u m b r e  un 
poco romboide,  vellosa, hinchada, c ru s tá c e a , .unilocular y conte
niendo dos semillas  g ib o sa s  y m ucronadas.  . . ,

Usos.—  Planta característica de E sp añ a ,  presenta a lgun as  
var iedades .  S u s  semillas  son de los de más valor  entre las de 
esta familia, por ser de exce lente  calidad y de buenísimas pro 
p iedades  al imenticias. L a  paja s irve  de alimento al ga l lado y 
hace ahorrar  la sal.

F A B A ,  V U L G A R I S :  P I A B A
’  - j ‘ : > " . i  . . j • f * . t j .  1

* ' i
T a l lo  de uuos dos pies de alto, cuadrado, hueco, g lab ro  y  

m u y  c u a d ra n g u la r .  Pecíolos con cuatro h o ju e las  ovales, redon
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deadas, enteras, mucronadas y  g labras .  E s t íp u las  casi en flecha, 
cou los bordes incisos y  negruzcos en el ápice. Pedúnculos a x i 
lares,  sosteniendo unas  seis flores vueltas  hacia fuera.  Cá l iz  tu- 
boso, cilindrico, con 5 divisiones profundas, estrecho-agudas,  las 
dos super iores  más cortas. Corola grande, cou el estandarte 
m ucho más la rgo  que los otros pétalos, blanco y  algo violado 
in fer iorm eute ,  redondeado, entero y plegado sobre sí según su 
lon g itu d ;  a las  aproximadas,  presentando una mancha n egra  y  
m ás  la r g a s  que la carena oculta entre éllas .  Diez estambres 
monadelfos.  E s t i lo  fili forme y  comprimido. E s t ig m a  viloso. 
L e g u m b r e  m u y  larga ,  gruesa ,  coriácea, con va lvas  un poco car
nosas  y  mostrando grosores  ce lu lares  y  transversales ;  las semi
l l a s  son gruesas ,  oblongo-truucadas ,  comprimidas, cou el hilo 
l in e a r  y  ocupando casi toda la  longitud del lado superior de 
é l la s .

H a y  m uchas  variedades de H ab as  y  es una planta m uy  co
nocida y  cu lt ivada  eu todas partes, por los muchos e importantes 
se rv ic io s  que presta a la  hu m au id ad .

Usos.—  L a s  h ab as  cocidas o gu isadas  son alimento para el 
hom bre ,  y  h asta  puede decirse que h a y  a lg u n a s  poblaciones en 
donde la gen te  del campo no come otra cosa, y  por esto ^s muy 
robusta .  T a m b ié n  se mezcla la h ar in a  con la de trigo para fa
b r ic a r  pan de m ediana  calidad, que satisface las necesidades de 
la  c lase  pobre. T o sta d a s  y  pu lver izadas  se mezclau con el café. 
Pu ed e  c u l t iva rse  para  a l im ento  de los animales,  pues mezcladas 
con otros vegeta les ,  proporcionan un a l imento  m u y  sustancioso 
y  sa lu t í fero  para el ganado. E n  medicina se usa a veces el polvo 
para hacer  catap lasm as  que  se aplican sobre los tumores infla 
matorios, y  se em plea  como cosmético el a g u a  destilada de las
flores de esta  planta.

L a s  sem il las  de las Habas,  de la A lv e r ja ,  del Garbanzo  y  de 
la L e n te ja ,  de que y a  hem os hablado, encierran una materia par
t icu la r  n itrogenada, que se conoce cou el uombre de Legumma o 
Caseína vegetal; los anál is is  de ellas  practicados han dado el íe-

su ltad o  s igu ien te :
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N o r t o n P a
Verdes

desecadas

y e n
liabas

ordinarias

P o g g i a l e P o i s ó u H o r r o r d , S á e n z  y  D i e z

A lm id ó n  . . 65,24
A z ú c a r  . . . 4,51 55,85 51,50 44,20 41,0
G o m a .......... 2 , 1 0 53,70 35,510
G r a s a s ........ 5,44 2,00 1,50 1,40 2,4
Case iua  . . . 15,76
A l b ú m i n a  . 0,46 29,05 24,40 24,20 24,7 28,62 33,207
G lu t e n  . . . . 2,47
S a l e s ........... 2,84 3,65 3,60 3,60 1,5 4,68 0,693
P é r d i d a . . . . 1,18 3,65 3,60 3,60 1,5 4,68 0,693
C e lu lo s a  . . 1,18 1,05 3,00 12,60 17,6 4,68 0,693
A g u a . . . . . . 1,18 8,40 16,00 14,00 1 2 , 8 13,00 12,590

loo,0010 0 ,0 0 10 0 ,0 0 10 0 ,0 0 10 0 ,0 0 10 0 ,0 0 100 ,00

N it ró g e n o  eu 100 de su s ta n c ia  d e s e c a d a .................................. 5,938

A N A L I S I S  D E  L O S  G A R B A N Z O S

Poggiale Sáenz y Diez

A lm id ó n ,  D e x t r i n a  y  a z ú c a r ...............................
G r a s a ......................................................... .....
C e l u l o s a ...............................................................................
S u s t a n c ia s  prote icas .....................................................
C e n i z a s .............................................................................
A g u a ...................................................................................

