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¡ N T E G R ]  F O L I A — P I N  NI  N E R V I À

1 ( i S * )  A. acutìssimnm Engl .  3 maius var nov\ 
¿imbis ad metrum longis, ad medium 16 iS et. Iàtis, Uli
vo collcctivo ( ibidem ) 12 14 min. a margine remolo, s/>ti- 
t/ia ad 2 de. longa, in tríente inferiore 3 14-4  et. lata, ¿pe
dice [adirne inmaturo] 24 et. Longo, 1 y> et. crasso.

C r e s e i t  c u m  f o r m a  s p e c i e i



2 5 S 2. A. OPHITES, 3 -A. I ’VIH FOLIE 51

2 (26 *) a)  A ,  opliiies Soci. sp. nov.; caule brevi, 
crasso; internodiis subcontigois;  cataphyllis dense carti- 
lao-ineis, nitidis,, albidis, exsiccando brunneis, sero et 
frustratili! deciduis; petiolis  gracilibus, cylindricis, r igi-  
dis, basi breviter (i  >2cm.) vaginatis  et (ctim pedunculis) 
Kvido-maculatis; geniculo i> ic m .  longo instmctis;  lini- 
bis subcoriaceis, nitidis, sopra pallide viridibus, subtus 
albo-glaucescentibus, oblongo-ell ipticis,  basi acutis, a p i 
ce breviter acuminatis, 2 0 -4 5  cm - longis. 1 2 - 1 8  cm. (cir
ca medium) latis; nervo medio subtus robusto, a rgute  
carinato, supra tenui, in d:midio superiore limbi, v ix  
exerto; nervis I .utrinque 1 2 - 1 5 ,  remotis, arcuato-ascen-  
dentibus, supra impressis,  subtus exertis,  cnm II to- 
tidem tenuissimis anastomosantibus et in nervum collec- 
tivum robustum, a margine 8 - 1 0  mm. remotum confluen-o
tibus; pednnculo quam petiolus tenuiore, eoque ( 1 0 - 1 5  
cm.) longiore ab latere modice compresso; sfiai/ia late 
lineari-lanceolata, basi haud decorrente,  apice breviter  
acuminata, consistenza firma carti laginea,  diu pers isten
te; spadice breviter (4-6  mm.) stipitato, subc.ylindrico, 
sursum leviter attenuato, 8 - 1 5  mm. longo, primum alb i- 
do, demani sordide virescente; tepal-is obovatrs, concavis? 
apice dilatato, umbonato, ovàrium obtegentibus;  bacca 
globuli formi, apice alba, deorsum rosea, pericarpio c r a s 
so instructa.

Crescit in silvis subtrop. prope. San  F io ren do .

Species  elegans' .  A. maculosq nostro m axim e affi
ti is, nisi torte veluti euisdem varietas reputancla sit. Dit- 
tert potissimnm statura minore et forma limboruni.

Liinbis eli ipt ids, latitudine sua snixluplo Icmgioribus; sfridi ce livido terrai ey- 
lindrico.

o [41 ”] A. p y rifjliu m  S  >d. sp. nov. late scandens;  
internodiis 44^ 5 et. longis, v ix  3 mm, crassis;  catapy-

a) Numeras uncís inelusus, qut species síngalas p ras cecíi t, in di-
cat locum in quo, juxta Monographiae nostras ordinem, species ilia 
colocanda erit.



4 - A. OREODOXTJM. 259

¿lis internodia vaginantibus, mox dissolutisi pcliolis \%- 
2 l/z ct. longis, subcylindricis, supra i sulcatis; limbis sub- 
coriaceis, nitentibus, supra intensius viridibus, ellipticis, 
basi obtusis, apice acutiusculis, 8 10 ct. longis, 4 5  ct. 
Satis; cosía atrinque modice prominente obtusa v. leviter 
carinata; ncrvis tenuissimis, in planta viva utrinque im- 
mersts, in sicco prominulis, I cum II binis ternisve alter- 
nantibus, obnibus in nervum collectivum a margine 4 5 
nini. remotum, quam I paulo crassiorem confluentibus; p e
dúnculo ( per anthesin j  ad 6 ct. longo, rigidiusculo, a n 
cipiti,co-striato; sputila oblonga, pluri nervia, 2 iy> et. 
longa, 7 8 mm. lata basi amplexante, apice subito con
tracto mucronulata; spadice sessili, per anthesin 414 5 
et. longo, ad 4 mm. crasso purpureo-livido; perigonio 
rltòmbeo-tetragono, longitudine sua multo latiore; ova
rio  biovulato; stigmate vix prominulo.

Crescit  ad rupes et arborum truncos in siiv. ad fi. 
N apa .  Primo intuitu ad Tetraspermia referendum vide- 
tur, sed ovario  biovulato prorsus recedit.

Fo l ia  P)rri communis glabra  satis fideliter refert.

4 (5 1  *) A. orcodoxum sp. nov.; caule erecto, ro
busto; catapliyllis triangulari-lanceolatis, 20-25  cm. lon- 
gis, 5 -6  cm. latis, subcoriaceis, in fibras intertextas m a
ture dissolvendis; pctiolis approximatis. erectis, rigidi?, 
limbos subaequantibus, ab Intere parum compressis, basi 
incrassatis, bre.viter vaginatis, dorso semiteretibus anti- 
ce, cum geniculo complanatis, 1 —sulcatis, sulci lateribus 
acutis; lim bis coriaceis, intense viridibus, subtus crebro, 
supra parcius nigro-punctatis,  3 5 ~ 4 °  r:ìl* longis^ 24-28
cm. latis, su bel 1 i p ticis, sursum obsolete asymmetricis,. ba
si ^  acutis, apice obtusis, 7-9-nervi is ;  ncrvis I. 4 inti- 
mis, cum centrali in apice limbi desinentibus, cjgtei is gì a 
datim inferius in margine evanescentibus, omnibus, llt Ig  
supra immersis, subtus exertis; pedunculis quam petioli 
crassioribus et subduplo loagioribus, compressis, in sicco 
co -sulcatis; sputila dense cartilaginea, obldngo-lanceo-
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lata, 1 s -2 0  cm. Ionga, 3 - 4  cm. (circa medium) lata, basi 
semiamplexante et longe decorrente, in apicem callosvim 
desinente; spadice brevi ter ( 5 - 7  mm.) stipitato erecto, 
cylindrico, per anthesin fiavido, 1 5 - 1 8  cm. lòngo, 1 cm. 
crasso, maturescendo aneto, purpureo; stylis per anthesin 
vix  emersis, in spadice maturo, tepala longe superanti-  
bus, subtetragonis.

t
Crescit in silvis suband vulc. P ulu lahua  10/907.

pi. stipitatum  var. n o v . ;  ìim bis  7 -9  nerviìs, ovato-ell iptic is ;  pednnculo  qua ni 

petiolus longiore; spadice Iongius stipitato flavido.

y  capre uni var .  nov.;  ìim bis 9—rieTviiSj ovrato—vlIipticTs; pedun ciclo (\unni pe

liolus longiore; spadice crasso , postice subsessili ;  tepalis per anthesin apice cupreis.

C O R D I F O L I A — R H I T I D O P H Y L L A

5 (69 *) A ntJiurium  Trelcasei spec. nov.; caule 
crasso erecto; cataphyllis coriaceis, 2 0 -2 5  cm. longis,  
e basi dilatata, sursum gradatim angustatis,  dorso pulve- 
rulento-puberulis; pctiolis 7 -8  dm.longis,  robustis, basi 
breviter (6-8  cm.)vaginatis,  subcylindricis, antice leviter
3-sulcatis, apice cum geniculo (1 Yi - 2cm.longo,)articulatis;  
¿imbis ovatis, basi profonde cordatis, latitudine sua % 
longioribus; coriaceis, nervis subtus valde prominenti- 
bus rugosis et tenui ter pulverulento-puberulis  lobis pos- 
ticis quam anticus subtriplo brevioribus, conniventibus, 
6-7  nerviis, sinu oblongo, ad medium costis denudatis, 
circunscripto seiunctis; nervis interlobaribns utrinque
3-5 ,  una cum nervis I lobi antici (utrinque 2 0 - 2 5 )  cum 
totidem tenuioribus alternantibus, et cum superiqribus
3 - 4  loborum basalium in nervum collectivum a m argine  
2 - 3  mm. remotum confluentibus, omnibus supra glabris,  
subtus pulverulento-puberulis, peciunculis quam petioli 
tenuioribus et subdimidio brevioribus; spatha cubcoria- 
cea, erecta, antice breviter decurrente, lanceolata, acu 
minata, per anthesin quam spadix  parimi breviore; spa
ri ice breviter (1 '/> cm.) stipitato, viridi-cinarescente,  sub- 
cylindrico, 2 0 -2 5  cm. longo, 1 0 . 1 5  m m * crasso; tepalis
5-6  mm longis; bacca tetragona—elliptica, sepala a c q u a n 
te.



Crescit  in silvis suband. occid. vulc. Pichinchc .

Planta A n th u n o  Umbraculo Sod. omnino hat i t i  et 
statura similis, Differì potissimnm spatha suipcoi iacea, 
erecta, spadice longiuscule stipitato, subcylindrico, r ig i 
do, spatham parum superante. & . A b  A. bulboso rostro 
(Anth. Ecuat,  Suppl I p. 5 i ) differì nervis numercsiori- 
bus, val de exertis, lobis basai, maioribus magis coninven-

% 1 • .

6. A. C A N D OLLE A N U M 2 6 1

ti bus; sin 11 bascili an^ustiore, costis brevius denudatis 
etc— A b  A, procero eiusque affinibus, quibus statura et 
forma limborum, spathae etiam et spadicis rationibus 
quadantenus accedit, differì, caule erecto, limbisque valde 
rugosis, nervis, crebrioribus, subtus valde exertis etc.

Xpadice spatham subcluplo superante fS p .  post. A Tungurahuaé colle cète r).

G (r 27*) A. Caudalieanum  Sod. sp. nov. candite scan
dente, radicante; catapyllis lanceolatis, supra basin dila
tata m amplexantem, abrupte contractis, acuminala. o- 
12 et. longis, diu persistentibus; int-ernodiis 6*8 et. lon- 
gis, ad 2 et. crassis, viridibus; peliolis  5 6 de. longis, gra- 
eilibus, [v ix  3 mm. crassis] angulatis, basi antice longe 
vaginatis,  sursum [cum geniculo ad 4 et. longo incrassa- 
to] 1- sulcatis; limbis cordatc-sagittatis, subcoriaceis, sa 
turate viridibus, nitentibus, utrinque subconeoloribus 4- 
4,5 de. longis, ad petioli insertionem 2,5 de. latis, atque 
inde sursum linea convexa, gradatim in apieem cuspida- 
tum angustatis;  lobis basalibus quam terminalis 3 pio 
Lrevioribus, obtusissimis retrorsis, sinu basi semicircula- 
ri, costis ad 2 et. nudis circumscripto seiunctis, sursum 
Elatere interno non niliil evoluto ) modi ce convergenti- 
bus; cos/a supra modice, subtus alte prominente obtusa: 
nervis omnibus supra impressis, subtus exertis obtusis; 
lo boriivi basalium 5, e q u i b u s  4 - inierioribus reflexis, dein 
e rg a  marginem abrupte arcuato-ascendentibus, quinto 
ciiin interlobaribus [utrinque 1] et I. lobi terminalis fu- 
trinque 6 7) in nervum collectivum a margine S - j  mm. 
remotum confluentibus; peduuculis quam petioli 10 12 
et. brevioribus, gracilibus, subancipitibus, angulatis; spu
tila oblongo lanceolata, subcoriacea, viridi, pliuinet\ia 
10* 12 et. longa, in triente interiore ad 4 cc. lata, basi an-
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tice modice aperta etspadic is  stipitem paulo denundante, 
apice calloso-mucronata; spadice longe {2-2% et.) st ipi
tato, snbcylindrico, aut anthesi ad 1, 3 ct, longo, 1 2 - 1 4  
mm. crasso, atrato purpureo, flexili cernuo; tepalis cunea- 
tis, dcrsa argute carinatis; filament is linearibus, dorso 
infra cpicem purpuree- inacuiatis; anthems v ix  exertis.

C re .c i t  in sii vis subtrop. occid. secus fl. Tandafii.

Species e g r e g e  A. scabnncrvis , tamen a ceteris a f 
fini b 1 3 ihcile distinguenda.

7 ( 14 3 * )  A. heteroclitum sp. nov. ; caule plurimetrali, 
a]te scandente, nodoso, parce radicante; internodiis inae- 
qualibus, (3 5 cm.; 8 - 1 0  cm. longis"} 2 cm. crassis, tere- 
tibus, laevibus, glauco nitentibns; cataph yllis  cartilagi- 
neo-herbaceis, laevibus, lanceolati^, apice obtusis, de- 
m u m in fibras re ti cui atas resolutis; petiolis robustis, cv- 
lindricis, 50-65 cm. longis, basi breviter ( 6 -7  cm.) vag i-  
natis, apice geniculo parum incrassato, cylindrico, ins- 
tructis; limbis dense herbaceis, laevibus, utrinque vi ridi - 
bus, ovato-cordatis. apice breviter acuminatis, duplo fe 
re longis ac latis; lobis basalibns 1 0 - 1 2  cm. longis, o b 
tusis, obiter divergentibus, sinu semicirculari vel leviter 
reniformi, basi breviter nudato seiunctis, cum lobo ter
minali linea uniformiter convexa continuis, 6-nerviis ;  
ncrvus omnibus, et interdum cum 2 interlobaribus et 
iugo infimo lobi terminalis in margine desinentibus; ner- 
vis lobi terminalis (utrinque 9 - 1 0 )  in nervum collecti- 
vum submarginalem (iugo infimo quandoque excepto) 
confluentibus; pcdnncnlo petiolum longitudine subae- 
quante eoque vix graciliore; sputila lanceolata, sursum 
in apicem subulatum gradatim attenuata, basi breviter 
obliqua, ad 2 dm. longa viridi spadice (in specimine



acìhuc in spatha incluso) breviter (1 cm. stipitato) 12 cm. 
longo, cylindrico, apice optuso (Cetera  ignota).

Crescit  cum specie sequente, cui valde affine. D i f 
ferì statura maiore, limborum forma et nervatione et pe- 
dunculis magis  robust is, spatha antice non decurrente, 
spadice modice stipitato, etc. Foliorum forma et struc
tura nonnullis Leiophyllis  nostris e sectione Ac/iroosta- 
c/iyti, haec species et quae proximo sequitur, admodum 
accedunt, sed caeteris characteribus ad Palm aliner- 
via  manifeste adcensendae sunt, quorum seriem quo- 
d am modo aperiunt, nexumq'ue evidentem ostendunt, quo 
haec postrema sectio cum priore coniungitur.

