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IMtÓMH.O DGL TRA»U€TUK 

Emprendemos la traducción de la cuarta edición de la obra que 
con el titulo de Historia abreviada de las drogas simples publicó el cé¬ 
lebre ¡VI. Guibourt por primera vez en 1820. Inútiles que nos detenga¬ 
mos á recomendar un trabajo que ha grangeado para su autor una re¬ 
putación colosal, ya por la multitud de datos cientílicos que ha reuni¬ 
do, ya por la exactitud de sus descripciones. 

Dedicado incesantemente M. Guibourt desde aquella época á per¬ 
feccionar su obra, la ha enriquecido notablemente en las dos ediciones 
que dio á luz posteriormente en 1826 y 1836, en la última de las cua¬ 
les aumentó mas de dos terceras partes del volúmen de la primera; 
pero siempre siguiendo el método sencillo que estableció en esta, colo¬ 
cando las sustancias según la semejanza de sus partes ó composición, 
para facilitar mas su estudio. 

En la edición que ahora ha publicado manifiesta que el cargo de 
profesor de historia natural en la escuela de farmacia de París, le hizo 
conocer la necesidad de dar á su obra otro giro masestenso y mas fun¬ 
dado en los métodos naturales. Este motivo y el de haber reemplaza¬ 
do en la enseñanza á Mr. Pelletier que había fundado el estudio de la 
mineralogía le decidió á dividir su historia en tres partes. La primera, 
que comprende todo el tomo primero, es un sucinto tratado de minera¬ 
logía, cuyo sistema está fundado en las bases establecidas por Ampere; 
pero con las modificaciones indicadas por los progresos incesantes de la 
ciencia. El autor ha añadido al cuadro de clasificación que habia dado 
una nueva columna de multiplicadores moleculares, sobre la que llama 
la atención de los químicos y mineralogistas por la facilidad con que por 
su medio se convierten en números moleculares los pesos resultantes 
en una análisis. 

El tomo segundo comprende la mayor parte de la historia de los 
vegetales ordenados según el sistema de De Candolle: espresa los ca¬ 
racteres principales de cada familia, su division en su caso en subfami¬ 
lias ó tribus: sus propiedades generales, médicas, alimenticias, ó veneno¬ 
sas y las escepciones que pueden encontrarse: y por último, sus produc¬ 
tos útiles, cuyo número espresa ser mas que doble que los descritos en 
las ediciones anteriores. 

has plantas dicotiledones, calicifloras y talamiiloras, cuyo número é 
importancia es casi igual al de las comprendidas en las seis primeras cla¬ 
ses, no han tenido cabida en el tomo segundo; forman por consiguiente la 



primera parle del tercero: y la segunda la ocupa la historia de los anima¬ 
les y de sus productos utiles clasificados según cl sistema de Guvier. 

Por esta breve reseña se vendrá en conocimiento de la inmensa 
ventaja pue lleva á las anteriores la presente edición, .\osotios solo 
añadiremos que la consideramos indispensable álos alumnos, y de suma 
utilidad para los profesores de los tres ramos de la ciencia de curar. 
Cuando la importancia de una obra como la de Guibourt (última 
edición) es reconocida por los que se dedican á las profesiones mé¬ 
dicas, y cuando en todas las naciones se han apresurado á traducirla á 
su respectivo idioma, liaríamos una ofensa á los profesores españoles si 
nos tomáramos el trabajo de recomendarles un libro cuya urgente uti¬ 
lidad es palpable y tan aceptada por todos. La obra llevará las láminas 
mas necesarias para la inteligencia del testo, aunque esto en España 
ocasiona dispendios de consideración. 

Finalmente, al verter á nuestro idioma la cuarta edición de la His¬ 
toria abreviada de las drogas simples de Guibourt , creemos llenar un 
vacio grande en beneficio de los tres ramos de las ciencias de curar 
y hacer un servicio á la mayoría de los profesores y alumnos españoles. 



HISTORIA 
DE 

INTRODUCIOS. 

La historia natural farmacéutica es la ciencia que nos enseña á conocer e I 
origen y caracteres distintivos de los cuerpos que se emplean en la farmacia y 
que constituyen el objeto ó materia de las operaciones farmacéuticas. Se dife¬ 
rencia de la historia natural general, en que esta abraza la descripción de 
todos los seres, tales como los presenta la naturaleza ; mientras que la primera 
puede circunscribirse al estudio de los que tienen aplicación á la curación de 
las enfermedades, y comprende ademas la descripción de sus paries ó produc¬ 

tos útiles que nos suministra el comercio. 

EJEMPLOS. 

De seres naturales. De partes ó productos útiles 

Bióxido de manganeso. 
Escolopendra. 
Borraja. 
Adormideras. 
Sanguijuelas. 
Cantáridas. 

Litargirio. 
Quina gris. 
Goma tragacanto. 
Opio. 
Miel. 
Cera amarilla. 

De lo dicho resulta, que la historia natural farmacéutica saca sin duda algu¬ 
na sus principales conocimientos de los tres ramos de la historia natural gene¬ 
ral, á saber: la Mineralogía, la Botánica y la Zoología: pero que también tie¬ 
ne que valerse de infinitas y útilísimas indicaciones lomadas do la ciencia del 
comerciante y del droguero. Es un estudio absolutamente indispensable al far¬ 
macéutico , y tan misto y variado como los cuerpos de que tiene que ocu¬ 
parse. Ella en efecto garantiza la vida del hombre enfermo altamente compro- 
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malilla si por falla de conocimiento se dispensase una sustancia por oirá, ó se 
sustituyese una droga simple de conocida eficacia por otra de inferior calidad ó 
acaso desprovista de toda virtud medicinal. Tal seria el caso por ejemplo da la 
sustitución de 

La coniza desparramada 
La angostura falsa 
La quina de Cartagena 
El opio de Egipto ó falso 
El roldon, etc. 

por La digital. 
-La angostura verdadera. 
-La quina calisaya. 
-El opio de Esmirna. 
-El sen, etc. 

Todos los cuerpos naturales que por sí mismos ó por los productos que nos 
suministran, sirven para la preparación de los medicamentos, se lian dividido 
casi en todas épocas en tres grandes grupos á que se ha dado el nombre de 

reinos, mineral, vegetal y animal. Lineo ha establecido la línea de division 
que los separa, de un modo tan elegante como lacónico: Lápides crescunt: Ve¬ 

getal) ilia crescunt et vivant'. Animalia crescunt, vivant et sentiunt. 

Debemos sin embargo observar con respecto ¡i esta antigua division de los 

seres naturales, que desde que la Química ha descubierto la existencia de mu¬ 
chos cuerpos (aire, ácido carbónico, hidrógeno carbonado, etc.) que no perte¬ 
necen á ninguno de los tres reinos, y que no estarían debidamente colocados 
en el primero, conservándole su denominación ; y principalmente desde que se 

ha apreciado mejor la infinita distancia que separa la materia inerte de Ja viva, 
en comparación á la que se observa entre las dos clases de seres vivientes; se 
ha venido á parar en sustituir á la antigua division otra que solo comprende 
dos grandes secciones, el reino inorgánico y el orgánico. 

El reino inorgánico encierra todos los cuerpos que en su estructura, du¬ 
ración y demas cualidades no están sometidos sino á las leyes generales de la 
materia agregada, estension, porosidad, inercia, gravedad, etc. y á las de la 
afinidad química. Este reino comprende los minerales, el aire, el agua y de¬ 
mas fluidos aeriformes naturales. 

El reino orgánico abraza en si todos los cuerpos cuya estructura es diversa 
de la que resulta de las leyes generales de la materia; oque están formados 
de partes distintas y dotadas de acción, llamadas órganos, cuyo objeto y efecto 
común es la conservación de la vida. En este reino están comprendidos los ve¬ 
getales y los animales. 

Veamos ahora los principales caracteres que diferencian estos dos grandes 
reinos. 

Los cuerpos inorgánicos están constituidos por partículas semejantes entre 
sí, simplemente unidas por juxta-posicion, en virtud de la fuerza universal de 
atracción, y capaces de reunirse siempre que se encuentren en contacto. Estos 

cuerpos pueden crecer y durar indefinidamente; y si una causa esterior cual¬ 

quiera separa sus partes, considerada aisladamente cada una de ellas , consti¬ 
tuye un cuerpo completo que existe de la misma manera que el todo pri¬ 
mitivo. 

Los cuerpos orgánicos, están, por el contrario, formados de parles hetero¬ 
géneas, que no pueden reunirse ni crecer sino por medio de un trabajo inte¬ 
rior á que se dá el nombre de intus-suscepcion, y que separadas , no pueden 
exislir de la misma manera que el lodo constituido por su reunión. Estos cuer¬ 
pos nacen de individuos preexistentes y semejantes á ellos; no crecen sino en 



cuanto lo permite o! desarrollo de sus órganos ; y no pueden vivir indefinida» 
mente, porque estos órganos después de su completo desarrollo no tardan en 

deteriorarse, debilitándose primero sus funciones, para cesar luego enteramen¬ 

te, y entonces deja de existir el individuo. 
Ilustraremos estas proposiciones con algunos ejemplos. 
Hemos dicho que los cuerpos inorgánicos estaban constituidos de 'partes, si¬ 

milares unidas por simple juxta-posicion. Un agua terrestre saturada de ácido 
carbónico, y que contenga carbonato de cal en disolución, si corre al aire libre, 
pierde su ácido precipitándose el carbonato calizo. Pero al precipitarse las pe¬ 
queñas partículas de esta sal que son similares y de figura determinada, aun¬ 
que por su pequenez no la percibimos, se unen entre sí por determinadas ca¬ 
ras, adhiriéndose y formando masas cuyo crecimiento durará tanto como la 
causa que las produce. ¿No se lia formado asi en Clermont de Puy-de-Dome 
la masa enorme de depósito calizo llamada el puente de Saint—Allyre que tiene 
ochenta metros de longitud y seis ó siete de altura? ¿Y las magníficas y gran¬ 
des cstaláclitas formadas en las grutas de la isla de Antiparas, en Grecia, no 
deben su origen á la infiltración gota á gota de las aguas calizas? 

Bien al contrario de los minerales, los cuerpos orgánicos, por ejemplo los 
vejetales, están formados de partículas heterogéneas que toman de la tierra y 
del aire y que principalmente son; agua, ácido carbónico, oxígeno, ázoe; y 
algunos óxidos ó sales metálicas (á las que los animales añaden las que sacan 
de los cuerpos ya organizados). Pero estos diversos elementos reunidos y so¬ 
metidos esclusivamente á la influencia de las fuerzas que rigen la naturaleza 
inorgánica, no podrán jamas constituir un vejetal ó un animal. Es necesario que 
exista antes un núcleo primitivo ó embrión dotado en sí mismo de una fuerza 
desconocida para nosotros; la fuerza vital , que le dá el poder de atraer a su 
interior, de absorver y de combinar de mil modos los elementos que toma de 
fuera, para formar leñoso, goma, materia verde, hojas, flores, frutos; ó bilis, 
sangre, carne muscular, huesos, etc. 

Los mineralés pueden crecer indefinidamente, es decir, en tanto por lo 
menos, que no varíen las circunstancias de su formación : así por ejemplo, el 
puente que hemos citado de Saint-Allyre, no ha dejado de crecer hasta que por 
una circunstancia casual ha cambiado el curso de las aguas á que debe su origen. 
En los seres organizados, por el contrario , tiene un límite el crecimiento, per¬ 
maneciendo inalterables al parecer las condiciones primitivas; asi es que un 
vegetal que germina en el suelo, y durante su vida está rodeado de las mis¬ 
mas circunstancias atmosféricas, de ios mismos jugos nutricios de la tierra, 
sube unas veces á la altura de algunos centímetros y otras á la de 10, 20, 30, 
y 50 metros, según su especie: como si el árbol, la yerba y lo mismo podemos 
decir de un animal estuviesen envueltos invisiblemente en un espacio limitado 
que deben llenar, pero sin poder escederle. Los cuerpos inorgánicos pueden 
durar indefinidamente siempre que no se susciten causas esteriores que se 
opongan á su conservación. Tal es el feldspato, compuesto mineral contempo¬ 
ráneo de la primera solidificación del globo , que constituye parte del granito 
y de otras rocas primitivas, y que por consiguiente se conserva desde eï prin¬ 
cipio de los siglos sin destruirse, á menos que el agua en union de las fuerzas 
eléctricas que se desarrollan entre los minerales en circunstancias poco co¬ 
nocidas, llegue á separar sus elementos. Enfonces , y solo entonces, el felds— 
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pillo que puede considerarse como un silicato doble de alumina y de potasa, 
pierdo loria su potasa y cierta cantidad do sílice, convirtiéndose en un silicato 

loble de alumina hidratado que es el Kaolín. 
Pero la duración de los cuerpos orgánicos tiene sus límites, pasados los 

cuales, no les es lícito vivir: sus elementos se separan y entran en el dominio 
de las leyes de la naturaleza inorgánica. Cierto número de animales y muchos 
vegeiales grandes pueden, en verdad, tener una duración considerable: las car¬ 
pas, por ejemplo, viven doscientos ó trescientos años; y en las selvas del Líba¬ 
no se lian visto cedros y encinas tan corpulentos que calculando su duración 
por el diámetro de su tronco, no se puede suponerles menos de 900 á 1,000 
años de existencia. En Tenerife vive un árbol de drago (Imaroma draco) cuyo 
tronco tiene lo metros de circunferencia en su base y parece ser de 1,400 á 
l,li(J0 años de edad. Por último en el Etna en Sicilia so ven los restos de un 
castaño cuyo tronco al lin del siglo pasado tenia 52 metros de circunferencia 

calculándose su edad en 4,000 años. 
Podría deducirse de tales ejemplos que los seres orgánicos son susccpiibles 

á veces de tanta duración como los inorgánicos, pero no es así. 
Los cuerpos inorgánicos pueden en realidad durar indefinidamente, y si uno 

de eslos cuerpos, el granito, por ejemplo, se lia formado antes que casi todos 
los demas minerales, y mucho mas que todos Jos vegetales y animales; contan¬ 
do desde el instante de su formación y desde un período verdaderamente in¬ 
calculable, es boy seguramente la misma materia que existía sin ninguna es¬ 
pecie de modificación. Pero en los vegetales y en los animales la materia se 
renueva sin cesar por la que sacan de la lierra , del aire y de los alimentos; 
reemplazando esta la que continuamente pierden por exalacion, exudación, res¬ 

piración ó secreción: de modo que la materia de que boy constan no es la mis¬ 
ma de que se componían ayer, y al cabo de cierto tiempo no conservan nada 

de la sustancia que los constituía en épocas anteriores. 
Hay mas: no solo se renueva la materia, sino que basta se puede suponer 

que. no existe el mismo individuo. El castaño del Etna de .'j2 metros de cir¬ 
cunferencia, tenia en su interior un hueco tan considerable que se pudo cons¬ 
truir en el una casa con todas sus dependencias, y un horno para desecar sus 
mismos frutos. Pero puesto que un árbol dicotiledon puede considerarse como 
la reunión de varios individuos que nacen cada año los unos de los otros , y 
se aplican ó unen á la parte esterior de los que les preceden; resulta, que el ár¬ 
bol aclual está formado de la union de los individuos mas modernos, y que los 
millares de individuos que ocupaban en un principio el centro , hoy hueco, se 
lian reducido á la forma do elementos en donde se confunden lodos los seres 

que lian vivido sobre la tierra. 
Casi no es necesario ocuparnos do la dilerencia que resulta de la división 

mecánica, aplicada á los cuerpos inorgánicos y á los seres organizados. Los 

primeros, divididos ó atenuados cuanto es posible, no mudarán de naturaleza, 
existiendo cada una de sus partículas de la misma manera que el lodo. Los 
segundos, suficientemente divididos, dejarán siempre de vivir, no constituirán 
un animal ni un vegetal, presentando solo una materia muerta , dispuesta á 
sufrir todas las modificaciones bijas de las reacciones químicas'á que se halle 

espucsla. 
Comparando ahora las dos clases de seres orgánicos ó sean los vegetales y 
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los animales, observaremos diferencias Lien marcadas, aunque do urden infe¬ 

rior ú las que liemos señalado entre ellos y los cuerpos inorgánicos; y que, por 
decirlo así, solo son modificaciones de una misma manera de existir. 

Los vegetales, que son los seros do organización mas sencilla , carecen de 

sensibilidad y de la facultad de moverse voluntariamente ; por lo que no pu¬ 

dendo ir en busca de su alimento tienen que nutrirse necesariamente, de sus¬ 
tancias esparcidas umversalmente inertes y ya muy divididas, tales son el agua, 
el aire y los cuerpos que puedan hallarse disueltos en ellos. No tienen cavidad 

para recibir sus alimentos, y su nutrición parece hacerse mediante la absorción 
por todos los puntos de ¡su superficie. I‘or último, careciendo de estómago, 
pueden dividirse frecuentemente en muchos individuos y propagarse por es¬ 

tacas. 
Los animales tienen la facultad de moverse á su voluntad y por consecuen¬ 

cia la de buscar su alimento, el cual á la vez que es mas variado está espar¬ 
cido con menos abundancia- Teniendo precisión de buscarle y do estar cierto 
tiempo sin bailar el que les es conveniente, necesitan para depositar el que to¬ 
man una cavidad que les sirve como de almacén, tal es el estómago, Inicia el 
cual se. dirigen sus vasos absorventes; de modo que siendo único su centro de 
nutrición uo pueden dividirse en muchos individuos. Hay, sin embargo, algu¬ 
nos animales de las clases mas inferiores que pueden dividirse en trozos, pero 
esto es por razón de que tienen muchos centros de nutrición, ó mas bien por¬ 
que están formados de muchos animales reunidos y que viven en común de una 

manera análoga á la de los vegetales. 
En suma, se lia establecido una gran division entre todos los cuerpos de 

la naturaleza, á saber, el reino inorgánico que comprende principalmente los 
minerales; y el reino orgánico formado de los vegetales y de los animales; 
todos los cuales considerados con relación á los productos que dan , suscepti¬ 
bles do aplicación al arte de curar, constituyen el objeto de la historia natural 

farmacéutica. 
Pero antes de proceder á la descripción particular de los cuerpos naturales, 

no será fuera del caso esplicar, como es que estos cuerpos , cuyos caractères 
generales acabamos de esponer; no so lian hallado siempre en las mismas con¬ 
diciones de existencia: como, el mundo que los contiene ha tomado sucesiva¬ 
mente diferentes formas convenientes para la producción do ciertos seres, con¬ 
trarias á la vida de otros muchos, de tal manera que la tierra y sus atribuios 
lian variado continuamente antes de llegar al estado en que boy se encuentran, 
que aunque mas estable que los que le han precedido y conservándose hace 
un gran número de siglos, podrá sin embargo dar lugar á oirás condiciones á 
consecuencia de la sucesión de los tiempos. 

Conviene establecer primeramente la exactitud de un hecho que acabamos 
de enunciar, á saber que el globo no lia sido siempre lo que es en el día. Bas¬ 
ta para convencerse do esta verdad cavar en la tierra ó examinar el corle de 
los terrenos puestos al descubierto por efecto de las diferentes esputaciones. 
Estudiando entonces la disposición de las partes do que se compone el suelo, 
se ve que generalmente está formado, con especialidad en su superficie, de 

capas sobrepuestas, cada una de las cuales encierra despojos de cuerpos or¬ 
gánicos; despojos que varían de naturaleza según el número y profundidad 
de las capas. Con efecto, primero aparecen los ele vegetales y animales se- 
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alejantes á los que ahora existen y que se van alejando de este tipo á medida 
que se va penetrando en la masa del globo. Encuéntrense después otios que 
no pueden en manera alguna aproximarse á los del mundo actual, sino por los 
caracteres mas generales que constituyen los órdenes ó las familias . después 
va forman órdenes diferentes ó solo manifiestan relaciones de clase con los 
anteriores; y por último estas mismas clases faltan, y las hay entre ellas , tales 

por ejemplo, como la de los dicotiledones (en que está comprendida la mayor 
parle de los vejetalos actuales) que desaparecen en las antiguas capas del globo 
v por consiguiente no existían cuando se formaron estas. Lo mismo diremos 
de los mamíferos que boy constituyen la clase mas principal de los animales 

vertebrados: ningún mamífero existe en la profundidad de la tierra donde solo 
se encuentran reptiles y pescados marinos, y mas abajo moluscos. Por último, 
profundizando mas en la tierra se encuentran capas ó hiladas de terrenos , en 
gran número y magnitud, en las que no se observa el menor vestigio de seres 
organizados, lié aquí como la observación de las estratificaciones del globo de¬ 
muestra la verdad del hecho enunciado arriba, á saber, que la tierra tenia an¬ 
tiguamente una fisonomía enteramente diversa de la que hoy presenta, j se \é 
ademas que ha podido existir durante un período mas ó menos prolongado, an¬ 
tes de que ningún ser orgánico vegetal ó animal haya animado su superficie. 

Un hecho al parecer estreno á los dos anteriores y sin embargo ligado con 
ellos intimamente conduce á una esplicacion muy plausible de los mismos; 

y es que la tierra posee en su interior un calor considerable muy superior al 
que le puede comunicar el Sol, y que por otra parte aumenta en razón directa 
de la profundidad ; mientras que si fuese el resultado de la acción solar se¬ 
ria mas fuerte en su superficie ó á lo menos suponiendo que tuviese tiempo 

para equilibrarse seria sensiblemente igual en toda la masa. 
Pero no sucede así, todas las cspcriencias hechas en estos últimos tiempos 

sobre la temperatura de las minas y sobro las aguas de los pozos artesianos» 
demuestran que la temperatura de la tierra aumenta con la profundidad. La 

progresión no es en verdad igual en todas partes, y aun olla en si esta sujeta 
á "rendes variaciones; lo que ha sido causa de que mientras Fourier valuaba 
el°auinento medio de temperatura en un grado para cada 32 metros de pro¬ 
fundidad, Mr. Cordier le asigna 1 para cada 23. Admitiendo el primer dato que 
es la proporción menor y mas apropiado también a la temperatura casi estaciona¬ 
ria del globo, (1) resulta que á la prolundidad de 3200 metros debería hervir el 
a"ua y reducirse á vapor, si por otra parte no la mantuviese en estado líquido 
la "ran presión á que se encuentra sometida. A la profundidad de 3,320 metros 
se liquidaría el azufre; el plomo á los 8,320; y el hierro á los 40,000; y siguien¬ 
do asi los grados de fusibilidad de las sustancias conocidas, se vé que no hay 
ninguna que pudiese conservarse sólida á la profundidad de 20 á 23 leguas. 
La tierra es por consiguiente un globo de materia fundida, de una temperatu¬ 
ra interior tal que escode á cuanto podemos producir é imaginar; y cuya su¬ 
perficie, enfriándose por su irradiación en el espacio, se ha condensado en una 

costra sólida sobre la que caminamos, y que apenas llega á un cincuenta y sie- 

Icavo de su radio. 

(U Esta valuación de Fourier so lia justificado por las cspcriencias hechas con motivo 
do la perforación del pozo del matadero de Grenelle en Paris; las cuales dan un grado de 
elevación de temperatura para cada 51 metros de profundir.au 
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¿Deberemos en visla do eslo admirarnos de las ondulaciones y sacudidas 

que esperimenta esla costra, de las aberturas que se forman en ella y de las 
materias que arroja de sí en estado de fusion ignea, cuando el agua colocada por 
su volatilidad mucho mas arriba llega á penetrar sin embargo hasta las capas 
incandescentes? En efecto, entonces debe producirse una acción química de 
las mas intensas, cuyos productos gaseosos unidos al agua en vapor, conmue¬ 
ven y desgarran las partes menos resistentes de esta cubierta sólida. 

Por consiguiente la tierra ha sido en su principio un globo en plena fusion 
nea. Y no se lia detenido el hombre en remontarse basta sentar este hecho, ha 
querido pasar mas allá y averiguar de donde ha venido’y como se ha producido. 
Buffon que ha sido uno de los primeros que han sostenido la fluidez ígnea de 
la tierra, supone que resultó de una porción de la materia del sol desprendida 

por su choque con un astro errante. Mr. Boubée considerando que la masa xle 
todos los planetas reunidos no forma una ocho milésima parle de la del sol , y 
que todos se mueven alrededor de este astro en un mismo sentido (de Occi¬ 
dente á Oriente) y casi en el mismo plano , cree que todos los planetas han 
salido al mismo tiempo del sol por una especie de erupción ó de deyección fun¬ 
dida é incandescente que se ha dividido en el espacio en muchas masas, las cua¬ 
les lian continuado girando después de su primitiva impulsion. 

Estas y otras opiniones mas ó menos análogas que nos seria fácil emitir, 
pueden tener cierto grado {de probabilidad : pero basta á nuestro intento enun¬ 
ciarlas, mientras por otra parle tenemos hechos mas positivos de que ocu¬ 
parnos, que son una consecuencia forzosa del primitivo estado ígneo del globo, 
y que guardan la mas completa conformidad con lo que hoy observamos en el 
seno de la tierra. 

Cualquiera conoce que mientras el globo estuvo en estado de fusion , no 
podia existir el agua en su superficie, debiendo en su totalidad formar parte de 
su atmósfera , con el azufre , el mercurio y otros cuerpos de los mas volátiles: 
no con todos, porque muchos de los que hoy se volatilizarían si se los perdiese 
esponer aisladamente á la temperatura primitiva , permanecían entonces líquidos 
por la enorme presión de la atmósfera, y ejercian recíprocamenie entre sí una 

acción química difícil de imaginar. La atmósfera debía ser inmensa , poco per¬ 
meable á la luz solar , y luminosa ya por sí, ya por la reflexión de los rayos so¬ 
lares. Visla por su parte esterior presentaría el aspecto de los cometas, los cna- 
les tal vez no son mas que planetas destacados mas recientemente de sol, y que 
todavía no se han enfriado. 

Sen lo que quiera , se deduce necesariamente que no podia haber en esta 
época animales ni vegetales sobre la tierra, ni cosa que se les pareciese. 

_ Pero rodando el globo en el espacio lué perdiendo incesantemente parte de 
su calórico; y debió llegar un momento en que empezase á solidificarse su su¬ 
perficie. Ahora bien , si se considera que en este momento no podia el agua 
condensarse en estado líquido , se comprenderá fácilmente qué parte del espe¬ 
sor de los terrenos se ha formado sin la menor influencia del agua, y que ta¬ 

les terrenos habrán de afectar no la disposición estratificada de los depósitos 
que se forman en medio de un líquido acuoso , sino la estructura compacta y 
cristalina de los cuerpos sodificados lentamente después do haber estado en fu¬ 
sion ígnea. De esta manera se lian formado el marmol sacaroideo, el micas- 

quislo) el gneis , el granito y las demas rocas que constituyen los terrenos lia- 



¡nados primitivos por lodos los geólogos. En medio de estos terrenos , en las 
hendiduras y oquedades que lia formado la materia al solidificarse , es donde se 
lian sublimado ó condensado la mayor parte de las sustancias metálicas y mu¬ 
chos compuestos silíceos , lodos cristalizados mediante la fusion ígnea , com¬ 
ía turmalina, el topacio, la ametista, el cristal de roca etc. E i ellos no se ^en¬ 

cuentra vestigio alguno de seres organizados; y asi debe de ser, atendida la 
falta de agua en la superficie. Puede considerarse este periodo como la primera 
época de la duración del globo. 

Ea segunda época principia con la condensación del agua, que debió tener 
lugar mucho antes de que ¡a superficie de la tierra , se enfriase hasta los 100“ 
por razón de la presión atmosférica , todavía muy grande á que estaba someti¬ 
da : y en virtud de esta presión y temperatura pudo el agua ejercer una enér¬ 
gica acción disolvente sobre muchos cuerpos hoy insolubles ; los cuales sedi¬ 

mentándose juntamente con fragmentos atenuados do los terrenos primitivos, 
han formado rocas, que cubiertas por otras y nuevamente sometidasá la acción 
del calor central, parecen participar á la vez de la disposición estratificada de 
las materias de sedimiento y de la estructura cristalina de los cuerpos fundidos 
ó reblandecidos por el calórico: por esta razón se ha dado á estos terrenos el 
nombre de intermedios, ó de transición . entre los que encontramos las filadas, 
los esteaesquislos, las pizarras , y las piedras de afilar navajas. 

Es digno de notarse que á pesar de la presión de una atmósfera iin-ura: á 
pesar de la alta temperatura del agua, y do la gran cantidad de compuestos 
minerales que tenia en disolución; casi tan pronto como este Huido so conden-* 

só sobre la tierra, aparecieron en ella seres organizados. Mas es bien fácil de 
concebir que estos seres debían de ser muy diferentes de los que hoy vemos , 
puesto que las circunstancias que les rodeaban eran tan diversas de las actua¬ 
les. También debemos observar que estos primeros sores orgánicos pertenecían 
á las clases mas simples de animales marinos y de vegetales : tales son entre 
aquellos los trilobitas (género de crustáceos peculiar de los terrenos antiguos), 
algunos moluscos y zoófilas; y entre las plantas, varias licopodiáccas, equisetá¬ 
ceas y heléchos con algunas otras monocotiledones fanerógamas. Eslas plantas 
todas notables por su corpulencia gigantesca , y repartidas con profusionen lo¬ 
dos los puntos del globo salientes fuera del agua, semejantes á una porción de 
islas diseminadas en un vasto océano , son los vegetales cuyos restos ó detritus 
sepultados en las profundidades del globo y sometidos después á la acción del 
calor central y de una fuerte presión , han formado la tilla ó carbon de piedra 
que se encuentra esparcido en los terrenos de esta época: porque según una 
observación de Mr. Adolfo Brongniart, incontestable por su evidencia, si se escep- 
lúa el diamante y acaso el grafito, todo el carbón que hoy se halla en la tierra 
existía en un principio en la atmósfera en estado de ácido carbónico , de donde 
le han tomado los vegetales. Y aun esta preponderancia de ácido cu la atmós¬ 
fera , unida á un calor húmedo y constante , csplica en cierto modo el prodigio¬ 
so desarrollo del reino vegetal en esta época remota; mientras que por el con¬ 
trario los animales, principalmente los de sangre caliente , no hubieran podido 
existir aun cuando quisiéramos suponer que habían sido creados en ella. 

El suelo tampoco presentaba la menor semejanza con el que hoy vemos, tan 
notablemente alterado por los diversos accidentes que han mudado en gran 

manera su faz, la cual no ofrecía entonces mas desigualdades que las origina- 



(las por el Unjo y reiiujo de la materia líquida interior, y las que resultaban de 
la presión ejercida sobre esta por la capa superficial cada vez mas contraída y 

apretada. En efecto , la materia líquida fuertemente comprimida por esta cos¬ 
tra esterior, se abría paso levantando la masa por sus partes mas débiles y re¬ 
bosando en grandes derrames que cubrían las partes solidificadas anteriormente. 
Eran, si se quiere, erupciones volcánicas pero sin el formidable aparato de 

llamas, humo y demas fenómenos que caracterizan los volcanes modernos. 
En las capas del fias es donde empiezan á encontrarse los gigantescos sau¬ 

rios que debieron ser los señores y el terror de la naturaleza viviente en aque¬ 
lla época: tales eran los ictiosauros reptiles marinos , formidables carniceros, 

cuya longitud era de seis basta diez varas, terminando la cabeza en un largo 
hocico armado de dientes cónicos y puntiagudos. La esclerótica de sus enor¬ 
mes ojos estaba reforzada con piezas oseas : su forma en general era parecida 
á la de las Marsopas pero tenían cuatro miembros complanados en forma como 
de remos, y una larga y robusta cola que debía contribuir poderosamente á dar 
fuerza y vigor á sus movimientos. A su lado vemos los Plesiosauros , no tan 
fuertes ni ágiles como aquellos, del tamaño de diez á trece varas los mayores, 
con un largo cuello semejante al cuerpo de las serpientes, terminado en una 
cabeza desproporcionalmente chica. Estas dos especies de reptiles parece ha¬ 
ber-vivido durante toda la formación del lias y de los terrenos jurásicos. 

Sobre ellos y en un terreno de agua dulce á que se dá el nombre de for¬ 
mación iveldiana se hallan tres reptiles verdaderamente monstruosos: el Mega- 
losauro, feroz carnívoro , de trece á diez y seis varas de largo, que participa¬ 
ba á la vez del Cocodrilo y del Monitor: el Hilcosauro, ó lagarto do los bos¬ 
ques, laminen carnívoro, de ocho varas de longitud: y cl Iguanodon muy afine 
á los Iguanas modernos, pero de diez y siete varas de largo, que era herbívo¬ 
ro. Todos estos reptiles desaparecen con el terreno cretáceo en el que so en¬ 
cuentra de nuevo otro Saurio marino carnívoro, el Mosasauro cercano ú los 
Monitores é Iguanas, y de solo ocho varas de longitud: último resto del im¬ 
perio de los Saurios. 

Buscando, por decirlo asi, la naturaleza nuevos dominadores del mundo 
había probado á producir, en una época contemporánea de la caliza esquistoi- 
de de los terrenos jurásicos, seres de organización mas complicada. Tomando 
por tipo algunos Saurios, no délos mas poderosos, porque es muy frecuente 
salir de entre los mas humildes los renovadores del mundo; les dió miembros 

ungulados á propósito para marchar sobre la tierra, y alas membranosas se¬ 
mejantes á las de los murciélagos que les daban facultad de elevarse en c* 

aire: pero no tuvo resultado esta ambiciosa tentativa. El mundo esperaba una 
nueva transformación: y el mar, la tierra y el aire perfectamente separados y 
disi inios entre sí, no debían en lo sucesivo acomodarse á una sola dominación. 

Los terrenos terciarios llamados también de sedimento superior ó talásicos, 
han visto nacer en su seno los cetáceos, verdaderos 'gigantes del reino animal 
á quienes se devolvió el imperio de los mares: y la tierra alimentó innumera¬ 
bles y poderosos paquidermos que se la repartieron , hasta que inferiores en 
numero ó poder hubieron de ceder su puesto á los rumiantes y carnívoros. 