50.8  f  
5,3 \ 
4,2 {

2 1 . 8  
2.7

15,2

76,266

13,790
0,384
9,560

10 0 ,0 100 ,000

N it ró g e n o  en la su stan c ia  desecada . . . .  
,, en la  sin d e s e c a r ...............................

4,02
3,41

2,38
2 , 1 1
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A N A L I S I S  D E  L A  L E N T E J A

P a y e n 6oQSSÍg3DÍ P o g g i a l e f i o r s f t r d S á e n z  j  D i e z
A lm id ó n ,  dextr in a  y a z ú

c a r .............................. 5 6 , 0 5 5 , 7 4 4 , 0  r
G r a s a s  y  principios aro ) — - i

m áticos .................... 2 , 0 2 , 5 1 , 5 ] dd,4

1
6 6 , 0 8 6

C e l u l o s a ......................... 2 , 4 2 , 4 7 . 7  L
S u s t a n c ia s  proteicas (le-

g í m i n a ) .................... 2 5 , 2 2 5 , 0 2 9 , 0 3 0 , 3 6 2 1 , 8 4 0
C e n i z a s .............................. 2 , 3 ? 9W,  w 2 , 4 2 , 6 0 0 , 4 6 1
A g u a ................................... 1 1 , 5 1 9  9 1 5 , 4 1 2 , 0 0 1 1 , 6 1 3

1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 0

N itró gen o  en la sustan
cia desecada . . . 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 3 , 0 0 3 , 8 5 9

N itró gen o  en la fresca. .. 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 , 0 0 1 , 3 0 8

Almidón, dexlriua y
G r a s a s .........................

C e lu lo s a  . . . .  . .
S u s ta n c ia s  proteicas (legú

m i n a ) ..............................
C e n i z a s ...................................
A g u a .........................................

N i t r ó g e n o  en los desecados 
N i t r ó g e n o  en verdes . .

,, en secos verdes.

S á e n z  y  D i e z

6 8 , 3 1  2 5 , 0 3 2

2 8 , 1 1  1 1 , 3 9 0  
3 , 5 8 ;  0 , 2 1 5
3 , 5 9  6 3 , 3 6 3

100,0 100,0

4 . 5 / 100,0
4 , 5 7  1 , 7 8 3
4 , 5 7 4,S68
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P H A S E O L U S  V U L G A R I S :  F R E J O L

Y e r b a s  o arboliilos, frecuentemente volubles. H o jas  pina- 
do-trifoliadas, con hojuela impar separadas  de las otras, las que 
tienen estípulas persistentes en la base. S u s  pedúnculos son 
axilares, y  las flores dispuestas en racimos, se hallan a lgunas 
veces reunidos en hacecillos. Cáliz acampanillado, con 4 a 5 
dientes. Corola  amariposada y su estandarte  reflejo. L a  c a re 
na está por lo común enrroscada en espiral, lo mismo que los 
órganos  de la fecundación que encierra. Diez  estam bres dia- 
delfos. Esti lo  filiforme, barbudo hacia el ápice. E s t ig m a  algo  
grueso  y pestañoso en la base. L e g u m b r e  oblonga, c om p r im i
da, polisperma y separada en var ias  celdillas por medio de ta 
biques celulares; sus semillas son reniformes.

Sinonimia. — F r é j o l -—  F r i s o l .—  Ju d ía s .—  Porotos .—  H a 
bichuelas.—  A lu b ia s .—  F resó les  o Fra i jones .

L a s  var iedades  son mucha«:, pues sólo el caballero Muratón, 
agrónom o italiano, l legó a reunir en 1878  más de 2 18 .  y le fal 
taban, no obstante, muchas de América ,  Asia ,  A lem an ia  y  B é l 
gica. E s t a s  var iedades  consisten, principalmente, en la d i feren
cia de forma, g rosor  y color de las semil las (que pueden ser; 
blancas, negruzcas, amarmoladas, rojas, rojas claras o sanguí  
neas y manchadas.

A d e m á s  de los caracteres enunciados,  que son comunes a 
todo el género  Phaseolus,  los caracteres propios del Ph. vu lga  
ris, son. además, los s igu ien tes ;

Ta l los  de varias  dimensiones, trepadores, volubles y casi 
glabros.  H o jas  acuminadas, enteras, muy nerviosas  y rudas. 
Plores blancas, blanquizas o violadas, en racimos más cortos 
que la hoja. Pedicelos geminados.  B rá c teas  apartadas  del 
cáliz. L e g u m b re s  colgantes,  casi derechas,  subrectilíneas y con 
cluyendo en pico agudo. Semil las  subreniformes, comprimidas, 
de color vario y  a veces abigarrado.