8 ( 1 4 3 “) A n th u r  bimarginatuiu sp. nov. coule pluri- 
metrali, alte scandente, nodoso, e nodis radices numero- 
sas, tenues verticillatim mittente; iulernodiis 1 2 - 1 5  cm- 
longis, 1 0 - 1 2  mm. crassis, laevibus, plumbeo-nitentibus; 

petiolis  3 - 4  dm. longis, 6 -7  mm. crassis, subcylindricis, 
antice leviter i-sulcatis ,  basi incrassati, intus vagina 5-7  
cm. longa instructi, in sicco sub 5-angulatis ,  apice geni- 
culo i  2 cm. longo, tereti, incrassato instructis; limb is 
blande carnosis, pellucido-punctatis, supra intense glau- 
co—viridifeus, subtus viridi-flavescentibus, late ovatis,

8. A. BIMARGIN ATUM 2 6 3

4 0 - 4 5  cm. longis, 3 5 - 4 0  cm. latis, profunde cordatis, tri - 
lobis; lobis basai ¿bus subsemirotundis, retrorso—di ver- 
gentibus, sinu reniformi 1 0 - 1 2  cm. alto seiunctis, in lo- 
bum terminalem ovatum, apice breviter cuspidatum, li
nea concava tran seti n ti bus; nervis loborum basahuin 
utrinque 5 - 7  in costas sinus coniunctis, 2 infimis parum 
supra basin a costa liberis, ceteris gradatim apicèni ver
sus a costa fìabellatim solutis. omnibus marginem arcua
tili! petentibus, et, ut interlobari et 3 - 4  infimis lobi ter
minalis in nervo collectivo margini aproximato et fere 
ad limbi apice in clucto desi nèh tibus, superioribus 4-6 lo
bi terminalis. in nervum collectivum late ( 1 0 - 1 2  min.) 
intramarginalem et in limbi apice terminatimi confluen- 
tibus; peduncuiis teretibus, gracilibus petiolos aequanti
bus vel superantibus; spatha lineari-lanceolata, 18-20 
cm. longa, vix 2 cm. lata, basi antice longe decurrente in



a piceni subulatum gradatim angustata;  spcidice breviter 
( 1 0 - 1 5  m i n . )  stipitato (in specimine nondum piane 
evoluto) 25 cm. longo, 10  mm. crasso, subcylindrico, 
apice obtuso, prinmm fìavido, denuim viridi-fuscescente, 
tcpalìs SLibellipticis, apice cuculiato trigonis; staminibus 
inclusis, vix tepalorum dimidium aequantibus.

Crescit in sii vis subtrop. occid. vulc. P u lu la Jiu a , ad 
Yanaurco. 1 0 9 0 7 .

2 6 4  I. ST. li K A C I-I.Y PO DII M.

G. 10. S T E N O S P E R M A T I U M  SCIIOTT,

Flores hermaphrod. apetali; stani. 4, anthens ditliecis. 
extrorsumdeh isccntibus\ ovar invi 0 bpy ra ni ida tu ni, 1 -2 -  

' loculare, loculis 2 -0 0 -spermis; stylns brevis dilata tu s 
subtruveatus; stigma lineare, semina cylindroidea,funi- 
culo tono71 lo placenta; basilari a ffix a ; embryo axibis, a l
bum in osm.

I. Pc'lio/is omnibus ad geniculum usque vaginatis, qcnm limbi brevioribus;
A. Peduiicitlis 8-10 erti, longis, supra folium (bracleam) supremum 3-5 cm. lun- 

gis; spaiiice sùbsessili ellipsoideo;

a Petiolis 3-4 cm. longis, quam limbi subquadruplo brevioribus.

I St. brachypodum Sod. sp. nov. caudice ascendente 
vel erecto; intcrnodiis 2-4 cm. longis, 4 5 mm. crassis, 
in sicco striato rugosis; petiolis 3-4 cm. longis, basi d i la
tato amplexantibus, sursum usque ad limbi basin fg e n i -  
culo vix  distincto) vaginantibus, vagina  apice oblique, 
retusa; limlns oblongis, vel oblongo-ellipticis, basi acu- 
tis, apice breviter acuminatis, subcoriaceis, glabris, sub- 
tus pallidioribus/ costa supra immersa, subtus ad- limbi 
dimidium obtuse exerta; nervis tenuibus, sub angulo val- 
de acuto, erecto-ascendentibus, I paullo validioribus,, 11.
2-3 interiectis; pedunculis in caulis apice, ssepe geminatis,
4-5 cm. longis, erectis, 3-3 bracteatis, sub apice constric-



2. ST. SUBELLIPTICUM, 3. ST. PORTERI. 2 6 5
#

tis fere articulatis; spettila virescente, v ix  pollicari, inox 
decidua; spadice breviter [sub 3 mm.] stipitato, eìlipsoi- 
deo, deinum maturescendo cylindraceo, 3-4 cm. longo, 
v ix  1 cm. crasso; p istillis  latitudine sua parum longio- 
ribus; jilanièntis  lineari-ligulatis; antheris minimis ins- 
tructis; fructu i-loculari, 9 - io o v u la to .

C  resci t in sii vis trop. prov. Esmeraldas.

h. Fetio lis  5-6 cl. longis, quam limlji plus duplo brevioribus;

2 St. siibellipticum  Sod. sp. nov. caudice assurgente
v. breviter scandente; iiiterm diis  5-6 et. longis, vix 1 et. 
crassis, laevibus; petiolis basi dilatata fere amplexanti- 
bus, usque ad limbi basin (geniculo vix  distincto) vagina- 
t is; limb is lev iter asymmetricis, su bell i pticis, j 5-1 Set. lon
gis, 8 - 1 0  et. latis. basi acutis, apice breviter acuminatis, 
supra intense, subtus pallide viridibus, subcoriaceis, gla- 
bris, utrinque minute punctulatis; costa supra immersa, 
subtus ultra limbi dimidium obtuse exerta, striolata; ner- 
vis  tenuibus, in sicco utrinque prominulis, sub angulo 
valde acuto ad marginem protensis, I cum II geminis a ’ - 
ternantibus; pedimenio 6 7 et. longo erecto, ultra dimi
dium petiolo folii supremi vaginato, eiusdemque (limbo 
fere abort ivo , ,) bracteato, apice articulato, spatha, vix 
pollicem longa ovata acuta; spadice subsessili primum 
ovato conico, maturo ignoto.

Cresc it  in siiv., tropic, prov. Esmeraldas.

B. Peduuculis longioribus; spadice cylindrìco,
A . h i  tèi nodi is i } i ~ J  longis,
a. Pcdua cu i is peliolos aequantibus v .  parum spperantìhus

Fetiolis  quam limbi brevioribus;
1 P elio lis  pedunculos subaequantibus, quam limbi subduplo brevioribus: .spa

dice stipitato.

il Si. P o iic r ì  Sod. sp. nov. caudice erecto vel ascen
dente; rute n i odi is 2 -3  cm. longis, vix cm. crassis; epi
dermide g lau cestente; petiohs basi dilatata, subample-
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xantibus, sursum ad geniculum usque angustius  vagina-  
tis, i o  12  cm. Ion gis; lim bis ad 2 dm. longis,  6-7 cm. la 
tís, leviter asymmetrici, oblongis,  deorsum in gemctilutn 

1 cm. longo, cuneatim angustatis,  apice acuminatis,  
mucronulatis, supra viridibus, subtus pallidioribus; costa 
supra immersa, subtus Cere usque acl apicem obtuse e- 
xerta; new is  tenuissimis, sub ángulo acuto arcuatili* m ar
ginen! petentibus. I. a II. v ix  distinctis; pedúnculo  te 
nui, 8 - 1 0  cm. longo; spat ha?. .va ld e  caduca; spadice lon- 
giuscule (5-7  mm. J  stipitato, cylindrico, 8 - 1 0  cm. longo, 
ad 10 mm. crasso; p istilh s  obpyramidatis,  apice d i lata
to, longitudine sua paullo latioribus; ovulis numerosis  
20-25.

Crescit in silvis subtropic. reg.  occid. m. Pichincha.

Species St. densiovulato Engl .  valde similis; differt 
petiolis quam limbi subduplo brevioribus, itemque pe- 
dunculis dimidio brevioribus; id est, v ix  unquam \ dm.

* longis, itemque spadice evidenter stipitato et ¿eque lon- 
giore.

2. Petiolis quam limbi vix tríente brevioribus spadice sessili,

4 St. densi ovulatum E n g l .  sp. nov. caudice 1 et. 
crasso; internodiis, 2-3 et. longis  foliorum petiolus 
laminam subaequante, circ. 2 dm. longo: v a g in a  basi 
ampìectente, sursum angustata  instructo, lamina  su b 
coriacea, subtus pallidiore, lanceolata 2-3,5  dm. longa 6-7 
et. lata, àcumine 1 1 ,5 et. longo instructa; pcduncitlus 
lere 2 dm. longus; spät ha elongata, longe acuminata, 6- 
7 et. longa, convoluta. 6 -8  mm. ampia;  spadice sessili,
5 -6  et. longo; pisti Ilis crassitudine sua panilo longio- 
ribus; ovario infra stylum paullum constriclo, dense 
multiovulato; ovulis 20-30, funiculo brevi  affixis.

E n g ler, Beiträege zur Kenntnis der Aracene. X, p. 112

»

Crescit in silv. subtropical ¡bus Nanegal-  Gualea  et 
in tropical, ad fl. Tanti.  ö



^ Pctiohs liinbos et pedunculos subaequantibus

5 St. longifolm m  Engl .  loc. cit. p. n i ,  sp. nov.—  
Cauclice circ. 1 cm. crasso, internodiis 2 cm. longis. 
Foliorum petiolo laminae subaequilongo vel ea longiore, 
v a g in a  utrinque fere 1 cm. lata, basi amplexa, snrsum 
pauìlum angustata, circ. ì cm. infra laminae basin desi
nente instructo, lamina rigida, elongato-oblonga, utrin
que aequaliter angustata, basi acuta, apice acuminata, 
majorum 3 - 3 , 5  dm. longa, i dm. lata, superiorum circ. 1, 
8 dm. longa, 7— 8 cm. lata. Pedunculo 3-3 ,5  dm. lon-
go.  S p a t h a .............. Spadice stipite 1 cm. longo suffulto,
1 dm. longo, 1 cm. crasso. Pistillis subquadrangulis, 
latitudine sua paulio longioribus, unilocularibus; ovulis 
circ. 6 funiculo brevi basi insertis.

Crescit  in sii vis trop. et. subtrop. ad vicum Gua
lca 800 m. supra mare.

E v g le r , loc. cit. p. i l i
li. Pétiuncu!is folium integrimi aequantibus v. superantibus.

6 St. M atJiew sii Schott. caudicis; internodiis brevi- 
bus, foliorum petrolio quam lamina brevioribus, ad geni- 
culum usque vaginatis ;  lamina oblique, oblongo-elliptica, 
basi obtusiuscula, apice acuminata; nervis lateralibus ì. 
utrinque circ. 8 - 1 5 ,  angulo acutissimo paterrtibus, nervis 
lateralibus l i .  solitariis interiectis; pedunculo lolium to- 
tum antecedens superante, subnudante; spatha subcoria
cea, alba, apice acuminata; 1 0 - 1 2  et. longa, spadice. .  . .  
eylindrico, brevissime stipitato; ovariis  breviter turbi- 
natis, loculis 4 ovulatis; baccis obovoideis, vertice trun- 
catis, loculis 4 spermis.— f E n g l e r J

.9 slip ¡taluni Engler .— var. nova Caudicc erecto, in
ternodiis abbreviatis .  Poliorum petiolo quam lamina 
longiore, fere ad ejus basin usque vaginato. Pcdululi
lo folia superante. Spalila  oblonga, iere 1 dm. longa. 
Spadice stipite 1 cm. longo, sufiulto, 5 mm. crasso. O- 
varii loculis 3-4  ovulati. ( E * g l .  loc. citato, p. 100).

Occurrit etiam internodiis ad 4 5, et. longis.

5- ST. lONèlFOLIUM, 6. ST. MATHEWSII. 267



Crescit, forma ötraque, in sii vis subtrop. occ i J .  va-  
] I is N ane crai 900-1000  supra mare, et ad A n g a m a rc a .

«  caudict' subscamlente; hr ft m od ¡is  3-5 ct. lon g™ , v ix  3  mm . crnssis
B .  Internodiis 3-S ct. longis;

7 St. g ia c ile  Sod. sp. nov. caudice subscandente,  
elongato; internodiis 3 5 ct. longis, laevibus glaucescen- 
tibns, vix 3 mm. crassiS; petiolis  1 2 - 1 5  ct. longis,  tenui- 
bus; vagina basi parum supra insertionem antice trun- 
cata atque inde petioli latera anguste  marginante;  lini- 
bis oblongis, asymmetricis,  subfalcatis, 20-25 ct. longis,o  » % w—
5 7 ct. latis, basin versus cuneatim angustatis,  apice a r 
gute longeque acuminatis, tenuiter cartilagineis,  subtus 
subglaucescentibus; costa supra immersa v. complanata,  
subtus leviter et obtuse exerta;  nervis omnibus tenui- 
bus, v ix  exertis, sub angulo valde acuto ascendentibus, 
plerisque intra marginem in nervulum collectivum ad api- 
cem usque ductum confluentibus; I utrimque 8 - 10 ,  a II 
pluribus interiectis bene distinctis, omnibus per venas  
venulasque in reticulum valde irreguläre  coniunctis; pc- 
duncutis quam petioli parum ( i j ^ - 2  et.) longioribus et 
aeque gracilibus; spat had .spadice sessili, ad 3 ct. lon
go, 6-7 mm. crasso, in specimine quod prostat, sursum 
leviter incrassato.

2 6 8  7 - S T- F A C I L E ,  S ST. SODIROANU.W.

Crescit in silv. tropic, prov. Esm eraldas.

Non obstante deficentia speciminis unici quod pos- 
sidemus, hanc formam describere visum est ob charac- 
teres nonnullos, quibus facile a ceteris omnibus discer- 
ni potest.

a- Pciiolts cjuam limbi sù^fluplò brevioribas; spadice sessili

i) St. Sodiroanum  Engl .  sp. nov.; candice 1 cm. 
crasso; internodiis longitudinaliter sulcatis, 4-5 cm. lo n 
gis; pe tiolis quam lamina duplo brevioribus, ad 4-5 mm. 
infra lamina basin late vaginatis ;  lamina coriacea, ellip- 
tico-ovata, basi obtusa, apice breviter acuminata 9 - 1 2
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cin. longa,4 ]A-5 >2 cm. lata; pedúnculo 15 cm. longo; spa
lila 5 cm.longa, convoluta, 1 cm. lata, vix acuminata; 
spadice sessi 1 i, cm. longo, 5 mm. crasso; pistillis  
crassitudine sua sexquplo longioribus; ovario incomplete 
uniloculari, 6 8 ovulato; ovulis funículo tenui suffultis.

( Engl .  loc. cit. p. 1 1  2)

gal.
Crescit  in silvis subtrop. in valle M uido  et

1). Petiolis quam limbi subtriplo brevioribus; sptidice breviter stipitato

#

9 St. Peripense sod. sp. nov.; caudice subscandente; 
e nodis remote radicante interno diis  3-5 cm. longis, 3-4 
mm. crassis, longitudinaliter striatis; petiolis 3 - 4 K  cm. 
longis, 6-7 mm. intra laminae basin vaginatis; vaerinaYd-O • o  o
ta, basi amplexante,  ad geniculum evanescente; limbis 
dense cartilagineis, subellipticis vel obovato-ellipticis, 
asymmetricis ,  basi obtusis, apice breviter acuteque acu- 
minatis, 1 0 - 1 2  cm. longis, 5-6 cm. latis; costa supra pla
na, subtus tenuiter obtuseque exerta; nervis omnibus te- 
nuissimis, subangulo acuto in marginerà protensis, I. quam 
II. v ix  crassioribus; pedunculo 9 10  cm. longo, ad yi us
que petiolo folii supremi 5 6 cm. longi vaginato; spa
ili a? .  spadice breviter (2  min.J  stipitato, 5 cm. longo,
4-5 mm. crasso.