Entre estos Paquidermos de los que no existe boyuno, se hallan los Paloolc- 
rws y l°s Lophiodones semejantes á grandes Dantas cuyos restos aun se encuen- 
Iran en las canteras yesosas de Montmartre: y los Anaplotcrios que se aproxi- 
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m¡m á los rurniiiiil.es por su pezuña hendida, y á los carnívoros por sus 1res es¬ 
pecies de clientes incisivos, caninos y molares, colocados en la disposición par¬ 
ticular que solo se observa en el hombre, esto es en una serie continuada sin 
huecos ó vacíos intermedios. Vienen en pos de ellos los Rinocerontes, los Hi¬ 
popótamos, los Elefantes, y otras especies que han desaparecido , análogas a 
ellos: entre las que tenemos los Mastodontes que habitaban los climas templa¬ 
dos de la Europa y de la América septentrional, y estaban provistos de dientes 
(defensas) enormes, semejantes á los de los Elefantes: el Mammuth especie de 
Elefante cubierto de una ¡ana espesa , el cual habitaba todo el antiguo conti¬ 
nente desde la España hasta la Siberia, y del que se han encontrado algunos 
individuos, que aun conservaban su carne, en las orillas del mar glacial : por 
último los Dinotcrios, Paquidermos de seis varas de largo , intermedios entre 
los Dantas y los Mastodontes con omóplatos como los animales minadores y 
dos grandes colmillos en la mandíbula inferior encorvados hacia abajo. En la 
misma época la familia de los Desdentados tan limitada y débil hoy dia contaba 
entonces individuos no menos monstruosos que los ya dichos ; tales eran el 
Pangolin de ocho varas de longitud, y el Megaterio de seis, por tres y media 
de altura , cuyo desproporcionado esqueleto, macizo, es de un peso enorme; 
tenia la piel cubierta en parle de una armadura osea análoga á la de los Ar¬ 
madillos , y sus estremedidades guarnecidas de uñas gigantescas destinadas á 

minar la tierra. 
Ya desde esta época fué perdiendo la atmósfera parte de su altura y presión: 

adquirió también mayor trasparencia ; y penetrando la luz solar hasta la super¬ 
ficie del globo , ejerció en él mas poderosamente su influencia y creó la desi¬ 
gualdad de las estaciones. Se disminuyó la temperatura del agua que abandonó 
muchas sustancias salinas de las que tenia cu disolución, con las que acreciendo 
los terrenos subyacentes cambiaron su naturaleza: pasaron á ser sedimentos ds 
materias insolubles arrancadas de los puntos mas altos por las aguas ó cuerpos 
cristalizados que este líquido no podia disolver. Al mismo tiempo los seres or- 

gánizados creados para vivir en el primitivo globo en medio de una atmósfera 
espesa , caliente , húmeda y tenebrosa , debían sufrir las modificaciones consi¬ 
guientes en sus funciones, ó perecer. Perecieron necesariamente, siempre que 
una mam catástrofe, de las muchas cuyas huellas observamos hoy en la tierra, 
rastornaba repentinamente las condiciones de su existencia : cuando no sucedía 
asi , cuando el progresivo enfriamiento del globo era el único que modificaba 
su superficie , no hay dificultad en creer que modificándose también poco á poco 
ja naturaleza de los animales y de los vegetales se pudiesen producir por ge¬ 
neración los que hoy existen. Por singular que pueda aparecer esta suposición á 
los ojos de algunos, y atrevida para no pocos es sin embargo la mas racional 
que se puede hacer : porque estando probado que los animales y los vegetales 
del dia no han existido siempre: que antes que ellos existieran otros, que tam¬ 
bién sucedieron á otros mas antiguos cuyas diversas especies han desaparecido 
igualmente; es absolutamente necesario, ó que á la desaparición de cada espe¬ 
cie antigua se hayan formado otras especies do un golpe á espensasde la mate¬ 
ria inerte, y por consiguiente (haya habido tantas creaciones sucesivas co¬ 
mo especies 'distintas sobre la tierra ; ó que estas especies se hayan originado 
de las ya existentes, multiplicándose con arreglo á cuantas diversas condiciones 
han emanado de la elevación variada de las montañas y de la diferencia de cli- 
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ivias y de estaciones : hipótesis que á no dudar lleva en sí mas probabilidades 

que la primera. 
Sin dejar de reconocer les geólogos la serie no interrumpida de los fenó¬ 

menos que lian conducido al globo á su estado aelual desde su forma primitiva, 
han distinguido sin embargo muchas épocas ó formaciones de terrenos á que 

han dado nombres particulares. Ya lie indicado la naturaleza de los terrenos 

primitivos y de los intermedios ó de transición. Siguen á estos los secunda~ 
ríos ó terrenos de sedimento inferiores que corresponden ¡i la época de la apa¬ 
rición de los reptiles y de los peces, y á la de las coniferas y cicadcas, sin 
en ellos se encuentre ningún mamífero, ni verdadera planta dicotiledon. Estos 
terrenos comprenden entre otras sustancias, empezando por las capas mas an¬ 
tiguas, la ulla, el esquisto bituminoso , la caliza conchífera , el gres abigar¬ 
rado , la sal marina, la caliza penneana el lias , los terrenos jurásicos, la ca¬ 
liza coraloide y la cresta blanca que constituye la parte superior de los terre¬ 

nos secundarias. 
Como liemos visto, la familia de los saurios es contemporánea de estos ter¬ 

renos y de la época en que empezó á modificarse la naturaleza del globo por 
el influjo solar y el círculo constante de las estaciones : y ya liemos recorrido 
,a série de transformaciones sucesivas que esperimentó el reino animal, antes 
y después de la formación de los terrenos terciarios ó de sedimento superior. 

El reino vegetal entretanto seguía á la par el movimiento de regeneración 
y caminaba insensiblemente á una organización mas perfecta y complicada. Al 
Jado de las Palmas y de las Coniferas, cuyo número y especies aumentaban 
considerablemente, se ostentaban las Amentáceas, las Yu'glándeas y las Acerí¬ 
neas, y acaso otras muchas dicotiledones cuyos restos han desaparecido en¬ 
teramente, como que eran de suyo mas destructibles: porque en esta época el 
aire debia ser bastante puro y análogo al que boy respiramos ; la tierra pre¬ 
sentaba continentes do mas eslension, formados por sus levantamientos en 
muchas partes , al paso que sus hundimientos en otras proporcionaban cauce 
mas circunscrito á las aguas, que evaporándose por efecto del calor del Sol 
volvían á la tierra en forma de lluvia: y aquí es donde se distingue evidente¬ 
mente la separación de los sedimentos de agua dulce de los formados por las 
aguas marinas. Bien es verdad que no es raro el hallar las capas pertenecien¬ 
tes á cada formación cambiadas alternativamente y sucediéndose unas á otras 
repetidas veces: tales son los terrenos que forman la cuenca de París, en los 
que por dos veces se hallan sedimentos marinos en el sitio correspondiente á 
los de agua dulce. En efecto la arcilla plástica que está inmediatamente sobre 
la creta con la arena y lignitos que la acompañan pertenecen á una formación 
de agua dulce: encima se encuentra una glauconia de grano grueso y una cali¬ 
za también gruesa que está demostrando su origen marino por la inmensa 
cantidad de cerites que contiene. Sigue á este un segundo terreno de agua 
dulce, en el que se ven la magnesita, la caliza silícea y el yeso grueso : y Ie 

sucede otro segundo terreno marino con arena micácea, conchas de ostras y 
gres blanco sumamente abundante con especialidad en la selva de Fontaine¬ 
bleau de donde se saca para el empedrado de París. Todas estas variedades de 
terreno están cubiertas por una caliza lacustre y una marga arcillosa, en me¬ 
dio de la cual se encuentra el silice molar dol que se fabrican las muelas de 
los molinos. 



A] llagar á osle período de su larga duración os cuando la tierra ha sufrido 
una violenta catástrofe, cuyas huellas so ven impresas por (odas partes; la 
cual modificando los anliguos accidentes de su superficie, la redujo al estado 
que hoy presenta. Esta catástrofe fué una irrupción de las aguas del mar sobre 
a tierra , rpie por unas partes la socavo, formando profundos valles, amontonó 
en otras inmensos depósitos de cantos rodados y desprendió por último de las 
montañas enormes bloques llamados erráticos ó errantes que se ven esparcidos 
en las llanuras a grandes distancias de los montes de donde proceden, y aun 
sobre las pendientes y las montañas opuestas á tal altura, que prueba la pode¬ 
rosa fuerza motriz que los lanzó allí, imposible de esplicar por los acidentes 
locales, y de que solo puede formarse una idea remota concibiendo el esfuerzo 
de todos los mares reunidos. 

En esta época desaparecieron de repente la mayor parte de las razas de las 
animales grandes, acaso á impulsos de la misma catástrofe: porque el simple 
decrecimiento del calor del globo y de la presión atmosférica era una modili- 
cacion demasiado lenla é insensible para anonadar de un golpe y á un mismo 
tiempo un número tan considerable de razas vigorosas. A esta desaparición re¬ 
pentina va unida una circunstancia notable. Según su organización, estos ani¬ 
males debían habitar las zonas mas cálidas del giobo, sus esqueletos no obstan¬ 
te se encuentran con mas abundancia en los climas frios y templados que no 
en aquellas : de modo que se viene á deducir que los polos del globo se han 
mudado por una revolución que este ha sufrido sobre sí mismo, viniendo á 
ocupar los puntos mas frios los sitios que antes eran mas calientes y vice¬ 

versa. 
A todos estos fenómenos se agrega otro no menos digno de atención , á 

saber: la caida de los aerolitos. Hasta entonces* no habian caido en la tierra 
piedras de la atmósfera ó por lo menos no se ha descubierto indicio alguno de 
ellas en los terrenos anteriores, mientras que ahora se ven caer con frecuen¬ 
cia en todo el globo, y los viagères encuentran diariamente otras hasta de ta¬ 
maño colosal en los arenales y desiertos, y siempre en la superficie del ter¬ 
reno. 

Muchos geólogos y entre ellos Mr. Boubée fijando la consideración sobre la 

coincidencia de lodos estos fenómenos , que parece dar motivo á suponerlos 
dependientes de una sola y misma causa; se inclinan á pensar que el choque 
de un cometa en sentido oblicuo con la tierra hubo de desviarla de su primer 
movimiento de rotación, haciéndose pedazos el cometa y lanzándose en disper¬ 
sion sus fragmentos por el espacio. 

Es verdad que uno de los sabios mas distinguidos no admite esta hipó¬ 

tesis. Mr. Arago parece no haber llevado otro objeto en un alegato en favor 

de los cometas, permitásenos esta espresion, que tranquilizarnos acerca del 

choque futuro de cualquiera de estos astros errantes: pero si bien este eru¬ 
dito académico prueba efectivamente la poca probabilidad de este choque, no 

demuestra de ninguna manera su imposibilidad. Luego si á un hecho solamen¬ 
te posible se dá de término la inmensidad de los tiempos para que pueda ve¬ 
rificarse, es probable que suceda alguna vez, si no ha sucedido ya. 

Veamos pues cuan fácilmente csplica Mr. Boubée los grandes fenómenos de 
que hemos hablado por medio del choque de un cometa. 

<d,a tierra lia podido con efecto detener un momento su movimiento al 



tiempo Je chocar, ó inas bien retardar su velocidad instantáneamente . las 

amias y todo lo <|iio no estaba lijo en el suelo, conservando la impulsión de su 
movimiento ordinario de rotación, que en el ecuador es de seis leguas por mi¬ 

nuto, debieron lanzarse fuera do su cauce, seguir girando al rededor del globo 
detenido, salvar las cumbres de las mas alias montañas , batir y destrozar los 
puntos que mas se oponían á su paso, hacer rodar sus tragmentos, dispersar¬ 
los en las llanuras y aun hacerlos subir á las pendientes opuestas, y por último 
abrir profundos valles por todos los sitios que surcaban sus corrientes impe¬ 

tuosas. 
«Debemos, pues, para formar idea de este gran fenómeno, concebir que las 

aguas de todos los mares, abandonando á un tiempo su mansion y conservando 
la velocidad de rotación que llevaban ailles del choque, siguieron rodando en la 
misma dirección, esparciendo con su violencia la ruina y el estrago por todas 
partes. También se concibe que al encontrar poderosos obstáculos, tales como 
las masas montañosas, debieron volver hacia utras y socavar la tierra en senti¬ 

do opuesto. 
«Por esta misma hipótesis se esplica fácilmente la dispersion de los globos 

erráticos, la aglomeración de los depósitos de cantos rodados, la formación do 
los grandes valles, Ja dirección generalmente uniforme que se observa en la 
reunión de estos hechos y aun las numerosas escepciones que podrían mar¬ 
carse. Se ve ademas que la desaparición de un gran número de animales y el 
cambio de polaridad del globo son igualmente fáciles de concebir, sin que baya 

otra cosa que los esplique mejor. 
«Por último los fragmentos del cometa lanzados al espacio, sin tener curso 

alguno regular desde entonces, deben permanecer errantes en todas direccio¬ 
nes, basta que llegando á la esfera de atracción de un planeta son arrastrados 
á su centro y se precipitan sobre él. [Géologie populaire: por Mr. Boubée: 

Paris 1833.) 
La gran catástrofe que acabamos de esplicar es conocida generalmente con 

el nombre de diluvio, aunque deba formarse una idea muy diversa del diluvio 
que describe el Génesis. El hombre no existia tampoco entonces, pues que en 
los terrenos contemporáneos no se encuentran vestigios de él. Este terreno 
lleva el nombre de diluvium, y clismiano y también antiguamente el de terre¬ 
no de transporte ó de acarreo, nombre que cuadra perfectamente á la idea que 
debemos tener de su formación. 

A este terreno ó á esta época corresponden la mayor parte de las cavernas 
de huesos donde encontramos amontonados y desechos los esqueletos de tan¬ 
tos paquidermos, rumiantes, carniceros y otros mamíferos, juntamente con los 
de algunas aves que son las primeras de que tenemos noticia. 

No podía ser duradero un desorden tan grande, sin que todo so hubiera se¬ 
pultado en los abismos: asi es que el globo recobró bien pronto la regularidad 
de su movimiento anuo y adquirió otro nuevo diurno que al (in se comunicó 

á las aguas. Volvieron pues estas á su antiguo álveo, ó se reunieron en nue¬ 
vas madres abiertas en la superficie del terreno, donde formaron grandes alu¬ 
viones que aun hoy se aumentan con todos los despojos del suelo y el detritus 
de los cuerpos orgánicos. Finalmente á cscepcion de estos aluviones y algunos 
levantamientos y hundimientos parciales originados por los fenómenos volcáni¬ 

cos, el globo presenta cu la actualidad la misma distribución de continentes 
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y do mares formados por el diluvio. Durante el gran período que nos separa 
de esta catástrofe ha venido el hombre á habitar la tierra acompañado de todos 
los dornas seres de organización mas complicada : y podrán permanecer sobre 
ella una larga serie de siglos, á no ser que una nueva causa fortuita estraña á 
las leyes del enfriamiento del globo llegue á cambiar su estabilidad actual. 

SOBIIE LOS VOLCANES Y LEVANTAMIENTOS DE LAS MONTAÑAS. 

La tierra, según hemos dicho anteriormente, estuvo en su origen en un es¬ 
tado de completa fusion ígnea, solidificándose únicamente su superficie con e¡ 

tiempo por su enfriamiento en el espacio. Este enfriamiento muy rápido en un 
principio se fue haciendo cada vez mas lento, á medida que disminuía el es- 
ceso de temperatura de aquella: de modo que cualquiera que sea la intensidad 
del calor central hoy dia, es casi nulo el enfriamiento que por su irradiación se 
nota en la superficie, ó por lo menos se compensa con el calórico que nos co¬ 
munica el Sol : podiendo decirse que el globo ha llegado á un estado de equili¬ 
brio en el que podrá permanecer muchísimo tiempo. 

También hemos sentado antes, que parliemlo de la base del aumento de 
temperatura que se observa en la profundidad de las minas ó de los pozos ar¬ 
tesianos, debíamos deducir que Ja corteza sólida del globo tiene cuando mas 
de 20 á 215 leguas de espesor y que debajo se halla una masa inmensa de ma¬ 
teria en plena fusion y cuya temperatura escede á cuanto podemos imaginar. 

Entendido esto, igualmente se concebirá la probabilidad de que una causa 
fortuita pueda llegar á conmover, levantar y romper esta corteza sólida y ar¬ 
rojar hasta la superficie parte de la materia fundida y candente que está de¬ 
bajo: y aquí vemos el origen do los terremotos, de los levantamientos de mon¬ 
tañas y de los volcanes, fenómenos formidables, capaces de hacer desaparecer 
comarcas enteras con sus ciudades y campos destinados á su alimentación. 

Tan terribles y tantas veces desastrosos fenómenos han debido llamar la 
atención de los naturalistas, dando lugar á la diversidad de teorías inventadas 
para esplicarlos. Asi es que habiendo observado Lemerv que una gran masa cic 

limaduras de hierro, azufre y agua espuesta al pire podía inllamarse, sacó por 
consecuencia que la inflamación de los volcanes era debida á una mezcla sub¬ 
terránea semejante. 

Buffon y Werner dijeron después que los volcanes eran producidos por las 
ullas y betunes mezclados con las piritas que se inflaman muchas veces en 
conlacto del agua y del aire: pero estas teorías no pueden sostenerse hoy dia » 
como vamos á demostrar. 

En primer lugar no pueden prescindir del contacto del aire, colocando por 
necesidad el foco de los volcanes cerca de la superficie de la tierra , siendo as* 
que lodo está demostrando, que cuando menos se halla situado en los terrenos 
primitivos, cuyos productos (iludidos ó alterados por el fuego, se dejan ver 
constantemente en toda erupción volcánica. Pero la penetración del aire á pro¬ 
fundidades tan grandes no es admisible, cuando existe por el contrario en los 

focos volcánicos una presión de dentro á fuera capaz de lanzar hasta la super¬ 
ficie del suelo masas enormes de lava y de otros productos. Ademas, los efec¬ 
tos de la inflamación de las ullas son bien conocidos, porque en muchas minas 
de ulla de Francia y de Alemania se han observado desde hace mucho tiempo 
tales inflamaciones. Su combustion es lenta, tranquila, y cuando mas da lugnr 
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u algunas llamaradas, á una sublimación de sal amoniaco en las hendiduras de 
las rocas superiores, y á una semivitrificacion de las arcillas inmediatas á la 

masa inflamada; pero ni producen terremotos, ni levantamientos de terreno, 

ni despiden piedras, ceniza, ni lavas fundidas ó ardiendo. 
Finalmente, aun cuando la lilla, los betunes y el sulfuro de hierro, pudie¬ 

sen ocasionar por su combustion tan terribles efectos , como estos no podían 
reproducirse después de su destrucción, es claro que los fenómenos volcáni¬ 
cos, no se prolongarían durante siglos enteros en el mismo terreno, ni menos 

se reproducirían con intervalos casi periódicos. Es pues indispensable que ha¬ 
ya causas mas poderosas y generales de estos fenómenos. 

Omitimos hablar de otras muchas hipótesis que no tienen tampoco mejor 

fundamento que las ya dichas, y pasaremos á ocuparnos de la que el célebre 
Davv ha sostenido por algún tiempo; á saber: que los fenómenos volcánicos son 

debidos á la acción de las aguas marinas y del aire sobre los metales alcali¬ 
nos y terreos que se encuentran en estado metálico en el seno de la tierra. 

A Mr. Gay-Lussac ya se lo ocurrió esta idea antes que á Davy, pero no la 
emitió sino para combatirla por dos razones difíciles de contestar. La primera 
es la que ya he indicado de la gran presión que se observa en los focos volcá¬ 
nicos, en el sentido de dentro á fuera impidiendo al aire penetrar en ellos. La 
segunda, que si se debiese al agua la oxidación del potasio, sodio, aluminio etc. 
debería resultar un enorme desprendimiento de gas hidrógeno , producto que 
no es muy común encontrar entre los volcánicos. (1) 

Mr. Gay-Lussac, no admite por consiguiente la idea de la descomposición 
del agua por los metales alcalinos y terreos, ni tampoco que el aguí; pueda lle¬ 

gar á las capas candescentes del globo porque antes se volatilizaría. Cree por 
último que el foco de los volcanes está situado en una región media, donde 

encontrando el agua no los mismos metales , sino los cloruros de silicio , de 
aluminio, (t) de hierro, etc. los descompone formando ácido clorídrico y óxi¬ 
dos y dando lugar á una elevación de temperatura bastante para producir 
todos los efectos de los volcanes. 

Pero puesto que en el centro de la tierra existe una inmensa masa de ma¬ 
teria fundida por el fuego, cuya parle superior según demuestran las rocas pri¬ 
mitivas, es de naturaleza análoga á la de las lavas volcánicas, ¿porque hemos 
de ir á buscar en otra parte un origen incierto y siempre insuficiente del 
calor? 

Confesamos francamente que esta teoría es la piedra de escándalo de todas 
las teorías puramente químicas; y en la obligación que tenemos de justificar 
nuestra opinion contraria á la de nuestros grandes maestros, creemos que an¬ 
tes de todo debemos decir lo que nos parece ser la verdad. Continuaremos, 
pues, el exámen de las principales teorías volcánicas. 

Mr. Cordier es uno de los geólogos que con mas acierto ha contribuido á 
probar que el centro de la tierra está en estado de fusion ígnea , y que el es- 

(1) Mr. Girardin ha hecho otra objecciou A la teoría de Davy. Si ct interior del globo en¬ 
cerrase suficiente cantidad de metales alcalinos y terreos para poder esplicar la multitud de 
volcanes diseminados por toda su superficie, el núcleo (lefia tierra tendría una gravedad cs- 
pecifica muy pequeña y cuando mas igual á la del agua; siendo asi que los edículos astronó¬ 
micos e dan una densidad cinco veces mayor cuando menos. Debemos pues desechar la 
teoría de Davy. 

La gran volatilidad de estos dos cloruros se opone ú su existencia en las capas Ígneas. 



pesor de su corteza sólida y flexible no escede por término medio de 2b leguas. 
Dos fuerzas de una potencia inmensa, aunque de efectos lentos é insensibles, 
comprimen según él la masa interior. Por una parte la corteza sólida del globo 
se contrae cada vez mas según que baja su temperatura : por otra esta misma 
cubierta esterior va disminuyendo su capacidad interior á consecuencia de la 
aceleración insensible del movimiento de rotación, á medida que se aparta mas 
de la figura esférica. De esta compresión resulta que la materia fluida interior 
se vé obligada á derramarse fuera en forma de lava por tubos ó respiraderos 
que lian recibido el nombre de volcanes, acompañando á su erupción los fenó¬ 
menos consiguientes á la acumulación prévia de las materias gaseosas produ¬ 
cidas en su interior. 

Por sencilla y seductora que sea esta teoría aplicable á todos los volcanes 
de la tierra, esta muy lejos de bastar á esplicar los fenómenos volcánicos. 

En primer lugar es muy difícil admitir que la tierra vaya acelerando su mo¬ 
vimiento de rotación y alejándose por consiguiente de su forma esférica, apla¬ 
nándose por los polos y aumentando su radio en el ecuador. ( 1 ). Si como en 
efecto no cabe duda, y el mismo Mr. Cordier admite , la tierra lia estado en su 
orígon en fusion ígnea, es claro que el radio ecuatorial lia debido adquirir su 
longitud máxima entonces que la misma fluidez favorecía la acción centrífuga 
del movimiento de rotación. 

Por otra parte el efecto inevitable de la aceleración en la rotación diurnadel 

globo seria acortar los días ; y los documentos históricos y astronómicos mas 
antiguos demuestran que no lia variado la duración en manera alguna. Por con¬ 
siguiente el movimiento de rotación de la tierra no va en aumento; su forma no 
va haciéndose cada vez mas elíptica ; y no existe tal causa de disminución de 
volumen y de depresión sobre la masa fluida interior. 

Queda únicamente la consideración de la contracción igual y continua déla 
corteza del globo por su enfriamiento. Pero si atendemos, siguiendo á Fourier, 
que la tierra tiene cu el dia una temperatura casi estacionaria: que el efecto 
del calor central es nulo ó poco menos en su superficie, no llegando á hacer 
subir un 30 avo de grado al termómetro, y por último que en el espacio de 
dos mil años á esta parte , no ha disminuido esto débil esceso [de temperatura 
un 300 avo de grado, no será fácil encontrar en la contracción que puede re¬ 
sultar de aquí, la causa de una fuerza bastante á lanzar fuera de la tierra la 
enorme cantidad de lava que arrojan los doscientos ó trescientos volcanes que 

á la vez están en acción en todo el globo. 
Aun prescindiendo de estas dos poderosas objecciones, seria muy difícil es¬ 

plicar por la hipótesis de Mr. Cordier la presencia del agua en todas las erup¬ 
ciones volcánicas : los temblores de tierra que suelen acompañarlas : ia forma¬ 
ción de un volcan donde nunca le hubo : y por último la razón que hay para que 

(H F.l movimiento de rotacionde la tierra comunica á las partículas situadas en el ecuador 
una fuerza centrifuga igua 1 á un "2S9 avo de su peso, de modo que se limita á disminuir otro 
tanto este. 

Elcálculo demuestra que por esta sola consideración debe esceder el radio ecuatorial 
al semi eje polar un .:>7<S avo de la longitud de este; pero como después las parles que se ba¬ 
tían fuera de ia esferal inscrita tienden à d'sminuir el peso de las que estíiu comprendidas 
dentro de ella, resulta una nueva prolongación en el ecuador que hace subir el aumento total 
del radio á un avo de su longitud A lo que es lo mismo á i,G'i leguas. Suponiendo una bola 
de una vara de radio, el esccso de longitud de este en ci ecuador será solo o,oo52 mas quo el 
semi eje polar 



no continúen los volcanes siempre en la misma actividad puesto que la causa 
de su origen no interrumpo en manera alguna su acción. 

Después de haber combatido las principales teorías que se lian propuesto 
acercado los volcanes , vamos á esforzarnos en idear una mas conforme con los 

hechos. 
¿Cuáles son los productos volcánicos que predominan siempre? Primero el 

agua, que es parte de todas las erupciones: después una lava fundida y ardien¬ 

te que parece proceder de las mayores profundidades de la corteza terrestre; 

Ahora bien, ¿qué sucedería si el agua líquida pudiese penetrar hasta las ca¬ 
pas candentes del globo, en donde deben encontrarse una gran porción de me¬ 
tales , ya en estado metálico, ya en el de cloruros ó sulfuras , pero de ningún 
modo en el de óxidos por la gran distancia que los separa del aire? ¿No se des¬ 
compondría el agua por razón de la elevada temperatura de estos cuerpos? ¿No 

se formarían óxidos, ademas de! ácido clorídrico y del sulfídrico? Estos produc¬ 
tos gaseosos formados instantáneamente ¿no bastarían en union á la fuerza de| 
agua reducida á vapor á conmover la corteza superficial del globo, á levantarla 
y aun á romperla, arrojando fuera montones de piedras calcinadas, agua, ácidos , 
y hasta la misma masa terrestre líquida en forma de arroyos de fuego? ¿No se 
pueden esplicar con la mayor facilidad todos estos efectos partiendo de [esta 
hipótesis. 

M Gay-Lussac no suponiendo que élagua pudiese llegar á las capas candentes 
del globo en estado líquido tenia que contar con la acción química para produ¬ 

cir la alta temperatura capaz de fundir las lavas: mientras que á nuestro modo 
de ver es por el contrario la temperatura central del globo la que produce la 
acción química. Lo único que nos falta demostrar es que el agua puede efecti¬ 
vamente penetrar hasta las capas candentes del globo en estado liquido. 

Es bien sabido que el ugua se ha tenido durante mucho tiempo por incom¬ 
presible : pero M. Cantón, Perkinsy Oersted , físicos muy distinguidos han de¬ 
mostrado su compresibilidad, que han hallado igual á 0,000044 ó 0,000048 de 
su volumen, bajo una presión igual á la de la atmósfera ó á la de una columna 
de aguado 10,31 metros de altura. Oersted la ha fijado últimamente en 0,00004b. 
Pues bien; una columna de agua que fuese desde la superficie hasta el centro 

de la tierra disminuiría 0,000045 de su volúmen porcada 10,3 i metros que fuese 
profundizando en la tierra ó sean 0,000135 cada 31 metros. Pero como porcada 
31 metros adquirirá el agua un grado de calor, tendremos que para saber si el 
agua puede permanecer en estado liquido en la profundidad del globo habrá 
que comparar la disminución de volumen que esperimenta por la presión con la 
dilatación producida por el calórico. Calculando por las tablas de las densidades 
del agua deM. Biot en su Tratado de Física se halla que la densidad del agua 
á 10" es 0,9998041 y á los 11°, 0,9997148: y como los volúmenes están en ra¬ 
zón inversa délas densidades, representando por 1 el volumen del agua á 10°el 

que tendrá á 11° estará representado por 1-+-'!’^^^=1,000089 : es decir que 
U|9yy7i4o 1 

á la temperatura de 10°, un grado de aumento no dilata el agua mas que 
0,000089, mientras que su propia presión la comprime 0,000135 (1) Se ve 

(*' Según una tabla mas moderna publicada por llallslrom en el Tratado de Física de 
M'Pcelet, la dba. ación del agua es todavía mener; porque siendo el volúmen del agua á 
111 I.OtJDâii), y â 11®, | i;, no hay mas que 0,0000 77 de diferencia. 
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pues que á cualquiera profundidad que se suponga el agua, y cualquiera que 
sea la temperatura que pueda adquirir, no se reducirá á vapor mientras solo se 
halle sometida á estas dos condiciones, su propia presión y la temperatura del 

sitio. 
Por otra parto, que el agua que impregna la superficie de la tierra por medio 

de la lluvia y de otros metéoros acuosos puede penetrar mas pronto en el in¬ 
terior por sus hendiduras, se prueba por lo que observamos en las aguas terma¬ 
les, que después de calentarse en la inmediación de las capas centrales, suben 
á la superficie del suelo conservando su temperatura tanto mejor cuanto mas 
directo es el camino que tienen que recorrer , y menos espuestas se hallan a 
mezclarse con el agua de las capas superiores. Si el agua llega á estas capas 
abrasadoras puede penetrar aun mas abajo por efecto de la presión que ejerce 
su propio peso y llegar hasta las capas candentes y líquidas , produciendo en¬ 
tonces por una acción química los fenómenos volcánicos de que liemos hecho 

relación. 
No hay erupción volcánica en que ademas del agua en vapor y de la lava 

no haya una considerable emisión de sal marina ó cloruro de sodio: cuya cir¬ 
cunstancia unida á la de que la mayor parte de los volcanes están situados en 
islas ó cerca del mar ha sido causa de que muchos físicos hayan supueslo que 
era el agua del mar la que mas especialmente que otras penetraba en el seno 
de la tierra para producir los fenómenos volcánicos. Contra esta opinion se ha 
objetado que muchos volcanes se hallan también en el centro de ios continen¬ 
tes: y de esto han concluido otros naturalistas que el agua era estraña á estos 
fenómenos. Pero por una parte, bien se vé que es imposible esta última de¬ 
ducción, porque no hay erupción en que no se observe un abundante despren¬ 
dimiento de vapor de agua: y por otra , no es absolutamente indispensable la 
intervención del agua del mar pora esplicar la presencia constante de la sal 
marina en los productos de los volcanes; porque son contados los puntos del 
globo que no tengan entre sus antiguos terrenos de sedimento capas de sal 
marina. Estas capas se encuentran en el tránsito que recorre el agua al pene¬ 
trar desde la superficie hasta los focos volcánicos: y en realidad el agua que 
llega á la profundidad de estos focos llega saturada de sal. 

Igualmente se esplica con facilidad la presencia casi constante del ácido 
clorídrico entre los productos volcánicos desde que MM. Thénard y Gay-Lus- 

sac han hecho ver que el cloruro de sodio se descomponia á una temperatura 
elevada por la acción simultánea del agua y del sílice, resultando un abundan¬ 
te desprendimiento de ácido clorídrico y sosa que se combina con el silícico. 
Del mismo modo y por medio de reacciones químicas bien conocidas se puede 
esplicar la presencia del azufre, del ácido sulfuroso, del sulfúrico, del hierro 
oxidado especular, del cloridrato de amoniaco, etc. entre los productos mas 

comunes de los volcanes. (1) 
Tenemos por ocioso detenernos acerca del fenómeno de los terremotos que 

preceden y acompañan casi siempre á las erupciones volcánicas: y que no son 

mas que sacudimientos que sufre la corteza del globo por efecto de los gases 
y de los vapores que quieren abrirse paso por ella. Pero sí nos detendremos 

( 1 ) La teoría que acabamos de proponer sobre la causa de las erupciones volcánicas se 
baila desenvuelta en una memoria inserta en el tomo 17, p. 39 de los Anales de Física y de 
(¿uimiea- 



algo mas respecto del levantamiento de las montunas, cuyo efecto producido 

por la misma causa nos permitirá comprender fácilmente algunos lieciios que 
no han dado poco que pensar ¡i los geólogos, antes que Mr. Elio de Beaumont 
hubiese dado acerca de ellos la mas plausible esplicacion. 

Uno de estos hechos es la existencia de conchas marinas en las cimas de 
las mas altas montañas, prueba inequívoca de la presencia del mar en aquellos 
puntos: y sin embargo, ¿cómo hemos de creer que el mar haya podido cubrir 

montañas de tres ó cuatro mil metros do elevación? ¡Qué masa de agua hubie¬ 
ra sido necesaria para rodear y cubrir todo el globo hasta una altura semejante! 
¿No es por el contrario cierto que jamas ha podido existir una masa de agua tan 
considerable? Efectivamente, estando la tierra mas caliente antiguamente que 
ahora, y siendo también la atmósfera mas cálida, mas húmeda y de mas osten¬ 
sión, habría menos agua condensada en la superficie ; y por consiguiente no 
debe quedar la menor duda de que el mar no ha podido contener en ningún 
tiempo tanta agua como en el día. Asi que, no habría medios de esplicar la 
presencia de los mariscos en las cimas de las montañas á no admitir la hipóte¬ 
sis de que el suelo de estas, mas alto hoy que el nivel del mar, estuvo primi¬ 
tivamente debajo de él, habiéndose levantado después llevando consigo los des¬ 
pojos de animales que encerraba. 

La diversa disposición de las capas de que se componen los terrenos estra¬ 
tificados es otro fenómeno sobre el que no lian ejercitado menos su sagacidad 
ios geólogos. Parece que habiéndose formado estas capas por via de sedimento 
en medio de las aguas, deberían estar dispuestas horizontalmenle ; y sin em¬ 
bargo las que están inmediatas á las montañas siguen la inclinación de sus 
vertientes, llegando á veces á tomar una dirección casi vertical. 

Este fenómeno se esplica también con facilidad suponiendo que las monta¬ 
ñas se han levantado después de la formación de las capas: y como es una con¬ 
secuencia casi necesaiia de la teoría que hemos sentado sobre ¡os volcanes, 
que cuando el vapor de agua y los gases que se originan debajo de la corteza 
terrestre no tienen fuerza suliciente para romperla, deberán limitarse á levan¬ 
tarla en forma de ampollas; de aqui la disposición que deben afectar dichas 
capas: lo cual es enteramente conforme con los levantamientos de terreno ob¬ 
servados en los tiempos modernos. 

Mr. Humboldt refiere que en la noche del 28 al 29 de setiembre de 1799, 

se levantó en forma de una vejiga un terreno de tres á cuatro millas cuadra¬ 
das en la intendencia de Valladolid, en el reino de Méjico. En el dio aun se 
distinguen las roturas de las capas que marcan los límites del terreno levanta¬ 
do. La elevación sobre su nivel primitivo en los límites solo es de 12 metros; 
pero en el centro del terreno no bajaba de 160. A este fenómeno precedieron 
por espacio de dos meses una porción de temblores de tierra : y la catástrofe 
se anunció por un horroroso estruendo subterráneo en el momento mismo de 

alzarse el terreno. La superficie de este se cubrió de una infinidad de conos 

ardiendo de 2 á 3 metros de altura, conocidos con el nombre de hornitos pol¬ 
los indígenas. Por último, á lo largo de una grieta ó hendidura del suelo que 
eorria de N.—N.—E. á S.—S.—O. se formaron repentinamente seis grandes 
cerros de 400 d 500 metros de altura, de los que uno es el volcan llamado 
Jorullo. 