L o s  Pre jo les  son entre todas las L egu m in o sas ,  las que en 
menor volumen de semillas, encierran más elementos nutritivos, 
cultivándose gran número de variedades, que se puede reunir 
en dos grupos: enanas y de enrame,. E s ta  planta que se cree ori 
g inaria  J e  la India, constituye en la actualidad una de las más 
ricas producciones de nuestras huertas y campos cultivados, pu 
dienclo decirse que pocas plantas, después de los cereales, dan 
más sustancia alimenticia.
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H e n e  la ventaja notable de que no le ataca casi ninguna 
enfermedad; aunque los ratones comen las semillas tiernas. S e  
aconseja  sem brar  en las laderas muy pendientes

E l  análisis hecho por Payen, de las b 'ancas ordinarias, y 
las mismas verdes, pero maduras es el siguiente:

G r a s a s  
Celu los  
S a l e s . .

SECAS VERDES

55-7 6o, o
2 5o 2 7 o

2,8 2.6
2,9 2,0
3>2 3 3
9-9 5. i

100,0 100,0

D O L I C H O S  B I F L O R U S :  P O R O T O S/JO;

H ie rb a s  o arbustos tendidos por tierra; hojuelas imparipi- 
nadas,  ova l- lanceoladas ,  a gu d as  y glabras. F lores  rara vez solita
rias, d ispuestas  en racimos ax ilares  y con dos brácteas en su base. 
Cá liz  bibracteolado, cupulado, acampanillado, como indiviso por 
arr iba  y tridentado por bajo. Corola  amariposada, con un gran 
estan darte  redondeado, sosteniendo en su parte interior e inter
na un apéndice amaril lento y calloso; sus alas son más o menos 
tan la rga s  como él, con un diente casi un tercio inferior; están 
so ldadas  en su base a la carena, que tiene la misma longitud, y 
su án gulo  es derecho y encorvado. Diez estambres diadelfos. 
E s t i lo  cilindrico o comprimido y viloso por arriba. Legu m b re  
comprimida,  linear, bivalva,  con una o muchas semillas, ova !-re  
niformes, comprimidas y separadas  por medio de tabiquillos.

S o n  al imenticios e interesantes para la Medicina y para la 
Industria.

A B R U S  P R E C A T O R I U S :  J E Q U I R I T Y

Sinonim ia — J e q u i r i t y —  Peonía de Santo  Tom ás (C uba) .  
Perinol y Peronil la .—  A b ro  de cuentas.—  Liana de regaliz.—  
R eg a l iz  de A m ér ica  o de la India (América) .  -  S a g a .—  Banga- 
ti ( F i l i p i n a s ) . -  P ater-noster  (A lem ania)  -  Simiente de coral 
( I ta l ia ) .—  Guisante  de América (F ran c ia ) .—  Uunjá (Sánscrito).

R at i  (Indostán).
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Procedencia.—  L a s  semillas del A b ru s  precatorius  L. a r b u s 
to pequeño, casi leñoso, de tal 'o trepador, muy abundante  en el 
Brasi l  y en el oriente ecuatoriano.

Caracteres—  L a s  semillas  del J e q u i r i t y  son pequeñas,  de 
7 mm. de largo, ovo ideas  y obtusas  por los dos extrem os,  de 
color rojo m uy  hermoso, con una mancha negra,  elíptica, o casi 
circular en el ex trem o  más delgado,  que corresponde al hilo u 
ombligo, el cual está representado  al lado de la mancha por un 
hoyito blanco. E l  ep isperm o es coriáceo, liso y lustroso por 
fuera y de color b lanquecino inter iorm ente  y mate. L a  a lm e n 
dra carece  de albumen y  consta de dos coti ledones duros, c ó r 
neos, difíciles de pulverizar, p la n o -co n v e x o s ,  de color b la n c o -  
amaril lento y de sab or  a lgo  am argo .  S u  m acerado  e infusión, 
ab an don ados  al a ire  adquieren  color verdoso.

Composición.—  N o  se conoce bien la composición in m ed ia 
ta de esta semilla. S u  estracto  es com pletam ente  inofensivo y  
no produce ningún efecto en la conjuntiva.

S e g ú n  B ru y la n ts  y V en n em an n ,  el principio act ivo  del Ji- 
quir ity  es un a lcaloide l lamado la Jeq u ir i t in a .  L a s  últ imas in 
ves t igac ion es  quím icas  hechas  con estas  sem il las  fundadas en 
los primitivos trabajos  de B e c h a m p  y D u ja r d in —  B eau m etz  han 
dem ostrado  que. la acción tóx ica  y  especia l  de esta  semilla  es 
debido a un principio a lbum inoideo  de la naturaleza de los fer 
mentos solubles o z imasas conocido con el nom bre  de abriría , 
que puede descubrirse  en el a g u a  procedente  de la maceración 
de las semillas.

K e c k e l  ha encontrado a d em ás  en la a lm endra  un azúcar 
part icular  fermentescible , pero sin acción sobre  el líquido c u p r o -  
potásico y ácido gálico, en la testa.

Sustituciones.—  N o  deben confundirse las semillas  del J e  
quir ity  con otras de la misma familia, que son las Sem illas de 
Condorí o Adenanthera pavonina L ., cu y as  sem illas  son lenti- 
culares, de color rojo v ivo  y sin mancha negra .  Introducidas  en 
agua ,  se hincha su tegum en to  superficial y produce un m ucí lago  
denso que se em plea  como cosmético.