Crescit  in regione trop. sec us fl. Peripa.

c. Petiolis limbos superantibusj spadice stipitato

10, St. la tifo liim  (Engl .  loc. cit. p. 1 1 2 )  sp. nov. 
Caudice vix  1 cm. crasso, internodns 6-8 cm. longis. 
folio rum; petiolo quam lamina longiore, fere ad laminae 
basin usque vagina utrinque 3-4 mm. lata instructo, la
mina ovata, basi obtusa, apice acuta vel breviter acumi
nata, 0,9 1,2 dm. longa, medio 6-7 cm. lata, peduntl'
Io 2,5 cm. longo; spatha oblonga, 6 cm, longa, con~ 
voluta 1,5 cm. ampia, breviter acuminata; spadite stipi
te 2- 5̂ mm. longo sufiulto, cilindrico, 5o  cm* i0nS°»



4-5 mm. crasso; pistilli*- depressis,  crassitudine sua pan 
Jlum b revio ri bus; ovario uniloculari, 5 6- ovulato; ovu 
lis funículo tenui, paullum breviore s u <fuitis.

Crescit epiphyticum in sii vis subtrop. secus fl. Pila 
ton, ppe. San Nicolás.— 1.200  m. supra mare.

2 ; o  I I .  ST. INTERR'JP rUM, I 2. ST. AD i l  MI LE

ii .  1 ntcrnodiis aliis brcvibus foliatis; aliis e longatis  aphyllis.

]1 St. intcrruptum  Sod. sp. nov.; candite elongato, 
subscandente, v ix  cm. crasso; internodiis nunc brevibus, 
1 0 - 12  mm. longis, foliis normalibus instructis, nunc lon- 
gioribus (7 8 cm. longis) vaginis,  (limbo abortiente) a- 
phy 11 is, apice aristatis, vestitis; pctìolis normalibus, ex 
basi lata sursum ad geniculum usque anguste  vaginatis ;  
geni cu lo 7 8  mm. longo, dorso carinato; lim bis  asym m e- 
tricis, 25-20 cm. longis, 5-5 cm. latis, basi acuti use ula, 
apice ad 1 cm. acuminatis, subcoriaceis,  subtns pallidio- 
ribus; costa supra immersa, subtus ultra dimidium e x e r 
ta, obtusa; ncrvis tenuissimis, sub ángulo valde acuto 
marginem petentibus, I. a II. v ix  distinctis; pedunculis 
(e basi partis apyllae exortis), 20-25 dm. longis, in dimi- 
dio inferiore petiolo folii peduncularis, ceteris min oris v a 
ginatis; spat h a i . . .  .stipite 2 3 mm. longo; spadice 7 8 
mm. lon^o. ad 8 mm. crasso.o

Crescit in silvis trop. p r o v  Esm era ldas  ad fl. Lita.

I I ;  Vagina pètiolari infra geniculum desinente;

A .  Caini ice gracili ascendente
a. P elw lis  inferioribus ad 73, supremo ad geniculum  usque vagi nato

12 St. a din mi le Sod. sp. nov. caule ascendente vel mo- 
dice scandente, praeterquam ad basin, arrhizo; iuteino- 
diis  inferioribus 1 ^ - 2  et. longis, 5-8 mm. crassis, supe- 
rioribus paulo brevioribus; petiolis 1 5 - 1 8  et. longis, basi 
late vaginatis, vagina inferiorum ad petioli dimidium, s u 
premi ad geniculum ( 1 0 - 1 2  mm. longum) usque produc- 
ta, apice obtuse truncata; limbis petiolos longitudine sub- 
a e q u a n t i lu s ,  inferioribus parum brevioribus, 7 9 et. la-
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tis, asymmetricis, basi subacutis, apice breviter acumina-* 
tis, in sicco cartilagineis, supra glabris, subtus sub lente 
minute punctulatis; costa supra immersa, subtus modice 
exerta,  obtusa, in limbi acumen mucronatum producta, 
ucrvis tenuibus, 1. a II. vix distinctis, venulisque tenuis- 
simis, mutuo remote reticulatis, omnibus a costa subangu- 
lo valde acuto ad marginem protensis; pedunculo 25*35ct.  
longo, ultra dimidium folii supremi, ceteris plus duplo mi- 
noris, vagina  ad geniculum usque producta, involuto; spa- 
tka in vivo carnoso-membranacea, in sicco dense cartila 
ginea, alba, subelliptico lanceolata, cuspidata, 9 10 ct. 
longa; spadice cylindroideo, ( 5 mm.J  stipitato, luteolo, 
ad 6 ct. longo, 5 6 mm. crasso; ftu ctu  obconico, apice 
dilatato hexagono,  longitudine sua subduplo latiore.

Crescit  in siiv. tropic, prov. Esmeraldas (8/904J.

adsim ile  d iximus propter quamdam similitudinem quam 
praesefert cum St. spruceano, Schott, a q u o  tarnen non- 
nullis excharacter ibus  enuntiatis, satis differ re videtur.

b. Vagina fo lio rn m  omnium v ix  ad pctioli dim idium  producta\

13 St. longipetiolatum  Engl.  sp. nov.; caudìce g r a 
cili, ascendente; internodus 3-4 cm. longis. 4-5 nun. 
crassis, striolatis; petiolis 10 - 13  cm. longis, vagina basi 
dilatata, amplexante,  sursum angustata, infra petioli }■< 
desinente; in tolio pedunculari ad 2 3 cm. intra lami nani 
producta; lam ina  oblongo-elliptica dense cartilaginea, 
subtus pallidiore, basi obtusa, apice acuta vel breviter 
acuminata, 10 [3 cm, longa, circa medium, 4 5 cm. lata; 
pedunculo 16 1 S cm. longo, ad >.< usque vagina folii pe- 
duncularis, arcte involuto; spatha?— .spaduc breviter 
(2 3 nun.) stipitato, cilindrico ad 5 cm. longo, 5 b mm- 
crasso; p is lill is  crassitudine sua paulo longioribus; ova
rio incomplete i-loculari, 4-ovulato; ovalis Itinictilo bie-
vi suffultis (E n g l .  loc. cit. p. 1 1 2 )

Crescit  in silvis subtrop. occid. M. Pichincka inter 
N an egai et Gualca.o



]-!. Candice crasso, internodi is hr.evibus; lint his magnis; 
it. iPctiolis quam podunculi limbiquc longioribus,

2 / 2  14- ST. HILLIGII;  1 5 .  ST. MAXIMUM.

14 St. H ill ig i i  Sod. sp. now; caudice brevi, erecto; 
internod i  Is 1 cm. Ion gis, ad 2 cm. crassis; petiolis  3 dm. 
longis, limbos parum superantibus, multistriatis; vagina  
basi 1 cm. utrinque lata, sursum modice angustata, ad 
dimidium usque intructis; limbis coriaceis 2-2,5 dm. lon
gis, subobovato- ellipticis, in tríente superiore, 1 3 - 1 5  cm. 
latis, atque inde sursum in apicem acuminatum vel bre- 
viter abrup'teque apiculatum et deorsum in basin obtu- 
sam contractis, geniculo 15 20 mm. longo suffultis; costa 
supra i  immersa, subtus exerta  obtusa, prope apicem 
evanescente; nervis tenüibus I. a II. v ix  distinctis, sub 
ángulo acuto a costa ad marginem arcuatim divergenti-o  o
bus; pedimento 25 cm. longo, quam petioli tenuiore; spa-
t/ia f .spa dice sessi li, cylindrico, ad 10  cm. longo, 4
mm. crasso; p istillis  subaequilongis ac latis, 2-loculari- 
bus, loculis dispermis; seminibus asymmetricis,  arcuato - 
obclavatis, funículo longulo suffultis.

Crésci t in sii vis tropc. prov. Èsm eraldas.

Species eximia nullique, ex nostratibus hactenus 
cognitis, affinitate coniuncta.

b. Petiolis quam pedunculi longioribus, limbos - f -  superantibus

15 St. maximum  Engl .  caudice ascendente v. erec-
• * •to; intevnodiis 2 3 cm. longis, 2 cm. crassis; petiolis 35-

40 cm. longis, basi late vaginatis,  vag ina  8 10 cm. infra
apicem desinente, quam limbi parum brevioribus; limbis
oblongis, 35 45 cm. longis, circa medium ad 15 cm. latis,
subcoriaceis basi in geniculum angustatis, apice breviter
acuminatis, supra intense viridibus, albiclo muriculatis,
subtus viridi glaucescentibus, nervis omnibus tenuibus,
sub angulo acuto erga marginem arcuatim ascendenti-
bus, I. a II. aegre  distinctis, supra exertis, subtus immer- • -
sis; costa supra plana, subtus ad apicem usque exerta; 
pcduncnlis 35 40 cm. longis, ultra dimidium vagina folii
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supremi involutis. spettila alba, coriacea, ad 20 cm. loncra,
3 -4  cm. iata^ apice acuminata-, mucronata; spadicc va*rie
( i -3 c m .J  stipitato, [ 2 - 1 5  cm. longo, 1 0 - 1 2  mm crasso

p is t illi*  crassitudine sua parum longioribus; ovario 12- 
f 5-ovulato; ovulis  fu inculo brevi suffultis. 

( Eiigl .  loc. cit. p. 1 1 3  ;

C ie sc i t  in silvis subtrop. occid. inter M allevai et 
Gualca.

G .  i r  R H O D O S P A T H A  P O E P P .

Flores  in spadice inappendiculato hermaphroditi v. 
inferiores foeminci, apetali; Stani. 4, filamentis late li- 
nearibus; anthems 2-4 thecis lateraliter dehiscentibus; ova
ri ani, stylo tetragono, prismatico, apice truncato, medio 
st igmatifero superatum, 2-loculare; loculìs poly sperm is; 
semina lenticularia, campylotropa, funiculo brevi aiffxa; 
cmb ryo h i p poc re p i c u s.

i- Peti 11 nenia nionostachyo nudo;
A. Vagina peli ola ri 7-10 nini, utrìnque lata; ad genìculum usque producta.
a. Cagna petìolarì ìntegra persìstente; sfiatlìce stipitato;

W  P etio lis  1 2 - 1 5  cm. longis, late vaginatis.

! Uh, K ra en z lin ìi  Soci. sp. nov. caudicis assurgen- 
tis internodiìs  inferioribus io ì2 mm. longis, aeque et 
crassis; petiolis quam limbi adulti subaequilongis vel 
ad trientem brevioribus, basi amplexante late, sursum 
usque ad geniculum 8 io nini, longum gradatim angus
ti us vaginatis,  vaginae lateribus apice obtuse truncatis, 
hm bis dense cartilagineis laevibus, 2 )A 3 de. longis, 8- 
12 et. latis, oblongo-ellipticis, i  asymmetricis, basi obtu-
sis, apice breviter  (3-5 mm.) acuminatisi ucrvis I. uti in -
que 1 2 - 1 5 ,  cum. II. pluribus alternantibus, omnibus ar
cuatili! ascendentibus et in limbi margine evanescenti- 
bus; pedane 11 lo quam petiolus tenuiore subduplo brevio-
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re; spatha adulta ignota, iuvencula ad i de. longa, cusp i
data spadìcc longé f i o  15  mm .)  stipitato, post anthesin 
ad 10  12 et. longo, circa medium 10  1 2  mm. crasso, utro- 
versus modice attenuato, apice obtuso; bacca pr ismatica  
hexagona,  apice truncata seminibus imbricatim superpo- 
sitis, lenticularibus subreniformibus, m arg in e  acietato.

Crescit in regione subtrop. occid. ad basiti vulc. Pu- 
iulahua et regionis A n g a m a rc a .

2 Rii. robusta cauriice ascendente, basi radicante, 
internodiis 1 2 mm. longis aeque ac crassis, inierioribus ca- 
taphylla lanceolata apice acuta, 9 - 1 0  et. longa, ad 2 et. 
basi lata gerentibus; pctiolis 2-3  de. longis,  v a g in a  basi 
utrinque fere 1 cm. lata, sursum ad geniculum usque g r a 
datine angustata instructis; lim bis  subellipticis, (in spe- 
cimine) 25-35  et. longis, 18  25 et. latis, A asymmetricis ,  
basi parum inaequaliter rotundatis, apice breviter  acumi- 
natis, dense cartilagineis, glaucescenti-viridibus;  costa su
pra complanata, subtus prominente obtusa; nervis a cos
ta divaricato-patentibus, marginerò versus arcuato-as- 
cendentibus, I. fere 1 et. abinvicem remotis, II. pluribus 
pedunculis robustis, 25-30  et. longis, ex  basi ad apicem 
vel ad trientem superiorem usque, cataphyllo, utrimque 
ad 15  mm. lato, apice acuto involutis; spatha coriacea 
15  et. longa convoluta angusta  apice subulata alba, spa- 
dicc breviter (^78 m m .J  stipitato, cylindraceo f  basi api- 
ceque sterili?)  1 5 - 1 8  et. longo, 1 ) 4 - 2  et. crasso; p ist illis  
prismatico-tetragonis, apice complanato, medio stigma- 
tifero, v ix  margine dilatato; ovario biloculari: seminibus 
in loculis 2 seriatim superpositis, in serie q u a l ib e t 4  5 
lenticularibus, campy lotropis, funicolo brevi afììxis; tex- 
ta nitida, sub lente minutissime areolata, dorso callose 
aristata. •

Crescit  in silvis trope, prov. Esm era ldas  at fi. L ita . 
et Cachaby.

i
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b .  V agitili petiolari lata, sursum rlenique in fibras - f -  resoluta;

<X N ervis  I 8 -10  nun. ab invicem remotis

3 Rh. D äm m en  Sod. sp. nov. infernodiis brevibus, 
1 0 - 1 2  mm. crassis e nodis radicantibus; petiolis, 25 -4 0  
ct. longis,  in sicco castaneis,  deorsum profunde striatis, 
antice vag in a  basi 1 ct. utrinque lata, sursum angustiore, 
ad geniculum usque producta, demum in fibras i  dissol
venza ,  instructis; genicuto 1 ^ - 2  ct. longo antice unisul- 
cato, marginato;  ¿imbis subellipticis, 4 ^ - 5 ^  de. longis, 
prope medium 20-25 ct. [atis atque inde utroversus lineis 
convex is  gradatim angustatis, basi obtusis v. in genicu- 
Uim angustatis ,  apice breviter acuminatis, asymmetricis, 
Uatere altero 4-5 ct. alio latiore) dense cartilagineis, s o 
pra intense viridibus, subtus v ir id i-rufescentibus, costei 
supra  im pressa  v. plana, subtus, fere usque ad apicem, 
prominente obtusa, et (cum nervis) tenuissime pulveru- 
lento-puberula;  nervis a costa sub angulo fere recto pro- 
fectis arcuatim ascendentibus, in nervulum submargina- 
lem confluentibus, I ab ivicem 8 - 10  mm. remotis, cum I I  

et I I I  interiectis alternantibus et irregulariter reticulatis; 
peditnculo fin specimine adirne iuniore) ad 16 ct. longo 
gracili;  spallici alba, mature caduca convoluta, 1 2 - 1 5  et. 
Songa; spadice sessili cylindraceo, 12 15 et. longo, per 
anthesin 1 et. crasso.

Cresc it  in reg. snbtropic. prop. Gualea  (7 905)

Spec.  fere intermedia  inter Rh. robustam et Rh. 
macropyllam; cimi illa mutua nervoriim distantia, concor
dai, differì statura maiore, limborum forma, pedunculis 
brevioribtis etc., a secunda facile distinguitur nervis pau- 
cioribus et remotioribus.

O 1 4-5 mm. ab invicem remotis.