Por esta relación se ve que el levantamiento de este volcan fué acompaña- 

A 
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do de los fenómenos volcánicos tan bien caracterizados como es posible , peí o 
aminorando en gran parte su efecto: porque si no so hubiesen producido tañ¬ 
ías aberturas que sirvieron do válvulas de seguridad ; si el terreno hubiera 

sido mas resistente; la llanura sobre que se alza el Jorullo, en vez de ser una 
simple colina de lüO metros de elevación, acaso se hubiera igualado con las 

crestas de algunas cordilleras. 
Pudiéramos citar otros muchos ejemplos de levantamientos de la corteza 

del globo: pero nos circunscribiremos al siguiente que demuestra directamente 
que el fondo del mar puede elevarse sobre las aguas llevando consigo las con¬ 

chas y capas do que está compuesto. 
EÍdia 18 y el 22 de mayo de 1707 se sintieron en Santorin, isla del archi¬ 

piélago griego, ligeros amagos de temblor de tierra. El 23 al amanecer, se des¬ 
cubrió en el mar á alguna distancia un objeto que al pronto se tuvo por un bu¬ 
que náufrago: acudiendo á reconocerle, se vio que era una roca situada en un 
punió donde el mar tenia de 80 á 100 brazas de profundidad. El 24 fueron á 
ver la nueva isla infinitas personas que recojieron porción de ostras que no ce- 

calían de adherirse á ella: la isla iba creciendo visiblemente. 
Desde el mismo dia hasta el 13 ó 14 de junio fue elevándose y aumentando 

su ostensión gradualmente, sin sacudimientos ni ruido alguno: pero el dia 13 
se observó que el agua que la rodeaba estaba casi hirviendo: y los dias 10, 17 
j |8 salieron del mar algunas rocas negras , que el 17 subieron á una altura 
considerable. El 18 empezó á salir bunio y se oyeron grandes ruidos subter¬ 
ráneos. El 19 todas las rocas negras formaron una isla continuada y distinta de 

la primera, que por espacio de mas de un año estuvo arrojando llamas , colum¬ 
nas de ceniza y piedras enrojecidas: en esta época tenia ya la isla Negra cinco 

millas de circunferencia y mas de 00 metros de altura. 
Por este ejemplo, que casi se lia reproducido cu estos últimos años en la 

efímera aparición de una isla entre Malta y Sicilia, se ve que puede levantarse 
el fondo del tnar formando montañas cubiertas de mariscos que atestiguan su 

origen sub-marino. 
Pero Mr. Litio de Beaumont lia ido mas allá: atendiendo á las capas de ter¬ 

renos levantados por las montañas que los han atravesado y á las que poste¬ 
riormente se han formado en dirección horizontal , lia llegado á establecer la 

edad relativa de muchas cadenas de montañas. 
Examinando, por ejemplo, los terrenos cercanos á las montañas de Sajorna, 

las de la Costa de oro y del Forez en Francia, se vé que los terrenos tercia¬ 
rios , .la creía y el gres verde que constituyen las últimas capas de los secun¬ 
darios se prolongan horizon taimen Le hasta Jlas vertientes de las colinas. pero 
la caliza .jurásica y todas las formaciones anteriores están levantadas ; dedu¬ 

ciéndose inmedia . ...lamente de esta observación que el Erzgebirge de Sajonia , la 

Costu de oro y el monte Pilas del Forez han salido de la tierra después de la 
formación de ía caliza jurásica yantes que la del gres verde y de ¡a creta. 

De la misma manera en las pendientes de los Pirineos y de los Apeninos 

no solo la caliza jurásica, sino también el gres verde y la creta están levanla- 
dus ,ul paso que ios terrenos terciarios y el de aluvión conservan su pi unitiva 
posición lioriconlal: de donde debcremosjinferir que lus montañas de los Piri¬ 

neos y de los Apeninos son mas modernas que la caliza del monte Jura, e 6,es 
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cercle y la creía que lian levantado; y nias antiguas que los terrenos terciarios 

y el de aluvión. 
En los Alpes occidentales, que comprenden el Monte Blanco, se encuen¬ 

tran levantados lo mismo que en los Pirineos, la caliza jurásica, el gres verde y 

la creta, y ademas el terreno terciario: el terreno de acarreo y de aluvión es 
el único horizontal en la inmediación de estas montañas. Esto quiere decir 

que el Monte Blanco es mas antiguo que el terreno de aluvión y mas moderno 

que el terciario. 
Por último en los costados de los montes Ventoux y Leberon cerca de Avi- 

ñon y sobre la cadena principal de los Alpes que corre desde el Valais al Aus¬ 
tria, el mismo terreno de transporte está levantado: prueba inequívoca de que 
ya estaba formado cuando se desarrolló este sistema de montañas que es el 
mas moderno de todos. 

Podríamos estendernos mucho mas sobre estas nociones generales relativas 

á la constitución del globo: pero como nuestro fin principal es el conocimien¬ 
to de las especies tanto minerales como vegetales y animales que tienen [uso 

en la farmacia, creemos deber ocuparnos ya de tan importante objeto. 
Daremos principio por los minerales, estudiando primero en general los ca¬ 

ractères que sirven para reconocerlos. 
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Caracteres re los minerales. 

Los caractères que sirven para describir y reconocer los minerales son ríe 
dos especies: físicos y químicos. Los primeros son los que pueden observarse sin 
alterar ni cambiar la naturaleza de los cuerpos que se examinan: como el esta¬ 
do de agregación, la forma cristalina, la estructura, la fractura, la gravedad 
especifica, el tacto, el sabor, el olor, los efectos de la luz, de la electricidad 
y del magnetismo. 

Los segundos son los que resultan de la acción de diferentes agentes quí¬ 
micos sobre el cuerpo que se trata de reconocer, y cuya observación no puede 
verificarse sin que se altere mas ó menos su naturaleza. Los agentes mas co¬ 
munmente empleados al efecto son el calórico, el agua, los ácidos, algunas sa¬ 
les, diferentes tinturas vegetales etc. 

Caracteres físicos, 

Estado de agregación. Los cuerpos se nos presentan bajo tres estados 
diferentes; sólido, líquido, y gaseoso ó aeriforme. En el l.° el cuerpe resiste 
mas ó menos á la percusión, á la presión, ó á la fuerza de gravedad. En el 2.° 
las partículas conservan una cohésion tan débil que ceden aisladamente á la 
fuerza de gravedad que las atrae al centro de la tierra, y ruedan unas sobre 
otras hasta que se ponen en equilibrio relativamente á esta fuerza, adquirien¬ 
do el cuerpo una superficie horizontal, es decir, paralela á la de la tierra. En 
el 3.° la cohésion es casi nula, apareciendo el cuerpo sometido únicamente á 
la influencia del calórico; que suponiéndole una tensión constante , separaría 
sus moléculas indefinidamente, si la presión de la atmósfera no ejerciese sobre 
ellas una fuerza coercitiva. 

El estado de agregación de un cuerpo ó sea la distancia á que se conservan 
sus partículas depende de una especie de equilibrio que se establece, por una 
parle entre la fuerza atractiva de las moléculas mas la presión atmosférica, y 
por otra la fuerza elástica del calórico: siendo el cuerpo tanto mas sólido, cuan¬ 
to mas prepondera la fuerza primera sobre la segunda. La presión de ¡a atmós¬ 
fera no aumenta sensiblemente la fuerza de agregación en los sólidos, pero con¬ 
tribuye poderosamente á mantener en estado líquido otra porción de cuerpos: 
estendiéndose únicamente su acción respecto de los gaseosos, á limitar su 

volumen. 
Cada uno de Gatos tres estados tiene diferentes grados, pasando insensi- 

memente del uno al otro, según se puede observar en los cuerpos sólidos, de 

tos que unos son muy duros y difíciles de romper, y otros tienen una blandura 
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que lus aproxima íi los cuerpos líquidos. La liquidez no es la misma respecto 
de todos los cuerpos, como claramente se demuestra en el agua el mercurio 
la nafta y el petróleo. Tampoco los cuerpos gaseosos gozan la misma fluidez 
aeriforme, pudiendo convencerse de esto, haciéndolos pasar por tubos de un 
mismo diámetro, mediante una misma presión: observándose en general que 
los gases menos¿densos son los que pasan mas velozmente, aunque no exacta¬ 

mente en razón inversa de su gravedad especííica. 
Contraigámonos principalmente á estudiarlas diferentes modificaciones del 

estado sólido. 
Estas modificaciones se reconocen procurando desunir las partículas de los 

cuerpos sólidos por diversos medios, cuales son: cifróte recíproco de unos con 
otros, la acción de la lima, la del eslabón, la percusión con el martillo, la fle¬ 

xion, la presión del laminador, el paso por la hilera y la suspension de un 

peso que se va aumentando hasta romper el cuerpo. 

Frote reciproco de los cuerpos. Dureza. 

El frote de las partes angulosas de un cuerpo contra la superficie de otro 
indica su dureza relativa: asi es que el carbonato de cal cristalizado raya al 
sulfato de cal, y es rayado por el fluoruro de calcio ó espato flúor. El diamante 
raya á todos los cuerpos y no se puede desgastar ni arañar sino frotándole con 
su mismo polvo. 

Los mineralogistas con objeto de precisar en lo posible este carácter, lian 
formado una escalade diez cuerpos dispuestos en tal orden que cualquier sus¬ 
tancia mineral podrá rayar uno de ellos pero no al siguiente. He aquí esta es¬ 

cala que empieza por el cuerpo mas blando y acaba por el mas duro. 
1. ° Talco laminar blanco. 6.° Feldspalo adularía transparente. 

2. ° Cal sulfatada transparente. 7.° Cuarzo hialino prismátisio. 
3. ° Cal carbonatada romboédrica. 8.° Topacio amarillo prismático, del Brasil» 
4. ° Cal fluatada octaédrica. 9.° Corindon transparente cristalizado. 
o.° Cal fosfatada cristalizada. 10. Diamante octaédrico transparente. 

La ación déla lima y la del estabon pueden servir también para reconoce1" 
la dureza de los cuerpos: pero no dan un resultado tan preciso como la com¬ 
paración de las durezas respectivas, puesto que no pueden hacer de ellos mas 
que dos secciones, á saber: 

1. a Los que son atacados por la lima y no resisten al golpe del eslabón; en 
cuyo caso se hallan los cinco primeros de la escala anterior. 

2. a Los que no son atacados por la lima y dan chispas con el eslabón: co¬ 
mo sucede á los cinco últimos. 

Esta division á pesar de su generalidad puede servir para distinguir ciertos 
minerales: por ejemplo, el antimonio nativo se asemeja en el color al mispicke 
ó sulfoarseniuro de hierro, pero este da chispas con el eslabón, y el otro se 
rompe. Cuando decimos que un cuerpo dá chispas con el eslabón: no habla¬ 
mos con propiedad: el eslabón es el que las dá al chocar contra un cuerpo 

duro, el cual destaca de aquel algunas partículas de acero que arden vivamen¬ 
te por razón de la alta temperatura producida por la compresión del choque. 

A la dureza se oponen dos propiedades diversas: la deleznabilidad y la blan¬ 
dura. Llamamos á un cuerpo deleznable cuando á su falla de dureza reúne la 
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friabilidad', tal es por ejemplo la creta. Decimos que es blando cuando sin ser 

duro es dúctil, como el plomo. 

Percusión con el martillo. Maleabilidad, etc. 

La percusión divide los cuerpos en otras dos categorías, á saber, en malea¬ 
bles y quebradizos ó agrios. Los primeros ceden á la percusión aplastándose 
sin romperse: como el cobre, la plata, el oro y el platino. Los segundos se quie¬ 

bran sin aplastarse: tales son el antimonio, el bismuto, el mármol y cl grés. 
Los cuerpos al quebrarse por la percusión no lo verifican de un mismo mo¬ 

do: los hay t.° que se quiebran con mucha dificultad, porque á su dureza reú¬ 
nen la tenacidad: como sucede al hierro cromatado de \ar: 2. otros aunque 
son duros carecen de tenacidad y se quiebran fácilmente por lo que se los de¬ 
nomina frágiles ó quebradizos: tal es la euclasia: y 3." otros por último están 
formados de granos tan débilmente aglomerados que se separan al menor gol¬ 

pe, y reciben el nombre de friables: por ejemplo algunos grés. 
Debemos observar que la friabilidad de la masa no escluve la dureza de sus 

granos ó partículas: y por el contrario cuando ¡estas carecen también de dureza 
recibe el cuerpo según liemos dicho el nombre de deleznable como la creta. 

Flexion. Tenacidad, elasticidad, etc. 

Cuaudo se hace un esfuerzo de flexion sobre láminas ó prismas de cieilo 

grueso de un mineral, puede suceder una de tres cosas: 
1. a Romperse el cuerpo sin doblegarse; siendo de suma importancia mu¬ 

chas veces conocer el grado de facilidad conque esto puede A erificarse, como 
por ejemplo cuando se trata de averiguar la fuerza de resistencia ó la tenacidad 
de una fundición de hierro, del mármol, de la piedra de edificar, ó de un ci¬ 
mento solidificado. Para ensayar esta propiedad se forma una barra, ó un 
prisma cuadrado del cuerpo en cuestión: se fija horizontalmente en ,1a estre- 
midad de un sustentáculo sólido é invariable de modo que ¡sobresalga cierta 
porción y en esta se suspende un peso que se va aumentando ¡hasta que se 
rompa él prisma. Por este medio se vé que hay sustancias muy tenaces como 
la piedra jade y el esmeril: son los que también resisten mas á la percusión; y 
después siguen el jaspe, el cuarzo, el pedernal, el hierro oligísto etc. Por el 

contrario debemos contar entre los mas frágiles el hierro subsulfatado resnu- 

to, la euclasia y el azufre. 
2. ° Doblegarse sin romperse, recobrando su primitivo estado cuando ce¬ 

sa la fuerza de flexión: entonces el cuerpo se llama clástico, observándose que 
en general su elasticidad está en razón de su dureza 

•j0 Doblarse y permanecer doblados aun después de cesar la fuerza de fle¬ 

xión ' A estos cuerpos se'los llama blandos 6 no clásticos, porque con efecto 
!a propiedad de dejarse doblar un cuerpo sin ser elástico siempre va acompa¬ 

ñada de la blandura. 

Presión del laminador, paso por la hilera, ect. 

l.os cuerpos se dividen en dos clases según que ceden ó resisten á la pie- 
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siou del laminador, y que se prestan ó nú á reducirse á hilos por la hilera. Se 
llaman dúctiles, los que se pueden estender sin romperse, entre los cuales se 
cuentan todos los maleables: y no dúctiles los (lemas, cuya clase comprende to¬ 

dos los quebradizos. 
El laminador se compone do dos cilindros de acero colocados horizontalmen- 

te uno sobre otro, que pueden aproximarse ó separarse según se quiera, y que 
giran á la vez en sentido recíprocamente inverso. Para usarle se aplasta por 
una punta el cuerpo que se quiere reducir a láminas, y se coloca la estremidad 
aplastada entre los dos cilindros los cuales con su movimiento encontrado tien¬ 
den á hacerle entrar por en medio. Como la resistencia que oponen los ejes de 
los cilindros á separarse es mayor que la del cuerpo sometido á sn acción este 
se aplasta por necesidad reduciéndose á una lámina tanto mas delgada cuanto 
mas aproximados están aquellos. Solo un corto número de metales es suscepti¬ 

ble de reducirse á láminas. 
La hilera es una plancha rectangular de acero llena de agujeros de diferen¬ 

tes diámetros, por los cuales se hace pasar el cuerpo que se quiere reducir á 
hilos. Tampoco se prestan á esta operación mas que los metales que no son 
quebradizos. Para ello se los reduce primero á rieles; se adelgaza una de sus 
eslremidades hasta que pueda entrar por uno de los agujeros de la plancha 
que debe estar lijada verticalmente y con solidez: se coje por el lado opuesto 

de esta la punta del riel con una fuerte tenaza movida por una fuerza mecáni¬ 
ca y se tira de ella. El cuerpo metálico menos resistente que la hilera cede es¬ 
tirándose en el sentido de su longitud y reduciéndose á alambres ó ¡hilos tanto 
mas delgados cuanto menor es el diámetro del agujero. 

Los metales no siguen el mismo órden en su propiedad de reducirse á hilos 
por la hilera que en la de estenderse en láminas en el laminador: dependiendo 
esto de su mayor dureza ó blandura, y de su testura fibrosa ó laminar. El oro 
es el mas maleable de lodos los metales y puede reducirse á hojas tan sutiles 
que el menor soplo do aire se las lleva; pero su blandura no permite que se le 
reduzca á hilos muy delgados: mientras que el hierro que á su mayor durezc 
reúne una testura fibrosa, se puede hacer hilos de una estremada tenuidad. El 
órden de maleabilidad de los metales es este: oro, plata, cobre, platino, estaño, 
plomo, cinc, hierro, níquel y palaclio. Y el de su ductilidad en la hilera; hierro, 
cobre, platino, plata, oro, estaño, cinc y plomo. 

Hemos hablado antes de la tenacidad de loslcuerpos quebradizos, que so 
mide por la dificultad que ofrecen á romperse mediante la percusión ó la sus¬ 
pension de un peso aplicado á la estremidad libre de un prisma cuadrado he¬ 
cho de los mismos. Los metales dúctiles gozan de igual propiedad, pero se mi¬ 
de de diversa manera. Para ello se suspende de un hilo metálico de diámetro 
conocido un peso que se vá aumentando gradualmente hasta romper el hilo. 
La tenacidad calculada de este modo es claro que no es mas que el límite de 
laque tienen los metales para resistir la acción de la hilera; puesto que la 
fuerza que tiende á hacer pasar á un hilo por los agujeros de esta es semejante 
á la que ejercería un peso colgado á la estremidad del mismo hilo tomado en 
su diámetro mas pequeño : y en ambos casos se romperá el hilo de un diáme¬ 
tro dado por una fuerza de tracción igual. Lós metales guardan el mismo órden 
en sus tenacidades que en su ductilidad en la hilera. 



32 

De la cristalización ó forma mas ó menos regular de los minerales. 

Los minerales están constituidos por la reunión de partículas similares de¬ 
bida a una fueiza llamada cohésion. Pero cuando después de haber estado disuel— 
tas de un modo cualquiera estas partículas, que tienen una figura determina¬ 
da, bija sin duda de la disposición y numero de sus átomos elementales, se reú¬ 
nen con lentitud, lo \er¡íican según parece por sus caras similares con mas 
facilidad \ fuerza que por otras cualesquiera: resultando de esta union cuer¬ 
pos poliédricos terminados por superficies planas, y semejantes ó análogos á 
los sólidos geométricos, los cuales han recibido el nombre de cristales. 

Cuando hemos hablado en la introducción de las diferencias que existen 
entie los cuerpos orgánicos y los inorgánicos hemos hecho mención de la fa- 
cutad de cristalizar, ó sea, de constituir sólidos terminados por superficies pla¬ 
nas y aristas rectilíneas, que es peculiar esclusivamente de los cuerpos inorgá¬ 
nicos; mientras que los orgánicos presentan siempre formas mas ó menos re¬ 
dondeadas sin una superficie plana que pueda llamarse tal, ni una arista rec- 
tilinea. 

Es no obstante cieito que los seres orgánicos producen un gran número de 
sustancias cristalizadas, como el alcanfor, el azúcar, el oxalato de cal, la coles¬ 
terina, el acido úi ico y otras: pero tales sustancias enteramente privadas de 
vida son verdaderos cuerpos inorgánicos análogos en formación y crecimiento á 
los compuestos minerales. 

Cualquiera que sea el modo de formarse los cristales siempre tienen mayor 
ó menor número de superficies planas de estension muy varia, y ángulos "de 
un valor constante en cada especie mineral. 

A las superficies se les dá el nombre de caras cuando su dimension res¬ 
pecto al tamaño del cristal es de alguna consideración y tal que derminan su 
forma dominante. Por el contrario cuando son mas pequeñas de modo que 

parecen resultar de la truncadura de los ángulos ó do las aristas alterando mas 
ó menos su forma principal se llaman facetas. 

Los ángulos son de 1res especies: 1.a ángulos planos, formados por dos 
aristas contiguas pertenecientes á una misma cara: 2.a ángulos diedros ó sa¬ 
lientes que son los que resultan de la union de dos caras: y 3.a ángulos sólidos, 
que son los constituidos por la union de mas de dos ángulos planos ó mas de 
dos caras, en un solo punto. 

Los cristales tienen junturas naturales de sus partículas que á veces son 

visibles y otras no, pero que casi siempre se pueden evidenciar golpeándolas 
caras del cristal en cierto sentido ya con una hoja dj acero ya con un martL 

lio. A estas junturas naturales se les da el nombre decivilizacion y por 
■ellas se puede dividir un cristal en otros mas pequeños , á veces semejantes al 

primitivo, pero mas comunmente muy diversos, y son sumamente importantes 

para determinar las especies mineralógicas. Efectivamente el célebre Ilaüy, á 
quien se deben los fundamentos de la cristalografía , ha averiguado que por va¬ 
riadas que sean las formas cristalinas que afecte un mismo mineral, puedo re¬ 
ducírsele mediante la division mecánica de las láminas indicadas por las juntu¬ 
ras naturales á una sola y misma forma que es como su núcleo común. A ve¬ 

ces esta forma puede también reducirse á otra mas sencilla : de modo que Haüy 



ha distinguido tras especies de formas cristalinas para una misma sustancia 
mineral , á saber : 

t :a Las formas secundarias, que son las naturales con que se nos presenta un 
mineral, las cuales suelen ser muy vanadas: asi vemos por ejemplo la cal car¬ 

bonatada espática que presenta como formas secundarias, cinco romboedros di¬ 
ferentes, dos prismas exaedros regulares , cuatro dodecaedros de triángulos es¬ 
calenos etc. 

2. ° La forma ‘primitiva , que es única para cada especie mineral, y se 
puede descubrir por medio de la separación mecánica de las láminas de las di¬ 
versas formas secundarias. Tal es la misma cal carbonatada espática , cuyas 
formas secundarias aunque variadas y en gran número, se pueden reducir todas 

á un núcleo idéntico que es un romboide obtuso. 
3. a La forma de ta molécula integrante, que se puede llegar á obtener por 

una nueva division de la forma primitiva. Cuando no es posible efectuar esta di¬ 
vision sino por planos paralelos á las caras de la forma primitiva y que están cada 
vez mas próximos unos á otros, la forma queda la misma, sin mas alteración 
que la de reducirse el tamaño del núcleo; como sucede también en la cal carbo¬ 
natada espática. Por el contrario cuando se puede verificar la division en otro 
sentido distinto que el de las caras, entonces cambia la forma simplificándose: 

asi tenemos que la barita sulfatada tiene por forma primitiva un prisma recto rom¬ 
boidal y la forma de su molécula integrante es un prisma triangular. 

Haüy no admitía mas que tres formas principales de moléculas integrantes: 
el tetraedro,el prisma triangular y el paralelepípedo ; formas notables por ser 
las mas simples que se pueden concebir. Y con efecto necesitándose cuatro pla¬ 
nos por lo menos para circunscribir un espacio, y tres líneas para cerrar un 
plano, el sólido mas simple estará terminado por cuatro caras triángulares, ta* 
es el tetraedro. El prisma triangular es igualmente el sólido mas simple que se 
puede formar con cinco caras: y el paralelepípedo con seis. 

Respecto de las formas primitivas, Haüy reconocía como tales, las seis 
siguientes: t.° El tetraedro regular. 2.° El paralelepípedo romboidal ó cúbico 
3.° El octaedro, formado de triángulos equiláteros,|isósceles ó escalenos.-4.° 
EZ prisma exaedro regular. -5.° El dodecaedro de caras rombales y 6.° El 
dodecaedro triangular formado por dos pirámides rectas exaedras, unidas 
base á base. 

Agregadas estas seis formas primitivas de Haüy á otras,tres mas complicadas 

qucson-7.0 El dodecaedro pentagonal 8.° El icosaedro triangular y 9.° El 
trapezoedro terminado por 24 caras trapezoidales; componen lo que otros 
mineralogistas lian llamado formas dominantes délos cristales, obtenidos no 
por un método tan rigoroso como la clivacion , sino atendiendo solo á la reu¬ 
nión de las caras mas grandes que son las que efectivamente determinan !a 
forma esterior dominante del cristal. 

Estando en el día reconocido que los caractères sacados de la forma de los 
cristales no tienen en manera alguna la generalidad y exactitud que Haüy les 
atribuía para distinguir las especies mineralógicas, han perdido gran parte do su 
importancia. Efectivamente hay minerales cristalizados bajo muchos sistemas, 
es decir que pueden presentar formas secundarias derivadas de dos formas 
primitivas, tales son; el azufre nativo, la cal carbonatada y el hierro persulfura- 
do. Ademas Mr. Mitscherlieh ha visto que basta que dos cuerposquímicos it i le— 



lentes se compongan del mismo número de moléculas agrupadas de un modo 

semejante para que presenten el mismo sistema de cristalización. Asi vemos que 

todos los óxidos formados de. una molécula de oxígeno y otra de metal, como 
la magnesia, la cal, el protóxido de hierro , el de manganeso y el peróxido de 

cobre : ó bien de dos moléculas de metal y tres de oxígeno, como la alumina y 
cl pu óxido de hierro, aiectan muy sensiblemente la misma forma primitiva para 
cada género de composición pudiendo sustituirse recíprocamente unos á otros 
en los compuestos minerales sin cambiar por ello su sistema de cristalización. 

De la .misma manera el ácido fosfórico y el arsénico que se componen de dos 

moléculas de radical para cada cinco de oxígeno, y que saturan la misma can¬ 
tidad de oxígeno en las bases, producen [sales cuyas formas cristalinas son 

enteramente semejantes, que se confunden muy frecuentemente unas con otras 
y cuya determinación no se ¡ruede hacer con precisión, sino por medio de una 
análisis química. A estos cuerpos que pueden cristalizar de la misma manera 
se les dá el nombre de tsomorfos. 

Resulta claramente de lo que acabamos de decir, que una misma forma cris¬ 

talina, indica una disposición semejante en la colocación de las moléculas |mas 
bien que una identidad de naturaleza: y que eljcarácter lomado de la forma, para 
estableoer una especie mineralógica , no puede en muchos casos equipararse 
con el que suministra la análisis química. En lo sucesivo tendremos no obstan¬ 
te ocasión de ver que en ciertas circunstancias, para establecer algunos silicatos 
de composición muy complicada hay necesidad de apelar al carácter cristalo¬ 
gráfico , combinado con el número y disposición de las moléculas, mas bien 
que á la nal maleza química. 

MEDICION DE ÁNGULOS. 

Rorné de Lisie fué el primero que observó que en una forma dada de cual¬ 
quier materia mineral, si bien las caras podían variar notablemente en esten- 
sion, los ángulos sin embargo ofrecían una igualdad tan constante , que los 

constituía en un elemento importante para la determinación de las especies. Los 
instrumentos de que nos valemos para medir los ángulos , se conocen con el 
nombre de goniómetros, y los hay de dos maneras: los unos que sirven para 
medir los ángulos diedros de los cristales por medio de láminas metálicas que 
se aplican sobre las dos caras contiguas y se llaman goniómetros por aplicación, 
y los otros que dan á conocer el valor de un ángulo por medio de la reflexión 
de un objeío separado, sobre las dos caras adyadentes, y reciben el nombre de 
goniómetros por reflexión. Estos últimos son mucho mas exactos y deben em¬ 
plearse cuando se quiere determinar con mucha precisión los caractères cris¬ 
talográficos de una sustancia, pero los primeros bastan para su estudio ordina¬ 
rio y son de los que nos valdremos para averiguar los ángulos de los cristales 
que queremos enseñar á conocer. 

GONIÓMETRO I’OR APLICACION. 

Este instrumento, tal como le inventó Carangeot, se compone de jn semi¬ 

círculo de cobre ó de plata graduado, dividido en 180 partes, y de dos aliadas, 

la una que solo puede moverse en el sentido del diámetro y que corresponde 



siempre a O de la escala ; y la otra que gira sobre el centro, y cuya arista que 
recorre el círculo repetidor marca en él los grados del ángulo superior igual al 
opuesto que forman ios dos brazos mas cortos de las dos aliadas aplicadas so¬ 
bre las aristas ó sobre las caras del cristal. Estos dos brazos pueden ademas 
acortarse ó alargarse según convenga , haciendo correr las alidadas sobre el 
centro del círculo por las ranuras abiertas longitudinalmente en su parte 

media. 
Debe tenerse cuidado cuando se quiere medir con precisión un ángulo 

plano por medio de este instrumento , de aplicar exactamente los dos brazos 
de las alidadas sobre las aristas del cristal en toda su longitud : y si el ángulo 

que se quiere valorar es diedro, la aplicación sobre las dos caras que le forman, 

debe hacerse perpendicularmenle á su intersección. 
Sirva de ejemplo de este mecanismo un cristal cúbico de espato fluor ó 

fluoruro de calcio, en el que tanto los ángulos planos como los diedros son 
todos rectos. Si aplicamos las aristas ó brazos cortos del goniómetro sea á dos 
caras contiguas , sea á dos aristas del cristal, siempre hallaremos 90° con ta| 
de que la aplicación sobre las caras la hagamos perpendicular mente á su arista 
de intersección: pero si lo verificamos mas ó menos oblicuamente nos dará un án¬ 
gulo tanto menor cuanto mayor sea la oblicuidad. Por donde cada cual podrá 
convencerse prácticamente de la necesidad de la aplicación en sentido perpen¬ 
dicular. Si tuviéramos que medir los ángulos obtusos de un romboide de cal 
carbonatada, hallaremos que los planos tienen 101° 32', y los diedros 105° 5'. 
Del mismo modo midiendo los ángulos agudos, veremos que los planos tienen 
78° 27', y los diedros 74° fio'. 

El goniómetro es suficiente algunas veces para distinguir dos minerales fá¬ 
ciles de confundirá primera vista : asi por ejemplo la cal carbonatada cuboidc 
de Castelnaudary, conocida con el nombre de cal carbonatada cúbica podría 
tomarse por fluoruro do calcio cúbico : pero este, como acabamos de decjr 

tiene todos sus ángulos rectos, mientras que los de aquella tienen 88° y 92.° 

Del mismo modo en un talco esquistoide del Piamonte se encuentran turmali¬ 
nas negras en prismas exáedros cuyos ángulos sólidos están obliterados y podrían 

confundirse con alguna especie de anfiboi : pero las caras de la turmalina guar¬ 
dan todas entre si la misma inclinación formando ángulos diedros de t20°, mien¬ 
tras que en el anfiboi hay dos ángulos diedros de 124° 30' y cuatro de 117.° 43' 

Por último el sulfato de estronciana de Sicilia forma con mucha frecuencia 
magníficas cristalizaciones en prismas transparentes y claros, que pasaron por 
sulfato de barita , hasta que Vauquelin demostró por el análisis su verdadera 
composición. 

Pero antes de Vauquelinlya había previsto Haüy que los cristales de Sicilia de¬ 
bían ser de diversa naturaleza que los de sulfato de barita , porque estos tienen 
los ángulos diedros de tOf° 42' y 78° 18' al paso que los del sulfato de eslron- 
ciana los tienen de 104° 30', y 73° 30', y él no podía deducir la derivación de 

unos en otros por ninguna ley conocida de decrecimiento. 

Formas gristalinas. 

Tetraedro regular, (figura f."). Es un solide terminado por cuatro caras 

triangulares equT feras,cuyas intersecciones ó ángulos diedros tienen una mis- 
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ma mediila du /O" di 44 , y que distan igualmente de un punto interior que 
se puede considerar como el centro del cristal, siendo también el centro de 
una esfera circunscrita cuya superficie pasara por sus cuatro vértices. El cobre 
¡iris cristaliza de esta manera frecuentemente y es su forma primitiva. 

Paralelcpípedo. Asi se llama todo sólido de seis caras paralelas entre si dos 
á dos. Según el tamaño relativo de sus caras y la abertura de sus ángulos puede 
afectar nueve formas diferentesá saber: 

1. J El cubo (figura 2,a) es un paralelepípedo cuyas caras son todas igua¬ 
les y los ángulos rectos ó de 90°. Todas sus caras y todos sus vértices ó ángu¬ 
los sólidos distan igualmente de un punto céntrico que es también el centro de 
su esfera circunscrita. El plomo sulfurado cristaliza casi siempre en cubos 
que es también su forma primitiva. 

2. J El prisma recto de base cuadrado, (figura3.a) Se diferenciadel ante¬ 
rior en que cuatro de sus caras son cuadrados prolongados ó sean rectángulos, 
que se consideran como las caras principales del prisma. Las otras dos , que 
son cuadrados periodos reciben el nombre de bases. Su eje es una linea ideal 
que le atraviesa paralelamente á sus caras , y que termina en el centro de 
sus dos bases. Son ejemplo de esta cristalización la idocrasa , la magnesia sul¬ 
fatada y el plomo cromatado. 

3. a El prisma recto de base rectangular (figura 4.a). Solo difiere del 

cubo en que todas sus caras son rectángulos iguales dos á dos : de modo qu« 
en las seis caras bay tres tamaños diferentes. 

Figura 1.a Figura 2.a 
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4 » Prisma recto romboidal, (figura 5.» ) Este es un prisma pecio como 
los anteriores , en que las caras laterales son perpendiculares a la base: pero 
eSla es un rombo ó losange, es decir, un paraleIogra.no oblicuángulo de lados 

iguales. 
Tales son la barita sulfatada y el topacio. 
5 a Prisma recto de base de patalclogrumo. (figura 6.°) Este prisma se 

diferencia del anterior por su base , que en vez de ser un rombo es un paralelo- 

cramo de lados desiguales, ejemplos : la epidota y la cal sulfatada 
Las tres formas siguientes de paralepipedos corresponden á los prismas 

oblicuos, esto es, que no tienen la base perpendicular al eje, á saber: 
6 a El prisma cuadranglar oblicuo de bases no simétricas. (Iig,| /. ) 

Fstá forma se presenta cuando la base de un prisma está inclinada desigual¬ 
mente sobre todas las caras , ó forma con todas ellas ángulos desiguales , por 

eieinplo: el cobre sulfatado y la axinita. 
7. a El prisma cuadranglar oblicuo de base que descansa sobre una ca¬ 

ra (fir' 8 a) En esta especie de prisma la base forma con dos caras opues¬ 
tas dosD ángulos, uno obtuso y otro agudo, suplementarios uno del otro ; como 
sucede respecto del tejado de una casilla relativamente a las paredes do facha¬ 

da y de fondo, v. g. el feldspato. 
8. a El prisma cuadranguhr oblicuo de base que descansa sobre una aris¬ 

ta (lig 9 a) Este prisma se origina cuando la base ó el tejado se inclina so¬ 
bre una arista formando dos ángulos iguales, con las dos caras contiguas, por 

ejemplo: la piróxena y el anfibol. 
9 a Este último sólido presenta un caso muy notable, y es cuando el ángulo 

que forma la base con dos caras contiguas es igual al que forman las dos caras 
entre sí. Entonces el ángulo sólido A, resultante de la base y de las dos caras, 
está formado de tres ángulos diedros ó de tres ángulos planos iguales : y como 
el ángulo sólido opuesto afecta la misma disposición, resulta que el cristal pre¬ 

sentado de modo que la diagonal que pasa por los dos vértices esté vertical 
(viniendo á ser entonces el eje del cristal) parece formado de dos pirámides 
triangulares opuestas, pero cuyas aristas , en vez de coincidir, están dirigidas 
respectivamente sobre el medio de cada una de las caías del ot.o vértice. Este 

cristal que es uno de los mas importantes de la cristalografía recibe el nombre 

Figura 7. Figura 8. 
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de romboedro: obttiso (fig. 10) cuando el ángulo sólido A está .orinado de án¬ 
gulos planos mayores que 00°, por ejemplo, la ral carbonatada: y agudo (figu¬ 
ra 11) cuando son menores, como sucede en la misma cal carbonatada. 