Usos.— L a s  hojas, las flores, las raíces y el tallo se usan en 
C u b a  en infusión y cocimiento como pectora les  en sustitución 
del R ega l iz .  L a s  sem il las  las emplean contundidas y hecha i n 
fusión o maceración para  las afecciones de la vista. A d e m á s  se 
hacen con ellas collares,  rosarios, pulseras,  etc.
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S e g ú n  el Dr. Gómez de la Mata la acción fisiológica o m or
bosa, como pud'era llamarse con más propiedad, de estas sem i
llas aplicadas en maceración es la de producir, instilada en el 
ojo, ||na inflamación que se ha denominado Jequirítica. L a  in
gestión de esta sustancia pulverizada ocasiona graves  acciden
tes,  ̂ según a lgunos autores, bastan tres semillas para producir 
la muerte; esta opinión necesita confirmarse, pues también se 
dice que en E g ip t o  se usan como alimento.

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

S E M I L L A  D E  A L H O L V A

Sinonim ia .—  A lo lv a .—  Trigonela .

Procedencia— E s  la semilla de la Tr igone l la  Foenun grae- 
cum L. especie  de la región mediterránea y extendida por el 
cult ivo  hasta la India.

Caracteres.—  E s  una semilla cuadrangular,  romboidal, o 
trapezoidal, a lgu n as  veces cilindrica u ovoidea, truncada en sus 
dos extremos, de 3 a 4 mm. de largo, deprimida y con un surco 
oblicuo, que sep a ra  la radícula de los cotiledones y la divide en 
dos partes desiguales ;  su superficie es ligeramente granosa o 
punteada y  de color am ari l lo- leonado-sucio .  El  epispermo es 
duro y transluciente; la a lmendra es amarillenta y también b a s 
tante dura. Su  olor es fuerte y aromático, recuerda al del M e 
liloto, pero no es tan agradable ;  el sabor es aromático, algo 
a m a r g o  y inucilaginoso. M acerada  en agua se separa el epis
permo y aparece  entonces la almendra cubierta por un barniz 
mucilaginoso. El  líquido resulta de color amarillo.

Composición. —  T ratan do  el extracto acuoso de Alholvas 
con el alcohol, se forma un precipitado que es el mucílago, el cual, 
d esp ués  de seco representa 2S por 100 del peso total. C on tie 
nen, además,  tanino, aceite fijo, materia colorante amarilla que 
se utilizó para teñir la seda, resina y dos alcaloides obtenidos 
por Jo n s :  el uno cristalizado llamado trigonclina, y el otro que 
debe  considerarse análogo a la colina o ti ¿urina. L a  trigone 
lina no tiene ninguna propiedad fisiológica ni terapéutica detere 
minada. N o  se sabe cuál es el principio que da olor a la semilla.

¡ J S0S  E l  uso de la semilla de Alholva se remonta a v a 
rios s ig los  antes de la E r a  cristiana. L o s  egipcios, los romanos
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y los pueblos orientales,  la em pleaban como al imento y condi 
mentó. L o s  á rab es  la tenían como afrodisiaca. E n  medicina 
se ha considerado como emoliente  y resolutiva; en jarabe, se em 
plea contra la tos ferina.

H A B A  D E L  C A L A  B A R

Sinonim ia .— N uez  de E n seré .  —  E s e r é — V e n e n o  de prueba.

Procedencia.—  E s  la semilla  del P h iso s t ig m a  venenosum  
Balfour,  p lanta v ivaz  que crece no solo en las r iberas del C a la  
bar, s ino también en otras  partes de la costa occidental  del A f i i  
ca, en e! g ran  golfo  de G uinea .

H istoria .—  E s t a  semilla  es una de las substancias  de que 
se sirven las tribus sa lva jes  del A fr ic a  occidental para som eter  a 
la p ru eb a  del ven en o  a los individuos acu sados  de hechicería.  
A s í  es que, antes  de que  l le g a ra  a ser  objeto de comercio, era 
difícil procurarse  a lgún e jemplar,  porque los in d ígenas  sólo re 
cog ían  las sem il las  necesar ias  para  sus ju ic ios  y destruían todas 
las demás.

L a s  p r im eras  semil las  rem it idas  a E u r o p a  lo fueron en 1870  
por unos m isioneros ing leses ,  desde  el an t igu o  Ca lab ar ,  donde 
los in d ígen as  la llaman Eseré. D o s  años después,  Thonson,  
también misionero, remitió la p lanta al profesor Balfour, de 
E d im b u rg o ,  quien la describió, creando para  ella el g én ero  P/ri 
sostigma. En  1863,  al estudiar  F r a s e r  la acción fisiológica del 
estracto  alcohólico de esta  semilla,  descubrió  el notable efecto 
que produce sobre  los filetes del nervio  motor ocular  común, do 
tando así a la terapéut ica  ocular  de un a g en te  antimidriático  de 
los más preciosos. S a b id o  es el g ran  partido que desde  enton 
ces han sacado  de esta  sustancia  medicinal los químicos,  aislan 
do sus principios activos, y  los o fta lm ólogos  aplcándoles  en los 
casos part icu lares  que la ciencia aconseja.