4 Idi. viacrophylla Sod. sp. nov. caudice assui gente, 
ìnternodiis 5 6 et. longis, 1 i^ict. crassis,^ e nodis radi
cantibus; petiolis 2 G - 3  de. longis, dorso \in sicct) sulca-
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tis, intus vagina  ultra geniculum producta, utrimque ad 
T5 mm. lata, sursum obiter arigustata, aetate longitudi- 
naliter lacera et geniculo i  2 ^ - 3  et. longo instructis; 
limbis 35 -45  et. longis, prope medium 2 5 - 3 0  et. latis, u- 
troversus arcuatim angustatis,  basi rotundatis,  apice acu- 
minatis coriaceis, supra intense vir idibus nitidis, subtus 
pallidioribus, pilis punctiformibus dense conspersis, in 
sicco utrinque fuscis; costa supra impressa, subtus prom i
nente robusta, a medio deorsum cari nata; nervis  nume- 
rosis, subtus valde prominentibus, sub angulo magno a  
costa ad marginem arcuato-ascendentibus,  I 4 5 mm. ab 
in vicem remotis, cum II et I I I  paucis alternantibus et 
valde irregulariter reticulatis; pcdunculis  petiolos subae- 
quantibus, robustis ancipitibus, cataphyllo  petiolorum v a 
ginae simili, arcte vaginatis ;  spatha  alba mox dec i
dua; spadicc postice sessilì, antice stipiti 6-8 mm. nudo 
instrneto (in specimine nondum maturo) ad 2 de. longo, 
ì o - 1 2  mm. crasso, subcylindrico,  sursum obiter a ttenua
to; p istillis  stylo prismatico, apice convexo,  medio s t ig 
ma prominulum oblongum geren te  instructis; ovario bi- 
loculari pluriovulato; ovulis numerosis,  campy lo tropis, 
funicuio longo suffultis.

Crescit  in siiv. tropic. Prov.  E s m e ra ld a s  et in reg. 
inferiore vallis Nanegai .

Vagina petiolari angusta, clenique fere tota in fibra?» revoluta.

5 Rii. Sia  tu lii  Sod f  sp. nov. caudice ascendente; infer- 
nodi is 2 4 et. longis, 1 yi et. crassis; petiolis pn specimine) 
l  j l/2 de. longis, dorso striatis, antice basi lata sursum 
ad geniculum usque anguste  vaginatis ;  geniculo 'i-z'/z 
et. longo. marginato; limbis subellipticis, 3 de. longis, c ir
ca medium 12  et. latis, basi acntis, v. in geniculum bre- 
viter cuneatis, apice breviter acuminatis, subcoriaceis f in  
sicco fragil ibus)  supra intense viridibus, subtus pallidio
ribus; costa supra immersa subtus prominente obtusa; 
nervis supra immersis, subtus exertis,  patentibus m a rg i 
nem versus arcuatim patentibus et in margine desinenti-
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bus, I ab in vicem 3-4 mm. remotis, cum II tenuissimis, 
unoalterove alternantibus et reticulatis; pediinculo /^adul
toj  petioli dimidium aequante, graciliore; spatha fin 
spadice adhuc i u v e n c u lo j  10  12 et. longa angusta, sur- 
sum subulato angustata,  spadice (adhuc immaturoJ  lon- 
giuscule  ( 8 - 1 0  mm.^ stipitato, cylindrico, 10 I2ct. lon
go, 7 8 mm. crasso stain. 4, filamentis late linearibus, 
compressis  basi dilatatis; antlieris dithecis, thecis ultra 
connectivum modice productis; ovario obpyramidato 
prismatico 2-loculari; loculis co -ovulatis, ovulis parvis 
lenticularibus, anatropis; stylo coriaceo, apice truncato, 
tetragono, medio stigmatifero, stigmate oblongo;

Cresc it  in silv. subtrop. vail. N anegai et Gualca.
I I  Pediinculo  2-3 bratteato, cum rudimenti* alterius iuflorescentiae.

G? Rh. ? dissidens Sod. sp. nov. caudice ascendente; 
m ternodiis i - i )A et. longis acque ac crassis; pctiolis b a 
si late, su rsu m ad  geniculum usque gradatim angustius va- 
ginatis, 2 0 -2 5  ct. longis; limbis geniculo 18 -2 5  mm. lon- 
go  suffultis, petiolos longitudine subaequantibus, 15 18 
ct. latis, ellipticis v. ovato-ellipticis, asymmetricis, basi 
inacquali rotundatis, apice obtusis breviter acuminatis, 
subcoriaceis;  costa supra plana, subtus prominente obtu- 
sa; n ew  is subtus promin ulis, paten tibus, prope margi- 
nem ascendentibus,  I 4 -6  mm. ab invicem remotis, cum 
II quinis-senis  alternantibus; pediinculo terminali, i - fo-  
liato v. distiche bibracteato, supra folium vel bracteam 
superiorem 5-8  ct. longo, subterete, cum rudimento, a l 
terius iuflorescentiae in axilla bracteae inferioris; spatha 
coriacea subelliptica, arete convoluta, apice breviter acu
minata, oblique decidua; spadice breviter (4-5 mm.) sti
pitato, cylindraceo, 1 2 - 1 5  et. lungo, ad 12 mm. crasso; 

Jilam entis  anguste  linearibus; p istilh s  prismatico-hexa- 
gonis;  stylo ad 2 mm. longo, i  3 mm. crasso, apice mo
dice convexo,  medio stigmatdero-(ovula et semina in 
spadice mncedine pereso, recognoscere non licuit; huic 
dubium an huic generi, cui praecipue ob habitus simili- 
tudinem adscribimus, revera pertineat).

Crescit in silv. tropic, prov. Esmeraldas.
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Flores,  in spadice stipitato, innappendiculato, nudi, 
sessiles: stani. 4, filamentis late linearibus, antheris 2 the- 
cis, a[)ice dehiscentibus; ovarium  obpy ram idato-pr ism a-  
ticum, apice troncato, medio stigmati  feriim, superne bi- 
loculari; loculis biovulatis;  ovulis anatropis, erectis, pla- 
centae basi septo adnatae affixis.

Frutices scandentes ramosi; fo li/s  alternis. v a g in a  
petioli axi adnata petiolo (seu geniculo) brevi; lam ina  
subcoriacea lanceolata, oblonga, v. oblongo-ell iptica;  spa
dice peduncolato stipitato cylindraceo; spalila brevi, con
voluta, apiculata, mox caduca.

1 H, Ecuadorensis sp. nov. canle l ignoso, scandente, 
ramoso; ramis tenuibus, striolatis, basi persistente folio- 
rum delapsorum annulatis; internodiis  3 - 4  et. longis; 
p c t i o l i s geniculis) 3 - 4  mm. longis,  basi amplectenti- 
bus, sursum compressis in sicco convolutis; lim bis sub- 
coriaceis, sub lente minutissime pellucido punctatis, o- 
blongo-ellipticis,  basi obtusiusculis, apice 1 - 2  et. cuspi- 
datis; costa supra impressa, subtus leviter prominente, 
obtusa; nervis tenuibus, in sicco utrinque prominulis, 1 
in nervum collectivum sinuosum, 1 mm. a m argine  remo- 
tum (alteri sub marginali  parallelum) confluentibus, l i  
(inter 1 binis-ternisj  tenuioribus, cum I valde irregulari- 
ter reticulatis et plerisque ad nervum collectivum pertin- 
gentibus vel antea deliquescentibus; pcdunculi 8 - i o m m .  
longis, subclavatis; spalha subelliptica, 4 et. l o n g a 2 > i  
et. lata, apice breviter aristato-acuminata,  subcoriacea, 
mature caduca; spadice breviter  (3-4  mm.) stipitato, sub- 
cylindrico, 4 -5  et. longo, 5-6  mm. crasso.

Crescit  in siiv. subtropic. secus fi. Pilatón  prov. 
Qnitensis et in tropi cali bus prov. Gnayas prope “ E 1 Na- 
ranjito.”

(Condii u ara)
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P a ra  aclarar  más prácticamente lo anteriormente 
expuesto, pongam os un ejemplo: el maíz, las patatas, el 
cáñamo y el lino, son todas ellas plantas que necesitan 
encontrar en el terreno gran cantidad de ázoe; ahora 
bien, para obtener buen resultado, á su siembra debe 
proceder una anticipación abundantísima de ázoe o rg á 
nico por medio de leguminosas; siémbrese luego las 
plantas arriba mencionadas y á estas puede suceder muy 
bien el trigo, que aprovechando los residuos de ázoe,
dará también buenos resultados.

L a s  rotaciones se fundarán en este principio: se de
be suministrar ázoe al terreno mediante el cultivo de le
guminosas,  alfalfa, trébol, etc., pues estas plantas tie
nen la propiedad de tomarlo directamente del aiie, con
siguiendo de este modo grandes y abundantes cosechas
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sin alterar la fertilidad natural [respectivamente al pr in
cipio 6 elemento nitrógeno] del terreno.

Más adelante indicaremos y estudiaremos las e sp e 
cies de rotaciones más adecuados para este país.

v i
El s is t e m a  de la Inducción del á z o e  a d m o s fé r ic o  ó s o la ria n o  en 

la p r a c t i c a  y  ref lexiones  sobre el E c u a d o r ,

D espués  de lo que ya  hemos dicho de las le g u m i
nosas, nos viene muy á propósito decir en qué consiste 
la practica del sistema de la “ Inducción de ázoe a tm os
férico” que tenemos como base en nuestros estudios.

El  sistema Solari consiste en cultivar una planta in- 
ductora de ázoe ó una de las leguminosas  [alfalfa, t ré 
bol, habas, etc.,] suministrando á la misma, la cantidad 
de los otros tres elementos, cal, fósforo, y potasa que 
pueda necesitar ella y la gram ínea  que debe sucederle, 
á saber, trigo ó cebada ó arroz, etc. E sta  practica 
constituye la ley llamada en el sistema, la de la andida  
pación. s

L a  cantidad que Solari, autor del sistema de la I n 
ducción, determina como indispensable, es la siguiente 
por cada hectárea:

Superfosfato 1 5 ° ....................... 400 kilos
Cloruro potásico 5 0 o ............400
Y e s o  en po lvo ............................400

Si en lugar de los superfosfatos, se empleara fosfato 
ó escorias TJiomas, sería conveniente aumentar la can 
tidad.

Nadie  piense que este sistema resulte antieconómi
co: al contrario ha sido y es la base de la verdadera  
economía en la producción. E l  gran problema de la 
agricultura moderna, como Jo hemos dicho ya en uno de 
los puntos anteriores, estriba en el abaratamiento del 
ázoe; por lo tanto, todo procedimiento, y sistema que
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tienda á proporcionarnos gratuitamente y  en mayor 
abundancia el ázoe, habremos de adoptarlo como medio 
ele obtener ricas producciones y medida salvadora para 
la conservación y  elevación de la fertilidad de nuestros

• - M ^

terrenos.
El  ilustre Solari  enseñó que las leguminosas d e 

ben crecer lozanas, pues de su desarrollo depende la m a 
yor  ó menor cantidad de ázoe que irán acumulando en 
beneficio del cereal que venga  después: pero el v igor  y 
lozonía de las leguminosas alfalfa, trébol, habas, etc., 
depende de la abundancia de los elementos solubles que 
se hallan en el terreno; hé aquí la necesidad del abo
namiento sobre dicho. No se crea tampoco que se pue
da perder a lgo  con esa anticipación de los abonos pre
vent ivam ente  destinados á los cereales.

N o  hay pérdida ninguna; pues los elementos, que 
no han asimilado las leguminosas, quedan en el terreno 
para  el cultivo del cereal\ el cual con dichos elementos 
[transformados en un estado de asimilación ó en estado 
que pueden servir  directamente de alimento al vejetal] 
y sobretodo con el riquísimo caudal de ázoe acumulado, 
dará cosechas fabulosas, sin necesidad de que se le pro
porcione ningún otro abono.

Adem ás,  el abundante producto de la cosecha de la 
leguminosa  que ha servido para el mercado y alimento 
del ganado  compensa todos los gastos con grandes ven
tajas, obtiniéndose el ázoe gratuitamente para los cul
tivos sucesivos.

Este  es en su expresión mas sencillo el sistema S o 
lari que resuelve categóricamente los dos grandes pro
blemas agrícolas de la conservación y  elevación ae la f e r 
tilid a d  del terreno, y  el abaratamiento de las costinas 
hasta el punto de poder ofrecer producios sin competen
cia.

N os queda solo por advertir que no se piense que 
el sistema Solari  se encierra sólo en los estrechos limi
tes de una determinada alternación; al contrario  ̂ubi e 
otros horizontes al agricultor, que encuentra en el loo 
elementos de una grandiosa industria transloimadora.
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E n  todos los climas, en todos los terrenos, j  a sean 
de secano ya sean de regadío puede crecer una de las l e 
guminosas, alfalfa, zulla, trébol, etc., luego en todos los 
climas y en todos los terrenos es posible conseguir  g r a 
tuitamente el ázoe, y por lo mismo obtener riquísimas 
producciones con la práctica del s istema solariano.

Decimos esto como anticipada contestación d las m il 
y  una objeciones que los amantes del sistema del abuelo 
[como con constancia d igna  de mejor causa, persisten 
hacer en todo el Ecuador]  querrán hacernos.

Creemos que adoptándolo en el Ecuador,  como han 
hecho todos los pasíes más productores de E u r o p a  y de 
América ,  unido á la mejora de las labores, á la selección 
de las semillas, al aumento racional de los cultivos in
tensivos, al desarrollo de la industria, del ganado , y  de 
otras mil industrias agrícolas,  hallarán un sólido ci
miento en la teoría solariana, se hará de la agricultura 
ecuatoriana el fecundo é inagotable  manantial de la v e r 
dadera regeneración social económica.O

*
*  *

Por lo mismo, nos viene natural ref lexionar que to
da prosperidad que no esté cimentada sobre una f e r t i 
lidad agrícola inalterable, es precaria: toda riqueza que 
no procede del suelo, es insegura; en la agricultura está 
la salvación de todos los pueblos y la moral más perfec
ta del hombre.

T od o  esto es incontestable. L a  vida del campo es 
más sana, es más homogénea, para la salud del cuer
po y del espíritu, que la vida agitada de las ciudades. 
H asta  en el más antiguo hogar  de las aldeas hay tradi
ciones de respeto y de honradez que ni el más osado 
atreveríase á despreciar. Hasta  la choza más humilde 
tiene sus recuerdos, su historia: las páginas de esta h is
toria no alcanzarán celebridad, pero estarán siempre 
impregnadas de honradez, y, no hay quien se decida á
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romper esas estimadas tradiciones, de las cuales se p o
drá  hacer, en debido tiempo, humilde ostentación.— Más 
aun: el mismo trabajo del campo es de suyo causa de 
bienestar social; más el cultivo de la tierra, la cría del 
ganado,  la administración de la herencia paterna, tiene 
a lgo  de sublime, casi diríamos de divino, que enaltece 
esta vida borrascosa de las grandes ciudades y rejuvene
ce á esas  sociedades encanecidas en seno de la indife
rencia. L a  agricultura es la vocación del primer hom
bre. E s  la S a g r a d a  Escritura, la Tradición, la H isto
ria de toda la humanidad que nos lo en señ a .............

E n  la vida campestre cada cual posee su casa, g a 
na su sustento con mayor uniformidad y sin tantas exc i
taciones extrañas;  hay más alegrías, más tranquilidad, 
parece que se está cerca de Dios, más próximo á la fe
licidad.

E n  fin la vida de los campos, como escribía el ilus
tre Berthelot,  es el tipo normal de la vida humana: allí 
tan sólo el hombre se desarrolla en su completa totali
dad. L a  vida de los campos favorece la grandeza ma
terial y la fuerza moral de los países.

*
*  *

E l  campesino robusto, laborioso, inteligente, cons
tituyó siempre la fuerza de las naciones; y por medio del 
campesino libre, activo, instruido, el Ecuador conseguirá 
grandeza y prosperidad\ lo que, descuidando éste, no
podrá conseguir  nunca!! .............