Sólidos de ocho caras. 

Octaedro. Este nombre en rigor podría aplicarse á todo sólido do odio 

caras: bastaría por ejemplo que dos aristas de un paralelepípedo fuesen reem¬ 
plazadas por dos facetas para que este sólido se convirtiese en un ocláedro. 
Pero se ba reservado este nombre para un sólido mucho mas importante for¬ 
mado de dos pirámides cuadrangulares opuestas base á base , y que sirve de 
forma primitiva á un gran número de especies minerales. Consta este sólido de 
ocho caras triángulares, seis ángulos sólidos y doce diedros. Puede ser regular, 
simétrico , ó irregular. 

Se llama octaedro regular, (fig. 12) cuando está formado de ocho triángu¬ 

los equiláteros iguales cuyos ángulos y lados son por consiguiente todos igua¬ 
les. Se puede hacer pasar por las doce aristas tomadas de cuatro en cuatro, 
tres planos ó tres cortes que son iguales, cuadrados y perpendiculares entre 
sí: las tres diagonales de estos cuadrados son pues también iguales y perpen¬ 
diculares, y se pueden tomar indiferentemente una ú otra por eje del cristal. 
Todos los ángulos diedros son iguales y su valor de 109° 28' y 16". El hierro 
oxidulado y el espato flúor tienen por forma primitiva un octáedro regular. 

Los octaedros irregulares son de cuatro clases: el l.° se llama octáedro agu¬ 

do, (fig. 13) y se presenta cuando permaneciendo cuadrado el corte horizontal ó 
¡abase de las dos pirámides se prolongan estas ó se hacen mas agudas,presen- 
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tamJo jior curas triángulos isósceles cuyos lados culminantes iguales son mas 
largos que el tercero que le sirve de base. El titano analasa cristaliza de esta 
manera. 

El segundo octaedro irregular, (lig. 14) llamado octáedro obtuso, conserva 

también su base cuadrada como el anterior, pero los lados culminantes de la 
pirámide son mas cortos que el de la base. Tal es, por ejemplo , la forma pri¬ 
mitiva del (jergón. 

El tercer octáedro irregular (lig. Ib) se diferencia de los dos anteriores en 
que la base de la pirámide ó sea su corte horizontal es un rectángulo. Las ca¬ 
ras son triángulos isósceles, pero generalmente de dos especies en la misma 
pirámide, teniendo dos de ellos los lados mas largos que su base y los otros 
dos mus cortos. Se le dá el nombre de octaedro de base rectangular: ejemplo, 
el plomo sulfatado 

El cuarto octáedro irregular (íig. i 6) se denomina octáedro de triángulos 
escalenos, en cuya forma se presenta el azufre nativo. Las caras son triángu¬ 
los escalenos iguales: los 1res cortes diagonales son perpendiculares entre sí 
como en el octáedro regular, solo que son romboidales y desiguales. 

Finalmente con el nombre de octáedro cuneiforme, (lig. 17) ó sea en for¬ 
ma de cuña, se designa la modificación de uno de los octáedros anteriores, 
que resulta cuando alargándose el cristal en el sentido de dos aristas paralelas 
de la base ó del corte horizontal se convierte esta de cuadrado en rectángulo, 
al mismo tiempo que el ángulo sólido ó vértice de las pirámides pasa á ser una 
arista paralela á la base. Dos de los lados ó triángulos de la pirámide se con¬ 

vierten entonces en trapecios inclinados uno sobre otro en figura de cuña: de 
este modo se nos presentan muchas veces el oro nativo , el hierro v el cobre 
oxidulados y el azufre nativo. 

Llegamos al prisma exagonal o prisma exáedro, (lig. 18) cuya base es un 
exágono y que por consiguiente presenta seis caras laterales. Este prisma es 
regular cuando su base es un exágono regular sobre el que se levantan per- 
pendicularmente las caras. Como cada ángulo del exágono [regular tiene por 

medida 120" los ángulos diedros de las caras laterales tienen también 120° v.g. 
la cal fosfatada. 

El prisma exáedro se llama simétrico (íig. 19) cuando la base en vez de ser 
un exágono regular tiene dos lados mayores que los otros, resultando que dos 
caras del prisma son mas anchas que las otras cuatro. 

Por último, el prisma exáedro puede ser oblicuo (íig. 20) sobre su base, lo 
cual ocasiona una gran modificación en su forma y propiedades. 

Sólidos de mas de ocho caras. 

El dodecáedro ó sólido de 12 caras es de muchas especies. 

1.a El dodecáedro romboidal, (lig. 21) formado por 12 caras romboidales 

iguales, equidistantes de un punto interior que es el centro del cristal; tiene 

é igua- ángulos diedros y 14 ángulos sólidos de los que seis son cuádruples < 
¡es y los otros odio triples y también iguales entre sí. El ángulo diedro entre 
dos caras cualesquiera es de 120°: el formado por dos caras opuestas de un 
.mgulo cuádruple tiene 90° y por último el ángulo plano obtuso de cada cara 
lene 109° 284 i(¡" como el ángulo diedro del octáedro regular. 
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2. " El dodecáedro pentagonal, (lig. 22) terminado por t2 pentágonos com¬ 
pletamente iguales. Este sólido suponiéndole regular debería tener lodos sus 

lados iguales y todos sus ángulos planos también iguales ó sea de 108 que es 
la quinta parle de 6 ángulos rectos. El dodecáedro pentagonal regular no existe 
en la naturaleza y el único que se conoce (entre las formas secundarias del 
hierro sulfurado y del cobalto gris) tiene todas sus caras iguales pero sus pen¬ 
tágonos no son regulares, siendo mayor que los otros uno de los lados, á que 
se dá el nombre de base. Los dos ángulos adyacentes no tienen mas que 10- 
26' 19": el ángulo opuesto, que es el mayor, es igual á 121ü 33' 1 1", y los 

dos ángulos laterales son de 106° 36' 2". 
En este dodecáedro están dispuestas de tal manera las caras, que dos tie¬ 

nen siempre un mismo lado por base , por consiguiente no hay mas que seis 
bases para las doce caras: todos los ángulos sólidos son triedros y en numero 
de 20, pero solo ocho de ellos son simétricos entre sí, y compuestos de 1res án¬ 
gulos planos iguales que son los ángulos laterales de los pentágonos, los otros 
doce ángulos son formados del ángulo vértice de un pentágono y de dos án^u 

los de la base de otras dos caras. 
Los ocho ángulos sólidos simétricos están colocados rigorosamente entre si 

como los ocho ángulos de un cubo: y lo son efectivamente, poi que como vero 
mos luego este dodecáedro pentagonal está formado por láminas progresiva 

inente decrecientes añadidas á las 6 caras de un cubo. 
3. ° El dodecáedro triangular, (lig. 23) que es un sólido formado de dos 

pirámides de G caras unidas base á base; el cuarzo se presenta algunas veces 

en esta forma. 
Después de los dodecaedros tenemos el icosaedro y el trapezoedro. 
El primero es un sólido formado por veinte caras triangulares, que seria re¬ 

gular si todas fuesen triángulos equiláteros : pero este icosaedro regular no exis¬ 

te en la naturaleza'; y el único que se encuentra , entre las especies de hierro 
sulfurado y de cobalto gris , como el dodecaedro pentagonal, está formado por 
ocho triángulos equiláteros y doce isósceles reunidos de cinco en cinco para 

formar cada ángulo sólido, de modo que solo tiene 12 ángulos sólidos. 
El tapezoedro es un sólido de 24 caras cuadriláteras todas semejantes v co o 

cadas semejantemente; está términado por 20 ángulos sólidos , de los que 8 son 
triples, y dispuestos como los ángulos de un cubo, y 18 cuádruples. Aun estos 
son de dos especies, pues 6 de ellos son mas agudos y colocados entre si como 

los ángulos de un octaedro, y otros doce mas obtusos situados entre los prime¬ 
ros en la dirección délas aristas del mismo sólido. El hierro persulfui ado, e 

cobalto gris y el granate se presentan en esta forma. 

1DEA UE LA ESTRUCTURA DE LOS CRISTALES Y TRÁNSITO DE UNA FORMA Á OTRA. 

Anteriormente hemos dichos que existen en los cristales junturas naturales por 

las cuales se pueden dividir en ciertas direcciones separando de ellos láminas 

mas ó menos delgadas. 
Estas láminas podemos concebirlas divididas hasta el punto de no ser mas 

que series paralelas de una sola hilera ó de un corlo número de hileras de 
partículas que constituirán su grueso: cuya suposición conduce naturalmente a 
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oirá, ijue es, que los cristales se han formado y lian ido creciendo por la so- 
brcposicion sucesiva de láminas al rededor del núcleo primitivo. 

Supongamos por ejemplo que este núcleo primitivo es un cubo. Si se van 
añadiendo (lig. 20) láminas con igualdad sobre todas sus caras, de tal modo que 
se cubran unas á otras esactamenle, el sólido no se alterará, conservará siem¬ 
pre su forma cúbica: pero si la lámina que se aplica inmediatamente sobre cual¬ 

quiera de sus caras tiene una hilera menos de partículas por cada lado, deja¬ 
rá al descubierto todo al rededor otra de partículas del núcleo primitivo. Si 
á esta primera lámina se sobrepone otra que tenga también una hilera menos 
que ella por cada lado, resultará una cara que tendrá dos hileras meros que 
el núcleo: y añadiendo sucesivamente láminas siempre decrecientes en la mis¬ 

ma proporción, es claro que la cara del cubo se hallará cubierta por una pirá¬ 
mide cnadrangular. 

Suponiendo igual sobreposicion y decrecimiento de láminas sobre otra ca¬ 
ra del cubo adyacente á la primera, resultará otra pirámide semejante ; y ade¬ 
mas las dos nuevas caras triangulares contiguas á la arista del cubo estarán en 
un mismo plano formando una sola cara romboidal, cuya diagonal será la mis¬ 
ma arista del cubo. 

Pero como estas son doce, si sobre cada una se verifica la misma transfor¬ 
mación,se habrá convertido el cubo en un dodecaedro romboidal. 

Considerando los sólidos mas regulares de la mineralogía, que son: el te¬ 
traedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro romboidal y el trapezoedro, vere¬ 
mos que pueden originarse unos de otros por decrecimientos análogos al que 
acabamos de esplicar. 

El tetraedro, por ejemplo (íig. 27) puede convertirse en un eubo por un 
decrecimiento igual sobre cada una de sus aristas; porque disminuyendo cada 
vez mas las caras triangulares, irán por el contrario creciéndolas que se formen 
sobre las aristas, hasta que juntándose resulten seis caras cuadradas y perpen¬ 

diculares entre sí. 

Figura 13. Figura 20 

G 



i 2 
El mismo tetraedro dá lugar también á un octaedro, (lig. 28) si en vez de 

verificarse el decrecimiento sobre sus aristas se efectúa sobre sus ángulos só¬ 
lidos: porque estos son remplazados por triángulos equiláteros, que á medida 
(¡uesc van aumentando van disminuyendo las caras del sólido, hasta que llega 
un momento en queso igualan unas con otras, resultando ocho caras triangu¬ 
lares iguales, equiláteras y simétricas, colocadas al rededor de un mismo cen - 

tro, que es loque constituye el octaedro regular. 
Si suponemos que las cuatro caras últimamente formadas continúan eslcn- 

d¡endose hasta reunirse haciendo desaparecer las antiguas enteramente, vol¬ 
verá á producirse el tetraedro, pero inverso del primitivo, pues que su^ caras 
corresponderán al sitio en que estaban los ángulos de este y viceversa. 

El tetraedro pasa también al dodecáedro romboidal (lig. 29) por un apun¬ 
tamiento simétrico de 1res coras sobre cada ángulo sólido, correspondiendo ca¬ 
da cara del apuntamiento respectivamente á otra del tetraedro. 

Otkas modificaciones del cebo. 

Acabamos de ver que el cubo por el decrecimiento de una hilera de partí- 
odas sobre cada arista se convierte en dodecaedro romboidal: pero si el dc- 
crecimienlo se verifica desigualmente sobre las aristas contiguas, (fig. 30) de 
manera que el sólido sobreañadido disminuya por ejemplo dos hileras de par¬ 
tículas de ancho por cada una de alto en un lado; y en el olro una de ancho 
por cada dos de alto, necesariamente habrá de resultar la primera cara mu¬ 

cho mas tendida ó rebajada que la segunda, y el sólido sobrepuesto, en vez 
de terminar en una punta, lo verificará en una arista. 

Si en este lado tiene lugar un decrecimiento semejante en las caras con¬ 
tiguas, pero en sentido contrario, las nuevas caras formadas adyacentes á cada 
arista del cubo se hallarán en el mismo plano terminado por un lado en án¬ 
gulo y por olro en una arisla constituyendo un pentágono: y por consiguien¬ 
te siendo estos en número de doce, el sólido resultante será un dodecaedro 
pentagonal. 

Si en voz de decrecer el cubo sobro las aristas lo efectuase sobro los ángulos 
en el sentido de la diagonal opuesta á cada ángulo, (lig. 31) estos se conver- 



Unan en caras triangulares equiláteras: y cuando las ocho nuevas caras hubie¬ 
sen cubierto enteramente las del cubo, este se habría transformado en unoclae- 
dro regular: (fig. 32) y recíprocamente este conduce al cubo por un decreci¬ 

miento regular de sus seis ángulos sólidos (lig. 33). 

Memos visto antes que el dodecáerlro pentagonal podría originarse de un 
decrecimiento desigual aunque simétrico sobre las aristas del cubo. Pues este 
mismo dodecaedro puede producir un icosaedro por un decrecimiento igual 
sobre los ocho ángulos simétricos formados de tres planos iguales: porque re_ 

emplazando á cada ángulo de estos un triángulo equilátero, lo que queda de 

las doce caras del dodecaedro forma otros doce triángulos isósceles. 
Uespecto del trapezoedro, sólido terminado por 24 quadriláteros, proviene 

de la truncadura tangente de las 24 aristas del dodecaedro romboidal, (lig. 3í) 

que según hemos visto procede del cubo. 

DE LOS SISTEMAS Ó TIPOS DE CRISTALIZACION. 

Al considerar el número casi infinito de formas cristalinas que presentan 
los minerales, parece á primera vista que mas bien que utilidad, debe ocasio¬ 
nar embarazo su estudio para la determinación de estos: pero ya hemos visto 
que Haüv ha utilizado este lujo de formas para distinguir las especies, hacien¬ 
do ver que todos los cristales de un mismo mineral se pueden reducir por me¬ 
dio déla clivacion á una forma única, que se debe considerar como la primi¬ 
tiva y fundamental de todas las demas. Después de Haüy los cristalógrafos han 

simplificado todavía este resultado, reduciendo todas estas formas sean ó no 
primitivas á seis grupos ó tipos, tales, que todas las comprendidas en cada gru¬ 
po pueden deducirse unas de otras, ó combinarse entre sí de manera que pro¬ 
ducen cristales mas compuestos; mientras que las de un grupo no pueden re¬ 

sultar de las de otro, ni combinarse con ellas. 

Primer tipo.—Sistema cúbico, llamado también sistema regular ó isoáxico. 

En el capítulo anterior liemos demostrado como pueden transformarse unos 
en otros los cristales de este grupo. Todos ellos tienen sus ejes de la misma 
naturaleza, iguales y dispuestos semejantemente entre sí. Estos ejes son do 
dos especies; tres llamados perpendiculares (ua', ee', i¡' (lig. 33) que son 

Figura 22 
Figura 23 
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iguales y se cortan perpendicularmente : se suponen dirigidas en línea recta 
desde el centro de cada cara á la opuesta; ó desde un ángulo del ocláedro ins¬ 
crito al opuesto; ó desde el medio de una arista del tetraedro á su opuesto, 
(lig. 3G.) Cada uno de estos ejes une dos de los seis ángulos cuádruples del 
dodecaedro romboidal; ó dos de los seis ángulos octaédricos del trapezoedroj 
ó divide en dos parles iguales dos de las seis aristas mayores del dodecaedro 

pentagonal. 
Los otros ejes que se denominan oblicuos son cuatro; (b'd, c'f, el7, bd'), de 

los que solo el primero y el último están representados en Ja íig. 37: son 

iguales entre sí, pero no con los perpendiculares, y guardan unos con otros la 
misma inclinación de 70° 32'. Su dirección es desde un ángulo á otro diame¬ 
tralmente opuesto del cubo; ó perpendicular desde los ángulos de un tetráe- 
dro al centro de la baso opuesta; ó desde el centro de una cara del ocláedro 
al de la opuesta; ó desde los ángulos triples del dedecáedro romboidal, los re¬ 
gulares del dodecáedro pentagonal, ó los triples regulares del trapezoedro, á 
sus opuestos : lodos los cuales corresponden á los odio ángulos primitivos del 

cubo. 
Los principales cristales pertenecientes á este grupo son los que acabamos 

de nombrar y cuyas transformaciones liemos esplicado. Las sustancias mine¬ 
rales mas importantes que cristalizan según este sistema, son: 

Alumbre. 

Calcio fluorurado. 
Cinc sulfurado. 
Cobalto arsenical. 
-sulfurado. 
-sulfo-arseniado. 

Cobre gris. 
-nativo. 

Cobre oxidulado. 
Diamante. 
Espinela. 
Granate. 

Hierro oxidulado. 
-sulfurado. 
Magnesia boralada. 
Mercurio argéntico. 

Níquel sulfo-arseniado. 
Oro nativo. 
Plata clorurada. 
-nativa. 

-sulfurada. 
Platino nativo. 

Plomo sulfurado. 
Sal gema. 

Segundo tipo.—Sistema del prisma recto de base cuadrada. Sistema telrago- 
nal, (Naumann) cuadro-octaédrico (Rose) bino-singuláxico (Weis). 

El prisma recto de base cuadrada (íig. 3), que se puede lomar como tipo 
de este sistema, tiene como el cubo 1res ejes perpendiculares : que terminan 

página í<» 



en ei centro de cada dos ci ras opuestas: pero si bien los dos ejes horizontales 
son iguales, cl vertical es mayor ó menor que ellos, según la altura del pris¬ 
ma, resultando de aquí una desigualdad semejante entre las aristas verticales 

del prisma y las horizontales de las dos bases. 
De esta disposición resulta que siendo iguales y colocados idénticamente 

con relación al centro del cristal todos los ángulos sólidos del prisma , se mo¬ 
dificarán lodos á la vez de la misma manera , cuando hayan de modificarse; 
mientras que las aristas de las dos bases podrán modificarse independiente¬ 
mente de las verticales ó lo verificarán de otra manera, y reciprocamente. Su¬ 
pongamos que las aristas de las bases llegan á truncarse por caras inclinadas 
igualmente sobre el eje principal : resultará primero un prisma cuadrado que 
parecerá mas corto que el primitivo y terminado por dos pirámides truncadas, 

pero si las truncaduras de las aristas ó sean las caras de las pirámides crecen 
hasta hacer desaparecer completamente las dos bases y las cuatro caras de| 

prisma, el cristal se habrá convertido en un octácdro de base cuadrada, cuyos 
ejes serán los mismos del prisma; y esta forma la consideran muchos minera¬ 

logistas y entre ellos Haüy comó primitiva ó tipo de todo el sistema. 
De ella se derivan principalmente las formas siguientes: 

1. a Un prisma de base cuadrada formado por la Iruncadura limite de las 
aristas verticales del prisma principal, y cuyas caras son paralelas á los planos 

diagonales de este: 
2. a Prismas de ocho, doce y diez y seis caras: 
3. a Octaedros de base cuadrada, obtusos ó agudos, procedentes de las trun- 

caduras délos aristas ó de los ángulos de las dos bases del prisma cuadrado. 
4. a Prismas cuadrados terminados por apuntamientos de cuatro caras des¬ 

cansando sobre las caras. 
5. a Los mismos, descansando sus apuntamientos sobre las arislas. 
0.a Prismas semejantes á los anteriores que presentan sobre los aristas late¬ 

rales una hilera de ocho facetas que representan las caras de un dioctaedro 
(pirámide doble de ocho caras) cuya forma está combinada con la del cristal 

precedente. 

Ejemplos de minerales que cristalizan según este sistema. 

Cal tungstalada 
Cobre piritoso 

Estaño oxidado 
Idocrasa 
Manganesó oxidulado (hausmanita.) 
Mangancsojsesquioxidado (braunita) 

Meyonita 
Melita 

Mercurio clorurado 
Plomo cloro-carbonatado 

Plomo molibdalado 
--lugslatado 

Titano anatasa 
-rutilo 
Uranio fosfatado 

3.° Tipo. Sistema del prisma recto rectangular ó del prisma recto romboi¬ 
dal, sistema del octaedro de base rectangular {Hauy) : singuláxico binario 

(Weiss) Romboctacdro (Rose) : rómbico (Naumann.) 

El prisma recto rectangular considerado por muchos mineralogistas como 

el tipo de este sistema, tiene como el cubo y el prisma recto de baso cuadrada 
tres ejes perpendiculares entre si, pero desiguales. Ademas presenta: 



Ocho ángulos triedros iguales y colocados soinejunleuioiito,que deberán mo¬ 

dificarse de un mismo modo. . 
Cuatro aristas verticales iguales y dispuestas semejanteme .te respecto del 

eje principal, que también deberán modificarse del mismo modo y simultánea¬ 
mente. 

Y por último ocho aristas sobre las bases, cuatro mas largas que las otros 
cuatro, que podrán modificarse de distinta manera é independientemente unas 

de otras. 
Modificación de los ángulos. Supongamos un prisma recio rectangular 

bfc'd' (lig. 39), cuyos tres ejes an' ec' «' unan respectivamente los centros 
de cada dos caras opuestas: si sobre el ángulo d y hacia fuera del prisma se 
verifica un decrecimiento prralelo al plano ai' e' qne une las eslremidades de 
los ejes; ó lo que es lo mismo, si por via de clivacion se hace sobre e! elidió 
ángulo una truucadura gkh paralela al mismo plano a i' crepitiendo la trun- 
cadura sobre todos los ángulos, y acreciéndola hasta que sus planos resultantes 
se confundan con los que unen las estremidades de los ejes, resultará precisa¬ 
mente un octaedro de base romboidal con los mismos ejes que el prisma rec¬ 
tangular. Este octaedro á pesar de la irregularidad de sus caras que son trián¬ 
gulos escalenos, (el lado a i', por ejemplo es mayor que ae, y este mas que c¿',), 
presenta una notable simetría porque todas sus caras son semejantes é iguales, 
y sus tres cortes diagonales son rombos perpendiculares entre sí como los ejes 

que los determinan. 
Modificación en las aristas verticales. Sea por ejemplo el mismo prisma 

reato rectangular b f c' d' (fig. 38.) Si sobre una de sus aristas verticales ce' 

se hace una truucadura paralela á la diagonal bd, es claro que repitiendo esta 
truncadura en todas las aristas, cuando llegue á la mitad de las caras, se habrá 
convertido el prisma rectangular en otro recto romboidal que tendrá los mismos 
ejes que el primero, y cuya base ci’e'i (lig. 40) estará inscrita en la del prisma 
rectangular. Este nuevo prisma cuyas caras verticales son todas iguales y colo¬ 
cadas semejantemente respecto del eje, ofrece mas sencillez y simetría que el 

prisma rectangular al que debería preferirse como tipo del sistema: pero nos 
parece preferible el octaedro romboidal que nos presenta la naturaleza como (or¬ 

ina primitiva de un gran número de especies minerales. 
Tenemos por inútil ocuparnos de otros prismas romboidales que pueden ori¬ 

ginarse por efecto de otras truncaduras, no paralelas á la diagonal opuesta, so¬ 

bre las aristas verticales. 
Modificaciones en las aristas de la base. Dejamos dicho que estas aristas 

eran de dos especies, dos mas largas que las otras dos, y que podían modifi¬ 
carse junta ó separadamente. Suponiendo que solo dos «lo estas aristas reci¬ 
ban una truncadura inclinada hacia el eje, resultará sobre cada base un bisel 
que dará un aspecto diferente al cristal primitivo; según que descanse sobre 
lascaras grandes ó sobre las pequeñas del prisma; pero si la truncadura se ve¬ 
rifica á la vez sobre las cuatro aristas, en vez de bisel resultara una pirámide 
ó un apuntamiento de cuatro caras sobre cada base rectangular: y si aun supo¬ 
nemos que desaparece el prisma intermedio por la prolongación basta encon¬ 

trarse de las caras de las dos pirámides, se originará un octaedro rectangular t 
que Ilaí’iy consideraba como tipo ó forma primitiva del sistema, pero que «le 

ninguna manera tiene la simetría que presenta el octaedro romboidal formado 



n 
por la IrimCíiJura «lu los ángulos, y que por consiguiente no puede sor profe- 

riilo á este. 
En una palabra; el prisma recto rectangular considerado como tipo de es¬ 

te sistema, da origen: 
1 ,° A prismas rectangulares terminados en bisel, por la truncadura de dos 

aristas de la base. 
2.4 A prismas rectangulares piramidados procedentes de la truncadura de 

las cuatro aristas de la base. 
3. ° A octaedros rectangulares, resultantes de la misma truncadura llevada 

basta su estremo. 
4. ° A un prisma romboidal principal, cuyas caras son paralelas á los planos 

diagonales del prisma rectangular. 
5. ° A otros prismas romboidales de caras no paralelas á estos mismos 

planos. 
G.° A un octaedro romboidal principal formado por la truncadura tangente 

de los ángulos del prisma. 
7. ° A otros octaedros romboidales procedentes de modificaciones inclina¬ 

das desigualmente sobre los mismos ángulos. 
8. ° A modificacaciones mas complicadas, ó combinaciones de las formas 

antedichas. 

Ejemplos de minerales que crislalizan en este sistema. 

Andalucita. 
Ara go ni lo 
Arsénico sulfurado amaril 
Azufro nativo, 
barita carbonatada, 
barita sulfatada. 
Cal arseniatada. 

Cal sulfatada anhidra 
Cimofania. 

lo. Cinc sulfatado 

Cobre arseniatado. 
Cobre oxiclorurado. 
-fosfatado 
Estaurólida. 

Estronciana carbonatada. 
Estronciana sulfatada. 
Perídoto. 

Plomo carbonatado. 
-sulfatado. 
Topante. 

4o. Tipo. Sistema romboédrico; sistema exagonal (Naumann): temo sin~ 
(julàxico (Weiss.) 

El romboedro es un sólido de seis caras rombales ó ¡guales, (fig. 41) reu¬ 
nidas de 1res en 1res por sus ángulos semejantes al rededor de un mismo vér¬ 
tice, de modo que forman dos ángulos sólidos cstremos, regulares y otros seis 
laterales, irregulares, pero colocados simétricamente al rededor del eje que 
une los dos estreñios. Tiene (¡ucs este sólido ángulos de doscspecics, quepo- 
drán modificarse separadamente: y aristas también de dos especies, esto es 
seis culminantes que se reúnen 1res á tres en cada estremo y seis laterales’ 
colocadas en zigzag alrededor del medio del eje vertical. Suponiendo, pues, cor¬ 
tado este eje por la mitad por un plano horizontal, este corlará también las (5 
aristas por el medio; y bailándose los puntos de intersección á igual distancia 
del centro, corresponderán á los G vértices de un exágono regular. La proyec¬ 
ción perpendicular de las mismas G aristas sobre el plano horizontal formará un 
exágono regular circunscrito al anterior. Y por último los diámetros que unan 
los vértices del exágono inscrito se cortarán por el medio del eje | rincipal Ibr- 
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mando 1res ejes secundarios perpendiculares ul primero, é inclinados entre si 
bajo un ángulo de G0.°, como los radios del exágono regular (íig 42). 

Todas eslas propiedades del romboedro justifican por sí solas el nombre de 
sistema exagonal dado por Naumann al sistema que representa: nombre que 
parecerá aun mejor motivado, cuando veamos que la'mayor parte de las modi¬ 
ficaciones dei romboedro conducen á cristales de forma exágona. 

Supongamos efectivamente (íig. 43) una truncadura en el ángulo c, termi¬ 

nada en el ángulo a y en la línea hb que une el medio de las dos aristas i 'e y eo: 
si separamos la parte truncada, que será un tetraedro abh e, resultará una ca¬ 
ra triangular isósceles abh: y verificando igual truncadura en los seis ángulos 
laterales, quedarán reemplazadas las seis aristas culminantes por seis caras tri¬ 

angulares semejantes. 
Pero estas nuevas caras, como se deja conocer á primera vista, no liarán 

desaparecer en su totalidad las seis primitivas del romboedro, sino que que¬ 
dará de cada una de ellas una cara triangular isósceles tal como abe, agh, háb, 
cxáctamentc semejante é igual á las primeras. Por consiguiente el nuevo sóli¬ 
do resultante de la truncadura oblicua de los seis ángulos laterales, estará ter¬ 
minado por doce caras triangulares ; será el que liemos llamado dodecaedro 
triangular (íig. 44) y al que M. Gustavo Rose da el nombre de hexagon-dode- 

caedro, que considera como tipo de todo el sistema. 
Mr. Rose espliea con la mayor facilidad el modo de pasar esta forma crista¬ 

lina al romboedro por medio de una transformación que denomina hemiedrica, 
la cual consiste en una estension de la mitad de las caras del ciistal, suficien¬ 
te para hacer desaparecer las otras caras. Y con efecto , si suponemos que las 
caras abc, agh y a'hb del dodecáedro (íig. 43) se prolonguen basta encontrar¬ 
se, es claro que volverán á formar el ángulo sólido e del romboedro , y veri¬ 
ficándose igual crecimiento en todas las caras se reconsliluiiá este solido de 

nuevo. 
El romboedro que-'sin embargo de todo conservamos nosotros como torma 

tipo del sistema, da lugar á una porción de modificaciones que se pueden co¬ 
locar en cuatro secciones principales , á saber: t.J cristales romboédricos; 2.“ 

prismas exáedros; 3.a dodecáedros de triángulos escalenos , llamados cristales 

metastáticos; 4.a dodecáedros de triángulos isósceles. 
1.a Cristales romboédricos derivados. Si suponemos un romboedro pri¬ 

mitivo cualquiera que va creciendo por la sobreposicion de láminas, las cuales 
cubran todas sus partes á escepcion de las aristas culminantes, que quedarán 
á descubierto por efecto del decrecimiento de una hilera de moléculas verifica¬ 

do á cada lado de la arista igualmente; resultará un sólido como el que repré¬ 
senla la figura 45 en el que las tres aristas culminantes de un mismo vértice 
estarán reemplazadas por tres facetas tangentes é inclinadas igualmente sobie 
el eje: y cuando por su crecimiento sucesivo lleguen á juntarse estas facetas 
harán desaparecer lo que quedó de las del primitivo cristal resultando un nue¬ 
vo romboedro mas ó menos agudo ú obtuso que el primero , puesto que con¬ 
servando la misma altura ó eje principal de este aumentará considerablemente 

en anchura. (íig. 4fi) 
Si á este nuevo romboedro se le hace sufrir un decrecimiento semejante en 

cada una de sus aristas culminantes, se originará un tercer cristal mas obtuso 
que el primero y tal cual se representa en la figura 17. Pero si en vez de 



«nstroir ,1e esta manera sohre el prti.Uiv. crM m,a siHrio'WoMusos 
tangentes ú las aristas culminantes y que cada vez van siendo mas 
supone que en el interior del núcleo (lig. 46) existe un ™„l,mlo mtjas ana¬ 

tas culminantes corresponden á las diagonales as, ar, ap, etc. del núcleo , 
sultará una serie de romboedros cada vez mas agudos. 

Examinando las ligaras se ve ademas, que en un romboedro cualquiera 

terior y tangente á otro, las diagonales de las caras del romboedro tanBen e 
correspondientes á las aristas culminantes del núcleo son de doble tamaño qu 
estas- y las diagonales horizontales del romboedro tangente son también do¬ 

bles que las diagonales horizontales del núcleo. La cal carbonatada csPa lca 

espato de Islandia) presenta una serie por esto orden de cuatro romboedros 

tangentes unos á otros, á que HaÜy denominó contrastante, inverso, primüi 

vo y eqniáxico. El equiáxico, que es el mas obtuso de los cuatro , y esta r 
presentado en la figura 47 es tangente al primitivo: este , que es también _ > 

tuso, lo es al inverso que constituye el núcleo de la figura 46 : y el misino 
verso es tangente al contrastante. Tanto las diagonales horizontales como los 
ejes horizontales de estos cristales son entre sí como 2:4:0,B0:0,2o, represen¬ 
tando por 1 la longitud de la diagonal horizontal ó del eje secundario del rom¬ 

boedro primitivo de la cal carbonatada. 
2.° Prismas exácdros. Si en vez de verificarse el decrecimiento sobre las 

aristas culminantes del romboedro, tiene lugar siguiendo la dirección tangente 

ó paralela al eje principal, sobre las seis aristas laterales (hg. 48) que ya lie 
mos dicho que están dispuestas como los lados del exágono regular, resulta¬ 
rán seis caras de prisma exáedro que prolongadas suficientemente peu r.in ar 
lugar á un dodecaedro romboidal, y mas prolongadas aun en sentn o 'ci i 

Figura 26 

7 
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cal formarán un prisma exagonal terminado por un apuntamiento de tres ca¬ 
ras ó por las caras culminantes del romboedro primitivo. 

Cuando á este decrecimiento sobre las aristas laterales so junte otro sobre 
los dos estreñios, capaz de producir una cara tangente á cada estremo, ó sea 
perpendicular al eje, se producirá un sólido como el que representa la figura 
49, que es una de las formas naturales de la cal carbonatada. Si ahora supo¬ 
nemos que creciendo todas las nuevas caras vienen á reunirse de modo que ba¬ 
gan desaparecer el resto de las primitivas, es claro que el nuevo cristal será 

un prisma exaedro regular. 

El romboedro puede también producir otro prisma exáedro regular por un 
decrecimiento tangente sobre todos los ángulos: porque entonces los seis án¬ 
gulos laterales producen las seis caras del prisma y los dos ángulos estreñios 
las bases. 

3. ° Cristales metustaticos. El romboedro puede convertirse en un dode¬ 
caedro de triángulos escalenos por un decrecimiento de dos hileras en el sen¬ 
tido de su anchura y una en el de su grueso sobre las aristas laterales, (figu¬ 
ra 50 y 51) porque no estando entonces situadas en el mismo plano la cara 
que se forma sobre cada arista ni la que se forma debajo, resulta una pirámi¬ 
de de seis caras cuyo eje se confunde con el del romboedro prolongado y cu¬ 
ya base descansa sobre las seis aristas laterales. 

4. ° Dodecaedros de triángulos isósceles. Ya queda esplieado arriba como 
se deriva esta forma del romboedro, y recíprocamente. 

Ejemplos de minerales que cristalizan en el sistema romboédrico ó exagonal. 