Carartercs —  E s t a  sem il la  tiene de 2 a 3 ,5  cm, de longitud, 
por 1 a 1 ,5  de ancho. E s  ovoidea,  a lg o  arr iñ onad a  y obtusa 
por los dos ex trem os;  a veces  es l igeram en te  cuadrangular ,  sin 
perd er  su forma arriñonada; las carns la tera les  son c o n v e x a s  y 
más anchas  que las otras; el borde c o n v e x o  es el más pronun 
ciado y está  recorrido por el rafe que aparece  indicado por una 
eminencia  ancha, n egra  y mate, l imitada por dos bordes sa ien 
tes, obtusos y de color ro j izo-c laro .  E l  ep isp erm o es duro, irá 
gil,  granoso,  aunque a lg o  iustroso y de color p a rd o -c a s ta ñ o  >>



U n i v e r s i d a d  C e n t r a l  0 í , 0
ZOo

n'-trruzco exteriormente, y  más claro por dentro. L a  almendra 
está  form ada solamente por el embrión, que consta de dos coti- 
lr(li>nes grandes,  elípticos, blancos, carnosos y unidos al prin 
cipio, pero después se separan y quedan adheridos sólo por los 
bordes,  siendo entonces muy duros y compactos. Por efecto de 
la cav idad  central formada por los cotiledones, estas semillas son 
l igeras  y sobrenadan  en el agua. Carecen de olor y  sus cotile 
dones son casi insípidos.

Composición—  Ha^ta ahora se han encontrado en las Ha  
bas del C a la b a r  dos alcaloides distintos: la calabarina y la ji-
sostigmina o escruta. A d e m á s  contiene aceite graso, fécula, 
materia a lbuminoidea y mucílago.

L.a esetina, aislada por primera vez en 1865 por V é e  y L e  
ven, cristaliza en tablas rómbicas incoloras y perfectamente solu 
bles en agua, alcohol, eter  y cloroformo. T a n to  el alcaloide co 
1110 las disoluciones se alteran en contacto del aire, adquiriendo 
una coloración rósea, pero que no por esto disminuye su acción 
sobre  la pupila.

L a  calabarina  descubierta  en el H a b a  del C a lab ar  por Har- 
n aek  y W ittk o sk i  ( 1 8 7 6 )  es casi inso'uble en el éter y su acción 
fisiológica es dist inta de la eserina.

E s to s  alcaloides están localizados en los cotiledones, si bien 
existen,  también, aunque en pequeña proporción en el epispermo 
de la semilla.

Sustituciones.— Suelen encontrarse mezcladas las H abas  
del C a ia b a r  con las semillas  del Dolichos urens L .  (una especie 
de! poroto),  pero se distinguen con facilidad, porque èstasi; son 
redondeadas,  a lgo  deprimidas y  el rafe casi circular. H o lm es  ha 
indicado que se las encuentra mezcladas con las semillas del 
P h y s o s t ig m a  cilindros- permum Holm. L a s  semillas de esta plan 
ta se parecen mucho a las oficinales, pero se distingnen por su 
forma a largada ,  casi cilindrica, y sobre todo por su rafe mucho 
más corto, pues apenas  pasa de uno de sus extremos.

[/sos. —  D ir ig e  su aeción sobre la pupila, contrayéndola, y 
sobre  los centros nerviosos y los aparatos de la digestión y cir
culación. E m p ez ó  a usarse en extracto y tintura alcohólica, pe
ro se han abandonado estos medicamentos y sólo se usan los a l 
caloides o sus sales. Cuando por su empleo se nota algún s ín
toma de envenenamiento, se recomienda el uso de la infusión de

C a fé  ( C o f f e a  arábica).
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S E M I L L A S  M A T E

Sinónim a.— Mate.—Mate colorado. — Sem illas de Coral.—
Cayajabo.

Procedencia— Son las semillas, según  el Dr. A n g u lo  y S u e 
ro, de la C a n ava l ia  g lad iata  D C-, arbusto  de la Isla de Cuba

Caracteres. —  L a s  semil las  son o b lo n go -e l íp t icas  o aovadas, 
a lgo  comprimidas y de iS  a 20 mm. de longitud. Su  epispermo 
es duro liso, con lustre g raso  y de color rojo carminado, obscu 
ro, a lgun as  ro jo-oarduzcas ;  en uno de sus bordes,  en el más pía 
no, tienen una mancha negra,  lineal, que es el rafe, cuyo color 
contrasta con el rojo del resto de la superficie. L a  a lmendra 
consta de dos cotiledones carnosos, de color blanco, l igeram ente  
amarillento, inodoros y de sab o r  soso.

Sustituciones.— N o  deben confundirse estas semillas con 
otras que se les parece  y proceden de la E ry th in a  coralloden- 
dron L,. de las Antil las,  que son cuadrangulares ,  comprimidas, 
con uno de los bordes  muy manifiesto en forma de costilla y una 
depresión y cav idad  en uno de sus ex trem os .  L a  mitad de la 
semilla es de color rojo vivo, y  la otra mitad negra  y toda la su 
perficie lustrosa. E l  ep isperm o es duro  y la a lmendra formada 
por dos cotiledones blancos. E s ta s  sem il las  no tienen uso, y los 
conviene, mejor que a las semil las mates, el nombre de semillas 
de coral, que aquellas  han recibido.