Por lo mismo, es urgentísima la necesidad de em
pezar á dar una media enseñanza, de agricultura moder
na en todas las escuelas primarias y secundarias de ¡a 
República, para formar competentes agricultores,^ y o ti a 
más completa y científica, en las Universidades é inst 
intos Superiores,  para formar buenos profesores y maes
tros, como se practica en la instrucción publica de toda 
Europa,  Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú, M e 
dico, etc.
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¡Si! sobre todo en el Ecuador,  donde la producción 
agrícola es el eje de la balanza económica y la causa 
primera del bienestar ó el malestar social. E n  ésta r e 
gión todo movimiento económico está y estará siempre 
subordinado á la producción agrícola .— Con ella, en ú l 
timo análisis, el Ecuador  paga  los impuestos, los gastos  
de la administracción, el valor de la importación, etc. etc.

El consumo de los productos industriales y de los 
artículos de importación comercial, aumenta ó d isminu
ye en proporción de los rendimientos agrícolas.  L a  r a 
zón de todo esto, es obvia. La  fuente de la riqueza propia 
del Ecuador  es la Agricultura.  L a s  industrias entre los 
Ecuatorianos son todavía muy pocas y  rudimentarias.  
Sin contar que estas viven de los productos agrícolas  
que les suministran las materias primas.

Si, pues, la causa primordial del bien ó malestar 
económico de éste pais es la agricultura, es evidente 
que su progreso y prosperidad son acreedores á la m a 
yor atención, al estímulo más eficaz, á la protección más 
decidida de los poderes públicos y de las asociaciones 
privadas; y está reclamando de los propietarios m ayor  
dedicación á lo qne, no solamente es de interés general  
sino de su propio y máximo interés particular; D e  allí 
que, secundando nuestro entusiasmo para el Ecuador,  
queremos trabajar enseñando é insistir para que los a g r i 
cultores y propietarios salgan de su aislamiento y se 
unan para centuplicar sus fuerzas productoras, formen 
una liga agraria que sería el más sano y eficaz elemento 
de paz de trabajo y de orden.

Necesita ser prácticos, y, en vez de correr tras de
idealismos.............que á nada conducen de bueno y si á
mucho ríe malo, volver los ojos al campo del trabajo y 
de la riqueza pública.

Los  ecuatorianos deben penetrarse bien que la a g r i 
cultura es para ellos el primer elemento de vida y de ri
queza, y que muy pocas naciones reunirán tantas y exe- 
lentes condiciones para que en ellas aparezca próspera y 
floreciente L  industria agrícola como lo puede ser en el 
Ecuador,  practicando una agricultura racioual.
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H e  aquí, en dos palabras, retratado el estado a g r a 
rio del Ecuador:

“  Herm oso país que está en el corazón del mundo 
con ríos y aguas  abundantes para fecundizar las t ie 
rras; con un suelo riquísimo y feraz, dócil para todas las 
producciones, con un clima variadísimo, que hace propios 
de su tierra todo género de frutos; con un terreno acci
dentado, que se acomoda á todas las exigencias; con e x 
tensas comarcas incultas, que se brindan al trabajo para 
ofrecer más pingües rendimientos en cualquiera época 
del año, porque este rico país tiene la vegetación ó pro
ducción perpetua .”

V I I

L a s  l e g u m i n o s a s :  sus microbios:  m a n e r a  de abonarlas.

L a s  leguminosas  son plantas como las demás, con la 
diferencia de que necesitan solamente encontar en el te
rreno ácido fosfórico, potasa y cal, mientras que el ázoe 
lo absorben,, de una manera inderecta, del aire donde en
cuéntrase un depósito inagotable al estado inerte.

L a s  leguminosas  forman una inmensa familia y  v i
ven bajo todos los climas; algunas son simples yerbas, 
otras llegan á formar árboles gigantescos y se dividen en

. 7 • • A T *
tres grandes  categorías:  Papilonaceas> CesaIpinias y Mi
mosas. A  las Papilonaceas pertenecen todas las legumi
nosas de nuestra economía agrícola, esto es, los tréboles 
de todas las especies, la alíalía, zulla, esparceta, veza, al
tramuz, guisantes, judías, habas lentejas, etc. Estos ve
getales  absorven el ázoe de la atmosfera por medio de 
microbios. En  sus raíces se desarrollan unas protube- 
raciones, donde anidan y se multiplican á millares ciei- 
tos microorganimos, bacterias ó microbios, los cuales \ an 
extrayendo el ázoe gaseoso del aire que circula en el te
rreno, quedando después en el suelo como un fondo de 
reserva para las cosechas de los cereales que le sucecen.
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L a s  bacterias ó microbios son animales microscópi
cos que forman, al rededor de las raíces de las plantas le
guminosas, pequeñas cápsulas semejantes á las lentejas, 
llamadas tubérculos, sirviéndoles de viviendas.  P ara  
convencerse de todo basta arrancar  con cuidado, estando 
el terreno húmedo, una planta de leguminosa,  y  se verán 
al rededor de las raíces estas pequeñas ampollas, que v a 
ciadas dan un líquido espeso.

Por medio de estos pequeños seres es inducido el 
ázoe en el terreno; por esto, las leguminosas  se llaman 
inductoras ó acumuladoras de ázoe y también plantas 
mejorantes.

Necesita advetir que no todos los microbios obran 
en el terreno del mismo modo: los de las leguminosas 
funcionan como asimiladores del ázoe orgánico, sin nece
sitar oxígeno, sino ázoe, y por lo mismo son microbios 
anaerobios; los microbios n i t r i f i c a d o r l s  del ázoe o r g á 
nico lo convierten en ázoe amoníaco, el amoníaco zn niti i- 
co, el nitroso en nítrico que es directamente asimilado 
por las plantas; y por lo tanto, los nitrificadores tienen 
necesidad de oxígeno y se llaman microbios aerobios.

No todos los terrenos contienen estos microbios, r a 
zón por la cual muchas veces no se da el cultivo de las 
leguminosas.o

En semejantes lugares, es preciso importarlos de 
otra tierra donde los haya  en abundancia.

Esta  práctica se llama inoculación de los microbios, 
que se verifica del modo siguiente: de un campo donde 
crezca con lozanía la leguminosa  que se quiere cultivar, 
se extraen de io á 40 quintales de tierra no más bajo de 
la profundidad de 30 centímetros, y se extiende por la 
superficie del suelo que se quiere inocular de microbios; 
después se mezcla con el terreno, con una l igera labor de 
rastrillo.

L a s  bacterias suelen fustrarse junto á las leguminosas, 
cultivando por muchos años en el mismo terreno siempre 
leguminosas, porque estas agotan la parte soluble de los 
abonos, especialmente de la potasa. Entonces se lo g ra 
ría hacerlas todavía prosperar con algún éxito abonán-
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dola con abundantes abonos químicos.
Pero el método mejor para conservar y multiplicar 

dichos microbios, y más económico y ventajoso, es la a l 
ternación de los cultivos de lugiminosas con cultivos de 
cereales.

Adem as,  para hacer verdaderamente remunerativo 
el cultivo de las leguminosas, no debemos descuidar de 
proporcionarle los elementos indispensables ya estudia
dos.

O brar ía  muy mal el que quisiera sembrar alfafa, tré
bol etc., en un campo sin ningún abono, en la falsa per- 
suación de que estas plantas prosperan lo mismo. Esto 
es un absurdo gravísimo. Si las plantas crecen y se de
sarrollan lo mismo, esto es porque se nutren del fósforo, 
potasa y cal que encuentran solubles, empobreciendo el 
suelo á daño de los cereales que vienen después, y dan
do ni la tercera parte de la cosecha que podrían dar una 
vez abonadas.

L o s  abonos más convenientes para el cultivo de le
guminosas  son la cal ó yeso, fosfatos y nitratos de pota
sa; los abonos o r g á n i c o s  será más conveniente darlos á1 O
cereales que les van á suceder, exceptuando el caso de al
gún terreno muy pobre de humus ó materia negrusca, 
donde se debería  enterrar la mayor eantidad posible de 
abonos orgánicos.  Esto, sin embargo, es un caso excep
cional.

E l  desarrollo máximo de las leguminosas, nos debe 
interesar, no por los ricos productos que proporcionan 
directamente, más sobre todo por la inducción del ázoe 
atmosférico, por suministrar gratis el nitrógeno al terre
no, elemento sin el cual no se da íruto y del cual depen
de la abundancia ó la escasez del primer elemento de la
vida del hombre: el pan.

L a  inducción del ázoe es la gran llave que ha abiei- 
to á la agricultura un nuevo rumbo; la llave que haia 
que desaparezcan los mendigos que carecen de ti abajo, 
los pobres por falta de productos; la opresión de los c a 
pitalistas sobre los agricultores, porque éstos emprende
rán la labor de pequeñas propiedades con pequeños ca-
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pítales, sacando con dicha práctica ya  más de lo necesario 
para  su propio sustentó. E s  un descubrimiento provi
dencial, puesto que el ázoe en el estado de sal y como se 
encuentra en la naturaleza, es una cantidad limitada en 
algunos países privilegiados, como el Ecuador,  y su valor 
muy elevado, debiendo suministrarlos á los terrenos to
dos los años. Por eso, cuando se quiera (;o que se de
bería querer siempre y por todos los agricultores) e levar 
al mayor grado de fertilidad sus tierras con el menor 
gasto y con éxito seguro, debe sembrarse  leguminosas  
abonadas químicamente ó á lo menos, en las tierras ecua
torianas, con cal ó yeso. Con este cultivo tendrá forra
je nutritivo y abundante, pudiendo por consgiuiente m an 
tener m ayor  número de ganado que darán grandes  can
tidades de abonos orgánicos,  los que suministrados á los 
cereales darán abundantísimas cosechas. Muchos sus
piran por obtener una buena fortuna: hé aquí un medio 
infalible de alcanzarla, y sobre todo en el E cu ad or  donde 
da muy bien el cultivo de la alfalfa y donde no hay difi
cultad para obtener buenos resultados también en el cul
tivo del trébol, zulla, habas etc.

L a  cantidad de ázoe que puede fijarse en el suelo 
mediante las leguminosas, puede ser considerable: s e 
gún Berthelot, Sachse y T a h e  puede ascender cada año 
hasta 30 kilogramos por hectárea.

v i l  r
R otacion es  ó a l t e r n a t i v a s  de cu lt ivo  con leírumiñosas

y g r a m i n e a s  en g e n e r a l .

Tratándose  de aplicar el sistema Solari á la produc
ción frumentaria, resulta entonces muy á propósito la s i
guiente rotación cuadrienal alternada con alfalfa por se
parado.
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S e  divide el terreno de cultivo en cuadro partes 
iguales,  sembrando:O  9 '

P R I M E R  A Ñ O

E n  la primera parte, trigo; en la segunda parte, 
maíz; en la tercera parte, habas; en la cuarta parte alfal
far.

S E G U N D O  A Ñ O

E n  la primera parte, maíz y papas; en la segunda 
parte, trigo; en la tercera parte, trigo; en la cuarta par
te alfalfar.

T E R C E R  A Ñ O

E n  la primera parte, trigo; en la segunda parte, ha
bas; en la tercera parte, maíz; en la cuarta parte, alfal
far.

C U A R T O  A Ñ O

En la primera parte, alfalfar; en la segunda parte, 
trigo; en la tercera parte, trigo; en la cuarta parte, maíz.

A l  cuarto año se vuelve á empezar nuevamente del 
primero conservando el alfafar por tres años, y así de st - 
guida, s iempre que se trate de la producción frumenta
ria dominante en nuestros cultivos.

E s ta  rotación ó alternación reparte debidamente du
rante todo el año el trabajo tanto de los hombres como 
de los animales; proporciona pasto abundante para una 
numerosa cría de ganado, y por consiguiente produce 
mucho abono orgánico, el cual tendrá luego convenien- 
tísimo empleo; da productos variados y remiiperadores 
sobre todo en trigo; conserva el terreno libre de las ma
las yerbas,  favoreciendo de este modo en sumo grado el 
cultivo de los cereales, y lo enriquece de ázoe y humus. 
L o s  resultados que obtuvo con esta rotación el ilustie 
agrónom o Solari  y que se obtienen en toda Europa,^ E s 
tados Unidos, Argentina  y Perú nos dejan persuación ín-
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tima que no serían inferiores los que se podrían obtener, 
por la misma práctica, en el Ecuador .

En lugar del maíz y papas, se puede e leg ir  para la 
alternación una planta cualesquiera de escarda, que mejor 
se adapte á la naturaleza del suelo y á las circunstancias 
locales. E s  necesario hacer la s iembra á golpes,  forman
do líneas equidistantes á fin de que se pueda hacer esos  
cultivos que requieren para fomentar su desarrollo y l im 
piar el terreno de las ye rb as  espontáneas,  á cuyo naci- 
cimiento resulta por ciento muy íavorable la mala sem i
lla que se puede encontrar entre los abonos orgánicos  
que no hayan sufrido una fermentación completa

Una vez recolectadas las plantas de escarda se labra 
el terreno y se prepara para sem brar  á su debido tiempo 
el trigo, no olvidando los abonamientos cualificativos y 
cuantitativos ya estudiados; adem ás tener presente otras 
dos advertencias muy importantes:

i? Para el cultivo de cualquiera planta, si se quiere7 
conseguir una cosecha abundante y de buena calidad, la 
agricultura ecuatoriana es preciso empieze hacer uso de 
semillas escogidas y de clase superior  á las que usa p r e 
sentemente casi en general.  L a  del tr igo especialmente 
es una calidad muy deteriorada; pero esta parte la v e r e 
mos determinadamente en los estudios sobre agronom íaO
especial, si tenemos la posibilidad de publicarlos también 
aquí entre los estimables amigos Ecuatorianos.  —  M ie n 
tras tanto diremos que, sobre todo, de la producción fru
mentaria téngase presente que la semilla ha de ser te- 
ciente; bien sazonada, recolectada en buenas condiciones, 
expu rgada de toda semilla nociva, y conservada con cui
dado. Los  granos deben ser gruesos, sin defectos y e x 
traídos de espigas largas y hermosas, porque si proviene 
de espigas  cortas, aunque sean gruesas, darán esp igas  
de ¡a misma clase. Los  productos trasmiten sus carac
teres á sus descendientes. T o d o  agricultor deberá cul-D
tivar por si mismo la semilla para sus fincas, en un sitio 
preparado al efecto, con todos los cuidados posibles y 
hacer después la selección, esto es, escoger los granos
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mejores y expurgar los  de todas las semillas h e te ro g é 
neas. T é  ngase bien presente que las labores y los g a s 
tos empleados en la selección de la semilla ó en relativas 
máquinas clasificadoras, proporcionan luego una crecida 
y  excepcional  ganancia  al agricultor.

2* Con el fin de prevenir los daños de orin  y del car
bón y destruir  los gérmenes de otras criptógamas pará
sitas, la semilla del trigo debe ser curada. E sta  opera
ción se puede efectuar del modo siguiente: se prepara 
una disolución de sulfato de cobre al dos por ciento; des
pués se vierte poco á poco sobre el montón de la simien
te, medida de antemano, á razón de  seis á ocho libras 
por cada hectolitro; y al mismo tiempo se remueve con
venientemente con palas de madera, á fin de que todos 
los granos  se humedezcan y particepen de la disolución.

%

D e  ordinario se suele sulfatar el trigo la tarde antes
o

del día de la siembra;  se puede también sulfatar por la 
mañana el trigo que haya de sembrarse por la tarde. La 
semilla a lgo  humedecida, pero no mojada, oírece la 
ventaja  de poderse distribuir mejor que cuando esta com
pletamente seca. ,Si la lluvia no permitiese sembrar el 
g ran o  ya  sulfatado, convendrá removerlo, mientras no se 
siembre, por lo menos una vez al día, para que no se ca- 
Lente y l legue á fermentar.

H e introducido aquí estas dos observaciones de ín
dole agronómica,  porque me parecen de una importancia 
excepcional  para los agricultores del Ecuador, y por lo 
mismo las puedan observar en la práctica de las rotacio
nes.