Cal carbonatada. 
Cal fosfatada. 
Cinc carbonatado. 
Cobre dioplasa. 
--sulfurado. 
Corindon. 
Cuarzo. 
Esmeralda. 
Hierro carbonatado. 

Hierro oligislo. 
Magnesia carbonatada. 
Manganeso carbonatado. 
Mercurio sulfurado. 
Mica. 
Molibdeno sulfurado. 
Pirita magnética. 
Plata antimonial. 
-sulfurada. 

Plata sulfo-antimoniada. 
-arseniada. 
Plomo arsenialado. 

-carbonatado. 
-fosfatado. 

-vanadatado. 
Sosa nitraladn. 
Talco. 
Turmalina. 

5.° Tipo.—Sistema del prisma romboidal oblicuo simétrico : sistema del pris¬ 
ma rectangular oblicuo (Beudant): sistema monoclinico (Muller). 

Se llama prisma romboidal oblicuo simétrico (fig. 52) al prisma de base 
rombal cuyas bases inclinadas sobre una arista forman con las dos caras adya¬ 
centes dos ángulos diedros iguales. 

Este prisma se supone colocado de manera que las dos bases estén hori¬ 
zontales y se consideran en él tres ejes: dos horizontales ce' ü' que corlan 
por su mitad las cuatro aristas oblicuas y son perpendiculares uno á otro como 
las diagonales de un rombo: y el tercero aa' que une el centro de las dos ba¬ 
ses es oblicuo respecto de los otros dos. 

Este prisma presenta muchas parles simétricas y otras que no lo son, las 
cuales es preciso conocer. 



Supongamos que la Lase bcdf se inclina sobre la arista anterior bd' forman¬ 
do dos ángulos diedros iguales, con las dos caras adyacentes fd' yd'c. La mis¬ 

ma disposición presenta la arista posterior db', con la diferencia de que si e| 
ángulo dbd' formado por la diagonal de la base y la arista bd' es obtuso, el 
ángulo bdb' será agudo y suplementario del primero: y por consiguiente sien¬ 

do obtusos los ángulos planos adyacentes cbd' y fbd', aunque no iguales á los 
primeros, los cdb' y fdb’ serán agudos. De aquise deduce que los ángulos sóli¬ 
dos b yd no son simétricos, puesto que délos 1res ángulos planos que los for¬ 

man, uno solo es semejante y los otros dos desemejantes. El ángulo diametral¬ 
mente opuesto b' es el verdaderamente simétrico con el ángulo b, y también el 
ángulo d es simétrico con el d’ porque todos sus ángulos planos son homólo¬ 
gos y están semejantemente situados con relación al eje. 

En cuanto á los cuatro ángulos laterales f,c,c,'f son simétricos porque es¬ 
tán formados de ángulos planos homólogos y semejantemente situados respec¬ 
to al eje principal aal 

De modo quede los ocho ángulos del prisma romboidal oblicuo y simétrico 
uno délos ángulos anteriores ó y su diametralmentc opuesto y posterior br son 
simétricos y por consiguiente ambos sufrirán las mismas modificaciones. 

El otro ángulo anterior d' y el posterior d son simétricos y por tanto se mo- 

diiicarán del mismo modo. Loscuatro ángulos laterales son también simétricos y 
se modificarán á la vez. 

Respecto á las aristas, su conexión con los ángulos indica suficientemente 
las que son simétricas. Asi, las dos aristas anteriores fb y be de la base supe¬ 
rior que se unen en el jángulo b, son simétricas con las" posteriores c’b y b'f 
de la base inferior que se unen en el ángulo b', y todas ellas sufrirán las mismas 
modificaciones á la vez. 

Del mismo modo las aristas fd y de de la base superior son simétricas con 
las de la base inferior c'd' y d’f y se modificarán juntas. 

Las aristas de las caras son simétricas dos á dos: las dos aristas anteriores 
Y posteriores que unen cuatro ángulos inversamente simétricos, son simétricas: 
las dos laterales que unen cuatro ángulos simétricos, son igualmente simétri¬ 
cas. Estas dos especies de aristas podrán modificarse separada, ó simultánea¬ 
mente, en cuyo último caso (lig. 53.) si las truneaduras son paralelas á los ola- 
nos diagonales del prisma romboidal, cuando por su crecimiento hayan 1, bo 

Figura 27 Figura 28 



desaparecer las oaras de este, le habrán convertido en un prisma rectangular 
oblicuo queM. Beudant ha tomado por tipo del sistema. 

Ejemplo de minerales que cristalizan en el 5.° sistema. 

Actinota. 
Anfibol 
Arsénico sulfurado rojo. 

Cal arseniatada. 
Cal sulfatada. 
Cal trtano-siücatada (estena) 
Cobalto arsenialado. 
Cobre arseniatado (afanosa) 
-carbonatado azul. 
—-verde. 

Epidota. 
Euclasia. 
Feldspato. 
Hierro sulfatado. 

Hierro lungstatado (wolfram) 
Magnesia fosfatada (wagnerita) 

Mesolipa. 
Piroxena. 
Plata sulfurada. 
-sulfo-antimoniada (miargiríta) 

Plomo cromatado. 
-sulfato carbonatado. 
Sosa boratada. 
-carbonatada (natrón.) 
—•—y cal carbonatadas (gaylussila; 

-sulfatada. 
-y cal sulfatada (glauberita). 

C.° Tipo.—Sistema del prisma oblicuo no simétrico r ó sistema triclínieo. 
El prisma que sirve de tipo á este sistema tiene tres ejes desiguales y 

oblicuos entre sí: puede ser de base rombal como el anterior, ó de paraleló- 
gramo oblicuángulo como el de la figura 54. Pero su carácter esencial consis¬ 
te en que la base bcdf forma con cada cara y con cada arista un ángulo dife¬ 
rente: de loque resulta que no presenta! mas simetría que la que ofrecen el 
paralelismo y la igualdad de dos caras; dos aristas , ó dos ángulos diamctral- 

mente opuestos. 
Asi por ejemplo, el ángulo b solo es simétrico con el ángulo b': el c con el 

c': la arista bd’ con la db': etc. Y como son ocho los ángulos y doce las aris¬ 
tas, esto es, veinte los elementos del cristal, simétricos dos á dos, resulta que 
el cristal puede sufrir diez modificaciones de distinto género. Según esto po¬ 
dría creerse que este sistema debería dar lugar á un gran número de modi¬ 
ficaciones; pero precisamente sucede lo contrario, porque cada modificación 
solo obra sobre dos elementos y dá lugar á truncaduras .de corta ostensión. 
Por último este sistema solo es aplicable á un pequeño número de minerales 

entre los que se cuentan: 
Ea albita. El cobre sulfatado. 

La anortila. Ea dislena. 
La axinita. Ea labradorita. 

La oligoclasia. 

Estructura. 

La estructura de un mineral resulta del modo con que están dispuestas u 

agruparlas las parles de que se compone su masa. 
Se le dá el nombre de laminosa siempre que el mineral se puede dividir 

fácilmente en láminas de cierta estension que parecen ser caras de cris¬ 

tales. 
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Lamelosa, cuando las láminas son mas pequeñas, aunque perceptibles á la 

simple vista. 
Estratiforme, la de un cuerpo cuya masa aparece como constituida por ca¬ 

pas sobrepuestas no separables. 
Hojosa, esquistosa ó pizarrosa, si estas capas son fácilmente separables. 

Fibrosa, es la estructura de un mineral compuesto de libras sensiblemente 

paralelas. 
Radiada, si las fibras son convergentes á un centro. 
Granosa ó granujienta, la que ofrece una masa formada de granos distinta¬ 

mente perceptibles. 
Compacta, la de granos muy finos, unidos, é invisibles á la simple vista. 
Celular, la de una masa llena de espacios vacíos formados ó bien por su 

contracción, ó por el desprendimiento de algún gas, durante su estado 

pastoso. 
Fractura. 

La fractura es el modo de separarse las partes de un mineral al romperse, 
cuando esta separación no se verifica en el sentido de su estructura. Se llama 
concoidea, concoide ó cancheada, la que presenta concavidades y convexida¬ 
des que imitan la impresión ó forma de conchas. Puede ser también lisa, as- 
pera ó escabrosa, escamosa, etc., cuyas palabras no necesitan esplicacion. 

Peso específico. 

Por pocas sustancias minerales que haya examinado cualquiera , habrá ob¬ 
servado que bajo un mismo volumen pesan unas mucho mas que otras: llegan, 
do á tal grado esta diferencia de peso en algunas que basta tenerlas en la ma- 

Figura 29 Figura 30 
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no para distinguirlas. Asi por ejemplo, ninguno que coja la plata y el platino, 
el plomo y el estaño, y aun el bismuto y el antimonio, podrá confundirlos res¬ 
pectivamente. Pero para dar á este carácter toda la precisión de que es sus¬ 
ceptible, es preciso bailar el medio de pesar todas las sustancias bajo un vo¬ 
lumen exactamente igual: y entonces tendremos lo que se llama peso específi¬ 
co ó densidad de los cuerpos. Todas las densidades se comparan á la del agua 

destilada, que se toma por unidad. 
Siendo el agua un líquido, y afectando todos los líquidos la figura de las 

vasijas que los contienen, basta [para pesar un mismo volumen de diferentes 
líquidos, o sea para apreciar su densidad , llenar sucesivamente con ellos un 

frasco con tapón de vidrio y anotar el peso de cada uno. 
Supongamos, por ejemplo, un frasquito que perfectamente seco por dentro y 

por fuera pese lleno de aire 50 gr. 92. Se llena exactamente da agua destilada 
hervida (1) y se le ajusta su tapón que debe estar cortado oblicuamente por 
su parte inferior para que no quede aire interpuesto entre él y el líquido. Se 
enjuga el agua que se haya derramado por fuera y se pesa: 

Supongamos que lleno de agua destilada pese. 78 gr, 93 

Siendo su peso. 50 gr, 92 

La diferencia será. . . . 28 gr, 01 
Diferencia que podria tomarse por el peso del agua, pero que en realidad 

no es asi, pues esta pesa un poco mas: porque habiéndose pesado primero el 
frasco lleno de aire, y pesando este algo, el frasco vacio pesará de menos una 
cantidad igual al peso del aire. Para hallarle pues á fin de restarle de 50gr,92, 
y saber fijamente la tara del frasco, partiremos de que el peso específico del 
aire es al del agua como 0,00125 : 1. Por consiguiente el peso del aire conte¬ 
nido en el frasco es igual al peso del agua multiplicado por 0,00125 ó sea 
28 "r, 01 ^<0,00125=0 gr, 035. Restando esta cantidad del peso del frasco lleno 
de aire tendremos 50gr,885 peso real del frasco vacío. Por el contrario aña¬ 
diendo 0,035 ú 28 gr, 01 resulta 28 gr, 045 peso real del agua. Cuando se tiene 
un frasco alorado ó do capacidad conocida, se debe conservar para apreciar 
la densidad de lodos los líquidos que haya que examinar. 

Si se tratase de averiguar la densidad del ácido sulfúrico, se secaría perfec- 

tamente el frasco, se llenaría de ácido, y ajustado el lapon y bien seco pol¬ 

luera, se pesaría. 
Demos que pesase.. gr. ,768 

Siéndola tara.30 gr. ,885 

El peso limpio del ácido sulfúrico será. 53 gr. ,883 

Con estos datos hallaríamos su peso específico mediante la siguiente pro¬ 

porción 
El peso del agua es al del ácido, como la densidad del agua es á la de 

oo.SSox*_ . Qu 

mismo: 28,0Í5 : 53,883 :: t : x = —*a,0’8° 

íl) El asna debe ser destilada y hervida porque la común contiene sales que aumentan 
su densidad V aire que la disminuye, sobrepujando siempre el aumento de peso por aquel 
concepto á la diminuoion por este otro. Debo también operarse á una temperatura baja 
noruue el acua se dilata desde mas i® arriba, siendo tanto menor su densidad cuanto 
es mas alta la temperatura. Por esta razón euando se indiea la densidad de un cuerpo ; es 
Indispensable señalar la temperatura à que está tomada 
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Da esto ejemplo sededuee como fórmula general la regla de que para hallar 
la densidad de un cuerpo, no hay mas que dividir su peso por el de un volumen 
de agua igual al suyo, puesto que el factor 1 densidad del agua constante. 

Propongámonos según esto hallar el peso específico de la nafta de Amiano. 
L1 mismo frasco lleno de ñafia pesa.74 34j 

Rebajando la tara. :.' ÍIO SSÍ» 

Tendremos que su peso real será 23~4F6_ 

Siendo el peso hallado del agua 28,043 partiremos 23,456 por 28,043- el 
cuociente 0,836 será la densidad que buscamos. 

Como acabamos de demostrar no hay cosa mas fácil que hallar el peso es¬ 
pecifico de los líquidos. El de los sólidos puede averiguarse por tres modos 
S/Thor* ñor medio >1a _ i . _ - 1 

por la balanza hidrostática: saben por medio de un frasco de boca ancha 
3 o por el gravímetro ó balanza de Nicholson. 

Método i. Supongamos un frasco de boca suficientemente ancha para poder 
introducir en el fragmentos ó cristales de un cuerpo sólido; y cuyo peso lleno 

de agua destilada sea 456 gr. 67. Tomando un cuerpo cualquiera insoluble en 
agua, por ejemplo , algunos cristales de cobalto gris de Tunaberg, se pesarán 
al aire; y suponiendo también que pesen 24,98, agregándooste peso al del fras¬ 
co nos dará un total de 481,63. Introduciendo ahora el mineral en el frasco es 

nlervíp qU,e teÍTrrd U" vo,l'men (le aSua igual a! suyo, ef cual se derramará 
■ue a. se ajustará al frasco su tapón que deberá estar cortado, como arriba diii- 

’ °'jllcllamenle, se enjugará bien y se volverá á pesar. Hallamos que pesa 

Figura 33 
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V g 177 77. La diferencia entre este peso y el total obtenido antes es el peso 
del anua desalojada por el cobalto, esto es, 3,88: de inodojquc bajo el mismo volu¬ 
men el cobalto pesag24,98 y el agua 3,88; luego la densidad del cobalto estará 

representada por"_-^=6,44. Ilaiiy le da 6,30 

Introduzcamos ahora en el mismo frasco que pesa lleno de agua. 136,67 

una pepita de oro nativo cuyo peso sea. 5)66 

Los dos deben pesar juntos.■_.Ü'M!'.! 
Pero por élagua que se derrama al echar la pepita en ella solo pesan. 16 ?■ 

Elagua vertida pesará por consiguiente. 000,4‘í 

De donde deduciremos^^, 13; lo que nos dice que el oro de esta pepi¬ 

ta solo tiene la densidad dé 14,13,1a cual corresponde á una aleación de cerca de 

13,30 de plata y 84,30 de oro. (Au6 Ag.) El oro puro, muy raro en la naturaleza, 

pesa 19,3. 
BaI.ANZA IUDROSTÁTICA. 

Este instrumento no se diferencia de la belanza común sino en que el pie 
quesostiene el centro de movimiento puede levantarse ó bajarse á voluntad: y 
en que los platillos tienen en su parle inferior un ganchüo para colgar de él 
por medio de una cerda el cuerpo sólido que se ha de pesar. Se pesa primero 
el cuerpo suspendido al aire libre, y después se baja la balanza hasta que se 
sumerja aquel en una vasija llena de agua destilada que se coloca debajo. Alsu - 
merjirse se observa que el peso se aligera, inclinándose la balanza al lado c e 

las pesas, cuyo efecto es debido á que habiendo ocupado el cuerpo el lugar de 
un volumen de agua igual al suyo, el agua circundante que sostenía el peso de 
este volumen, sostiene ahora una parte igual del peso del cuerpo, disminuyen¬ 

do en igual cantidad su acción sobre la balanza, de donde se sigue que equili¬ 
brando de nuevo el cuerpo con las pesas necesarias , la diferencia entre ambos 
pesos indicará el de un volumen de agua igual al del cuerpo, do lo que se de¬ 

ducirá su peso específico. 
Sea por ejemplo un pedazo de hierro que pese al aire. . . • 

y sumerjido en el agua solo pese. 

La diferencia será el peso de un volumen de agua igual, à sea. 

Luego el peso específico del hierro será^ (l5t~= 

. 83 gr. 
. 73,946 

. 11,05 i 

Balanza de Niciiolson. 

Este instrumento, mucho mas portátil que la balanza ordinaria, tiene la for¬ 

ma poco mas ó menos de un areómetro. Se reduce áun tubo de vidrio óde oja 
de lata do bastante diámetro, terminado por su parte superior en una varilla 
delgada de latón ó de vidrio, que en su cstremidad sostiene una cubeta ó plati¬ 
llo destinado á recibir pesas. De su parte inferior cuelga otra cubetillo ó vasito 
lastrado con plomo para que el instrumento conserve la posición vertical den¬ 
tro del agua destilada, sumergiéndose en ella hasta el arranque de la varilla en 

que termina por su parle superior. 
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Para hacer uso de él se ponen en el platillo las pesas necesarias ;i fin de 

que baje el instrumento hasta que la supcrlicie del agua llegue á una raya mar¬ 

cada con una lima Inicia el medio de la varilla. El peso necesario para mantener 
asi el instrumento (ponerle á flor do agua) se llama primera carga. Suponga¬ 
mos que este peso sea 61 gr, 85, es claro que el peso del instrumento mas 61 

gr, 85, es igual al peso del volumen de agua que desaloja cuando está á llor de. 
agua. Quitando ahora las pesas del platillo y poniendo en su lugar un cuerpo 
cualquiera, por ejemplo, un cristal de barita sulfatada, que peso menos que la 
primera carga, el instrumento subirá, de modo que para volverle á poner á flor 

de agua será preciso añadir cierto número de pesas que unidas al peso del cris¬ 
tal completen 61,85. Este segundo peso constituye la segunda carga: que su¬ 
poniendo sea 46, 14 deduciremos que el cristal de barita pesa al aire 15, 71, 

diferencia que hay entre el peso de las dos cargas. 
En seguida sin tocar á las pesas se quita el cristal del platillo y se coloca 

en la cubeta inferior dentro del agua; por cuyo medio perdiendo de peso tanto 
como pesa el volumen del líquido que desaloja, vuelve á subir el instrumento 
necesitándose para volver á ponerle á flor de agua añadir nuevas pesas en el 
platillo, las cuales forman la tercera carga, igual al peso del volumen de agua 
desalojado por el cristal de barita. En el caso presente este peso será 3 gr, 35 
poco masó menos. Ahora bien, dividiendo el peso del cristal por el de la ter¬ 
cera carga, ó sea 15,71 por 3,35 hallaremos 4,69, peso específico de la barita 

sulfatada. 
Pasemos á esplicar el modo de determinar el peso específico de los cuer¬ 

pos solubles en agua y de los que son porosos. 
Respecto de los primeros tendremos que valernos de otro líquido en que 

no sean solubles, como cl alcool, el eter y mejor que todo la nafta. El peso es¬ 
pecífico de esta ya hemos dicho arriba que es 0,830; y cuando está bien recti¬ 
ficada y perfectamente pura solo es 0,758: si bien por una rectificación común 

llega fácilmente á 0,800; de modo que para operar es indispensable antes de¬ 
terminar cual sea su densidad. Supongámosla de 0,800. lomando un cristal de 

nitro que pese al aire 10 gr, sumerjiéudole en la nafta veremos que solo pesa 
5,855 ó lo que es lo mismo habrá perdido de peso 4,145, cantidad igual al pe- 

8 



so do la nafta desalojada por el cristal: hadaremos pues el poso del nitro com¬ 

parado con el do la nafta por medio de esta proporción. 

Los cuerpos porosos tienen dos pesos específicos, en elimo se consideran 
los poros llenos de aire como formando parte del mineral, dando por resultado 
un peso especifico que puede ;'i voces ser menor que el del agua, tal csclasbes- 
to, cuyo peso específico débil ó aparente comprendiendo en i'd el aire es solo 
0,9088. Pura determinar su peso fuerte ó real hay que tomar los poros vacíos 
como accidentales, y buscar la densidad de la materia sólida sola. Veamos el 
modo de determinarlas dos densidades aparente y real de un cuerpo poroso. 

Se pesa primero al aire el cuerpo bien seco, y sea por ejemplo su peso i l 
gr, 5: se le pesa enseguida en élagua bien sea por medio de la balanza hidros- 
tútica, bien sea en la de Nicholson; pero entonces el cuerpo empapándose de 
agua se lince mas pesado y obliga á bajar el brazo de la balanza hidrostálica ó 
á sumerjirse mas la de Nicholson. Cuando lia cesado de absorver agua y por 
consiguiente la balanza se lia lijado, es señal que el agua lia reemplazado aj 
aire cuanto le es posible: entonces so pesa definitivamente el cuerpo en c 
agua. Apongamos que su peso ahora es 9 gr. ó lo que es lo mismo que no ha 
perdido mas que 2 gr, 9, esta cantidad será igual al peso del agua que ahora 
desaloja, partiendo por ella el peso primitivo 11,9, tendremos el peso especi¬ 

fico real que será 4,0. 
Para hallar el peso específico apúrenle deberemos añadir á 2 gr. 9 peso del 

agua desalojada por el cuerpo después de la imbibición el de toda la que lia pe¬ 
netrado en los poros, cuya cantidad hallaremos volviendo á pesar prontamen¬ 
te al aire el cuerpo empapado de agua. Si suponemos que pesa 12 granos, ha¬ 

biendo pesado seco 11 gr. 9, el peso del agua embebida será 0,9 que unidos 
á los 2 gr. 9 del agua desalojada anlcs harán ascender á 3 gr. el peso del agua 
que el cuerpo hubiera desalojado sino hubiera sido poroso: por consiguiente 

el peso específico aparente del cuerpo será igual á —=.3,8333. 

Impresión score el órg\no del g¡esto. 

Los cuerpos pueden estar desprovistos de sabor, ó tenerle determinado. I.os 

primeros se llaman insípidos; los segundos, sápidos. 
I.os sabores pueden ser tan varios como la naturaleza de los cuerpos, poro 

os que mas frecuentemente se observan son el sabor: 

Ejemplos, 

Salado. 

Astringente. . 

Estíptico. . 
Amargo. 

ficante. 

Sal marina. 
Alumbre. 
Sulfato de cinc. 
-magnesia. 
Gloridralo de amoniaco. 
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Sales solubles de glueina y de plomo. 
Cal. 

Aguas cargadas de ácido sulfídrico ó de sülíidralos. 
Sales solubles de prolóxido de hierro. 

Azucarado. 
Urinoso. 

Sulfuroso. 

Ferruginoso ó de tinta.. 
Cobrizo, mercurial, etc. 

Independientemente del sabor propiamente dicho, hay sales abundantes en 
agua de cristalización que causan en la boca una sensación de frescura ñor L 
rapidez con que pasan del estado solido al líquido. Tales son el fosfato de 
sosa, el tartrato de potasa y sosa, y el nitrato de potasa aunque anhidro 

Otros por el contrario, al ponerlos en la boca producen calor y son aduc¬ 

hos que cuando están desecados tienen gran afinidad con el agua: por <uv 
razón apoderándose de la humedad de la lengua la solidifican con ráphlez 

desprendiéndose por consiguiente una cantidad bastante sensible de calórico’ 
como se observa en el cloruro do calcio y en la cal viva. 

Por ultimo, hay otros, que aunque también insípidos, se pegan á la lengua 
Son cuerpos porosos y que se apropian con avidez el agua , no del modo'mío 
o hace la cal, sino ala manera de una esponja. Absorven la humedad de la 

lengua desecándola y adhiriéndose á ella en razón de la liga que adamen* 

creto°fZC a C0U 61 aSUa: eSt° 6S ,0 qUe SUCede ctM1 ,as areillils > las margas, y la 

s.obrc e\ tacl°• No ,odos ,os cuerpos ofrecen ¡a misma sensación al 
a to. los hay untuosos, como el talco: suaves sin untuosidad, como el asbesto 
' la mica, ásperos, como la piedra pómez, etc. 

Acción sobre el olfato. Los cuerpos pueden tener naturalmente olor, corno 
la naf a y el petróleo; o bien hacerle sensible cuando se calientan como suce¬ 
de al betún judaico y al sucino. Oíros le adquieren por el frote de la mám¬ 
ales son el hierro el cobre, el estaño y el plomo: y por último, hay cuerpos 

circos que estando bien secos son enteramente inodoros , pero que'desarro- 

con so,°™ w por .s, 
el oido: °™°ridad. Cuando so suspende un cuerpo al aire li¬ 

re j le golpea con otro duro puede ser sonoro ó no. Para que se verifique 
[rimero es necesario que el cuerpo sea á la vez que duro, elástico - es de 

™T-la PrípÍOd“d ÍC |,oJ,'r aUerarso c" «sil, rompéis,! 
Figura 38 
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mediante cl golpe, y de recobrarla de nuevo poco á poco por ose.lac.ones de¬ 

crecientes que comunican su conmoción a las partículas aereas. 
Esta propiedad se observa bien desarrollada en muchos metales como l 

I(lata el cobre, el hierro y diver as aleaciones , entre las que principalmente 
debemos mencionar el bronce, y el gong ó metal de los tam-tam. En re los. 

minerales es muy notable principalmente en la fonolita, roca feldspatic 
r„r,ue SVu.íiza con.» las pizarras para cubrir los «ojados. Las ñusnaos pr- 

■zarras tienen también cierta sonoridad; y cuanto mas sonoras son , tanto ni 
¿propósito se creen para resistir á los efectos destructores de los ajenies at¬ 

mosféricos. 

Impresión sobre la vista. 

Los cuerpos ejercen sobre este sentido impresiones sumamente variadas y 

nuc ofrecen caracteres de la mayor importancia. Tales son el color, el brillo 
ó lustre de su superficie, la trasparencia ó la opacidad, y la refracción sim- 

’^Colom El color de un cuerpo visto en masa puede ser uniforme , como en 
la esmeralda, el azufre y los metales : variegado corno en la mayor parte do 
los mármoles secundarios; y cambiante como en el opalo y la labradorita O 
piedra de labrador. Este último es debido á que penetrando la luz basta ciei a 
profundidad en un mineral imperfectamente trasparente , ó cortado por una 

infinidad de grietas, es r ílejada Inicia fuera en rayos vivos y de diversos co¬ 

lores semejantes á los del arco iris. _ 
El color de los cuerpos en masa no suele ser el mismo que el de su polvo. 

Asi vemos que el cinabrio, de color gris violado cuando está entero, es de un 
rojo muy vivo, pulverizado: el rejalgar, el hierro oligisto y el sulfuro de anti¬ 
monio que son respectivamente rojo, gris negruzco y gris azulado estando en¬ 
teros, se presentan después de pulverizados, de color naranjado, pardo rojizo 

v nerrro. 
Los cuerpos deleznables no necesitan reducirse á polvo ni destruirse en 

parle para examinarlos bajo este punto de vista , bastando frotarlos sobre un 
cuerpo mas duro ó sobre un papel para que dejen marcada una raya de diver¬ 
so color. Por ejemplo, el molibdeno sulfurado y el grafito producen una raya 
de color gris negruzco sobre el papel , pero rayando con ellos la porcelana 

blanca el grafito deja una huella gris negruzca , y el molibdeno sulfurado, 

verdosa. ,, , . 
Lustre. Los cuerpos pueden tener la superficie brillante, como sucede a 

la mayor parle de los cristalizados; ó mate como los amorfos ó mezclados con 
sustancias terreas. Puede ser el lustre graso ó untuoso cual es el de la piedra 
jade pulimentada: sedoso como el que presenta una variedad de cobre carbo¬ 
natado, o el asbeslo: nacarado, por ejemplo la eslilbita : metálico como el de 

todos los metales: y mclaloideo, v. g. la mica. 
La trasparencia es la propiedad que tienen ciertos cuerpos de dejarse atra¬ 

vesar por la luz. Es perfecta, imperfecta y nula. Se dice que es perfecta cuan¬ 
do al través del cuerpo se distinguen claramente los contornos de los objetos, 
y entonces se llama el mineral trasparente, por ejemplo el vidrio y el espalo 
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de Isluiulia ú cal carbonatada romboédrica. Cuando los cuerdos solo dan paso 
imperfectamente á los rayos lumínicos, sin que se pueda observar al través las 

lineas y contornos délos objetos, se llaman translucicntcs, tales son la coiné— 
riña y la plata clorurada. Y finalmente se dá el nombre de opacos á los 
cuerpos que no son permeables á los rayos lumínicos: en este caso se hallan 

brincipalmenle los metales que deben su brillo y su apariencia como de espejo 

á la reflexión casi completa que sufren en su superficie los rayos de luz. 
Refracción. Asi se llama la propiedad que tienen los cuerpos trasparentes 

de desviar de su dirección los rayos lumínicos que los atraviesan. Cuando un 
rayo de luz pasa oblicuamente desde un medio menos denso por ejemplo, el 

aire á otro mas denso cual es el agua, el vidrio, el cristal de roca, etc. en vez 
de seguir su dirección se dobla acercándose á la perpendicular levantada sobre 
la superficie del cuerpo en el punto de incidencia del rayo: y recíprocamente 
al salir el rayo de luz del cristal pasando á un medio menos denso como el ai¬ 
re se separa de la perpendicular levantada sobre la superficie y en el punto de 
su salida: de modo que si esta superficie es paralela á la primera, la nueva di¬ 
rección del rayo lo será también á la que traía antes de penetrar el cristal, y 
se hallará situada en un mismo plano perpendicular á la superficie, pero mas 

abajo. 
Este fenómeno de refracción parece debido á la atracción de la luz liácia las 

partículas materiales, atracción que en lo general está en razón directa de la 
densidad de los cuerpos y de su combustibilidad. Pero hay sustancias en que 
no solo se refracta el rayo de luz en su incidencia, sino que ademas se divide 
en dos rayos distintos, de tal manera que cuando se mira un objeto al través 

de ellas se le ve por lo general doble. Esto se observa claramente en un rom¬ 
boedro de cal carbonatada trasparente , espato de Islandia, y en otra porción 

de sustancias talladas convenientemente. 
El carácter de la refracción simple ó doble puede servir para determinar el 

sistema de cristalización, y á veces la naturaleza específica de un gran número 
de sustancias, aun cuando no presenten las formas naturales propias para re¬ 
conocerlas, como cuando están en pedazos ó talladas: porque se ha observado 
que todos los cuerpos que presentan la refracción simple ó no están cristalizados 
ó lo están en el sistema cúbico; mientras que los que la tieneu doble son cris¬ 

talizados y pertenecen á los otros sistemas. Asi el vidrio que no es cuerpo cris¬ 
talizado y solo presenta refracción simple, se distingue del cristal de roca cris— 

Figura 39 
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lalizado en cl sistema romboédrico y dolado do refracción doble: lo mismo su¬ 
cede con el rubí espinela y el granúle que solo tienen refracción simple y cris¬ 
talizan en el sistema cúbico, en lo que se pueden distinguir del rubi oriental y 
del jergón que gozan de refracción doble siendo la forma primitiva del primero 
el romboedro, y la del segando el prisma recto <5 el octaedro obtuso de base cua¬ 
drada. 

Electricidad. 

Tara esplicar los fenómenos eléctricos se supone en todos los cuerpos la 
existencia de dos fluidos imponderables tan íntimamente unidos y neutraliza¬ 
dos uno por otro, que su presencia solo se maniíiesta cuando se separan bien- 
sea por la frotación ó por otros medios que la esperiencia lia enseñado. Tam¬ 
bién se supone, y parece que los hechos lo demuestran, que las moléculas de 
un mismo fluido se repelen, atrayendo por el contrario á sí las del otro: de 
modo que cuando los cuerpos que pesan poco, relativamente alas fuerzas que 
pueden actuar sobre ellos, se hallan bajo la influencia de estos dos fluidos en 
estado de actividad, obedecen ú sus movimientos de atracción y repulsión ha¬ 
ciendo perceptible á la vista la acción de los mismos Huidos. 

Todos los cuerpos parecen susceptibles de electrizarse por frotación: pero 
los hay que no conservan vestigio alguno de la electricidad desarrollada en su 
superlicie porque son conductores de este Huido y le dejan marchar; al paso 
que otros le conservan por cierto tiempo, permitiendo observar sus efectos. 

Entrelos cuerpos que se electrizan por frotación, unos como el cristal de 
roca y los que se le asemejan adquieren una especie de electricidad, ú que por 
razón de su origen se ha dado el nombre de vitrea y también el de positiva. 
Otros de naturaleza combustible como el azufre', el sucino, la resina copal y 
todas Jas demas resinas la adquieren resinosa ó negativa. Sin embargo la elec¬ 
tricidad que se desarrolla en un cuerpo depende en gran manera del estado de 
su superficie y de la naturaleza de aquel con que se frota. 

Asi vemos que sisefrota con una tela de lana el vidrio pulimentado se elec¬ 
triza positivamente : pero si su superficie está deslustrada o sin pulimento lo 
verifica negativamente; como también si en vez de frotarle con lana se hace 
con una piel de gato. 

Para reconocer si un cuerpo se electriza por frotación, es necesario después 
de frotarlo por un breve rato con un pedazo de paño aproximarle á otros cuer¬ 
pos ligeros, tales como barbas de pluma, pelos, etc. Si el cuerpo está electri¬ 
zado, los atraerá á si. La especie de electrizidad que haya adquirido se deter¬ 

minará comunicando antes á un cuerpo movible y aislado una electrizidad co¬ 
nocida, por ejemplo, la resinosa. Si el cuerpo movible y aislado es atraído por 

el frotado, la electricidad de este sera vitrea, por el contrario si es repelido, 
sera resinosa 

Electricidad por el calor. Hay algunos minerales aisladores ó no conduc¬ 
tores, como la turmalina y el topacio, que se electrizan cuando se los calienta; 
y generalmente adquieren dos polos, es decir, que una do sus estremidades 
manifiesta la electricidad positiva y la otra la negativa. Lo mas notable que hay 

en este fenómeno es que los minerales cristalizados y prismáticos que le prc- 



f.3 

scalan tienen los estreñios del prisma terminados en vórtices no simétricos. 

Asi por ejemplo, si calentamos gradualmente y con igualdad una turmalina sus¬ 
pendida de un lulo sin torcer, veremos que no larda en adquirir dos polos 
eléctricos, manifestándose electricidad vitrea en el vértice triedro, y resinosa 
en el opuesto que es exaedro: cuya oposición eléctrica aumentará con la tem¬ 
peratura, pero desaparecerá tan luego como esta se quede estacionaria ; vol¬ 
viendo á aparecer por el enfriamiento, aunque en sentida inverso, es decir, ha¬ 
ciéndose resinoso el polo ó vértice triedro, y vitreo el opuesto* 

Magnetismo. 

Rajo el nombre de magnetismo se entiende un orden de fenómenos que se 
atribuyen á dos Iluidos análogos á los que producen la electricidad, pero que se 
diferencian de ellos en muchas circunstancias principales. En primer lugar su 
acción se limita á un corto número de cuerpos que son el hierro, el níquel, el 

cobalto y algunos compuestos del hierro. En segundo lugar, desarrollada úna 
vez esta acción en dichos cuerpos especialmente en el acero subsiste por mu¬ 
cho tiempo aunque tengan contacto con otros y comuniquen con el suelo. Y 
por ultimo los cuerpos en queso desenvuelve la acción magnética presentan 

Figura 42 
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siempre dos puntos hacia los cuales se acumulan los dos fluidos opuestos, ó dos 
polos, de los que el uno animado por el fluido austral scjdirige constantemente 
Inicia el polo norte del globo terrestre, y el oíro ocupado por el fluido boreal lo 
hace hacia el sur. 