Usos.— L a s  semillas mates no tienen ningún uso en Europa. 
E n  la Isla de C u b a  se consideran como em olientes  y resolutivas,  
y  se emplean en cataplasm as y para recubrir  con su polvo los 
parches de Ocuje, que se aplican contra el dolor de cabeza y para 
curar las hernias, a tr ibuyénd ose  en parte a la acción de las se 
millas los resultados beneficiosos que con dichos parches  se o b 
tienen. A n t ig u a m e n te  se remitían a E u ro p a  acom pañado al 
O cuje  proceden te  de Cuba.

H A B A  T O N I C A

Sinonim ia.— Haba Tunka.— Cunmrona,— Haba de olor.

Procedencia.— E s  la semilla  del D ip te r ix  odorata W ii ld .  
(C o u m a ro n a  odorata A ublet)  árbol de la G u y a n a  y del Brasil.
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Diptcria adora La. Cáliz con 3 0 5  sépalos unidos formando 
un tubo, con los 2 superiores más grandes, casi opuestos a las 
alas, con los otros 3 inferiores más pequeños. Pétalos 5 dispues 
tos en corola papilionácea. Estambres 8 - 1 0  monadelfo?. Es  
tilo ascendente: Fruto legumbre ovalada, comprimida, gruesa, de 
2 valvas, unilocular, con una semilla aovada oblonga, sin albu 
men. Embrión derecho, con cotiledones gruesos.

Arboles. Hojas alternas coriáceas, pinadas con 5-6  folíolas 
aliernas; pecíolo marginado. Flores en panículo.

Caracteres. —  El Haba Ton ka  es una semilla oblongo-alar- 
gada, de 3  a 4  cm. de longitud p r  r 1 de ancho, deprimida y ob 
tusa por los dos extremos y muy ligera. Su epispermo es delga 
do, muy rugoso, de color negro lustroso; en las depresiones dr
ías arrugas  suele tener cristales de una substancia incolora y muy 
olorosa, que es ia camarina. Este  epispermo es parduzco por 
dentro y se separa con facilidad de la almendra, que carece de 
albumen y está formada por dos cotiledones plano-convexos, de 
color pardo-amarillento, unidos por la parte más estrecha a una 
radícula corta y gruesa.  L a  cara dorsal de estos cotiledones pre 
senta los mismos surcos que el epispermo, y la central o interna 
es lisa. Son carnosos, grasos y de olor suave, aromático y muy 
agradable ,  y sabor acre aromático y amargo. En la superh. ie 
de contacto de los cotiledones se ve también la substancia cris 
taiina y olorosa.

Composición.— El principio más importante de esta semilla 
es la cuín arma  que es la substancia que le comunica e> olor gra 
to que posee, pero que no es exclusiva de élla. pues existe en el 
Meliloto y en otras Papilionacéas y en diversas plantas de otras 
familias, entre éstas en el D iatris adoratissima. de puya raíz se 
obtiene mayor cantidad de este principio.

Sustituciones.— Suele sustituirse el Haba Tonka con las se 
millas del D ipter ix  pteropus Mart. y del H iptenx oposmiolia 
Wolld, que son más pequeñas y menos aromáticas. Las  de esta 
última especie se llama Haba Tonka inglesa.

JJS0S — S e  usaba antiguamente como estimulante. En la 
actualidad no se usa sino alguna vez en p o l v o  estornutatorios o 
para  hacer desaparecer en parte el olor fuerte del yodofornro. be 
emplea también para aromatizar el rape.
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Sinonim ia.— Simiente de Gui/andina — Inim boya .—
S ilv a  de P raga .

Procedencia — S e  conocen dos var iedad es ;  las v e rd a d e ra s  
proceden de la Cossalpinia Bonducella H em in g .  y  son semillas  
de color gris, y las otras proceden de la Coesalpinia Bonduc R o x b .  
y  son amaril las . A m b a s  espec ies  v iven  en las re g io n e s  trópica 
les de Asia ,  Africa, A m é r ic a  y A ustra l ia .

L o s  caracteres  del g é n e ro  Coesalpinia, son: A r b o le s  o ar- 
bolillos. con espinas, o sin él las. H o ja s  b ipinadas .  F lo r e s  am a 
r ¡1 las, d ispuestas  en racimos sencil los o paniculados,  y sin b rác  
teas en la base. C á ' iz  con un tub > c >«*to. tu rb in a d o -c u p u l i fo rm e ,  
y su limbo con 5 lacinias oblongas ,  c u y a  inferior es a lg o  m a y o r  
y cóncavo. Péta los  5, m ás o m enos l ib rem ente  u ngu icu lados  y 
des igua les ;  el super ior  es el más pequeño. E s t a m b r e s  10, fér 
tiles, tanto o más la rgo s  que los pétalos, con los filetes a s c e n d e n 
tes, subulados  y vi losos en la base. Est i lo  filiforme. L e g u m 
bre comprimida y sin espinas.