Al fin del tercer año de nuestra rotación cuadrienal, 
como se ve, seo-fin el orden de la tabla, se deshace el aiI i í K y •
falfar y se prepara el terreno bien mullido para la siem
bra del maiz al cuarto año la rotación del aliviar pasa en

' s iem-Ia primera parte del terreno dividido, y se continuara i
pre, según el orden prefijado. Laal ía lta ,  pasando á ocu
par una después de otra las cuatro hojas de la finca, con
tribuye á que el terreno, poco á poco, llegue ha ser  s u e l 
to y esponjoso, y dotado de gran potencia lertilizadoia.



LA A G R I C U L T U R A  MODERNA

A dem ás la alfalfa, penetrando con sus la rgas  raíces el te
rreno, utiliza y  vuelve á poner en circulación a g ra r ia  los 
elementos de fertilidad que, arrastrados al su b su e lo  por 
las aguas, permanecerían inactivos y no darían resultado 
sin el cultivo de plantas de raíces profundas.

Para sembrar ó formar en terreno seco un buen 
campo de alfalfa ó un alfalfar remunerativo,  que no h a y a  
de verse después expuesto  á los daños de la sequía, 
(jOjo!) especialmente los agricultores de las provincias  de 
León y A m bato  y todos los que tienen terrenos sujetos á
se q u ía s  ) convendrá esparcir  durante el verano sobre
el terreno de ocho á diez quintales de fosfatos por hectá
rea, añadiendo además una gran  cantidad de abono o r 
gánico; luego se prepara una labor de preparación á la 
siembra de alfalfar de la profundidad de cuarenta centí
metros, que equivale á un verdadero  desfondo, procuran
do que el abono orgánico; quede muy bien enterrado y 
que la tierra virgen permanezca á la superficie. C o n 
vendría luego escarificar el terreno, alguna que otra v.ez 
para conseguir que se nitrifique la capa superficial. L l e 
gada la época debida, se s iembra primero trigo ó c e b a 
da, enterrándola con rastros ó gradas ;  por ultimo, cuan
do la gramínea tiene ya  un desarrollo de cinco á diez 
centímetros,( lo queen el E cu ad o r  es después de poco t iem
po de la siembra, mientras que en el E u r o p a  no es sino 
en la primavera) se siembra la alfalfa, siendo la dosis de 
semilla de veinte á veinte y cinco k i logramos por h ectá
rea, y  se entierra mediante rastrillos muy largos.

Cuando los terrenos secos y profundos no fuesen á 
propósito para el cultivo de la alfalfa, se sembrará  en su 
lugar el altvamvz am arillo , planta vivaz, lozana y muy 
apreciable por su nutrición, cantidad de producto y como 
inductora de ázoe, que se contenta con cualquiera tierra 
siempre que esté provista de cal, á no ser que ya  sea de 
naturaleza caliza, ni sea demasiado arcillosa, fría y com 
pacta; porque esta leguminosa teme la humedad exceci- 
va  y especialmente el agua estancada y los terrenos p an 
tanosos.

El altramuz amarillo no tan sólo resiste los más cru-
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clos inviernos, sino que también las sequías prolongadas, 
y suministra forraje excelente á todos los animales. A l  
terreno cultivado con alfalfa ó ultramuz amarillo se le d e 
be siempre abonar empleando con preferencia sólo a b o 
nos minerales, suministrando los orgánicos más bien al 
trigo, cebada, arroz, maíz y papas.

S e  note bien que el cultivo del altramuz será muy 
interesante para algunas zonas del Ecuador  y importan
tísima la práctica ó procedimiento para formar buenos 
alfalfares y de perpetua producción, ya que la pródiga 
naturaleza no sufre alternación ni necesita descanso en 
esta pr iv i leg iada tierra.

Ilotación

Haba trigo

Com o el sistema Solari es aplicable en condiciones 
muy económicas y ventajosas en todas las tierras, tam
bién en casos especiales nos ofrece fórmulas de aplica
ción y seguras,  por ejemplo en las tierras húmedas, com
pactas, fuertes y arcillosas en género, que de ordinario 
resultan difíciles para la labor, costosas y de rendimiento 
i//seguro, puede dar resultados excelentes la alternación 
de cultivo haba t) igo. El agrónomo A. Young,  afirma 
que es imposible sacar pingües productos de esas tienas 
sin el auxilio de las habas; y del mayor ó menor desai i o- 
11o que sepa dar á  este cultivo el agricultor, deduce el mi

m ayor ó menor discreción é inteligencia.
Esta  leguminosa, en cuanto á potencia inductiva, 

iguala casi por completo el trébol, siendo consideiada
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como la planta por excelencia para d isgregar ,  abonar y 
fertilizar las tierras de que hicimos mención, y preparar  
las para la siembra de los cereales,  sobre todo, para la 
del trigo.

L as  habas, en efecto, con las espongiolas  ó f i lamen
tos de sus raíces que penetran hasta en la arcilla más te 
naz, como también por su sombra, mantienen fresco y 
limpio el terreno, dejándolo adem ás libre en una época 
muy oportuna para las labores de preparación á la s ie m 
bra del trigo. Por lo tanto, no es de extrañar  que los 
agricultores expertos  estén acordes en afirmar que, m e 
diante la rotación de las habas  con los cereales, y de é s 
tos muy especialmente con el trigo, se pueden cultivar, 
con lucro los terrenos arcillosos y húmedos, siempre que 
no sean palúdicos; que en éste; caso antes necesitaría h a 
cerse oportunas labores de saneamiento, como diremos 
en uno de los capítulos siguientes.

L a  alternación de las habas con el trigo está muy 
en uso en las zonas agrícolas meridionales de Europa,  en 
la Argentina  y se va extendiendo también en el Perú.

El  haba, en efecto, es rica en materias  albuminosas 
ó azoadas, y está considerada como un alimento sano y 
nutritivo.

El  íruto de dicha leguminosa convenientemente mo- 
lida y la harina disuelta en agua  hirviente, constituye un 
alimento excelente para el engorde  de los animales, y 
mezclándola con la harina del trigo en la proporción de 
1/6, se obtiene también un alimento muy sano y a l imen
ticio para el hombte. D e  esta mezcla se hace el pan, 
scbre todo para los campesinos que necesitan más nutri
ción en los pesados trabajos del campo.

Practicando esta especie de rotación bienal, se debe 
labrar la mitad del terreno, destinado á el haba, á la pro
fundidad de 35 á 40 centímetros á lo menos y abonándo
lo según la regla de la anticipación estudiada.

Adviértase  que los terrenos arcillosos por lo g e n e 
ral son escasos de cal, por lo que es preciso suministrár
sela con largueza; y que además siendo las habas muy 
ávidas de potasa, se le puede proporcionar con ventaja
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las cenizas de vejetales ó de hulla ó de carbón.
En  el Ecuador  predomina, sobre todo en la región 

Andina,  el suelo agrar io— arenoso, escaseando de calcá
reo y materias orgánicas.

E s  cierto que con un rico abonamiento de abonos 
orgánicos  y un proporcional de calcáreo (muy fáctible y 
económico) en la zona A nd in a— ecuatoriana se pueden 
obtener cosechas sorprendentes.

A  propósito, advertimos, ahora para siempre, que 
jamás el agricultor inteligente hará en sus terrenos culti
vos de plantas con el simple fin de obtener abundantes 
mater/as orgánicas  como enseñan alganos autores de 
ag r icu l tu ra , . — para suministrar después á los otros cul
tivos enterrándola directamente.

Sem ejante  práctica causa pérdidas enormes, porque 
mientras que en el suelo se produce dicha materia, no 
se saca otra cosecha; proporciona trabajos que no tie
nen verdadera  remuneración; proporciona un abono v e r 
de al terreno que necesitará todavía mucho tiempo antes 
de ser  (á lo menos en parte considerable) asimilado por 
las plantas; proporciona un abono orgánico muy inferior 
por cantidad y calidad de elementos, al abono orgánico 
que se puede proporcionar á las tierras con la mezcla de 
los residuos, evcrementos  animales, escombros, camas de 
animales, pajas, hojas, etc., etc., bien cuidada y fermenta
da.

L a  posibilidad para la formación de semejante abo
no orgánico, la tienen todos los que tienen terrenos de 
cultivo, bosques, animales, etc., luego ¿por pué enseñar 
lo que causa pérdidas irreparables?

N o  estamos en el tiempo de las polémicas del ilustre 
agrónomo fracés, Vil le; entonces había una razón grave, 
la de ignorar  todavía el lamoso sistema del Cav. Stanis-

o

lao Solari.
Entonces  sí, porque se conocía (lo dejó muy bien 

escrito hasta el mismo Virgilio) que las leguminosas te
nían la propiedad de sacar ázoe atmosférico, pero no se 
conocía todavía que lo podían también inducir en el te
rreno en cantidad separada de la que inducen para las



LA A G R I C U L T U R A  MODERNA

propias necesidades fisiológicas, y acumularlo en el mis
mo terreno en proporción directa con el propio d esarro 
lló.

L a  consecuencia es clara, entonces  venía  de necesi
dad enseñar, como hacía el ilustre VUle, que para enr i 
quecer los terrenos del tan necesario ázoe en la produc
ción y en la cuestión social del p a n , era menester cu 11i\ ar 
plantas leguminosas y  después sepultarlas, no obstante 
los graves  perjuicios económicos inherentes á semejante 
sistema.

H o y  no se permite más semejante  error  económico 
social; hoy la ciencia nos salva  de todo perjuicio, e x c e p 
to del de la muerte; hoy el inmortal Stanislao Solari  nos 
ha abierto un nuevo horizonte, el de la solución de la 
cuestión social, de la producción del pan, lo del b ienes
tar y de la riqueza social é individual para todo el mundo.

Luego,  mis queridos agricultores  ecuatorianos, r e 
chazad la enseñanza que hoy no vale más y  abrazad la 
ciencia de la agricultura moderna solariana.o

No acabamos sobre la rotación haba trigo, sin decir 
que las semillas se deben colocar una á una, e fectuándo
se la siembra denominada á golpes, y á la distancia de 5 
á 10 centímetros, enterrándolas á la profundidad de 5 á 
8 centímetros: nunca se entierre-n más ele un decímetro.

L a s  habas en su primitivojdesarrollo necesitan b i 
nas ó escardas tanto más frecuentes, cuanto más semillas 
nocivas contenga el terreno: convendría escarificarlas si-O
quiera dos veces.

L a  primera cuando las plantas estén lo suficiente
mente crecidas para que no vengan cubiertas por la tie
rra movida al efectuar la bina; para la segunda se a g u a r 
dará todo lo más posible, efectuándola sin em bargo  a n 
tes de que florezcan, porque las habas sufren al ser m ovi
das y molestadas en el tiempo de la floración.

L a  segunda escarda debiera hacerse con tal esmero 
que no quedara ni una yerba  en torno de las plantas; 
porque éstas quieren espacio libre, aire, y sobre todo luz 
solar, indispensable para que las flores se conviertan en 
vainas. Arrancando las yerbas nocivas, las habas se re
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visten de flores en todo lo largo del tronco hasta abajo, y 
nos ofrecen fundadas esperanzas de poder recoger  una 
abundante cosecha. L a  flor de las habas proporciona 
adem ás un alimento gratísimo á las abejas.

P ara  combatir  el piojo se usa como remedio eficaz el 
s u l f a t o  d e  c o b r e  que con toda profusión se emplea p a
ra defender las viñas del famoso o i d i u m  ó  mildeu, en la 
proporción de 4 á 5 por ciento en disolución con agua.

E fec tu ad a  la recolección de las habas, se procede 
para  la s iembra del trigo, del modo ya  indicado antes, y 
en la otra parte del terreno, donde se ha cosechado el 
trigo, se s iembra nuevamente haba.

T am b ién  esta especie de rotación es cierto que s e 
ría muy remunerativa en la agricultura ecuatoriana.

R o t a c i o n e s  p a r a  diferentes especies  de terrenos.

P a ra  tierras fuertes de secano.
Rotación; alfalfa primero, segundo y tercer año en 

una parte de la finca; en la otra parte primero, segundo 
año, trigo; tercero cebada, en la cual se siembra alfalfa, 
y  se rotura el a l f a l f a r  anterior por el trigo.

** *

Para  tierras pedregosas y calizas, se adapta la s i
guiente rotación: primero, segundo y tercer año piauo 
de alfalfa ó trébol; cuarto ano. maíz sí el terreno es de re
gadío; trigo si es de secano; sexto año, avena ó cebada 
en la que se siembra de n u e v o  alfalfa ó trébol ó altramuz
ó esparceta.
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*
* *

Para tierras arenosas  de secano: primer año, a l tra
muz; segundo año, trigo ó mejor centeno.

*
* *

Para tierras de cualquier especie  con r iego  seguro:  
primero, segundo y tercer año alfalfa ó trébol blanco; 
cuarto año, maíz; quinto y  sex to  trigo en el cual se v u e l 
ve á sembrar la leguminosa escogida.o  c*

* #

E n  los climas bastante calientes y  con r iego seguro:  
primer año haba ú otra leguminosa;  segundo  año arroz 
ó trigo.o

* - ■
* *

Para tierras l igeras la siguiente rotación: primer 
año, altramuces de grano ó trébol violado; segundo año 
trigo.

Pero no olvidemos en ningún caso el r iego necesa
rio y los abonos; no olvidemos las necesidades del humus, 
de los abonos orgánicos y minerales, sobre todo, la cal 
ó yeso en la agricultura del Ecuador  donde se necesita 
remplazar la reacción d é la  nieve y del hielo.

L a s  materias orgánicas que aún no se han reducido á 
humus ponen á disposición de las plantas toda las sales 
minerales que contienen y que se libran de su descompo
sición precisamente en el tiempo en que la materia o r g á 
nica se transforma en humus.
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El h umus durante su descomposición, origina varios 
compuestos ácidos, como el ácido húmico. ulmico, ge ico 
y  otros que favorecen el paso de la materia mineral del 
terreno á los tejidos de las plantas, cuando ya pueden ser 
asimilados por estos. L u e g o  deben comprender los 
agricultores  inteligentes, y qim quieren hacer una A g r i 
cultura racional, que es grande atraso en ciencia agrícola 
lo de quem ar  el rastrojo, residuos de paja etc., porque 
así se desperdician los preciosos elementos orgánicos con
tenidos en esos. En fin no olvidemos que la importa
ción al terreno de materia orgánica, ya sea tomándola 
fuera del campo ó produciéndola en el mismo, es in
dispensable  para ponerlo en las mejores condiciones fí
sicas y  químicas; no olvidemos que la tierra este ma
jestuoso é imponente instrumento puesto en las ma
nos del agricultor, dirigida y estimulada por un cultivo 
racional tiene el privilegio, á diferencia de los demás ca 
pitales, de ir acrecentando continuamente su intrínseco 
valor  y potencialidad productiva, siempre que el hombre 
se decida á abandonar los sistemas de la agricultura es- 
poliadora, ateniéndose á los preceptos que lo van día á 
día constituyendo rey de la tierra.

El  Presidente de la sociedad nacional de Agricultu
ra de Francia,  el ilustre químico y operoso organizador 
del Instituto A gronóm ico  de \ ersalles decía: “ El traba
jador  del campo necesita más que ningún otro obrero,
actividad, prudencia, prev sión, tenacidad práctica y cien-

* »» cía.

C lasi f icacion es  a g r í c o l a s  de los terrenos

L o s  lectores habrán notado la necesidad de conocer
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las varias clases de terrenos para la aplicación adecuada 
de las varias especies de rotaciones leguminosa cereales,  
estudiadas en el  capítulo anterior, y nosotros por la m is
ma razón vamos á tratarlas pronto en este capítulo.