Sin embargo, esceptuando algunas lineas que se llaman meridianos magné¬ 
ticos sobre las que la aguja imantada se dirige osadamente á los polos terres¬ 
tres, en todos los demus puntos del globo forma la aguja un ángulo mayor ó 
menor. En Paris, por ejemplo en 1580 la aguja tenia una declinación de 11° 
hacia el Este: en 1GGG se dirigía esactamente al Norte. Mas adelante empezó á 
declinar hacia el Oeste; y desde 1792 hasta el día se ha fijado con pequefiísi- 
mas variaciones en 22° hacia el Oeste : de modo que para saber fijamente el 
Norte, hay que considerarle ú 22° á la derecha de la aguja. 

El hierro es el mas magnético de los tres metales que antes hemos nom¬ 
brado, y eí único que conserva esta propiedad en algunos de sus compuestos: 
el níquel y el cobalto solo lo son en estado metálico: y como no se encuen¬ 
tran nativos en la naturaleza, resulta que solo el hierro metálico, el oxidulado 
ú óxido ferroso férrico, el hierro oligisto ú óxido férrico cristalizado, la pirita 
magnética ó hierro protosulfurado y los minerales en que se halla mezclado 

alguno de estos compuestos, son las únicas sustancias del reino mineral sensi¬ 
bles á la acción del imán. 

Para reconocer esta propiedad se aproxima el mineral á distancia conve¬ 
niente á una aguja imantada suspendida libremente y en reposo. Si el cuerpo 
es magnético, ya que no puede ser arrastrado por la aguja per tenerle cogido 
el ensayador, la aguja parece que es la atraída y se dirige hacia él hasta unír¬ 
sele. 

De esta manera se conduce el hierro nativo, el hierro oxidulado cristaliza¬ 
do, el oligisto cristalizado y la pirita magnética. No teniendo estos cuerpos 
magnetismo propio, y siendo solamente atraídos por el fluido magnético de la 
aguja, obran indistintamente sobre el uno y el otro polo y los atraen igualmen¬ 
te : lo que no sucede con el hierro oxidulado en masa ó amorfo llamado tam¬ 
bién imán, el cual siendo por sí magnético y teniendo sus dos polos, atrae el 
uno de los de la aguja y/epele el otro. 

Caracteres químicos. 

Estos caractères son los que resultan de la acción química de diversos cuer¬ 
pos sobre la sustancia cuya.naturaleza se trata do reconocer. El calórico, el agua, 

los ácidos, algunas sales y diferentes tinturas vegetales son los agentes de que 
mas comunmente nos valemos. • 

Para asegurar la acción del calórico, ó bien se echa la sustancia sobre las 
ascuas, ó se calienta en un tubo de vidrio, ó por último se espone á la llama 
del soplete. 

El primer medio basta muchas veces para reconocer algunos cuerpos : asi 
vemos que el nitrato de potasa se funde es decir se liquida, y se esliendo so¬ 

bre el ascua haciéndola arder vivamente por donde la toca. El cloruro desodio 
obtenido por la evaporación de su disolución acuosa decrepita , al paso que la 

nal gema cristalizada no esperimenta alteración alguna. El sulfato de cal hidra- 
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ui\o cristalizada (yeso a selenita) sí es folia y « vuelve opaco: mientras que el 
ulfato de cal anhidro conserva su forma y trasparencia. El azufre arde con 

f,ama azulada desprendiendo olor sulfuroso. El sulfuro de antimonio presenta 
¡os mismos fenómenos y ademas un circulo blanco de óx ido de antimonio. .1 
sulfuro de arsénico desprende á lavez el olor sulfuroso y el aliáceo del arséni¬ 

co volatizándose completamente. ... 
’ Las sustancias volátiles y aquellas en que se supone que existen principios 

volátiles, se ensavan calentándolas en un tubo de vidrio. Los sulfuros de arse- 
«¡coy*mercurio, por ejemplo, so hallan en osle caso sublimándose total¬ 

mente sin alterarse cuando están puros. La arcilla y el sulfato de cal hidrata- 
do el óxido férrico y el óxido manganico hidratados dejan desprender agua 
cuya proporción es fácil determinar condensándola y pesándola en un recipien- 

tito que se adapta al tubo ó retortita en que se ensayan. 
Los cnerpos que no se alteran por el calórico aplicado por cualquiera de los 

dos métodos enunciados se someten á la acción del soplete. Este instrumento 
se compone de un tubo de vidrio, ó mejor de metal, que puede ser de una o va¬ 

rias piezas enchufadas unas en otras: en su parte media tiene un ensanche ó 
reservatorio para retener y condensar el vapor acuoso del aliento. Una de sus 
estremidades tiene la abertura bastante capaz para soplar por ella, y la otra que 
debe tenerla sumamente pequeña, se dirijo sobre la llama de una lámpara de 

Figura 44 Figura 45 
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aceito á fin deformar con el soplo una especie de lardo de fuego que se pro¬ 
yecta sobre un pequeño fragmento del mineral que. se va á ensayar, el cual ó 
bien so tienecojido con unas pinzas de platino, ó colocadoen una cucharilla del 
mismo metal, ó en una copeiita hecha de partes iguales de huesos calcinados y 
de tierra de porcelana, ó por último en una concavidad practicada en un carbon. 

El manejo del soplete requiere mucha práctica, ya para soplar sin interrup¬ 
ción por largo tiempo, ya para utilizar el fuego de oxidación ó de reducción se¬ 
gún sea necesario, y que son bastante difíciles de obtener con la limpieza y pre¬ 
cisión que se requieren. 

Para soplar sin interrupción se debe cojer todo el aire que puede contener 
el pecho’, aspirando por la nariz ál mismo tiempo que se continua espeliendo el 
aire que hay en la boca con solo el esfuerzo de los músculos de los carrillos. 

Los efectos de oxidación y de reducción se podrán obtener á discreción te¬ 
niendo un perfecto conocimiento de la llama. Esta consta de tres partes : la in¬ 
ferior que es azul tiene muy poca temperatura: la central que es prolongada y 
parece oscura ó nebulosa goza mayor temperatura que la anterior, pero contie¬ 
ne no obstante gases combustibles sin quemar: por último la esterior es blanca 
y brillante y efectúa completamente la combustion del carbon ; en su estremi- 
dad se halla la temperatura mas fuerte déla llama. 

Ahora bien, si doblando la llama por la acción del soplete se esponeun me¬ 
tal oxidable al estrenuo del dardo que forma la llama esterior, se oxidará, puesto 
que nada hay que impida la acción del aire en aquel punto donde la elevada tem¬ 
peratura quema todos los cuerpos combustibles. Tero si este óxido formado se 
traslada al centro de la llama en su parle oscura, se reducirá, podiendo repe¬ 
tir alternativamente estos resultados cuantas veces se quiera si se hace el espe- 
rimento con un fragmento de plomo ó de cobre, y aun con uno de estaño, aun¬ 

que no tan fácilmente. 
Pasemos á manifestar otros resultados que puede dar el soplete. 
Tómese un fragmento de cualquier mineral de cobre: redúzcase á polvo su¬ 

til en un mortero de ágata y mézclese con cierta cantidad de carbonato de sosa 
seco. Después de humedecer la mezcla con una gola de agua coloqúese en un 
carbon dispuesto al efecto, y caliéntese gradualmente al fuego de reducción 
hasta que la mezcla fundida sea absorvida totalmente por el carbon. Si quedase 
algún residuo añádasele un poco de carbonato de sosa y vuélvase á calentar hasta 
hacerle desaparecer. Apagando en seguida el carbon, se separa con un cuchillo 
toda la parte que esté impregnada déla mezclafundida y se tritura con agua en 
el mortero de agata. Se deja en reposo, se decanta el agua que arrastra consigo 
Jasosa y el carbon, y deja el mineral. Sise vuelvo á repetir la trituración y lo¬ 
ción con agua, se llegará á obtener el metal aislado en forma de partículas ro¬ 
jas de un hermoso brillo metálico. Por medio de este ensayo se pueden descu¬ 
brir cantidades pequeñísimas de cobre en un mineral, como también de bismu¬ 
to, estaño, plomo, níquel y hierro. Respecto del oro y la plata no hay necesi¬ 
dad de este medio pues se reducen fácilmente sin adición de ningún otro cuer¬ 

po á un boton metálico fijo y maleable. 
Cierto número de óxidos metálicos pueden reconocerse al soplete por medio 

del borax purificado y fundido, que forma con ellos vidrios de diversos colores 
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'I110 varían según su grado de oxidación y por consiguiente según la especie de 
llama & que se esponen para ensayarlos. Asi es que una partícula casi impercen- 

tlble de de manganeso triturada con bórax fundido y sometida al fue-o do 
oxidación en una copela de huesos y arcilla, dáun vidrio transparente de unlier- 
moso color ametista: mientras que si se espone al fuego de reducción resulta 
incoloro. 

El cobalto gris (sulfo-arseniuro de cobalto) ó el cobalto arsenical tostado^ 
primero al fuego de oxidación, pulverizados con borax y fundidos en una copela 
producen un vidrio transparente de un brillante color azul. 

El óxido de cromo y los cromatos dan af borax color verde esmeralda : los 
óxidos de uranio, amarillo verdoso que pasa á verde sucio si se espone al fuego 
c e reducción: el óxido y las sales de cobre le tiñen de un hermoso verde que se 

vuelve incoloro al fuego de reducción; pero que al enfriarse adquiere color rojo 
volviéndose opaco. J 

El peróxido de hierro fundido con el borax al ruego de oxidación produce 
un vidrio de color rojo sin brillo, que por el enfriamiento se pone amarillento; 
a mego de reducción le da del color verde propio de las protosales de hier¬ 
ro. Lasdderentes reducciones que acabamos de enumerarse pueden por lo ge- 
neral acelerar y aun presentar mas marcadamente si se introduce en el vidrin 
nna pequeña partícula de estaño. 0 

d£ua. Este liquido disuelve fácilmente varias sales minerales, como el 
sulfato de hierro, el nitrato de potasa y el cloruro de sodio: algunas veces solo 

las disuelve en corta cantidad y con dificultad, asi sucede al sulfato de cal- v 
otras por último no las disuelve absolutamente, tales son: el carbonato de cal 
ol de barita, el sulfato de esta base, el de estronciana y otras muchas. 

Figura 48 Figura 49 
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Acidos. La acción do los ácidos sobre los minerales es muy tarta: el qu« 
mas se usa en los ensayos es el nítrico : el cual ó bien no ejerce acción sobre 
ellos como sucede con el oro, el platino, el cuarzo y el sulfato de barita: o los 
disuelve sin efervescencia, en cuyo caso se hallan los fosfatos de cal y de plomo- 
6 finalmente los disuelve con efervescencia ó desprendimiento de ácido carbó¬ 
nico; asi se verifica en los carbonatos de cal y de magnesia: el carbonato de barita 
nativo no se disuelve sino después de desagregar sus partes mediante la calci¬ 

nación ó la pulverización. 
Algunos metales nativos, ú oxidulados se disuelven también en el ácido ní¬ 

trico con desprendimiento de gas nitroso , que en contacto del aire produce 
vapores rutilantes: se pueden citar el mercurio, el cobre, la plata, el bismuto y 

el cobre oxiduiado. 
Las reacciones químicas que sirven para distinguir los minerales son por 

lo demas tan vanadas y peculiares á cada uno que no es fácil indicarlas de una 
manera general, por lo que nos remitimos á su historia particular. 

CLASIFICACION MINERALÓGICA. 

Si hubiéramos de atenernos ¿ las opiniones emitidas por un gran número 
de autores, deberíamos distinguir muchas escuelas ó sistemas de clasificacio¬ 
nes mineralógicas: ya partiendo únicamente de los caracteres esteriores; ya 
atendiendo no solo á los caracteres físicos sino también á la composición quími¬ 
ca de los minerales: y ya por último tomando esclusivamente esta por base. 
Pero en realidad todas estas clasificaciones están fundadas principalmente en 
la naturaleza química de los minerales hasta donde ha podido ser conocida por 
sus autores: asi es que la clasificación de Avicena que se cita como ejemplo 
de una clasificación basada puramente sobre los caractères esteriores, y que di¬ 
vidía los minerales en piedras, sales, betunes, y metales, era una clasificación 
química cual la podia entonces concebir Avicena, y tanto como las de Werner, 
Hausmann, Haüy, Beudant, Brongniart, y las dos de Berzelius: solo que per¬ 
feccionándose cada vez mas el conocimiento de la naturaleza de los cuerpos por 
los adelantos de la química su clasificación era de dia en dia mas 'perfecta. A 
nuestro modo de ver la mejor clasificación química será la mejor base de la 
clasificación mineralógica» Y comparando las clasificaciones químicas publica¬ 
das últimamente, insisto en la opinion de que lu mejor será aquella en que to¬ 
dos los cuerpos simples formen una serie fundada en lo posible en su carácter 
electro químico, y dividida en géneros naturales con arreglo ni conjunto de 

propiedades comunes á cada grupo. 
Pero ahora ocurre una gran dificultad, á saber: dada la serie electio—quí¬ 

mica de los cuerpos simples ¿será preferible fundar las familias sobre los ele¬ 
mentos mas electro-negativos, como en la química, comprendiendo en cada fa¬ 
milia los compuestos ó combinados de un mismo elemento negativo, por ejem¬ 
plo el oxigeno, con todos los que son mas positivos que él (azufre, carbono> 

hierro, cobre, etc.); ó hacer lo contrario? 
Hasta hace pocos años la mayor parte de los mineralogistas, Haüy, Broa- 
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gmart y aun Berzelius en el sistema de mineralogía qua publicó en 1819, ha¬ 
bían colocado los minerales siguiendo esta última base, es decir: que el hier¬ 
ro por ejemplo, metal positivo, formaba una familia en la que se encontraba pri¬ 
mero el hierro nativo, luego todos los compuestos resultantes de la union del 
hierro con los cuerpos electro- negativos como el oxigeno, el azufre, el arséni¬ 
co; y por último los de los óxidos de hierro (elementos positivos de las combi¬ 
naciones) con los ácidos sulfúrico, carbónico, fosfórico etc. Pero Mr. Berzelius 
publicó en 1825 un sistema enteramente opuesto, fundado principalmente en 
que una gran porción de bases oxidadas compuestas del mismo número de áto¬ 
mos elementales pueden sustituirse recíprocamente en los minerales sin alte¬ 

rar su forma primitiva, ni otras de sus propiedades principales; de manera qne 
la analogía natural exige que se aproximen estos compuestos salinos que bajo 
el otro sistema se hallan dispersos en tantas lamilias diferentes. (1) A pesar de 
la autoridad del respetable nombre de Berzelius, y de la de Mr. Beudant que 
ha publicado un sistema de mineralogía fundado en parle sobre el mismo prin¬ 
cipio, (2) entendemos que respecto á la mineralogía aplicada, es preferible co¬ 
locar los minerales según su radical cobre, hierro, plomo, cinc, etc: porque 

efectivamente el radical es casi siempre el que les dá la importancia que tie¬ 

nen y el que determina su modo de esplotacion y sus aplicaciones á la indus¬ 

tria. 
En vista de todo, nosotros seguiremos un método basado sob^e el que Ber¬ 

zelius publicó en 1819 que ha sido adoptado por MM. Girardin y Lecoq en sus 

(1) Come ya hemos dicho arriba, se dá *1 nombre de isomorfos á los cuerpo»quepue- 
den sustituirse en las combinaciones sin variar su sistema de cristalización. El ácido íosfó— 
rico, por ejemplo, P-2 OH y el ácido arsénico As2 01 sem isomorfos y forman sale» casi se- 
mejantes y Que se mezclan en la naturaleza sin proporción fija. De la misma manera la cal, la 
roagnetia elóxido de cinc, y losprotóxidosde hierro y de manganeso , constituido» todo» 
según la fórmula R O (representando R el radical metálico y O el oxigeno presentan sale» 
cuya cristalizaciones casi idéntica y que frecuentemente se encuentran mezcladas. Asi su¬ 
cede también eon la alumina y los sesquióxidos de hierro, de cobalto y de manganeso cuya 
fórmula general es R203 . . 

V) Traité élémentaire de Minéralogie , Paris, fSoO, 2 vol. en 8.° — Cour» tUminlairo 
* hitloire naturelle, Minéralogie,Paris, 18 Í?, en 12.® 
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Elementos de mineralogía publicados en 182G. Empezaremos, pues, porloscuci- 
pos mas electro negativos ó por los metaloides como el azufre, el carbono, 
el boro y el silicio. Seguirán á estos los metales electro-negativos tales como 
el arsénico, el antimonio, el oro y el platino: y terminaremos con los metales 
mas electro positivos, hierro, manganeso, aluminio, magnesio calcio, estron¬ 
cio, bario, sodio y potasio. 

Cada cuerpo de estos será el tipo ó base de una familia formada del mismo 
cuerpo y de sus compuestos naturales con los otros cuerpos mas electro-nega¬ 

tivos que él: asi v. g. la familia del azufre se compondrá 
del azufre nativo 
del ácido sulfuroso (gas de los volcanes.) 

del ácido sulfúrico (lagos ácidos) 
El boro no existe nativo en la naturaleza pues solo se halla en esludo da 

ácido bórico: por consiguiente la familia del boro solo contendrá una sola espe¬ 
cie, el ácido bórico. Respecto del borato de sosa en el que el ácido es nega¬ 
tivo respecto de la base, ó el boro relativamente al jodio, deberá colocarse en 
la familia de este. 

La familia del arsénico comprenderá cuatro especies: 

el arsénico nativo: 
ti arsénico sulfurado rojo, ó rejalgar: 
el ‘arsénico sulfurado amarillo,ú oropimentc: 
el arsénico oxidado 6 ácido arsenioso: 

mientras que el arsemalo de cobalto formará parte de los compuestos cobálti- 

«os: y asi de los demas. 
Ampere es el primero que lia intentado una clasificación natural de los 

cuerpos simples fundada sobre sus relaciones eléctricas á la vez que sobre el 
conjunto de sus propiedades químicas. Nosotros liemos introducido algunas mo¬ 
dificaciones necesarias en esta clasificación que pueden verse en las diferentes 
ediciones de la Farmacopea razonada. Abora liemos hecho en ella otra altera¬ 
ción reducida á sacar los crómidos de entre los bólidos y plalínidos, sea cual¬ 
quiera la relación que tengan con estos dos géneros, para llevarlos á los casi- 
téridos y sidéridos con quienes se ligan por una parte por el tañíalo y el tita¬ 
no y por otra por el cromo y el uranio.Pero como entonces el cinc y el cadmio 
que le sigue necesariamente, no pueden permanecer al lado del estaño, debe¬ 
rán bajar hasta el magnesio con quien el cinc tiene una íntima relación natural. 

No admitimos la separación del fluor y del cloro para trasladar el primero 

al lado del azufre; ni la del plomo y el bismuto para unir este al antimonio y 
al arsénico. Dejamos el hidrógeno junto al carbono aunque presenten algunas 
diferencias en sus compuestos, por razón de su origen común, por su com¬ 
bustibilidad casi igual y por su constante union en los cuerpos minerales que 
se derivan de origen orgánico. Tomando por base esta clasificación modificada 
para establecer la mineralógica, solo nos quedan que hacer dos observaciones. 
La primera es que no hay tantas familias mineralógicas como cuerpos simples; 
ya por que el oxígeno que es el primero de todos no existe libre sino en el aire 

atmosférico, y no puede combinarse con ningún otro cuerpo mas clcclro-nega- 
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mû que él; ya también porque otros cuatro cuerpos (flúor, doro, bromo y yo- 
do) no se hallan ni libres ni combinados entre si ni con el oxígeno: de modo 

que sus compuestos están todos comprendidos en las familias siguientes, des¬ 
pués del cuerpo electro-positivo que les sirve de radical. 

Deberíamos según esto empezar las familias mineralógicas por el azufre, 
e! sclenio y el teluro, continuando con el arsénico y el antimonio ; luego e’l 
caibo?io, el boro y el silicio; y por último, los metales propiamente dichos. Y 

ahora entra la segunda observación que teníamos que hacer á saber: que á fin 
de alejar lo menos posible el teluro, el arsénico y el antimonio de los metales, 
con quienes tienen grandes relaciones físicas, y pura dejar solo el ácido silíci¬ 
co que a ningún otro cuerpo se parece mas que á si mismo ó al ácido bórico, 
y que es la sustancia incomparablemente mas abundante de la corteza del glo¬ 
bo, nos liemos decidido á empezar las familias mineralógicas por las del sili¬ 
cio, el boro y el carbono: seguirán á elas las del azufre, selenio, teluro, arsé¬ 

nico, y antimonio: y terminaremos por las de los metales propiamente dichos, 
lie aquí el cuadro de esta clasificación. 

Figura 50 Figura 52 
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CLASIFICACION NATURAL. 

DK I.OS CUERPOS SIMPLES 

QUE SIRVE DE BASE PARA LA CLASIFICACION MINKBALÓGlfe.. 

(g) significa gaseoso; la (I) líquido: la (s) sólido. 

II 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII 

VIII 

IX. 

X. 

Géneros. 

Zoerido 

írómidos... 

hionidos.. 

Arsénidos. 

Antrácidos. 

Bólidos.... 

Especies. 

1. Oxigeno 

2. Fluor 
| 3. Cloro 
j 4. Bromo 

5. Iodo 

6. Azufre 
7. Selenio 

| 8. Teluro 

9. Azoe 
10. Fósforo 
11. Arsénico 
12. Antimonio 

13. Hidrógeno 
1 i. Carbono 

13. Boro 
16. Silicio 

Platinidos. 

17. Osmio 
18. Iridio 
19. Platino 
20. Paladio 

121.Rodio 
' 22. Rutenio 
23. Oro. 124 Plata 

25 Mercurio 

) 26. Plomo 
1 27. Bismuto 

Signos. 

Casitéridos. 28. Estaño 

Titanidos. 

29. Niobio 
30. Pelopio 
31. Tántalo 

,32. Ilmcnio? 
133. Titano 

O 

F 
Cl 
Bm. 
I 

S 
Se 
Te 

Az 
P 
As 
Sb 

Ag 

lg 

Pb 
Bi 

B 
Si 

Os 
Ir 
Pt 
Pd 
R 
Rt 
Au 

Sn 

Nb 
Pp 
Ta 
Im 
Ti 

1,33 (I) 
2,966 (1) 
4,943 

Densidad. 

(d) 

1,1057 (g) 

2,086 
4,320 
6,258 

0,972 (g) 
1,77 
5,959 
6,8. 
0,0689(g) 
3,5 (Diamante i 

10, 
18,65 
21,46 
11,3 
H, 

>. 

19,258 

10,474 
13,568 (1) 
14,391 (s) 

11,35 
9,83 

7,29 

5,3 

Peso L 
mole¬ 
cular, 

(m) 1 

Multiplí- 
or molé- 
cular. 
1000 
(m) 

100 10 

117,70 
221,64 
500 
793 

1,496 
1,5118 
l 
i. 

200 
494,58 
800 

5 
2,0219 
1,25 

87,50 
200 
468,75 
806,45 | 

11,4285 
5 
2,1333 
1,24 

6,25 
75, 

160 
13,33 

136,20 
266,84 

7,3421 
3,7475 

1244.49 
1233.50 
1233,50 
665,90 
651,39 
651,49 

1229,40 

1350 

0,8035 
i 0,8107 

0,8107 
1,5017 
1,535 
1,535 

1 0,8134 

10,7407 

| 1250 0,8 

1294,6 
1330,3" 

0,7721 
l| 0,7527 

735, M 1,36 

(( 
« 

1537,6* 
« 

303,6 

» 
» 

2 0,6504 
» 

6 3,0056 



73 
■ 34. Tungs'mm. 
1 3a. Molibdenu. 

XI. Crómidos. < 36. Van;, .io 
J 37. Cromo. 
' 38. Uranio. 

Tg 
aio 
A' 
Cr 
U 

17,6 
8,630 

» 
5,9 
9, 

1183 
596,80 
850,89 
328,29 
750 

0,8453 
1,0754 
4,167 
3.0461 
1,3333 

1 39. Cobre. 

XII. Sidérillos. «;at 

1 42. Hierro.. 
( 43. Manganeso 

Cu 
Nk 
Co 
Fe 
Mu 

8,85 
8,279 
8,513 
7,788 
8,013 

396.63 
369,67 
368,99 
350 
355,78 

2,5212 
2,7051 
2,71 
2,857 
2,8107 

| 44. Didimio. 
XIII. Céridos. ] 4b. Ceno. 

I 46. Erbio. 

n 
Ce 
E 

)) 
» 
)) 

)) 
ij I O 

» 

)) 
1,7391 

» 

1 47. Térbio. 
i 48. Ytrio. 
1 49" Torinio. 

XÍV. Circónidos. / 

I 52. Glucinio 
133. Circonio. 
1 54. Aluminio. 

Tb 
Y 
Tr 
Nr 
La 
G 
Zr 
Al 

)) 
)> 
» 
)) 
)) 
)) 
)) 

2,07 

)) 
402,54 
744,90 

« 
554,88 

58 
425,7 
171,17 

» 
2,4846 
4,3425 

» 
1,8022 

17,2414 
2,3491 
5,8421 

i 55. Cadmio. 
XV. Magnésidos] 56. Cinc. 

( 57. Magnesio. 

Cd 
Zn 
Mg 

8,604 
6,86 

» 

l¡96,77 
412,46 1 
458,35 

1,4352 
2,4262 
6 3151 

i 58. Calcio. 
X\I. Calemos. J 59. Estroncio. 

( 00. Bario. 

Ca 
Sr 
Ba 

)) 
)) 

'«• .!? , . 

250 
548 
858 

4 
1,8248 
1,1633 

(61. Litio. 
XVII Tefrálidos. ' 62. Sodio. 

f 63. Potasio. 

Li 
Sd,óNa 
Ps,oK 

» 
0,972 
0,805 

80,33 
287,50 
488,86 

12,4486 
3,4783 
2,456 

OL Amonio. Am )) 112,50 18,888 9 

ACIDOS PRINCIPALES. 

Acidos. 

Antimonio. . 
Anlimonioso. 
Arsénico. 
Arsenioso. . 
Azóotico. 
Borico. . 
Carbónico. . 
Crómico. 
Esténico, 

Peso Multiplica 
Signos molecu- 

molecular. lar. 

Sb-203 2112,90 0,4733. 
Sb20i 2012,90 0,4968 
As20a 1437,50 0,6957 
Asios 1237,50 8,8081 
Az2(j5 675, 1,4815 
B03 430,20 2 292!i 
C02 275 3,6364 
CrO' 628,29 1,5918 
Sn02 935,3 1,0692 

Oxígeno 

por 100 

10 

23,00 
10,S7 
34,78 
24,24 
74,07 
08,78 
72,73 
47,70 
21,38 
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Fosfórico. 
Motibdico, 
Silícico. . 
•Sulfúrico. 
Tantálico. 
Titánico. 
Túngstico 
Van ád ico. 

i P'2( )■> 000 1,1111 
¡MuO" 80(5,86 1,1125 
Si 03 566,82 1,7642 

500 2 
TuO2 1737,62 0,5755 
TiO- 503,60 1,9855 
Tg03 1483 00743 
YO2 1156,89 08043 

55,50 
8 

í>2,93 
r.o 
11,15 
39,71 
20,23 
25,93 

BASES. 

Bases. 
Peso Multipli- Oxígeno 

Signos. 
molecular. 

cador mole- pur 
cular. cíenlo. 

Oxuro liídrico ó agua. H2O,0A(] 112,50 8,8889 88,89 
-antimónico. Sb-03 1912,90 0,5228 15.6S 
-argéntico. AgO 1450 0,0897 6,90 
-mercúrico. HgO 1350 0,7407 7 4 1 
-plúmbico. PbO 1394,6 0,717(1 7.17 
-bisrnútico. Bi20s 2900,74 0,3377 10,13 
-crómico. CríOS 950,58 1,0454 31,36 
-—uránico. U203 1800 0,5550 10,07 
-cuproso. Cu-0 893,20 1,1195 1 1,19 
-—cúprico. CuO 490,03 2,0130 20,14 
-—nirjueloso. NiO 469,67 2,1292 21,29 
—-niquélico. Ni-03 1039,37 0,9021 28,8(¡ 
■--—cobaltoso. CoO 408,99 2,1322 21,32 
-cobáltico. Co2Q3 1037,98 0 9034 28,90 
-ferroso. FeO 450 9 2222 22,22 
-férrico. Fe-05 1000 1 30 
-manganoso. MnO 455,78 2,1940 21,94 
-manganoso-mangánico. M n50l 1407.34 0,6816 27,20 
-mangánico. Mn*03 1011,50 0,9886 29,06 
Bi-óxuro mangánico. MnO2 555,78 1,7993 35,98 
Oxuro cerioso. CeO 075 1,4815 14,81 
-cérico. Ce205 1450 0,6897 20,09 
—-¡trico. ^0 502,51 1,99 19,90 
-tórico. TliO 844,90 1,1836 11,84 
--—lanlánico. LaO 054,88 1,527 15,27 
-glucínico. GO 158 6,3291 63,29 
-circónico. Zl-05 1151,4 0,8685 26,05 
-alumínico. Al205 642,34 1,5568 46,71 
-cádmico. CdO 796,77 1,2551 12,55 
-cíncico. ZnO 512,16 1,9525 19,52 
-magnésico. MgO 258,35 3,8707 38,71 
-calcico. CaO 350 2,8571 28,57 
-esfpóncico. SrO 648 1,5432 ■| í) 
—--barítico. BaO 958 1,0438 10,44 
•-lílico. LiO 180,33 3,3454 55,45 
-sódico. SdO 387,50 2,5806 25,81 
-potásico. PsO 588,86 1,6982 16,98 
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Conversion da una análisis química en fórmula. 

liemos espuesto el cuadro de los cuerpos simples y ó su continuación el 
de los principales ácidos y bases que mas comunmente constituyen los mine¬ 
rales; con la espresion en los 1res de sus signos ó fórmulas químicas, su peso 
molecular y una columna que comprende lo que llamarnos multiplicador mo¬ 
lecular, por medio del cual se convierte con la mayor facilidad la análisis cuan¬ 
titativa ile un mineral en su fórmula química. Veamos de que manera liemos 
de hacer esta conversion. 

Sea, por ejemplo, la análisis hecha antiguamente por Klaprotli del oro ta- 
lurado argentífero (teluro gráfico, ó silvano) según la cual se compone esto 
mineral de 

Teluro. . . 00 partes. 

Oro. 30 
Plata.. . . 10 

100 

Para hallar el número de moléculas de teluro , oro y plata contenidas en 
las cantidades espresadas, es claro que habrá que dividir estas cantidades por 
el peso molecular de cada cuerpo: y como estos pesos moleculares son mucho 
mayores que las cantidades dadas por la análisis, los cuocientes solo represen¬ 
tarán fracciones pequeñísimas de moléculas, pero cuva comparación dará á co¬ 
nocer en todo caso su relación. Asi es que efectuando las divisiones indicadas 
hallaremos el resultado siguiente: 

Peso molecular. Relación molecular. 

Teluro. . 00 : 800 = 0,0750 10 

Oro.. . . 30 : 1229,4 = 0,0224 3-t- 
Plata. . . 10 : 1350 = 0,0074 1 

Los cuocientes 0,0750, 0,0244 y 0,0074 indican la relación de las molécu¬ 
las de cada sustancia: y como estos números son entre sí próximamente como 
10, 3 y 1, se deduce que el mineral analizado está compuesto de Teto Au3 Ag. 

Ahora en vez de representar el número de moléculas por estas fracciones 
decimales será mejor multiplicarlas por 1000 y quedará convertido dicho nú¬ 
mero en 75,0,24,4 y 7,4. Pero en vez de dividir las cantidades halladas en la 
análisis por el peso molecular (m) y multiplicar el cuociente por 1000; ó lo 
que es lo mismo, en lugar de multiplicar dichas cantidades por 1000 y partir¬ 
las por m será mucho mas sencillo tener hecha de antemano la division de 
10Ü0 por m y multiplicar aquellas por este cuociente. La operación se dispon¬ 

drá tomando del cuadro de los cuerpos simples los multiplicadores moleculares 
respectivos en esta forma : 

Relación molecular. 

Teluro. . . GO X 1,25 =: 75,0 Teto 
Oro. . . . 30 X 0,8134 = 24,4 Au5 
Plata . . . 10 X 0,7407 = 7,4 Ay 
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Despues de haber deducido de la análisis los números moleculares mas pro- 
baldos de cada cuerpo, fallan todavía dos requisitos para formar una idea mas 
clara de la composición de un mineral El primero es deducir de la fórmula 
química la composición en centésimas partes para obtener de esta manera la 
composición del mineral libre de toda mezcla posible de partículas estradas 
y de los errores inevitables de la análisis: el segundo es disponer las molécu¬ 
las del principio minerulizador ó electro negativo, que aqui es el teluro, con 
relación á los oíros dos metales de modo que se pueda saber en que estado 

de combinación se baila cada uno de ellos en el mineral. 
Lo primero se averigua fácilmente multiplicando los números de las molé¬ 

culas deducidos de la análisis por el peso molecular de cada cuerpo y sumando 

los productos. 

De modo que 10 moléculas de teluro X 800 = 8000 
3-de oro X 1229,4 = 3688 
I-de plata X 1330 — 1330 

Suman. 13038 

Cuya cantidad representa el peso molecular del compuesto mineral: pero s' 
se loma por la cantidad de mineral analizado tendremos fácilmente espresado 
en centésimas partes el peso de sus componentes por medio de estas propor¬ 

ciones. 
13038 • • 100 : : 8000 • • x = 61,36 
13038 ■ . -100 : : 3688 . . x = 28,29 

13038 . . 100 : : 1330 • . x = 10,35 

100,00 

Palia únicamente determinar el estado de combinación de cada uno de los 
metales con el teluro. Para conseguirlo es necesario tener presente que las 
combinaciones de los metales con el cloro, el azufre, el teluro, etc. correspon¬ 
den por lo común á las que forman con el oxígeno: y siendo asi que el oxuro 
de plata solo contiene una molécula de oxígeno y el óxido de oro tres, es pro¬ 
bable que sea la misma la relación del teluro combinado con estos dos metales. 
Luego si de las diez moléculas de teluro que hemos bailado suponemos nna 
combinada con la plata para formar telururo de piala Ag Te quedarán nueve 
para las 1res de oro, y podremos representar la composición del mineral por 
A g Te -4- Aur> Te9 ó mejor por Ag Te -+- 3 Au Te"u fórmula que indica la com¬ 
binación de una molécula de telururo de plata con tres de tritelururo de oro. 

Es tanto mas probable que esta sea la composición real de! teluro gráfico 
analizado por Klaproth cuanto que según otras análisis mas recientes parece 
deberse admitir la existencia de los mismos teluros de oro y plata aunque reu¬ 
nidos en diferentes proporciones. Asi es que el análisis del teluro gráfico de 

Offcnbanya analizado por M. Pest da por resultado. 