C a r a c t e r e s  de la semilla:  B o n d u c  gris .  — L a s  sem il las  d é l a  
Coesalpinia B o n d u ce l la  s r n  redondeadas ,  casi g lo b o sas ,  de 1 - 1 , 5  
cm, de diámetro, de color g r i s -c e n ic ie n to  o azulado, lisas, con lí 
neas  c irculares  a lgo  más obscu ras  y una m ancha  parda  sem ilunar  
en el hilo que está  opuesto  al micrópilo. Su  ep isp erm o  es m uy 
duro y g ru eso  y está  poco adher ido  a la a lmendra.  E s t a  consta  
de dos coti ledones blancos y una radícula volum inosa .  S o n  in o 
doras  y su s a b o r e s  parecido al de las h ab as  y  a lg o  a m a rg o .  In 
troducidas  las semillas  en el agua,  se s e p a ra  la parte  superf ic ia l  
del epispermo.

Bo n d u c  am ari l lo .— Son  las sem il las  del Coesalpinia Bondnc , 
y  también se llaman Bondnc falso. P resen tan  ig u a le s  c a rac te res  
q ue  las anter iores  y no se d i ferencian sino en el color que es 
am a r i l lo-pard  uzeo.

Composición.— E l  principio act ivo  de e s ta s  sem il las  es, se 
gún F l ü c  K ig e r ,  una substancia  blanca, am orfa  y am arga ,  d e s 
provisto  de alcalinidad, l lamada bonduema. A d e m á s  contienen 
azúcar y  un aceite  fijo.

Usos.— L a s  semil las  de Bon d u c  son tónicas y febrí fugas.  E l  
aceite fijo de ellas obtenido se em plea  en la India  contra  la p a 
rálisis y convulsiones.  L a  bonducina puede  u sarse  en lu g a r  del

S E M I L L A S  D E  B O N D U C
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su fato de quinina. a la dosis máxima de 20 a 25 centigramos al 
día L a  Loesa lp im a  echin .ta del Brasi l nos da el Uño de F er  
iiambuLO, que encierra un principio colorante rojo.

M Y R O S P E R M U M

L o s  caracteres  de este género son los siguientes.
Cáliz persistente acampanado, con 5 dientes. Pétalos r,, de 

los cuales el superior es mas grande que los demás. Estambres 
10, libres. O vario  estipitado, oblongo, membranoso, con 2-6  
óvulos, con estilo recto, filiforme, lateral. Legu m bre  con estípi
te muy alado en la base. Semilla  revuelta con ju g o  balsámico; 
radícula  arqueada; cotiledones planos, gruesos.—  Arboles con ho 
j a s  bruscam ente  pinadas, folíolas frecuentemente alternas, con 
g lán dulas  pelúcidas, la folíola terminal, solitaria.

L a s  principales especies de este género, son: el Myrosper 
mum peruiferum , y el Myrospermnm toluiferum.

Myrospermum peruiferum. — Hojas  coriáceas, persistentes 
y  como las ramas lampiñas; ala de la legumbre muy carnosa y 
no venosa;  estilo caedizo.

C re c e  en el Ecuador,  en la L a  N u eva  Granada, en Méjico.
L a  legu m bre  y el estípite miden apenas 4 poli, de largo; las 

hojas son m uy enteras o casi crenadas, ovales u obtusos en el 
margen,  con puntos pelúcidos; las folíolas inferiores alternas, las 
super iores  más o menos opuestas, en número de 3 - 5  pares.

E r ta  planta destila el Bálsamo del Perú Seco o Bálsamo del 
Perú blanco.

Caracteres. —S e  presenta siempre metido en calabacitas re 
don deadas  u ovoideas, del tamaño de una naranja, o más peque 
ñas, amaril las  o de color pardo-rojizos,  tapadas con receptáculos 
de maíz y envueltas en hojas de la misma planta. El  Bálsamo 
que se encuentra en el interior es solido, ouro, tenaz, de color 
a lg o  parduzco, transluciente, de superficie brillante y fractura 
g ran osa  y escamosa. Comprimido entre dos láminas de cristal 
calientes, no se observan cristales de ácido cinámico. Su olor es 
perfumado, suave y muy agradable  y el sabor aromático y acre.
E s  completamente soluble en el alcohol. ,

S e  dice que este bálsamo es incoloio cuando sale del arool 
y adem ás  líqu J o  y q u :  se .o .di ica en as calabazas después de 
a lgu n os  años. Al exterior  de éstas suelen verse manchas de  
color  rojo obscuro, que han sido producidas inaudableinente al
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tiempo de introducir la substancia  líquida en la cavidad de la 
calabaza.

Usos.— N o  los tiene en la actualidad en Medicina,  ni se cree 
que se h aya  utilizado nunca, a pesar de que con este nombre se 
ha d es ig n ad o  una substancia  medicamentosa;  pero es probable  
que lo que aquí se l lamara no fuera otra cosa, como dice Gui  
bourt. que el bá lsam o de T o lú  en ca labazas o de superior  calidad.

Myrospcrmum toluiferum. R a m a s  y hojas lampiñas;  folio 
las oblongas,  acuminadas,  equiláteras, redon deadas  en la base.

C re c e  en las montañas de Tolú .  del Ecu ador ,  T u rb aco ,  en 
las orillas del río M a g d a le n a  y en el Brasil.

E s ta  planta destila el Bálsam o de Tolú o Bálsamo Tolu
taño.