Tantas  son las cía ideaciones hechas por los ciencia- 
dos de las tierras, que ha sido preciso clasificar las m is 
mas clasificaciones, dividiéndolas en mineralógicas,  físi
cas y  mixtas, según que se fundan en la composición m i
neralógica, en las propiedades tísicas d 3 las tierras, en el 
género de ci ltivo para que son propias  ó en varios de 
estos diferentes principios.

Entre  las muchas clasificaciones mineralógicas  m e re 
cen citarse, por su antigüedad, la del agrón om o romano 
Yarrón ,  que dividía los terrenos en arenosos,  arcillosos, 
cretáceos, guijarrosos, acrosos y carbonosos;  subdividía  
cada uno de éstos, seis órdenes en tres géneros,  con las 
denominaciones de fuertes, medianos y débiles.

L o s  cienciados modernos, respectivamente  á la a g r i 
cultura, tienen casi todos una clasificación bastante s e n 
cilla y completa y es la siguiente:

D I V I S I O N  D E  L A S  T I E R R A S

Silicias ó arenosas: Sil iceo-arcil losas,  Sil iceo-cali-  
zas, Silíceo-humíteras.

Arcillosas: Arcilloso-siliceas, Arci l loso calizas, A r c i 
lloso humLeras.

Calizas: Calizo silíceas, Calizo arcillosas, Calizo hu- 
míferas.

H umíferas: Abundantes  en materia orgánica.
Para  nuestros estudios es suficiente esta división y 

clasificación, y ahora debemos estudiar sus caracteres 
agrícolas para conocer las ventajas y inconvenientes que 
ofrecerán al cultivarlos.

C a r a c t e r e s  a g r í c o l a s  principales

L a3  tierras silíceas ó arenosas reciben este nombre
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porque en ellas entra la silice en grano 6 arena, por lo 
menos en la proporción de un cincuenta por ciento de su 
peso total. Por hallarse formadas de granos aislados, 
tienen muy poca tenacidad; son permeables y carecen 
de consistencia; son ásperas, no retienen el agua y por 
tanto son secas; no se adhieren á las máquinas de culti
vo, y los efectos de temperaturas extremas y de fuertes 
vientos son en ellas más perjudiciales, porpue las raíces 
de las plantas sufren más directamente su acción. Estos  
terrenos se encuentran en grande extensión en las pro
vincias ecuatorianas de León y Ainbato. Se  pueden co
rreg ir  fácilmente y obtener en ellos ricos productos, su
ministrándoles abundancia de materias orgánicas, y ade
más practicando la fórmula de abonamiento de la antici
pación y el s istema de extensos cultivos de leguminosas 
forrajeras en rotaciones.

*
*  *

L a s  tierras arcillosas son aquellas en que la arcilla 
ê encuentra en m ayor  proporción. Presentan caracte

res opuestos á las silíceas, de modo que son tenaces, con
sistentes y muy impermeables: son suaves y retienen 
mucho el agua, por tanto son húmedas, se adhieren á las 
máquinas de cultivo, v cuando se secan se agrietan mu- 
:ho porque sus moléculas se contraen.

Por sus caracteres se ve que son tierras que se labran 
:on dificultad y necesitan mayor numero de labores que 
las silíceas. E l  trigo, habas y trébol son las plantas más
propias jrara estos te renos.

L o s  terrenos arcillosos en general son fértiles, espe
cialmente si se corrigen con materias orgánicas y cal. 
La mayor parte de los terreros ecuatorianos son muyJer- 
11 les porque contienen en debida proporción ei arcilla.

*
*  *

S e  consideran como terrenos calizos aquelllos en que
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el carbonato de cal entra en m ayor  proporción que cada 
uno de los otros elementos que los forman. Presentan 
caracteres intermedios entre los silíceos y  arcillosos, su 
c o l o r  es blanco generalmente,  por lo que reflejan mucho
Ja luz y suelen ser fríos, secos y áridos; son poco tenaces 
y  después de las lluvias forman costra en la superficie que 
puede impedir el nacimiento de las plantas, N o  forman 
al labrarse i r a n  íes terrones, ni se deshacentanto comoO
las silíceas. Son en general  poco productivos y d e sc o m 
ponen los abonos muy rápidamente. D e  modo que e s 
tos terrenos son casi de ningún interés en la agricultura. 
E l  Ecuador  también en esto ha sido privi legiado y a  que 
no tiene terreno que merezca ese nombre.

*
# *

Tierras  humíferas son las que tienen mucha propor
ción de restos orgánicos más ó menos descompuestos.  
Tienen color oscuro, son poco pesadas,  muy absorbentes 
de la humedad y gases  atmosféricos, con especialidad 
del oxígeno. Son propios estos terrenos, pr incipalm en
te, para las huertas y para obtener grandes  desarrollos 
vegetales, y son muy fértiles en cada género  de produc
tos, practicando en ellos una cultura profunda para mez
clar con la capa superior más humífera una parte del sub
suelo, y corrigiéndolos con abonamiento de cal ó yeso. 
Iodos  los terrenos vírgenes de los bosques, de los p a s 

tos naturales, etc., apartienen á esta clase, como son 
en general los fértiles terrenos del Oriente ecuatoriano, 
de Santo Domingo y de otras partes del Ecuador.

D e  lo expuesto se ve pue los terrenos que conten
gan mucha cantidad de cualquiera de los componentes 
esenciales, tienen los caracteres propios del cuerpo que 
predomina, lo que en muchos casos hace que aquellos no 
sirvan para el cultivo, á menos que se corrijan tales d e 
fectos,
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(  Continuacióii)

S E C C IO N  3?

M áxim o común divisor y  mínimo común -múltiplo.

í)3. S e  sabe lo que es máximo común divisor (26); 
pero antes de ver  como se determina el máximo común 
divisor de dos ó más números, veamos cómo se descom
pone un número aplicando la siguiente:

R e g l a .— P ara  descomponer u?i número en sus pac- 
lores prim os , se divide el número y  cada cociente sucesivo 

p o r el menor factor divis ible} Ju era  de la unidad\ hasta 
obtener e l cociente úno: todos los divisores son los factores 
simples que multiplicados entre s í producen el número 
descompuesto.

E j e m p l o s :

S e a  2 160 el número que se quiere descomponer \ 
dividámoslo sucesivamente:
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2 1 60 : 2
1080 : 2

540 : 2
270 : 2

¡ 35 :

4 5 -

5 : 5
1 : -

E l  número 2 está repetido cuatro veces de divisor; 
el 3, tres; y  el 5, una; de donde se ve que para formar 
el número descompuesto se debe poner de factor á cada 
uno de los divisores simples, tantas veces cuantas está 
de divisor en la descomposición, como sigue:

2 x  2 x  2 x  2 x 3 X3  x 3 x  5 = 2 4 x 3 3 x 5 =  2 160
#

D e  donde se tiene: que p a ra  encontrar el mismo 
;número descompuesto en sus factores primos, se m u ltip li
can entre s í todas las potencias de los factores prim os su 
cesivos, propios del número, y  su producto es, evidente
mente, el número descompuesto.

Descompónganlos  también el número 15 120.

1 5 1 2 0 : 2
? 560: 2
3 780: 2
1 8 9 0 : v)

630: J
210: 2
105: 5

21 : 3

7* 7
1:

L o s  divisores que se convierten en factores del nú
mero descompuesto, son:
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2 * x 3 3 x  5 x  7 1  ̂ 120

84. T e o r e m a . —  Un numero entero no puede tener 
dos descomposiciones distintas en factores simples.

Porque si fuese: y se pudiese descom 
poner de otro modo el mismo número N\ por ejemplo 
en: N — 2 x 3 x 5 ;  sería, evidentemente, 3 x  5 x  7 — 2 x  3 x  5; 
y  en esta igualdad dividiendo sus dos miembros por 3 
X5,  queda 7 =  2, ó el absurdo de que 7 sea igual á 2; y 
como éste absurdo se repetiría en cualquier caso de dos 
descomposiciones distintas de un mismo número, resulta 
que los factores simples de un número siempre serán 
unos mismos; porque también si alguno de ellos fuese 
posible que var iase  en más ó menos, se tendría en más 
ó menos otro producto y nunca el dado; pero también 
es  cierto que pueden encontrarse los factores primos en 
cualquier orden; porque el producto no se altera alteran
do el orden de los factores.

85. M á x i m o  c o m ú n  d i v i s o r . — Según la definición deo
v i . c . d .  biloqúese el d é lo s  números siguientes, que des
compuestos en sus factores simples dan:

2 1 0 = 2  X3 x  5 x  7
4 2 0 = 2 2 x 3 x 5 x  7

2 1 0 0 = 2  2 x  3 x  5 ~x 7
6 3 0 0 =  2' x  3 '  x  5 2 x  7

E n  este caso las potencias mínimas y comunes á to
dos los números dados, son: 2 x 3 x 5 x 7  =  210, y su pro
ducto 210,  es el m . c . d .  de todos estos números; porque 
este número contiene todos los factores comunes en sus
mínimas potencias: y por tanto se halla contenido en ca
da número de los dados, desde el menor que es el mis
mo ni . c .d .  hasta el último mayor; porque cada número 
de los dados siendo divisible por cada uno de los tacto
res primos que Forman el m .c .d . ,  lo es por el producto 
de éstos, que es el máximo común divisor.

Y  en este otro ejemplo, tenemos:
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5 2 0 = 2 3 X5 x  1 3
7oo =  2 2 x 5 2 x  7 

i 7 0 0 =  22 x  5 2 x  i 7 
2 0 8 0 m 2 5 X 5 X I 3

L as  potencias mínimas y comunes á todos los nú
meros dados son sólo 2 2 y 5; y  por ello es: 2 2 x 5  =  2o. 
el m .c .d  pues, los demás factores primos 7, 13  y 17  
no se toman en cuenta; porque si a lguno de ellos form a
se el m .c .d .;  su producto no se contendría en los otros 
números que no tienen tal factor.

8(?. R e g l a .— P ara h a lla r  e l  ni .C .d . ;  dedos ó más 
números, éstos se descomponen en sns factores prim os , y  
sólo de los factores comunes á todos los números ciados, las 
potencias minimas se m ultiplican entre s í y  el producto 
es el ni-C-d. de los números descompuestos.

E j e m p l o .

Sean los polinomios: ¿\a2-\-<ü>ab-{-¿\b2; 4a2— q/;2; y, 
6a*—6ó*, cuyo máximo común divisor  se busca:

0

Tenemos: 4#2T  Sab-\-¿\.b2= 2 2 [a+ ¿ ] [ « + ¿];
4 a 2—4 ¿ 2 =  22 [_a-\-b][a— b];

y, 6a*—6b * =  2 x 3  [a2+ b 2] [a+ b] [a—ó] .
m

Los  factores simples coinúnes y potencias mínimas 
de los tres polinomios son 2 y [a-\-b\% luego, el m .c .d .  
de los polinomios dados es el producto 2\a-{-b].

87. H a y  casos en los que, los factores primos de a l 
gunos números no son conocidos, y entonces para e n 
contrar el m .c .d . de dos números se debe saber el.

88. T e o r e m a .— E l  m. c. d de dos números es el m. c.  
d. dól menor número y  del resto, que resulta de d iv id ir  
el mayor número por el menor. La  demostración de e s 
te principio se halla en el teorema [ 1 2 ]  y en la d em os
tración del N? 90 que sigue.

89. R e g l a .— Para etico Titilar el máximo común d i
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visor de dos números se divide el mayor por el menor, es
te menor por el resto, este resto por el segundo resto, y  asi 
en adelante, hasta h a llar un resto cero, y  el último d iv i
sor es e l ni. e . (1. buscado.

m

E j e m p l o .

S ea n  los números 12 747 y  1 785 cuyo m .c .d .  se 
busca.

S ig u ien d o  la regla  anterior tenemos:

7 7 12
1274 7 1785 25 2 2 1

1 2495 1764 2 5 2
- - 25 2 - . 2 1 000

E l  número 2 1 ,  último divisor, es el m .c .d .;  de los 
números propuestos.

ÍJO. A h o r a  para demostrar generalmente este proce
dimiento. búsquese el m .c .d .  de los números generales 
a y b; y l lamemos c, ¿4, ¿*2, c3, etc., los cocientes de la di
visión de a por b y de los restos sucesivos, que los de
s ignam os por /', ;q, r 2, r 3, etc. Ejecutando las div isio
nes sucesivas tenemos:

c c{ c2
a b r

l 2
r  1 n O

D e  donde se tiene según la regla, que ultimo di
visor, es el m .c .d .;  puesto que suponemos que el tercer
resto es cero.

D e  las divisiones sucesivas resultan las igualdades
siguientes:

a = c  b -f- r
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Pues en la última igualdad se ve que el resto r  es 
un múltiplo de i\ y del tercer  cociente r 2; por tanto r i 
divide exactamente á r ;  en la penúltima igualdad r x d¡- 
vidide también al producto ¿qr; porque sí un número d iv i 
de á otro, divide á un múltiplo cualquiera (Teo.  i o); lue
go, r 4, divide á la suma b, [Teo .  9]; y por último, en la 
primera ecuación a, es la suma r-j-ct, que evidentemente,  
es divisible por r it luego r A divide á a y á b.

Y ,  ;q es el máximo ó mayor común divisor  de ¿z y /;; 
porque ;q, es un factor de r  é igual al último residuo; 
y cualquier otra cantidad m ayor  que 1\. no puede llenar 
las dos condiciones al mismo tiempo.

Sean también los polinomios: 6a3—4a2— 6ab2-\-2a 
-\-^b2-\-2b y 2a2— 2b2, cuyo m . c . d .  se busca; para lo 
que dividamos el primer polinomio por el segundo, s i 
guiendo lo prescrito por la reg la  ya  demostrada, se o b 
tiene:

3a - 2 a -b
6a3 
■6 a3

4 a2— 6ab2 -\-2a-\-/\b2 -\-2b 
-\-6ab2

—4 a 
+ 4a2

-\-2a-\r \U¿-\-2b 
—4 b2

+ 2  b

2a2— 2b'z 2 a-j-2 b
2 a 2 ab

— 2 ab— 2 b2
2 a b 2 b'¿
o o

El último divisor 2a-\r 2 b ~ 2  [tf-fú], es el m . c . d .  
buscado.

91. R e g l a . — E l  m .c .d .  demás dedos números se
halla , buscando, en p rim er lu gar , el m.C.(L de dos núme
ros de los dados; en seguida se busca el del tercer núme
ro dado y  el del m .c .d .  encontrado; después, el del cua r 
to número dado y  el de éste m .c .d . ,  y  así en adelante: el 
m .c.d .  último es el de todos los númcios dados.

E j e m p l o .

Sean los números 1 176 ,672 ,224,  y 70, cuyo m . c . d .  
se busca.
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E l  m . c . d .  de: 1 176  y 672

es: 168; el de: 224 y  168

es: 56; y el de: 70 y  56

es: H-

E s  pues, 14  el m . c . d . buscado.

S e  demuestra. Sean los números generales, los d a 
dos a , etc., y los máximos comunes divisores su 
cesivos m, ;;/2i ^ 3, etc., y será:

E l  //z. de ¿z y ú

es: . el de: cy m
es: mx\ el de: d  y m±

es: ;/z2; y deci
mos que z/z2 es el m . c . d .  de todos los números dados; 
porque z/z2 se halla contenido en mv y d;  pero 02lt está 
contenido en m y c; y además, vi está en a y luego, 
z;z2, se halla contenido en ¿7, r, r/.

Y ,  ;/z2, es el m . c . d .  de los números; porque sí otro 
divisor común fuese mayor que m2, estando contenido en 
m, m± debería contenerse también en m2\ lo cual no pue
de ser siendo m ayor  que m2.