Relación molecular. 

Teluro. . . 59,97 X i ,25 = 75 

Oro. . . . 26,97 X 0,8134 = 22 

Plata. . . . 11,47 X 0,7407 = 8,5 

Plomo. . 0,25 

Antimonio. 0,58 

Cobre. . . 0,76 
De donde se deduce la fórmula 2 Ag Te -+- 5 Au Te'1. 
El método que acabamos de.indicar puede emplearse para regularizar todas 

las análisis minerales sin escepcion aun las de los minerales oxigenados: y por 
esta razón liemos puesto á continuación de los cuerpos simples, la lista de los 
ácidos y de las bases oxidadas que mas comunmente se encuentran en los mi¬ 
nerales, con su multiplicador molecular al frente ó sea 1000 partido por su pe¬ 

so molecular. 
Tomemos por ejemplo la análisis hecha por Rerzelius del plomo cromatado 

ó plomo rojo de Siberia y hagamos aplicación á ella del método indicado, di¬ 

ciendo: 
Relación molecular. 

Acido crómico. . . 31,5 X 1,5918 = 50 1 
Oxuro plúmbico. . . 08,5 \ 0,717 = 49,3 1 

De cuyo cálculo resulta claramente que el cromato de plomo natural es un 
cromato neutro formado de una molécula de ácido crómico y otra de óxido de 
plomo, y que su fórmula es PbC, CrO"> ó loes lo mismo, representando las mo¬ 

léculas de oxígeno por puntos, PbCr. 
En mineralogía se usa con preferencia otro método para hallar la fórmula 

de los compuestos salinos oxigenados; el cual está reducido á comparar las 
cantidades de oxígeno del ácido y de la base. Asi por ejemplo en la análisis 
dicha del cromato de plomo, se calcula cuanto oxigeno hay en el ácido crómi¬ 
co y cuanto en el oxuro de plomo , por medio de las tablas precedentes que 
espresan en centésimas partes la cantidad de oxígeno de ambos cuerpos. Enton¬ 
ces tendremos que si 100 parles de ácido crómico contienen 47,75 de oxígeno 

31,5 del mismo contendrán.15,04 

y si en 100 partes de oxuro de plomo hay 7,17 de oxígeno 

en 68,5 del mismo habrá.4,91 
Comparando abora estos dos números 15,04 y 4,91 se ve que son entre sí 

próximamente como 3 á 1 y como cada molécula de ácido crómico contiene efec¬ 
tivamente tres de oxígeno, siendo asi que cada una de las de oxuro de plomo 
solo contiene una, concluiremos también que el cromato de plomo natural es¬ 
tá compuesto de una molécula de ácido y otra de oxuro: y que su fórmula es 

PbO, CrO-1 ó PbCr. Por donde se ve que aunque no tan directamente como por 
el primer método se obtiene el mismo resultado por este. 

Sin embargo la preferencia que se da generalmente á este método se funda 
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cu lo siguiente. La composición de los ácidos y de las hases en centésimas [car¬ 

tes es bien conocida. Se sabe por ejemplo que en cada i00 parles 
El ácido silícico contiene 52,93 de oxígeno. La alúmina. . . 46,71 
El ácido bórico. 68,78 La glucina. . . 63,29 
El ácido carbónico. . . . 72,73 La circona. . . 26,03 

Pero no se sabe con seguridad que esta cantidad de oxígeno represente 1res 
moléculas en el ácido silícico, 1res en el bórico, dos en el carbónico, uno en la 
glucina, etc. porque siendo el ácido silícico v. g. el único grado conocido de 
oxidación del silicio, no se vé porqué no se le ha de suponer formado de SiO, 
en cuyo caso el peso molecular del silicio se bailaría por medio de esta pro¬ 

porción 52,93 : 47,07 : : 400 : x=SS,94 
y el peso molecular del silice seria 188,94. 

Pudiéramos suponer también que la cantidad de oxígeno hallado en el síli¬ 

ce represéntase dos moléculas y en este caso el peso molecular el silicio se- 
cjoo-t 

ría —- : 47,07 :: 100 : x=177,98 

y el del sílice 377,98 y su fórmula SiO-. 
Finalmente admitiendo que el sílice contenga tres moléculas de oxígeno 

como el ácido crómico y el sulfúrico, el peso molecular del silicio se¬ 

ria ÜiÜl : 47,07 : : 100 : x=266,82 
3 

la molécula de sílice pesaría 566,82, y tendría por fórmula SiO-'. 
Supongamos ahora la análisis de la Wollastonita cuya composiciun dejando 

aparte algunas sustancias hetereogéncas , es 
Ácido silícico. . . 51.92 27,48 de oxígeno. . 2 
Cal. 48,08 13,74.1 

Buscando en las tablas la cantidad de oxígeno contenida en el ácido silícico 
y en la cal hallaríamos que para las proporciones indicadas corresponden 27,48 
al primero y 13,74 á la segunda: por donde se vé que el ácido contiene doble 
oxígeno que la base. Ahora bien , para que esta condición se realice con la 
fórmula SiO, es preciso tomar dos moléculas de ácido silícico , y tendremos 

espresada la wollastonita por CaO-t-2SiO ó CASi-. 
Si se adoptase SiO2 por fórmula del ácido silícico , la de la wollastonita 

será CaO-i-SiO- ó CASi. 
Y por último, si se tomase S¡03 para aquel, seria la de esta 3Ca0-t-2S¡03 

ó Ca^Si2. 
En cuvas tres fórmulas de la wollastonita solo hay un dato constante é in¬ 

dependiente de la idea que cada cual se forme de la composición del ácido 

silícico, y es la relación del oxígeno del ácido cun el de la base. 
Fundado en esto Mr. Berzelius, ha propuesto para los minerales oxidados 

un sistema de fórmulas diverso del sistema químico, que consiste en escribir 
únicamente el signo de los radicales y la relación del oxígeno que contienen. 

Asi en este sistema la wollastonita está representada ¡>or CaSi- porque Ca y Si 
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iva solo représenla» calcio y silicio, sino también cal y sílice , y el esponente 2 
colocado á la derecha de Si espresa que el sílice contiene dos veces tanto oxí¬ 
geno como la bise. Pero cualquiera que sea la ventaja de este modo de for¬ 
mular, nosotros nos atendremos siempre á la fórmula química que espresa mas 

esplicitamente la composición de los cuerpos: y cuando tratemos de minera!es 
formados por bases y ácidos oxigenados determinaremos su fórmula indiferen¬ 

temente por cualquiera de los dos métodos enunciados. 

Familia del silicio. 

El silicio y el boro constituyen un género tan natural en la clasificación de 
cuerpos simples que hemos adoptado, que no es posible, químicamente hablan¬ 
do, estudiar el uno sino al lado del otro. En efecto uno y otro son sólidos, lijos, 
pulverulentos, de color pardo oscuro, y sin brillo metálico. Los dos forman 

con el oxígeno un ácido poco soluble en agua, fijo, y que por la via seca dá lu¬ 
gar á sales fusibles y vidriosas combinándose con muchos óxidos metálicos. 
Ambos á dos producen por su union con el lluor un gas permanente y suma¬ 
mente acido: y con el cloro constituyen cióridos de los que el formado por el 
boro es un ácido gaseoso, y el correspondiente al silicio es líquido, ácido y 
muy volátil. Por último, sus óxidos llamados ácido bórico y ácido silícico se 
combinan del mismo modo con los éteres etílico, metílico y amílico formando 
éteres compuestos y dotados de propiedades muy análogas: de manera que á 
pesar de la opinion de Mr. Ebelmen , autor del descubrimiento de estos com¬ 
puestos tan notables, creemos firmemente que no se deben adoptar dos fór¬ 
mulas diferentes para estos dos ácidos. Y supuesto que el ácido bórico con ar¬ 
reglo á la composición del borax no puede representarse sino por la fórmula 
BO:>, el ácido silícico deberá también espresarse por Si03, fórmula que nosotros 
adoptaremos. 

¡Si el boro ni el silicio se hallan en estado nativo sobre la tierra: tal ve % 
los dos se encuentren en estado de combinación no oxigenada debajo de los 
terrenos primitivos y en la masa ígnea líquida del globo: pero en la superficie 
no se encuentran sino combinados con el oxígeno formando los ácidos bórico 
y silícico, ya libres, ya unidos á las bases oxigenadas. Nosotros solo los estu¬ 
diaremos en el estado de libres. 

Acido silícico ó sílice. 

Esta sustancia es sin contradicción la mas abundante de la corteza del glo¬ 
bo terrestre y la que principalmente la constituye: domina en todas las rocas 
primitivas y de transición, en los pórfidos, basaltos, lavas y tiernas productos 
volcánicos. Se halla también en los grés y en las arcillas que componen la masa 
principal de los terrenos de sedimento y de aluvión. Pero en estas diversas 
rocas está por lo general combinada , y nosotros nos vamos á ocupar ahora 
solo del sílice puro, ó mezclado con pequeñas porciones de otros cuerpos. 

Aun bajo tan reducido [mulo de vista se nos presenta el sílice afectando 



so 
un gran número de formas, ¡í que por lo común se da en masa el nombre de 

cuarzo del que se distinguen diferentes variedades, á saber: 
ti cuarzo hialino ó vitreo. El cuarzo sílice. 
-agata. -terreo. 
-jaspe. 

Se encuentra también combinado con el agua ó sea en estado de hidrato, 
constituyendo una especie distinta con muchas variedades. 

Cuarzo hialino ó vitreo. 
Cuando esta sustancia es trasparente é incolora se la conoce con el nombre 

de cristal de roca que es el sílice en su estado de pureza. 
Su forma dominante es el prisma exáedro ter¬ 

minado por dos pirámides de seis caras (íig. 55): 
pero su forma primitiva es un romboide obtuso, 
cuyos ángulos diedros culminantes tienen 94°Í3' y 

los laterales 85°4o' (Iig. 43, pág. G3.) 
También se bulla en forma de un dodecaedro 

triangular formado por dos pirámides exaedras 
unidas base á base sin prisma alguno intermedio, 

(íig. 23, pág. 43.) 
Esta sustancia no se presta bien á la clivacion 

porque la fractura de sus cristales es generalmen¬ 
te irregular y concheada: los únicos en que puede 
efectuarse esta operación son los cristales negros 
de los montes de Toscuna , enrojeciéndolos pri¬ 
mero y echándolos de pronlojen agua fría, por cu- 
vo medio se facilita la separación de sus láminas- 

El cuarzo puro es incoloro y trasparente : su 

peso especifico es 2,GG3 : raya á la cal íluatada, ai 

Figura 53. vidrio v al feldspato, y da chispas con el eslabón; 

pero es rayado por el topacio, el corindon y;e! diamante. Presenta el fenómeno de 
la*d0ble refracción, pero solamente al atravesar el rayo luminoso desde una cara 
délas pirámides á la opuesta del prisma. No as conductor de la electricidad y 
la adauiere vitrea frotándole coa lana. Cuando se ‘frotan en la oscuridad dos 

fragmentos de cuarzo ó mas bien cuando se golpean uno o con otro al modo 
del eslabón contraía piedra se los ve luminosos. El cuarzo es infusible al so¬ 
plete común y al foco del espejo ustorio, pero se tundea la llama del soplete de 

oxfoeno Es inatacable por lodos los ácidos, menos por el íluoridnco que le 
corroe v disuelve. La potasa y la sosa también le disuelven al color rojo, y cuan¬ 
do están en esceso forman con él subsilicatos solubles en agua de cuya disolu¬ 
ción precipitan los ácidos el silice hidratado y en forma gelatinosa (medianteIs 

ebulición muchas veces. ) . . , , 
El cuarzo cristalizado podría confundirse a la simple vista con la cal fosfata¬ 

da cristalizada en prisma exaedro apuntado en pirámide (crisolita) pero esta 

mucho mas blanda puesto que es rayada por el feldspato, (y tiene la piram.de 



81 

mas obtusa siendo los ángulos que forman los lados do la pirámide eon los del 
prisma de 129° 13', mientras que en el cuarzo son de 141° 40' 

El cuarzo tallado en forma de diamante se asemeja bastante á este; pero su 
peso específico solo es de 2,G33, y es rayado por el topacio y el corindon, al pa¬ 

so que el diamante raya á estos y pesa 3,5, presentando ademas un brillo mu¬ 
cho mas fuerte, peculiar á el solo y que por ello ¡ha recibido el nombre de 
lustre adamantino. 

Los cristales de cuarzo suelen tener cavidades interiores dispuestas sobre 
un mismo pianolas cuales contienen agua, nafta, ó un gas que parece ¡ser el 
ázoe, y á veces las tres cosas juntas. También se presentan en ocasiones en for¬ 
mas pertenecientes á otros minerales á los que poco á poco lia ido reempla¬ 
zando la materia cuarzosa en el sitio que ocupaban. En el departamento de las 
costas del Norte se encuentra de este modo afectando la forma de la eal car¬ 
bonatada mctastática: en Schneeberg en Sajonia bajo la de la cal carbonatada 
equiáxica: en las capas de marga de las colinas de t’assy bajo la de la cal sul¬ 

fatada lenticular: y en otros puntos figurando la cal flautada cubo-octaédrica , 
el hierro oxidado primitivo, etc. 

Finalmente el cuarzo procedente de la destrucción de los terrenos antiguos 
por las aguas del mar ó de los rios, se baila en forma de morrillo, cascajo ó 
cantos rodados mas ó menos redondeados, como se ve en el Rin, en Cayena, 
en Medoc, etc. ó en arenas mas ó menos gruesas constituyendo terrenos mo¬ 
dernos de estension considerable: y cuando estas arenas están conglutinadas y 
solidificadas por una infiltración de carbonato de cal, que aveces da á la masa 
la forma romboédrica, resulta una especie de grés como el de Fontainebleau 
que se emplea en el empedrado de Paris. 

El cuarzo se encuentra con frecuencia teñido por óxidos metálicos que por 
su pequeña cantidad no le quitan su trasparencia, y entonces imita á ciertas 

piedras preciosas cuyos nombres lleva. Tenemos por ejemplo el cuarzo teñido 
de color violado por el manganeso, al que se denomina cuarzo ametista ó 
shnplementeametista, mientras que la verdadera ametista oriental es el corin¬ 
don ó alumina cristalizada de dicho color. El cuarzo rosa llamado también rubí 
de Bohemia que es una piedra muy rara y hermosa teñida igualmente á lo que 
se cree por el manganeso. El cuarzo amarillo ó topacio de Indias que se supo¬ 
ne teñido por el óxido de hierro y se halla en pequeñas masas rodadas que des¬ 
pués detalladas pasan por topacios del Brasil, siendo asijque estos son fluo-sili- 
catos de alúmina. El topacio oriental es el corindon amarillo. El cuarzo ahu¬ 
mado, llamado topacio de Bohemia ó diamantede Alenzon, piedra muy común, 
pero de una hermosa transparencia y efecto luminoso, la cual parece ser teñida 
por una materia orgánica. 

Independientemente de las variedades enunciadas, el cuarzo se halla á ve¬ 
ces mezclado con diversas materias que le quitan su trasparencia. Tal es el 
cuarzo negro al que da este color una materia carbonosa: el blanco ladeo que 

debe su aspecto y opacidad á una mezcla íntima de carbonato de cal: el rojo 

amarillento, conocido mas comunmente con el nombre de cuarzo hematoide 

\\ 
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ú jacinto de Composlela, y cslá teñido por el óxido de hierro hematites. Todas 
tres variedades se encuentran generalmente en prismas exaedros piramidados 
muy regulares: el último recibe el nombre acl uso que se hacia de él antigua¬ 
mente en farmacia sustituyéndole al jacinto de Ceilan y del sitio en que se 
halla en España; dásele también el nombre de sinoplc cuando está en masa 
amorfa. El cuarzo venturina ó venturinado es una materia silícea, rojiza, ó ver¬ 
dosa que presenta puntos centellantes, debidos á la reflexión de la luz en la 
superlicie do las partículas diversas de que está compuesto. Este brillo ó cen¬ 
telleo es producido muchas veces por pajiles de mica diseminadas en el cuarzo. 

Suele imitarse bastante bien esta piedra con vidrio de color mezclado con li¬ 
maduras de cobre. 

Cuarzo ágata. 

Es transluciente, el lustre de su fractura es céreo pero susceptible de un 

hermoso pulimento: su dureza igual á la del cuarzo hialino y presenta gran va¬ 
riedad de colores muy vivos y marcadamente cortados: blanquea y se vuelve 
opaco cuando se le espone á unaalta temperatura, sin que haya desprendimien¬ 

to sensible de agua. 
El cuarzo ágata es conocido con diversos nombres según su color. Llámase 

calcedonia al que presenta una semitrasparencia nebulosa y uniforme en toda 

su masa con un tinte blanquizco azulado ó verdoso. En Kapnik en la Trunsilva- 
nia hay una variedad azul llamada zafirina, que se presenta en cristales aglo¬ 
merados en placas de grueso variable. Ilaiiy clasitica estos cristales de romboe¬ 
dros casi cúbicos, y según él son propios de la Calcedonia. Otros mineralogistas 
los consideran como cubos pertenecientes primitivamente al fluoruro de calcio, 

al que ha sustituido la Calcedonia. 
La calcedonia presenta con frecuencia color pardo negruzco debido á una 

materia carbonosa, que ó bien puede estar repartida Gon uniformidad en toda 
la masa ó formando fajas, dendritas, etc. y entonces recibo los nombres de cal¬ 
cedonia ahumada, punteada ó moteada, dcndritica ó herborizada, listada, en 
zonas, etc. La calcedonia en zonas recibe con especialidad el nombre de ónice 
(voz griega que significa uña) porque permite tallarse fácilmente dejando man¬ 
chas redondeadas de un color sobre la zona de otro. De aquí el uso ¡que se ha¬ 
ce principalmente de esta piedra para labrar camafeos ó sean figuras en relieve 

cortadas en una de las zonas sobre el fondo de distinto color de otra. 
Cornalina es una ágata de color rojo de naranja bastante homogéneo. Por la 

acción de un fuego fuerte se vuelve opaca, sin perder r¡o obstante su colora no 
ser que los vapores combustibles reduzcan el peróxido de hierro que la tiñe. 

Contiene algo de alúmina. 
Sardónice ó Sardónicasa llama al ágata de color naranjado oscuro que tira 

á pardo y proviene de las mismas materias colorantes de la piedra ónice y de 

]a cornalina. 
El Prasio ó crisoprasa es el ágata teñida de color verde manzana por el 

níquel. 
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El cuarzo hialino se halla en lodos los terrenos, pero mas principalmente en 
los primitivos en cuyas hendiduras llenas de él se |cncucntra cristalizado y sir¬ 

viendo de -anga á las sustancias metálicas. El cuarzo agata pertenece mas 
bien á los terrenos volcánicos antiguos de trapp como se vé en Auberma, Ir¬ 
landa Islandia, Sicilia, Deux Ponts, el Palatinado, etc. Se presenta por lo común 
en masas concrecionadas ó en nodulos formados de capas concéntricas que pa¬ 

recen haberse ido depositando y sobreponiendo de la circunferencia al centro, 
Y que muchas veces presentan como núcleo una geoda llena de cuarzo cristali¬ 
zado ó de otras sustancias como el azufre y la cal carbonatada. Las diversas es¬ 
pecies de ágatas se usan para objetos de adorno, joyería, y para construir mor¬ 
teros para las análisis químicas. Casi todos estos objetos se fabrican en el día en 

Obestein (Prusia.) 

Cuarzo jaspe. 

Se diferencia del ágata en su opacidad y sus colores, que á veces son uni¬ 
formes y por lo general alternando en fajas ó listas, pero no concéntricos. Siem¬ 

pre contiene mucha alúmina y óxido de hierro, y en ocasiones es magnético. 
El jaspe forma con frecuencia colinas enteras en gruesos bancos continuos; 

en él es donde se encuentra la mayor parte de las maderas silicificadas, es de¬ 
cir aquellas que destruidas poco á poco en el seno de la tierra han sido reem¬ 
plazadas, molécula á molécula, por cuarzo que ha afectado su forma y estruc¬ 
tura: también se lo encuentra convertido en calcedonia ó en cuarzo hidratado. 

Cuarzo silex ó silex. 

Es un cuarzo transluciente en los bordes, mate en la fractura ó mas bien 
como empañado su brillo, sus colores están como oscurecidos, y no son con¬ 
céntricos: tiene la pasta menos fina que la de las ágatas, y no es susceptible de 
buen pulimento. Sus variedades principales son la piedra cornea, el silex piró- 

maco o pedernal y el sílex ó piedra molar. 
La piedra cornea, kératites,hornstcin i?i fusible de los alemanes, es una sus¬ 

tancia que raya con fuerza el vidrio, tenaz, de fractura recta pero desigual y co¬ 
mo astillosa: tiene una translucencia semejante á la del asta y parece como una 
materia gelatinosa endurecida. Se encuentra en casi todos los terrenos, asi es 
que se la ve en los filones de la mina de plomo de Hiiclgoet (t inislére). en la 
caliza compacta tina délas cercanías de Grenoble: en las capas ó hiladas in¬ 
feriores del terreno cretáceo, en la caliza gruesa y en la caliza silícea de la 
cuenca de Paris: y por último en el terreno de agua dulce superior de la mis¬ 
ma cuenca. La que se halla en estos últimos sitios encierra conchas marinas y 
de agua dulce, semillas de chara (hippuris) y otros restos orgánicos penetrados 

y conglutinados por la sustancia silícea. 
Silex pirómaco, piedra de chispa, pedernal', es un silex tiansluciente, do 

pasta homogénea é igual, de color que varia del negruzco, al rojizo, al amas i- 
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liento y al verdoso: rompe por la percusión en fragmentos concheados de bor¬ 
des corlantes que dan chispas brillantes con el eslabón. Contiene cerca de una 
centésima parte de agua de interposición, necesaria para el uso que se hace de 

él y sin la que no seria fácil tallarle, porque si se espone al aire seco se vuelve 
mas opaco y pierde su forma concheada en la fractura rompiendo en fragmen¬ 
tos indeterminados. Por la acción del fuego blanquea adquiriendo una comple¬ 
ta opacidad. Se encuentra mas principalmente en la creta formando riñones 

aislados, colocados en lechos horizontales. 
El silex molar ó piedra de muelas ó molinera se encuentra en algunos terre¬ 

nos terciarios, lacustres ó de agua dulce, superiores al yeso osífero y al terreno 
arenisco ó de gres marino que le cubre. Esta posición geológica del sílex mo¬ 
lar se observa con especialidad en la cuenca de Paris donde se hallan las pie¬ 
dras molares mas apreciadas y de que se hace un gran comercio para todo el 

mundo. Las mejores vienen de Ferté-sous Jouarre. 
La piedra molar se halla en bancos no muy gruesos y las mas veces inter¬ 

rumpidos: sutestura es celular por lo general, siendo sus celdillas ú oqueda¬ 
des muy irregulares y atravesadas frecuentemente por lámin s ó libras gruesas 
de silice: su fractura recta; es mas tenaz que el pedernal, poco transluciente, de 

color blanquizco, amarillento ó rojizo. 
La esplotacion de las piedras de molino se practica en Ferté-sous Jouarre 

al descubierto. Luego que se llega al bancal de silex se corta en él un cilindro 
suficientemente alto para sacar una, dos ó lo mas tres muelas. Se socava al rede¬ 
dor del cilindro una hendidura bastante profunda la cual determina el grueso 
de la muela y por medio de estacas y cuñas de hierro que se introducen a gol¬ 
pe se separa la muela. Cuando es de buena calidad suele venderse hasta en 
1200 francos. Los pedazos que tienen cierto tamaño se aprovechan cortándolos 
en paralelepípedos que reunidos luego yjsujetos con aros de hierro forman mue¬ 

las también. 
El silex molar que por no hallarse en bancos continuados no puede servir 

para la construcción de piedras de moler, se utiliza para edificar, especialmen¬ 

te las partes bajas y espuestas á la humedad, porque se nne bastante bien con 
los morteros ó argamasas. De esta clase son los silex de Montmorency, Sanois, 

Cormeil y Meudon. 

Cuarzo terreo. 

Las diversas variedades de cuarzo que se encuentran diseminadas en los 

terrenos calizos están por lo común cubiertas de una capa delgada, blanca, opa¬ 
ca y de aspecto terreo, que podría acaso tomarse por creta, pero que es síli¬ 
ce sensiblemente puro. Los mismos cuarzos pueden también presentar todos 
los grados posibles de opacidad y de apariencia terrea, por efecto de cualquier 
circunstancia que haya impedido á la sustancia silicea aislarse completamente 
de la cal que la rodea: y no es raro encontrar riñones mas ó menos traslucien¬ 
tes, densos y tenaces en el centro, que por su parle esterior se van poco a po - 
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co conviniendo en una materia muy blanca, opaca, ligera, que se adhiere á la 
lengua y que á veces forma masas considerables. Esta sustancia contiene cerca 
de un 20 por 100 de carbonato de cal, y el resto es cuarzo blanco y anhidro. Y 
por último puede suceder que eliminado el carbonato de cal después de consti¬ 
tuir dicha mezcla, quede aislado el sílice en forma de riñones porosos y ligeros 
á que se ha dado el nombre de cuarzo néctico que quiere decir que sobrenada 
en el agua. Esta variedad se halla en Saint-Ouen cerca de Paris en un terreno 
de marga de agua dulce. Se presenta en forma de masas esferoidales ó tubercu¬ 
losas, opacas, blancas ó grises, fáciles de romper y cuya fractura es desigual. 
Es mas ligero que el agua en la que sobrenada hasta que embebiéndola en sus 

poros se hace mas pesado. Según Vauquelin consta de 0,98 de sílice y 0,02 de 
carbonato de cal. 

Cuarzo termógeno. Con este nombre es conocido el cuarzo terreo que 
constituye las paredes de los manantiales hirvientes de Geiser en Islandia, el 
cual proviene del que se halla disuelto en el agua: este cuarzo es anhidro por 
razón de la temperatura á que se separa del agua : forma masas concreciona¬ 
das y ondeadas que muchas veces dejan plantas encerradas entre su masa á la 
manera que lo verifican las aguas calizas incrustantes. 

Cuarzo hidratado. (Cuarzo resimto, Hauv.) 

Este es una variedad de sílice que tiene en combinación de 6 á tOpor 100 
de agua; algunas veces es casi trasparente, pero por lo común tiene un aspec¬ 
to lácteo ó gelatinoso iormando reflejos mas ó menos intensos y pronun¬ 
ciados. Espuesto al fuego blanquea y pierde el agua que contiene. Su 
peso específico varia según los óxidos metálicos con que se halla mezclado, 
pero generalmente es menor que el del cuarzo, no escediendo de 2,11 á 2,35* 
Su fractura es concheada, lustrosa, semejante á la de la resina : no da chis¬ 
pas con el eslabón, y se deja rayar por el acero. Sus variedades principales 
son : 

La hialita, que se presenta en forma mamelonar , de color gris de perla 
casi trasparente: contiene de 6 á 8 por 100 de agua, y se halla en Ja superfi¬ 
cie y en las hendiduras de las rocas de origen ígneo (traquites y basaltos), 
proviene sin duda alguna del sílice disuelto en las aguas cargadas de sosa de 
los terrenos volcánicos y sedimentado en estado gelatinoso y en forma de pe¬ 

queñas concreciones globuliformes complanadas: asi se encuentra en Bohuniez 
en Ungría. 

Girasol: presenta aspecto gelatinoso, es blanco azulado, y cuando se le 
mira al Sol despide destellos rojizos ó amarillos de oro. 

Opalo noble: sustancia muy apreciada y de gran valor en el comercio. Tie¬ 
ne también aspecto lechoso con viso azulado : pero los reflejos irisados que 
lanza de su interior presentan los colores mas brillantes y variados. 

liesinito: es un sílice hidratado que se halla en riñones muy voluminosos á 

veces; translucientc ú opaco, que contiene siempre alúmina y óxido de hierro. 
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Le hay de muchos colores; blanco, amarillento, amarillo rojizo, pardo, verde, 
de color de rosa, etc. L is variedades blancas y rojizas pueden confundirse á 
primera vista con algunas gomo-resinas. 

Mtnilita: esta variedad de cuarzo hidratado, que es peculiar del terreno de 
Paris, ha lomado et nombre del cerro de Menilmontant donde se encuentra 
principalmente en medio de una marga arcilloso-magnesiana. 

Se presenta en masas greleadas ó en riñones mamelonados y deprimidos 
de color gris azulado ó amarillento. Su fractura es gris pardusca, algo con- 
cbeada y lustrosa: el peso especilico 2,18: y contiene 1 1 por ciento de agua y 
magnesia. 

Hidrofania. No es mas que el opalo que por haber perdido su agua de 
hidratacion se presenta poroso y opaco. Cuando se echa en agua recobra algo 
de trasparencia y á esta propiedad debe el nombre. 

Cacholonna. Es un cuarzo casi opaco y de color blanco de marfil; su frac¬ 
tura es compacta, lustrosa ó mato: y #se adhiere á la lengua. Parece deber su 
origen ú la deshidratacion de un cuarzo resinilo. 

Sílice hidratado terreo. Sustancia blanca ó amarillenta, friable ó delezna¬ 
ble como la creta, que se diferencia del.cuarzo terreo arriba citado, por su es¬ 
tado de hidratacion y por su solubilidad en las soluciones de los álcalis cáus¬ 
ticos. Se encuentra en gruesas capas en Bilin (Bohemia), en Ebstorf (lian— 
nover), en Ceissat y en Randan (Puy-de-Dome). Este sílice tiene de particular 
que parece haberse formado enteramente de despojos de animales infusorios. 
Contiene de 10 á 16 por ciento de agua. La tierra podrida de Inglaterra, que 
se halla en capas de grande espesor, sobre cal carbonatada compacta, cerca 
de Bakewel en Derbyshire, es acaso de igual naturaleza : es gris cenicienta, 
de grano muy tino y por ello muy apreciada para pulimentar los metales. 

El tripoli es un sílice terreo cuyo origen parece también ser análogo al 
del anterior, pero que por la inmediación de los volcanes ó inflamación de las 
minas de carbón ha estado espuesto á un calor escesivo que ha cambiado mi 
estado de agregación. El mas apreciado viene de Corfú. Se presenta en forma, 
esquistosa, de color rojizo, impregnado de una corta cantidad de ácido sulfúri¬ 

co ó de persulláto de hierro que le da la propiedad higromélrica muy pronun¬ 
ciada. Se halla muy semejante en Menât, cerca de Riom (Puy-de-Dome), en 
Valckcghem cerca de Oudenarde (Bélgica), en Toscana, Sajonia, etc. En las 
artes se dá el nombre de tripoli á todos los sílices teneos y de grano lino que 
pueden servir para pulimentar. Debemos no obstante distinguir tres suertes 
de trípolis: l.° los anhidros y obtenidos químicamente, que pueden conside¬ 
rarse como una modificación de los cuarzos; 2.u los hidratados producidos por 
via de sedimento con multitud de despojos de infusorios criados en las aguas 
donde se lian sedimentado , y 3.° los que se presume tener el mismo origen, 
pero que lian estado espucslos á la acción del fuego de los volcanes 6 de las 

minas de ulla. 
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Familia oel nono. 

Acido bórico. 

Este cuerpo ha sido por largo tiempo producto del arte mediante la des¬ 
composición del sub-borato de sosa por el ácido sulfúrico. En el dia sucede 
lo contrario; se fabrica el borax con el ácido bórico que se saca de los lagos 
de Toscana, en los que se observó la primera vez en 177G por Hoefer y Mas- 

cagni. 
Lucas hijo, le bailó también en 1819 cristalizado en el cráter del Vulcano, 

(isla de las de Lípari), donde forma costras de 12 á 15 líneas de grueso mez¬ 
cladas con azufre ; que casi no habría mas que recojerlas para introducirlas en 

el comercio. 
Los lagos de Toscana son unas lagunas cenagosas que deben su origen á 

bocas de vapor de agua que nacen según parece en lerrenos de transición si¬ 
tuados á gran profundidad y que se abren paso atravesando los terrenos supe¬ 
riores. Estos vapores arrastran consigo un gran volumen de gas ácido carbó¬ 
nico y ázoe, con algo de oxígeno y ácido sulfúrico, y ademas una corta cantidad 
de ácido bórico, de sulfatos de hierro, de cal, de alúmina , de magnesia y de 
amoniaco. Antiguamente se condensaban estos vapores en parte, al rededor de 
la abertura sobre el mismo terreno, que reblandecido se desleía basta formar 
un barro líquido y hervoroso saturado de los cuerpos mencionados. En el dia 
se recojen en estanques revestidos de arcilla socavados en el mismo suelo, so¬ 
bre las aberturas de los suffioni como los llaman, y escalonados según la in¬ 
clinación del terreno. Se llena el estanque superior de agua la cual se carga 
de los principios fijos que arrastra el vapor. A las 24 horas se la deja correr 
al segundo estanque, al otro dia al tercero y al siguiente al cuarto y como se 
reemplaza diariamente el agua del primero con otra nueva, marcha la opera¬ 
ción sin interrupción. La solución del cuarto estanque , que solo señala un 
grado ó grado y medio en el areómetro de Baumé, después de aclarada por e* 
reposo en un depósito fabricado al intento, se la pasa á una serie de calderas 
de plomo anchas y de poca profundidad, las cuales se calientampor debajo con 
el mismo vapor de los suffioni, de modo que no es necesario fuego para esta 
esplolacion, que bien dirijida produce basta 3000 kilogramos de ácido bórico 
al dia: pero es preciso rcdisolverle y cristalizarle muchas veces para separar 
las materias estrenas que contiene, que llegan de 18 á 25 por 100, ó mejor, 
reducirle á borax del que se estrae en seguida por el ácido clorídrico. Enton¬ 
ces se obtiene en pajitas brillantes poco solubles y casi insípidas que contienen 
3 átomos dobles de agua ó sea 43,02 por 100. Calentándole basta los 100° pier¬ 
de casi la mitad de esta agua quedándole solo 27,9: y si se aumenta la tempe¬ 

ratura basta fundirle y que deje de formar ampollas manteniéndole en fusion 
tranquila, pierde completamente el agua quedando reducido por el enfria¬ 
miento ó un vidrio incoloro y trasparente compuesto de 
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Familia del carbono. 

Carbono puro ó diamante. 