Extracción.— W e ir  hizo en 1S63 ,  por inst igación de H am - 
bury,  durante  su perm an en cia  en N u e v a  G ra n a d a ,  una visita a 
los. bosques  en que se obtiene el B á lsa m o  de T o lú  (ori l la  izquier 
da del río M a g d a le n a )  y de sus ob serva c io n es  se deduce  lo s i 
guiente:  S e  hacen incis iones profundas  en la corteza del árbol, 
de tal modo que cada dos de ellas formen án gu lo  a g u d o  con el 
vért ice  hacia abajo  y jun to  a éste se coloca una vas i ja  en una ca 
v idad  hecha en el mismo tronco. E n  cada árbol se ponen 20 o 
3 0  vasi jas,  que se desocupan en pellejos a m edida que se van l le 
nando. C u a n d o  por las incisiones no sale ya  producto, se hacen 
otras y así se continúa hasta que no hay a  sitio do n de  hacerlas  
en la parte, inferior, y entonces se calienta el tronco por medio 
de una" h o g u e ra  y  se le incinde por la parte superior.

E l  B á lsa m o  sale líquido y  transparente,  pero con el t iempo 
se espesa  y  solidifica, y  se vu e lve  opaco y cristalino.

Caracteres.— A n tig u a m e n te  venía introducido en cocos o en 
calabacitas  igua les  a las del B á lsa m o  del Perú  seco, o en botijas  
de barro, pero actualm ente  se remiten en g r a n d e s  cajas  de h o 
ja lata ,  y como su solidificación es muy lenta, l legan al comercio  
unas más recientes que otras, y por lo tanto con distinta c o n s i s 
tencia D e  aquí el que se d ist inga  el B á lsam o  de Tolú blando 
y el Bálsamo de Tolú seco.

Bálsamo de Tolú blando.- - S e  presenta de consistencia  de 
trementina,  o más espeso,  pero s iem pre  b astan te  blando para 
que pueda im presionarse  con la mano. T ie n e  color pard o-c laro ,  
es transluciente y h o m ogén eo  y a lgo  granoso.  S e  endurece  c u a n 
do se le e x p o n e  al aire en láminas de lgadas .  S u  olor es a ro m á 
tico y balsámico, bastante  pronunciado, y recuerda  el adel Benjuí
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y el ríe la Vainilla; el sabor es también aromático, dulzaino y 
acre  al fin.

Bálsamo de Tolú seco.— S e  presenta sólido y frágil, pero se 
ab lan d a  con el calor de la mano y adquiere la forma de la vasija 
en que se conserva. Su  color es pardo con viso rojizo y su a s 
pecto g ran oso  y cristalino, y tanto más brillante cuanto más a n 
t iguo  Com prim ido  entre das cristales calientes para que se e x 
tienda en láminas delgadas  presenta, observando en el microsco 
pió, g ran  cantidad de cristales prismáticos de ácido cinámico en 
m edio de una resina amorfa. hl olor y el sabor de esta varié 
dad son los mismos que los del Bálsam o blando, pero algo más 
débiles. E s t e  bálsamo a pesar de su consistencia, adquiere des
pués de algún tiempo, la forma de las vasijas en que se le con
serva .

E l  B á lsam o  de T o lú  se disuelve fácil y completamente en el 
alcohol,  en el éter, en el ácido acético, en el cloroformo y en la 
disolución de la potasa caústica de 1*17 de densidad, pero es in- 
so luble  en el sulfuro de carbono y casi insoluble en los aceites 
esencia les .  E n  el a g u a  sólo se d isuelve parte de los ácidos b en 
zoico y  cinámico.

Compos iciÓ Ji.— E x i s t e n :

1?  U n a  esencia  líquida, llamada tolueno, muy oxidable al 
a ire  y a n á lo g a  a la esencia  de trementina.

2? A c id o  cinámico, y adem ás  los éteres bencílicos de estos 
ác idos  (c inam ato y benzoato).

3? D o s  resinas a is ladas  por K o p p ;  una muy soluble en el 
alcohol frío y otro poco soluble en este líquido.

P or  la destilación seca da. entre otros productos menos im
portantes,  fenol y estirol. N o  contiene estiracina.

Adulteraciones.— S e  adultera el Bálsamo de Tolú mezclán
dole con Colofonia que es soluble en el sulíuro de carbono, y 
echan do  en las ascuas, se produce el olor característico de esta 
resina;  con Estoraque liquido  y entonces la mezcla contiene esti
me i  ua. que  se puede separar  con la bencina de petróleo; y  con 
el mismo bálsamo privado del ácido cinámico por tratamiento 
con a g u a  caliente; en este caso es muy W e ,  p . c o  ¿ a  ' 
roso y carecerá  del ácido de que ha sido privado Puede c o n te ^  
ner también substancias lechosas y  minerales que son insolubles

en el alcohol.
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Usos. — Se usa como pectoral, espectorante y excitante, 
modificador de las membranas mucosas. Se emplea bajo la for 
ma de jarabe, pastillas, tintura, píldoras, etc. La tintura etérea 
de este bálsamo sirve para barniz, para cubrir las píldoras al
terables al aire.

( Concluirá )