92. M ínim o común múltiplo.— Se  sabe lo que es m . 
c.m.  de dos ó más números [25];  y para determinarlo 
según esa definición, los números dados se descompo
nen en sus factores primos, y se multiplican entre sí, só 
lo todas las mayores potencias de los diferentes factores 
primos de que constan los mismos números.

E j e m  i* l o s

S 4 = 2 ? x 3  x  7 
1 4 o = 2 2 x  5 x 7

5 4 0 = 2  " X 3 3 x 5 

L a s  mayores y diferentes potencias de todos estos
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factores simples son 22 x  3 a x  5 x  7 = 3  780, cuyo producto 
es el mínimo común múltiplo  de los cuatro números.

¿Cuál es el m .c . v i.  de: Sa2— Sb2; 2a2-{-8ab-{-8b2\ y
4rt-f-8¿?

es 8a2— SI?2 = 2  [2^-f-2^] \_2a— 2 ;̂]
4a2 -\-8ab-{-/{ó2 =  [ 2 ^ + 2 / ; ] 2 = [2 á -\-2 6 ] [ 2 a 2ó~\
8a - f S ¿  = 2 2 [2 a-{-2 b]

L a s  mayores  y  diferentes potencias son: 22 ,[2a-2b]  
y \_2a-\-2b\ cuyo producto 2 [ 2 a— 2i)][2a 26] es el m í n i 
mo común múltiplo  buscado.

E sta  expresión a lgebraica  es el producto de todos 
los factores primos de cada número dado con sus m a y o 
res potencias; y por esto contiene á cada número, y es 
el menor producto que se puede formar de modo que 
contenga también á cada número; porque si se tomase 
una potencia menor de cualquier factor de entre éstos; 
resultaría que el m . c . m .  no contendría á uno, dos ó 
tres de los mayores  números dados, sino que éstos s e 
rían mayores que el mismo m . c . m .

E j e m p l o :

6a -{-6b — 2.7t[a-{-b]
8ac-\-8bc=23c 

a2 —b2 =[a-{-b][a—b\

E l  mínimo común múltiplo es: 3X  23 xc\_a-{-b]\_a—¿]; 
pues sí tomásemos en vez de 23, el fact.rn 2; el número 
2 V[¿z-f-á] sería mayor que el múltiplo, lo cual 110 puede 
ser, una vez que mínimo común múltiplo es el producto 
divisible por todos los números dados.

93. Cuando los factores primos de los números d a 
dos no son conocidos, se halla el m.c.in. de dos números, 
buscando antes el m.C.d- de los dos mismos números; y  
dividiendo uno de éstos por el m.C.d. encontrado, el co
ciente se m ultiplica por el otro número.
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E j e m p l o

Sean  los números 744 y 1032, y  el m .c .d .  de éstos 
es, 24; y que según la regla resulta:

1 032  744
- g f - X  744= 4g£ X I 0 3 2 = 3 1  992.

D e  donde se tiene, que 3 1  992 es el m. c. m. bus
cado.

D e m o s t r a c i ó n ;  sean los números generales  a y  b, 
y  el m .c .d . encontrado  11; de donde se tiene que el m. 
c .n i. de a y b es:

a 7 b , . , , .
x o = —  x a —mínimo común mitltimo, 

n  u  r

Siendo  pues, —= c ;  y,  ̂ =d, se tiene: a=nc ; y b~nd
n  n

y, c y d  cocientes enteros y números primos; y el 
m . c . d .  de los dos números dados por la suposición.' 
A h o r a  multiplicando las dos igualdades penúltimas entre 
sí, resulta:

a b jx  = c . d;
n  n

de donde, a x  b =  x a = n . c . d ;
1 1  n

pero, c y d  son números primos; porque son los cocien
tes de los números dados cuyos factores simples son des
conocidos; y el producto n x c x d  es el m.c.m.  de los 
números dados; y no hay otro menor, que los contenga; 
porque n c = a  y n d— b; en donde n tiene todos los íac
tores comúnes á los dos números dados y c x d x u  es el 
producto de los factores primos diferentes que contienen 
los dos números dados; luego n .c .d .  es de m.c.m. ó el 
producto formado por todas las potencias diferentes que 
contienen los mismos números. \  también, como el m.



c. vi. de números primos es el producto total de los .m is
mos, se deduce que c x d  es invariable, el que multiplica
do por el ni. c. d. de los dos números no es otra cosa que 
el producto de los dos cocientes por las mínimas poten
cias comunes, que necesariamente representan el menor 
producto que se puede formar de los factores de los nú
meros dados, de modo que contenga á cada uno de ellos 
exactamente.

A d em ás  c y d  son números primos y los números 
primos no tienen más factor común que la unidad, pero 
el vi. c. vi. se íorma de todos los factores diferentes que 
contienen los números con sus m ayores  exponentes  ó 
potencias, luego, el vi. c. vi. de c x d  ó de dos ó más nú
meros primos es el producto de todos ellos; porque é s 
tos son los factores primos diferentes que deben formar 
el vi. c. vi.; luego, cxd,  es un producto invariable.

9 4 . Para encontrar e l ID. C. ni. de varios números se 
busca el de dos números; después el de este ni. C, ni. y  el 
tercer número; en seguida de este ni. C. ni. y  e l cuarto nú- 
niel o; asi en adelante; el último 111. C. 111. es el de todos los 
números propuestos.

E j e m p l o

Sean los números 3 0 ,2 4 , 1 2 0  y 144. S e g ú n  las re 
glas, el vi. c. vi. de los
dos números, 30 y 54,

es: 135 ;  el de, 1 3 5  y 12 0
✓

es: 540; y  el de 540 y 144
S ■— '

es: 2 160.

E l  número 2 160, último 111. c. vi. es el de los núme
ros dados.

Para  demostrar este principio, sean los números g e 
nerales a, ó, c, d, etc. y los mínimos comúnes múltiplos 
sucesivos vi, v iu m2, etc, 
y  resulta que el m. c. vi. de a y b
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es: m\ el de m y c,
• f V  4 ^

es: ;/z4; el de 7;z. y ¿ó
» . . r

es: ni2} etc.

C om o se ve, ;;z2 es múltiplo de ;;z, y  ¿/; ;;zt múltiplo 
de w  y e  y ni múltiplo de a y b\ luego, tzz2 es múltiplo 
de ¿z, e, r/. Y  m2 es el ni. c. vi. ó el menor producto que 
se puede formar de los factores primos de los números 
propuestos; porque si fuese el ni. c. m. cualquier otro nú
mero menor que m2 , conteniendo este número á a, y á 
b, contendría á ni, nii} m2 \ lo cual no es posible siendo 
menor que m2 .

CAPITULO V

F R A C C I O N E S  A L G E B R A I C A S

S E C C IO N  U

I « pm ,
• •Definiciones y  teoremas.

05. Fracción algebraica es el cociente que tiene por 
dividendo y  divisor cantidades enteras ó fraccionarias. 
Y  se llama, en este caso, al dividendo numerador, y al 
divisor denominador. El numerador indica ó expresa el 
número de partes que se ha tomado de la unidad: y el 
denominador manifiesta la denominación de la función 
ó las partes en las que se ha dividido la m i s m a  unidad.

F l  numerador y denominador son conocidos tam -
bien con e l nombre de términos de la f  racción,

Un quebrado es propio, sí el numerador es me
nor que el denominador; pues, y>, >4 , 5h  so¡1 
dos propios: valen menos que la unidad y sólo repie
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sentan partes de la misma unidad; y, 3/3 , 4/2 , 6/4 son 
fracciones impropias; porque valen la unidad entera y 
m is  de la unidad, l lamándose impropiamente  fracciones 
por contener números enteros.

L a  suma indicada de un nú ñero entero y una frac-

ción se llama número mixto', o-\----- ; pero el s igno mas se
% £  »f •* % -T • *

suprime, generalmente,  y se escriben los números mix-

6 ' v  tos a — , y, 2 % .

97. quebrados que tienen iguales numerado
res es mayor el que tiene menor denominador.

Así :  4 5 >  4/a ; esto es cuatro quintos m ayor  que 
cuatro octavos.

Porque en este caso 4 5 e x p r e s a  que la unidad se 
ha dividido en cinco partes iguales  y de estas se han to 
mado cuatro, como lo indica el numerador; mas, 4/8 e x 
presa qne la unidad está dividida en ocho partes, cuyas  
unidades fraccionarias son más pequeñas que las quintas 
partes del anterior quebrado, y de estas se han tomado 
también cuatro octavas partes, ó la mitad de la unidad; 
y mientras que á 4 5 le lalta sólo '/5 para la unidad, á la 
otra tracción le falta la mitad ó sean cuatro octavos.

De dos quebrados que tienen ig u a l denominador es 
mayor el que tiene mayor numerador.

Así: 5 6> 2/6 ; esto es, cinco sextas  partes m ayor  
que las dos sextas  partes.

Kn este casóla unidad está dividida en las mismas p a r 
tes en entrambos quebrados; y por ello, el quebrado que 
tiene mayor numerador, es mayor; porque tiene más nú
mero de partes fraccionarias iguales.

nn
1 E O U E M A S :

99. i? Una cantidad d ivid ida por sí misma da por 
cociente la unidad.

3 ' a^H==i; o,— = i .
o  a

/
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Porque el cociente multiplicado por el divisor da el

dividendo: 1 X 3 = 3 ;  ó, \ x a = a .

L u e g o  también toda cantidad dividida por la uni

dad da por cociente la misma cantidad— = a ;  porque el 

cociente multiplicado por el divisor da el dividendo:

a x  1 =a.

DO. 2? Una fracción no altera su valor multiplican
do ó d ivid ie  11 do sus dos tci m 1 nos por un niismo nümcro.

S e a  la fracción-^-=r;  de donde se tiene que a=bc,

y, multiplicando esta igualdad por e, resulta: ae=bce, que
, a e . , a e a e

en otra forma d a : -j-=c\ en donde es: i r = - r \ porque—be b e o e
es  igual  á la unidad; luego no se altera el valor de la
tracción multiplicando sus dos términos por una misma
cantidad.

L a  segunda  parte del teorema resulta dividiendo 
numerador  y denominador por c:

a

y  decimos que:
e a

%

b " ~  b'
c

>orque, multiplicando el primer miembro o sea el nu
merador y denominador por e\ no se altera la fracción, 
egún la primera parte del teorema; y queda el segundo

miembro—7-, ó sea la misma fracción sin ninguna alteia-
b

ión de valor.

100. 3» E l  cociente de una fracción , ó la misma



3 1 ( 5

A L G E B R A

fracción , no se altera variando los signos de sus dos ter
mino s.

Decimos que:
—f- (t  Cl
T b  =  ^ b = + C -

Pues equivale á multiplicar num erador  y d en om in a
dor del primer miembro por— i; y al ejecutar la división, 
el signo del cociente es positivo en uno y otro caso; p o r 
que más por más igual más; y  menos por menos igual 
más; pues s ignos iguales  de dividendo y  divisor p ro d u 
cen signos positivos para los cocientes [ 5 3 J .

101.  4?— P a ra  d iv id ir  un producto p o r un número, 
basta d iv id ir  el un factor por e l número y  cl cociente 
m ultiplicar por el otro factor.

E sto  es: si a x b  es el probucto y c el número d iv i 
sor, se tiene:

% %  4

a , b v . a b
—  x b = —  X  a

S e  demuestra: multiplicando cada uno de estos tres 
cocientes por el divisor c, resulta en cada uno de ellos el 
dividendo a b\

a , L abe ,pues: -----Vbc—— X a  c =  = a b ;
c c c

luego es verdadero el teorema.

E j é m t l o

Sean, el producto 1 2 x 1 6  y 4 el número, y es:

T x  l 6 = f x  1 2 = ~ j — — 48-

1U2. ¡'.'— P ara  m ultip licar un cociente por tm n ú -
mero se m ultip lica por el divió se d ivide cl d iv i-
sor p o r e l numero.
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S e a n , - j - e l  cociente y c el número.

Pr im era  parte: según la definición [33 ]  de la multi

plicación se tiene que-^-x c= - j \  porque el producto ha

de ser como el multiplicando ~r\ así como c es respecto

de la unidad positiva; ó,C-se ha de tomar tantas veces

como sumando cuantas unidades tiene c\ luego a~ x c =

ac 
b '

S e g u n d a  parte: en el cociente^-,dividiendo numera

dor y denominador port* no se altera la fracción [99, Teo. 
2?] y resulta:

ac ac\c a , ac  a
; luego,

b b:c b\c & ’ b b:c

L u e g o  para multiplicar un cociente por un número 
se multiplica por el dividendo ó se divide el divisor por
el número.

E j e m p l o

Sean, ^-fel cociente y 4 el número, y será
o

1 2 x  4  r 2
8 8:d

ó.

103. 6?— P ara d iv id ir  un cociente por un número, 
se m ultiplica por el divisor ó se divide el dividendo po* 
el número.

Sean -^el cociente y c el número; y se tiene multi
b
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plicando dividendo y divisor por b que no se altera el. 
valor del cociente y demuestra  la primera parte del teo-
rema;

a a b j r a: c =  — : bc=a \bc-
b b be

A hora  dividiendo num erador  y denominador de la 
última expresión por c} tenemos;

a a: c a\c
be be : c b

a a:c
luego, es : ==~j~\ ó para dividir un cociente por un nú

mero, se multiplica el divisor ó se divide el dividendo 
por el número.

E j e m p l o

'i 6
Sean, el número 6 y el cociente— , yes :

36  3 6 : 6
3 x 6 •>

O

104. 7?— Para d iv id ir  un número p o r un producto,
se divide el número por uno de los factores y  el cociente 
se divide por el otro factor.

Sea  el número a y el producto bxc\ ó el cociente:
a

bx~c
Dividiendo, en primer lugar, por c, y después,  por 

b el mismo cociente se tiene:

a a :c a a a : b a ,—= 1— — — \ c\ y,-— =  —— = — : b\
be be:c b be b:bXc e

1 1 1 a a a ¡
de donde: c = — :b.

b c b c
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E j e m p l o

Sean, el número 48 y el producto 3 x 8 ,  y se tiene

48 _ 4 8 ; 3 = 4 8 : g = 2 _
3 x 8 8 3

105. Son cantidades recíprocas, las que m ultiplica
das entre s í dan por producto la unidad.

t-» a b j  a ^ b 1
E s to  es: — y — , dan—  x  — = 1 ;  — y 4,

o a b a -i

1 1 3 8dan - X 4 = i ; y , - i x - 7 r = i .
~r O O

T o d a s  estas cantidades se llaman recíprocas.
1 ()(>. P a ra  reducir una fracción d su expresión más 

sencilla se dividen sus dos términos por sus factores co
nmines ó p o r el m. C. (1.; con lo cual no se altera el valor 
de la fracción, p o r la segunda parte de [99. Teo. 2?]

Reduciendo los términos de la tracción— , por sus
3 2

tactores comunes, se tiene:

16 «8 4 ___ 2 __ r
312 16 8 '2

m

A h o r a  este mismo quebra 1 ■>. dividien lo sus dos ter*
1 ó 1 ó 1 ( o 1

inos por el ni. c. d., se t iene— : 7 = — ; pues, 10 es el 
1 52 lO ^

ni. c. d. de los dos términ s.
107. P ara dar d los quebrados un común denomina

dor se ninItipl¿can los dos temí 11. os de cada  qucbi ado por 
'■ lproducto de los denominadores de los otros quebrado, 
ron lo cual no se a/t ra el valor de cada  fracción; y g  da 
ana sola denominación d todas las J j acciones, pounudo 
bar denominador el producto de todos tes dcuoniiuadoi 
V sólo entonces se pueden sumar y  restar fraicioms, poi -