Es un cuerpo vidrioso que se presenta en cristales mas ó menos perfecto! 
derivados del octaedro regular: asi es que cristaliza en octáedro (íig. 12. pág.38) 
encubo, en cubo-octaedro, en cubo-dodecaedro, en dodecaedro romboidal) 

(fig. 21, pág. 42) y por último en forma de un sólido esferoidal terminado por 
48 caras triangulares curvilíneas (tig. 56) de ias que cada seis corresponden á 

cada una de las caras del octaedro. 
Su peso específico es 3,52 : y su dureza 

mayor que la de todos los cuerpos conocidos, 
puesto que á todos los raya incluso el corin¬ 
don, y no es rayado por ninguno. Tiene re¬ 
fracción simple, pero tan fuerte que ya New¬ 
ton sospechó que debía ser combustible. Los 

académicos de Florencia aumentaron la 
probabilidad de esta opinion esponiendo el 
diamante al foco del espejo ustorio donde 
vieron que parecía quemarse acabando por 
desaparecer. Posteriormente muchos quími¬ 
cos franceses probaron su combustibilidad 
demostrando que el diamante no desaparecía 
sino en contacto del aire: pero su naturaleza 

no fué conocida verdaderamente hasta que Lavoissier hizo ver que el produc¬ 
to de la combustion era ácido carbónico y por consiguiente el diamante era 

carbono puro. (1) 

MI Generalmente se atribuye à Newton el lauro de haber adivinado antes que nadie la 
combustibilidad del diamante, pero este honor pertenece á Ans. Boece de Boot, autor del 
Dprfecto joyero publicado á principio del siglo XVII. .... ... , . , 
P F1 verdadero diamante, dice Boece de Boot, tiene la propiedad de recibir el tinte el que 
se le aolica y adhiere de tal modo, qne los rayos de luz que lanza adquieren un brillo mten- 
sis mo Ninguna otra piedra preciosa produee este efecto. Ahora bien este tinte se hace 
con almaciga purificada , ennegrecida! con negro de marfil ; sobre el cual , después de ca¬ 
lentado ligeramente se aplica el diamante también caliente uniéndosele al punto tan fuerte¬ 
mente cual no lo hacen las demas piedras. Yo creo, añade, que osla mutua union del dia¬ 
mante con laalraacigadepende de que tiene alguna semejanza en su materia y cualidades, 
nnrnue los cosas semejantes se aman y se juntan con sus semejantes. Asi vemos las sustan¬ 
cia* acuosas mezclarse con las acuosas, las oleosas con las oleosas , y las azufradas con la 
azufradas, químicamente hablando. Las cosas de materia desemejante no se unen : asi es que 
el anua no se une con el aceite aunque ambos son líquidos porque este es de naturaleza ígnea: 
i.. Boma de cerezo puede disolverse en agua porque es de la materia del agua, la almaciga no 
nnvmie es de la naturaleza del fuego, combustible, pero se une fácilmente con el aceite como lo¬ 
nas as cosas de naturaleza ígnea y que pueden facilinento convertirse en llama. Luego supuesto 

i , almaciga que es|do naturaleza ígnea puede unirse fácilmente al diamante, es señal de que 
h iv aluunasemejanza en su materia; y de que la materia del diamante es igneay sulfúrea: y 
de que el húmedo intrínseco y primordial de este por cuyo medio se ha coagulado, es decir. 
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El diamante posee un brillo vivísimo y como semimetálico al queso lia dado 
el nombro de lustre adamantino: adquiere electricidad vitrea por la frotación. 

Criaderos. El diamante se halla en depósitos pertenecientes á los terrenos 
de transporte (clismianos), esto es, los que se han formado en una época en 

que las aguas parece haber invadido violentamente los continentes surcándo¬ 
los en toda su ostensión, de cuya irrupción ha resultado que las sustancias blan¬ 
das se han pulverizado, mientras que las mas duras y las mas dúctiles son las 
únicas que han podido resistir al choque y al roce que las ha desprendido de su 

lecho natural. Y como las sustancias que comunmente se encuentran en estos 
depósitos (corindon, espinela, jergón, topacio, esmeralda, oro, platino, cuarzo, 
diorita, etc.) son todas pertenecientes á los terrenos primitivos, debemos con¬ 
cluir que el diamante también pertenece á los mismos terrenos (1): que se ha 
formado como ellos en las primeras edades del globo: que ha cristalizado a 

consecuencia de una sublimación ó de una fusion Ígnea y que si se halla en 

la superficie actual de la tierra, es porque habiéndose levantado los terrenos 
que los encerraban y destruidose después por la acción de las aguasalian queda¬ 
do al descubierto los cuerpos mas duros que han podido resistir á la tritura¬ 
ción digámoslo asi, cuyas señales se dejan conocer en la alteración de sus 
caras y redondeamiento de sus ángulos. 

El terreno flojo que encierra los diamantes se halla en la superficie de la 
tierra én la India, en los Reinos de Golconda y de Visapour; en el Brasil, en la 
Provincia de Minas-Geraés; en la isla de Borneo; y sobre la pendiente occiden¬ 
tal de los montes Ourals que separan la Rusia de la Siberia. Este terreno des¬ 
cansa inmediatamente sobre rocas primitivas y está formado principalmente de 

pedazos de cuarzo rodados unidos por una arcilla arenosa y ferruginosa que 
en el Brasil se conoce con el nombre de cascalho. En él se encuentran los dia¬ 

mantes en corta cantidad y diseminados á largas distancias. Los minerales 
que mas principalmente se hallan en este terreno', son : el hierro oxidulado, el 
hierro oxidado micáceo, el hierro oxidado pisiforme, fragmentos de jaspe, de 
ametista, pepitas de oro etc. 

En las Indias puede cualquiera dedicarse á buscar diamantes sin mas que 
pagar un derecho establecido para los gefes: pero en el Brasil la esplotacion se 

bace por cuenta del gobierno que emplea al efecto esclavos negros vigilados 

el disolvente primitivo de que se ha separadoen estado sólido, ha sido enteramente oleoso à 
ígneo, al paso que el húmedo (disolvente) de las otras piedras preciosas ha sido acuoso. Ade- 
mas, puesto que cuando se calienta atrae las pajilas pequeñas , como lo hace el ambar, une 
a?, i f .r!at!ira eia l?,lea’n,° dt|be causar admiración el quela sustancia grasa , oleosa é ¡enea 
ot, la almaciga se le una de tal manera que no se perciba el punto de union, y que no suceda lo 
olrTmej'or ^ °lraS Plcdras preciosas. El que no quede satisfecho de mi opinionpodra emitir 

El diamante te ha encontrado al descubierto hace algunos años en el Brasil enel 
cuerpo de una roca llamada ltacoiumita porque se cria principalmente en el pico delta- 
do tuilL *e.con)Pone como la hyalomicla de cuarzo granujiento y de mica, con mas algo 

mirto oltgtsio, oro y azufre.Laroca adamantina se ha encontrado á la orillaizquiorda 
tóSíílM,tnl,Wrra dc Grainm(,eoa a 43 leguas al N de la ciudad do 



coa d mayor rigor, lo cual sin embargo no impide el lobo do casi una tercera 
parte del producto que luego se vende de contrabando. Sin embargo para in¬ 
teresar su fidelidad se les ofrecen primas según el producto que presentan, y 
se da libertad al que presente un diamante de 17 1|2 quilates (70 granos, 

peso de marco.) 
Por mucho tiempo solo se lian conocido los diamantes en bruto, siendo 

los mas estimados los que naturalmente presentaban la forma piramidal y te¬ 
nían bastante trasparencia para refractar la luz. En 1376 descubrió Luis de 
Berquem, artesano de Brujas el modo de trabajar los diamantes, primero por 
medio de la clivacion para darles una forma mas regular y después por la fro¬ 
tación y pulimento con su mismo polvo. Para formar idea de la pérdida que 
esperimentan los diamantes por esta operación, basta decir que el diamante 
llamado Regente, que en bruto pesaba 410 quilates, pesa después de tallado 130 
solamente. 

Los diamantes tienen siempre un precio escesivo. Al gobierno del Brasil 
le valen en bruto á 38 francos el quilate. Los [mas defectuosos que se desti¬ 
nan para polvo de pulir cuestan de 30 á 36 francos. Si tienen buena configu¬ 
ración para tallarse se venden los chicos a 48 francos el quilate. Cuando pesan 
mas de un quilate se aprecian multiplicando el cuadrado de su peso por 48. 
Asi por ejemplo un diamante en bruto que pese dos quilates vale 448= 
102 francos: si pesa tres quilates valdrá 9X48=432francos. 

Los tallados tienen un precio mucho mayor. Los pequeños quo entre 40 
pesan un quilate, tallados en rosa, esto es en pirámide, se venden de 60 á 80 

francos el quilate. Si son mayores llegan á 123 francos y aun mas. Los brillan¬ 
tes que asi se llaman los que tienen su cara superior plana y rectangular ( ó 
poligonal), si son de buena calidad y pesan de 1[2 á 3 granos se venden de 

168 á 192 francos el quilate. 
El brillante de peso de 1res granos vale á.216 francos el quilate 
-cuatro granos.240 á 288 francos. 
-cinco á seis granos. . . .312 á 336 
-seis granos.400 ú 480 
-doce granos.1700 á 1900 
-diez y seis granos. . . .2400 ú 3100 
-diez y siete granos. . .3800 

El diamante tiene muchas veces color, siendo menos estimado cuando es 
amarillento ó de color poco pronunciado que cuando es incoloro. Pero si el 
color es limpio y bien marcado, entonces aumenta de precio considerablemente: 
asi es que se lia vendido en 900 francos un diamante de 8 granos de un her¬ 
moso color verde: y otro de 11 granos y color de rosa en 2000 francos. 

El diamante mayor que se conoce es el del raja de Matan en [Borneo que 
pesa 367 quilates. Sigue el del emperadjr del Mogol del peso de 279 quilates 
valuado por Tabernicr en 12 millones de francos. El diamanto del emperador 

de Elisia posa 193 quilates, y se compró en 2,160,000 francos mas una pension 
vitalicia de 96000 francos. El del emperador de Austria posa 139 quilates, es 
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amarillento, talludo eiv rosa y mal configurado. Por último el llamado Regente 

por haberse comprado por el Duque de Orléans siendo regente do Francia, y 
que pertenece á la corona, pesaba en bruto 410 quilates y se vendió en 2225000 
francos. Se emplearon dos años en tallarle y quedó reducido su peso a l io 
quilates. Tiene la forma mas elegante, es perfectamente limpio é incoloro y es¬ 

tá valuado en mas del doble de lo que costó. 

Grafio. 

El grafito se presenta en masas amorfas, de color gris azulado oscuro con 
lustre metálico; es muy blando; se deja rayar por la uña; se desgasta con solo 

frotarle sobre papel que tizna de color gris de plomo, por lo que vulgarmente 
se le conoce con el nombre de lápiz y mina de plomo ó plombagina. Es graso 
Y untuoso al tacto, y por la presión se parte en láminas ó escamas que á veces 
afectan la figura exágona: su peso específico es 2,089. Adquiere electricidad 
resinosa por la frotación: es infusible al soplete y arde con mucha dificultad, 
siendo con mayor motivo incombustible en un crisol. ISo arde bien sino con < 1 
intermedio del nitro, dejando por residuo carbonato de potasa, cuyo resultado 
demuestra que es carbono; si bien los químicos lian estado divididos mucho 

tiempo acerca de si era carbono puro como el diamante, ó combinado ó mezcla¬ 

do con otra sustancia. 
El grafito contiene siempre hierro aunque en cantidad pequeña y varia¬ 

ble. De-Sausure le ha calculado en 0,04 y Bertollet en 0,09. M. Berzelius que¬ 
riendo espiicar esta cantidad tan corta y variable supone que el grafito es una 

mezcla de decarburo de hierro y carbono: pero lo mismo que esta,'pudo supo¬ 
ner cualquier otra combinación: y por otra parle hoy se sabe ya que el grafito 
es carbono libre de toda combinación como el diamante, del que solo se diferen¬ 
cia por el estado de agregación. También se ha observado que en las hen¬ 
diduras ó grietas que se forman en las paredes de los hornos altos en que se 
reduce el hierro, se va depositando una materia negruzca de aspecto metálico, 
deleznable; y que por último presenta todos los caracteres físicos del grafito, 
y la análisis ha demostrado que esta sustancia producida por la descomposición 

del gas hidrógeno carburado á una alta temperatura, es carbono puro. 
M. Certifier ha visto ademas que el grafito natural tratado por el ácido 

clorídrico puro queda enteramente esento de hierro, sin que por ello se alte¬ 
ren sus caracteres físicos, y sin que haya desprendimiento de hidrógeno puro 
ni carburado , lo cual prueba que el hierro no existe en él on est ido metálico 
ni combinado con el carbono, sino en el de óxido, correspondiendo por consi¬ 
guiente á la ganga diseminada por la masa del grafito. Finalmente habiendo 
quemado M. Régnault en el gas oxigeno un grafito de Alemania muy brillante, 
untuoso, y escamoso, halló que estaba compuesto de 97, 27 de carbono y 2, 73 

de ganga cuarzosa en granitos pequeños, pero sin un átomo de hierro. 
De todos estos hechos resulta que el hierro no es una parte esencial del 

grafito; y que este debe considerarse como una forma natural particular d ?1 

carbono. 
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El gralilo ofrece mucha semejanza con el sulfuro de molibdeno: los dos 
tienen el mismo color, lustre, untuosidad , y tiznando color gris negruzco el 
papel. Pero el sulfuro de molibdeno tiene una gravedad específica doble, pues 
llega ¡i 4,o y i,7: la raya que hace en la porcelana es verdosa: al soplete 
desprende ácido sulfuroso con humo blanco; y se disuelve en el ácido nítrico 
produciendo un precipitado blanco de ácido molíbdico, que toma color azul 
sobre una lámina de cinc, color que puede producirse también en el líquido. 

Criaderos. El gralilo se encuentra en los gneiss, los micasquistos, y las 
calizas sacaroideas de los terrenos primitivos, en las montañas de Labour, en 
los Pirineos, formando (¡Iones ó betas, montones y riñones. También se halla 
en los esquistos intermedios como en Plufíier cerca de Morlaix, y en Borrodale 
en el Cumberland, en donde se encuentra el criadero mas rico que se conoce 
ya por su ostensión ya por la pureza y belleza de su masa. Igualmente se hace 
mención de hallarse en las calizas intermedias, en los grés carboníferos y has¬ 
ta cu los csquisilos alpinos, como en las gargantas de! Cliardonet en los Alpes 

a líos donde va acompañando las antracitas. 
La principal aplicación de los grafitos es para fabricación de lapiceros, de 

los que los ingleses son los mas estimados y están construidos de barritas del 
mineral aserradas en forma cuadrada y metidas en cilindros de madera de ene¬ 
bro de Virginia. También se hacen de clase inferior amasando el polvo del gra- 
iito con un mucílago. Sirve el grafito ademas en las artes para suavizar al roce 
délas máquinas, para preservar del orín al hierro fundido, para hacer cri¬ 

soles etc. 
Las dos formas naturales del carbono de que acabamos de hablar, á saber 

el diamante y el gráfiLo, pertenecen esencialmente á los terrenos primitivos; y 
solo por efecto de las revoluciones del globo puede hallarse el diamante en los ter¬ 
renos de acarreo que parecen mucho mas modernos pero que están formados de 
restos de aquellos. Estas dos sustancias demuestran evidentemente la existen¬ 
cia del carbono en los primeros materiales de la tierra: pero son las únicas prue¬ 
bas de ella. Todos los demas carbonos que se hallan en el globo son posterio¬ 
res á la existencia de los vejetales, que han tomado el carbono de la atmósfe¬ 
ra donde existía en estado de ácido carbónico y le han depositado en la tierra 
como en señal y testimonio de su tránsito. 

De estos carbones, ó compuestos en que domina el carbono es de les que 
nos vamos a ocupar, empezando su descripción por los mas antiguos. 

Antracita. 

Entre esta especie y la ulla ó carbon de piedra reina alguna confusion na¬ 
cida de que ambas proceden de la acción del fuego central sobre los vejetales 
sepultados en la tierra, y de que algunas veces pasan de una á oirá especie. 
Nosotros consideramos la antracita como carbono privado casi en su totalidad 
de los principios volátiles pirogenados, á consecuencia de la alta temperatura á 
que ha estado cspueslo; como podría ser el obtenido esponiendo en una retor¬ 
ta cualquier materia orgánica al fuego mas fuerte que pudiéramos producir: no 
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liacemos cuenta para nada del cuarzo y de lus domas compuestos minerales que 

puede tener mezclados. 
La antracita es negra, con lustre metálico; raya la cal sulfatada, pero no la 

carbonatada espática que le iguala en dureza; no mancha los dedos , ni tizna 
el papel sino con mucha dificultad. Se electriza negativamente por la frotación 
pero para ello debe estar aislada, porque cuando está unida d un conductor 
electrizado conduce la electricidad hasta el punto de poderse sacar chispas de 

ella. 
Según algunos parece que la antracita se divide en el sentido de las caras de 

un prisma romboidal, pero este carácter es dudoso. Por lo común se presenta 
enmasas laminosas cuyas hojuelas están fuertemente ondeadas. Es infusible é 
inalterable por la acción del calor: no desprende olor al soplete y arde con mu¬ 

cha dificultad. 
Criaderos. La antracita se halla en los terrenos intermedios ó de transi¬ 

ción y mas comunmente en medio de las rocas esquistosas y arenáceas, como 

en los Vosgos, en Ilarz en Sajonia, en Bohemia, etc. Entonces es de época 
anterior á la ul la y puede muy bien haber estado espuesta á un calor mas fuer¬ 
te que esta: pero también se la encuentra mas arriba en la serie de las forma¬ 
ciones. Asi, por ejemplo, la vemos con la ulla en medio de la cual está forman¬ 
do unas veces venasó filones, otras riñones y aun capas, como sucede en An- 
zin, departamento del norte: también se halla principalmente en el lias ó caliza 
azul del Delfinado, de la Tarentesa y del Valais; pero en este casóse la observa 
siempre á la inmediación de las rocas amigdaloides, de las doleritas y de los 
pórfidos, que son el producto de los antiguos cráteres cuya materia interior se 
lia derramado sobre la superficie del globo por la fuerza de la contracción de 
su corteza sólida. Bien fácilmente se concibe que estas rocas ardiendo hayan 
podido carbonizar cuantos vejetales se hayan acumulado á la profundidad en 
que ellas se encuentran. Por otra parte para que un vejetal pueda convertirse 
en antracita, es circunstancia esencial é indispensable , ademas de la fuerte 
temperatura, que los productos pirogenados volátiles tengan salida. Con efecto 
si suponemos una materia vegetal cualquiera calentada fuertemente en vasijas 
cerradas y capaces de presentar toda la resistencia necesaria para que no se 
desprenda vapor alguno no podrá dividirse esta materia en carbon lijo y en pro¬ 
ductos volátiles, sino que forzosamente habrán de quedar todos sus principios 
combinados de una manera homogénea. Pues tal es la diferencia positiva que 
existe entre la antracita y la ulla. Ambas á dos han podido calentarse igual¬ 
mente, como por ejemplo, cuando se hallan en el mismo terreno; pero una por¬ 
ción ha estado en posición de poder dar salida á sus vapores ó productos volá¬ 
tiles y ha quedado reducida al estado do carbon puro ó antracita ; y otra encer¬ 
rada y sometida á la potencia de un obstáculo insuperable que se opuso á aquel 
desprendimiento se ha convertido en un producto homogéneo particular que es 
la ulla. 

La gran dificultad con que arde la antracita es causa de que no se pueda em¬ 
plear como combustible para los usos económicos: pero en llegandoá encender¬ 
se en los hornos grandes por medio de otro combustible produce un fuego in- 
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tensísimo, muy apropósito para la fusión de los metales ó para la fabricación de 
la cal. 

El cuadro siguiente presenta á un golpe de vista el resultado de la análisis 
de muchas variedades de antracitas: está sacado de una memoria de M. Rég¬ 
nault sobre los combustibles minerales. (Annales des mines, 1837, t. XII, pag- 
161.) 

i Antracita. 1 2 3 4 " 5 ! 
.1 

--i. g 
Término medio, g 

| Cenizas 4,67 0,94 1,58 4,57 26,47 

1 Carbono 94,89 92,85 94,05 94,07 97,22 94,62 
f Hidrógeno 2,5b 3,96 3,38 1,75 1,27 2,58 
í Oxígeno 2,56 3,19 2,57 4,18 1,52 2,80 
i Azoe 
L 100,00 100,00 100,00 1100,00 100,00 100,00 1 

1. Antracita de Pensilvania en una pizarra arcillosa de transición. 
2. Antracita del departamento de la Mavena en las pizarras arcillosas de 

' transición. 
3. Antracita dei pais de Gales en la parte interior del terreno carbonífero. 

Su fractura es vitrea y concbeada. 
4. Antracita de la Mure ó de la Motte, departamento del Isere del terreno 

liásico, con impresiones vejetales del terreno carbonífero. Este terreno lia sido 
invertido completamente por rocas primitivas. Se presenta esta antracita muy 
dura, de color negro brillante, mate en algunos sitios: las esquinas corlantes- 

su peso específico 1,362. 
5. Antracita de Macot, en la Taren lesa: igual criadero que la anterior. 

L'lia. 

La formación que acabamos de esplicar de este combustible, le dá á co¬ 
nocer en parte. Resulta de las enormes é innumerables criptógamas (equise¬ 
táceas, helecliáceas, licopodiáceas) que cubrieron la tierra al principio de la 
vida orgánica y después lian quedado sepultadas en sus entrañas. Generalmen¬ 
te se encuentran estos depósitos circunscritos en cuencas formadas por mon¬ 
tañas primitivas y de transición afectando la lorma curvilínea de todas las si¬ 
nuosidades del terreno: dispuestos en capas de espesor muy vario mezcladas 
con otras de naturaleza arenisca solidificadas por medio de materias combusti¬ 
bles pirogenadas de que se hallan impregnadas y formando esquistos carbo¬ 
nosos ó bituminosos, l’or lo común se observan en ellos muchas capas de ulle 
alternando con otras tantas de esquistos que á veces lleg n á sesenta, y el todo 
rodeado de inmensas masas de arenisca rojiza conocida con el nombre de me¬ 
nisco carbonífera. Es muy digna de notar esta disposición de la lilla en depó¬ 
sitos profundos de forma cóncava (en batel ó suelo cíe caldero) rodeados 
por todas parles de rocas compactas y resistentes ; porque esplica muy bien e 



como, despues de sometidos á lu inllueacia del calor central y bajo la gran 
masa de terrenos acumulados encima , lian debido los vegetales do que se ha 
formado descomponerse, conservando la mayor parte de sus principios volátiles 

constituyendo una especie diversa de la antracita. En suma, laulla es un com¬ 

bustible fósil, formado por la acción del fuego unida á una gran presión 
sobre grandes masas de criplógamas enterradas en los terrenos mas antiguos 

de sedimento. ... 
Caractères. La ulla es sólida, opaca, negra, mas ó menos brillante, insípi¬ 

da, inodora aun después de frotada y aneléctrica á menos que esté aislada. 
'pesa \ ,3: es mas dura que el asfalto y menos que el azabache. Arde al so¬ 

plete v aun á la llama de una bujía exalando mucho humo y olor, que le es pe¬ 
culiar' desagradable y no picante. Después de su completa combustion deja un 
residuo terreo mas ó menos considerable. Destilada en una retorta produce 
mucho aceite y brea de los que se estraen muchas materias particulares entre 

ellas la naftalina. Dá también agua que contiene carbonato y sullito de amo¬ 
niaco: mucho gás hidrógeno carburado, que tiene aplicación en el dia al alum¬ 
brado: y por último un carbon voluminoso de color gris metálico que ha reci¬ 
bido el nombre de coak ó coke y se usa como combustible en las liaguas, hoi — 

nos de algunas fabricaciones, etc. 
Mr. Régnault divide las ullas, en su Memoria citada, en cinco géneros. 

i. Ulla antracilosa. Como la de Rolduc cerca de Aix la Chapelle, la cual 
es un tránsito de la ulla á la antracita: tiene el lustre metálico de esta , y la 
testura hojosa de la ulla : arde con dificultad sin conglutinarse fundiéndose. 

Destilándola da una pequeña cantidad de materia oleosa pero no muda de as¬ 
pecto. Su densidad es 1,3 13. Deja un residuo de 2,25 de cenizas. Consta de 

Carbono. 93,36 1 
Hidrógeno. . . . 4,28 j 100 
Azoe y oxígeno.. 2,16) 

2. Ulla grasa y dura. Se halla este género en Rochebelle en Alais (Gard), 
su peso especítico es 1,322: en el pozo Henri en Rive—de—Gier (Loire), su den¬ 
sidad 1,315. Esta ulla propiamente dicha arde con llama fuliginosa y tampoco 
se conglutina: por la destilación da un coke metaloideo ampolloso, pero no tan 
hinchado, si bien mas duro que el que produce el género siguiente. Consta de: 

Carbono. . 
Hidrógeno. . 
Oxigeno. . . 

Rochebelle. 
90,551 

4,92 100 
4,53 ) 

Pozo Henri. 
90,53 1 

5,05 100 
4,42) 

T. medio. 
90,54 1 

4,99 J 100 
4,57) 

3. Ulla grasa maréchale. Tiene un hermoso color negro , lustre craso 
vivo, arde con llama fuliginosa y se conglutina al quemarse. Dá un coke muy 
voluminoso. Es quebradiza y sus fragmentos rectangulares. De este género es 

la ulla de la Grande-Croix de Rivc-de-Gier, y el cackingcoal de Newcastle en 

Inglaterra. Consta de: 



Grande- -Croix. 
Newcastle. T. medio. 

4.a 2.a 
Peso específico. . . 4,298 4,302 4,280 4,293 
Cenizas. . . . . 4,78 4,44 4,40 4,44 

Carbono. . . . . 89,04 89,07 89,19 89,40 
Hidrógeno. . . . 5,23 4,93 5,31 5,46 
Oxígeno. . . . 
Azoe. 

. 4,03 
. 1,701 6, 5,50 5,7 í- 

400,00 400,00 100,00 4 00,00 

4. Ulla grasa de llama larga. Es una u!Ia muy oleosa; se conglutina como 
la anterior pero forma una llama mucho mas larga por lo que se le prefiere 
para quemar en las eslufas y chimeneas francesas. A este género pertenece el 
Flcau de Mons, las ullas del Cimetiere y de Couzon de Rive-de-Gier. 

El Fleau de Mons que podemos tomar por tipo, es una ulla de aspecto es¬ 
quistoso divisible en fragmentos romboidales: consta de 

1. 2. T. medio. 
Densidad. . . -1,276 4,292 4,284 
Cenizas. ... 4,40 3,68 2,39 

Carbono. . . . 86,49 ) 87,07 ) 86,78 i 
Hidrógeno.. . 5,40 >100 5,63 J 400 5,52 > 400 
Oxígeno.. . . 8,44 ) 7,30 } 7,70 ) 

Debemos agregar á las ullas grasas de llama larga las de Epinac, de Com- 
mentry y de Coral aunque la proporción de carbono es menor y la del oxígeno 
por el contrario mas considerable, á saber: 

Epinac. Commentry. Ceral. T. medio. 
Densidad.. . . : 4,353 4,349 » » 
Cenizas. 2,53 0,24 40,86 » 

Carbono. 83,22 j 82,92 ) 84,56 j 83,57 ) 
Hidrógeno. . . . 5,23 > 400 5,30 > 400 5,32 > 400 5,28 >100 
Oxígeno y ázoe.. 14,55 ) 1 4,78 ) 40,12 ) 14,15 ) 
Las ullas de Epinac y de Commentry pertenecen al verdadero terreno car¬ 

bonífero : la primera es esquistosa, muy brillante pero llena de piritas que 
efloreciéndose por su csposicion al aire destruyen su cohésion. La segunda tie¬ 
ne la fractura conchcada y compacta del cannel-coal aunque es mucho mas 
brillante y mas dura, pero no consiente la talla. Da un colee metaloideo casi 

blanco con solo la apariencia de una frita. La ulla de Ceral forma dos capas bas¬ 
tante estensas en las margas inferiores de la oolila inferior del territorio de 
Lavencas (Aveyron.) Es muy quebradiza y rompe en fragmentos romboidales. 

4 bis. Ulla compacta ó cannel-coal. Se presenta ligera, aunque de aparien¬ 

cia compacta , uniforme y sin hendiduras: de color negro algo empañado; frac¬ 
tura mate recia ó conchcada: puede tallarse y pulimentarse, por lo que se la 
emplea para construir objetos de adorno como el azabache aunque no tiene la 
solidez de este. Arde con mucha facilidad con llama larga y brillante de donde 
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¡e lia venido el nombre inglés de cannel-coal que significa candela carbón. Su 
peso espccílico es 1,317. Se encuentra principalmente en el Lancasliire. In¬ 
glaterra.) 

Cualquiera que sea la semejanza del cannel-coal con el azabache en virtud 
de la cual los han aproximado algunos mineralogistas ; el modo de arder y los 
productos de la combustion demuestran que el primero es una verdadera ulla. 
Es de notar por oirá parte que tiene casi exactamente la misma composición que 
ha ulla de Mons como puede verse por la análisis siguiente del cannel-coal de 
Vígan. 

Carbono. . . . 85,81 ) 
Hidrógeno.. . . 5,85 ¿ 100 
Oxígeno y ázoe. : 8,34 ' 

5. Lilas secas de llama larga. Mr. Régnault ha formado este quinto género 
colocando en él todas las ullas que no se adhieren, pero que sin embargo ar¬ 
den con llama larga que dura poco, acercándose algún tanto al azabache por és¬ 
tos dos caracteres y por su composición química que presenta una cantidad mu- 

• cho mayor de oxigeno que las ullas anteriores. Entre ellas debemos contar la de 
Blanzy (Ardennes) y la de Noroy (Alto Saona). Esta última pertenece álas mar¬ 
gas irisadas de los Vosgos y se halla sin duda entre las ullas á que se ha dado 
el nombre particular de estipitas por los tallos de cicadeas que contienen y ¡por 
su origen mas moderno. 

Blanzy 

Densidad. . . 1.362 
Cenizas. . . . 2j28 

Carbono., . . 78,26 ) 78,32 ) 7sl9~] 
Hidrógeno. . . 5,35 100 5,38 100 5,36 100 
Oxigeno y ázoe. 10,39) 16,30 ) 16,35) 

Muchos autores hacen mención de una ulla papirácea, pero no es una ulla 
verdadera, sino un esquisto silíceo impregnado de betún fétido. Este esquisto 
que se presenta en forma de hojuelas delgadas, papiráceas, planas y flexibles, 
es de coloi gris amarillento ó verdoso; poco combustible y deja un gran resi¬ 
duo. Cuando se quema despide un olor tan fétido que por él se le ha dado el 
nombre de stercus diaboli, mcrcla di diabolo. M. Cordier le denomina dusodi- 
la. Se encuentra en Sicilia entre bancos de caliza terciaria, porque en ella se 
observan impresiones de peces y de plantas dicolilédones que indican una forma¬ 
ción mas moderna que la de la ulla. También se encuentra en Chateauneuf 
junto a Viviers departamento del Ródano. 

Lignito. 

Materia negra ó parda que unas veces se presenta compacta y dura, de frac¬ 
tura cancheada ó resinosa sin vestigio aparente de organización, y otras ofrece 
una testura leñosa que indica desde luego su origen vegetal. 

El lignito arde con llama larga y fuliginosa como la ulla, pero ni se reblan- 
1 ecc m forma ampollas, y exala un olor enteramente diverso siempre fuerte 

13 

Noroy 

19,20 

T. medio 
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aromático acre j ácido, y á veces bituminoso y fétido. Deja por residuo da I* 
combustion tota! una ceniza ferruginosa que contiene potasa. 

Destilado en vasos cerrados da productos bituminosos peto sin naftalina , y 
siempre ácido acético impuro conocido con el nombre de ácido piroleñoso. De¬ 
ja por residuo un carbon brillante que conserva corno el de leña la forma de 
los pedazos de que procede. El lignito no es mas que madera que Ira sufrido 
una estremada alteración, y cuando por no haber llegado esta al grado mas alto 
de que es susceptible permite reconocer la especie de madera de que proce¬ 
de, se lia reconocido en él la estructura de los tallos de las plantas dicotilé- 
dones. 

El lignito se manifiesta un poco antes que lacreta en las capas arenosas que 
preceden á esta formación: asi se encuentra en la isla de A¡.\, en el Havre, en 
Anzin inmediatamente sobre la arenisca carbonífera en lo que se llama tourtia 
que son materias pertenecientes á la creta; en Entréveme cerca de Anecy, en 
Saboya, etc. Pero donde principalmente abundan los lignitos verdaderos, acom¬ 
pañados de restos de vejetal es dicotilédones, es en el periodo de los terrenos 
terciarios donde se presentan á diversas alturas: primero, debajo de la caliza grue¬ 
sa Parisiense y en la arcilla plástica, y se les da el nombre de lignito soisonés, 
tales son losquese encuentran en los alrededores de Sobsonsy de Laon: en Cag¬ 
neux y en Auteuil cerca de Paris: en Saint Paulet inmediato á Punt-Saint-Es- 
prit: en Roquevaire, Marsella, Tolon, etc. después se hallan en los depósitos 
superiores al yeso parisiense, como en Vevay, Lausana yen todos Jos depósitos 
déla Suiza de donde lian recibido el nombre de lignito suizo. 

Los grandes depósitos de ígnitos se encuentran generalmente lo mismo que 
los de las ullas en cuencas particulares formadas por las gargantas ó valles que 
separan las montañas mas antiguas. Están compuestos de capas separadas en¬ 
tre si por materias lapídeas, muchas veces ondeadas, pero nunca dobladas en 
zigzag como las de la ulla. El lignito suele estar acompañado con frecuencia de 
betún, melita, sucino y otras refinas de origen vejeta!. - 

Según que la descomposición de la madera de que se lia originado el ligni¬ 
to es mas ó menos completa, asi también se distinguen muchas sub-especies y 
variedades de él. 

1. Lignito piciforme susceptible de pulimento, azabache. Es sólido, duro, 
inodoro; de color negro puro é intenso; de textura densa compacta, igual; no es 
friable como la ulla y el asfalto; su fractura es concheadu; y permite tornearse 
Y tallarse adquiriendo uu hermoso pulimento. Su gravedad específica es 1,26. 
Se halla en pequeñas masas en medio de otras variedades de lignito en Roque¬ 
vaire cerca de Marsella; en Bel.stat en los Pirineos; en Bains y Sainte Colombe 
cu el departamento de Aude; en Asturias, Galicia y Aragón en España; cerca 
de Wileinbcrg en Sajonia; en Prusia en un lecho abundante de sucino, etc. 

Del azabache se luce lodo género de adornos de bisutería para lulo: de los 
que antiguamente hubia fábricas de consideración en Sainte Colombe que en el 
riii han perdido gran parle de su importancia. 

2. Lignito piciforme común. E<ta variedad es do color negro brillant-v co- 
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la anlerior pero su densidad es desigual, y su estructura esquistoide ófrug- 

nPI aria por lo cual no permite tornearse. Forma con frecuencia bancos bas- 
' ' se esnlotan como una especie de ulla á la que se parece en¬ 
tante grandes que mismos usos que esta. Se llalla en Francia pan¬ 
teramente, y se emplea en lo ,, q Tolon; Cn Ruelle departamento 

cipa,mente en en el bajo Riu; en Suiza 

de Lausana, en la orilla izquierda de. lago de 

- - «*“ 
C h 3 F ni » n ko °m a té°m a cí z o°s e halla encapas bastante gruesas que esplotan como 
combusfibíecon e^peciahdad en Santa Margarita cerca de Dieppe; en las cerca¬ 

nías de Soissons; de Cassel donde es conocido con el nombre de tierra de ¡* 
",‘ v „ pütsd ern- cerca de Carlsbad. El lignito mate esquisto.de se halla 

•’ Y- i pn Francia- en las minas de Piolene junto á Orange; de Rue- 

«'.‘".n ta ™rten..; y generalmente en toles los sitios donde se encuentra la 
. ’ , ‘ . , p ... Aitimo el lignito mate fragmentario o friable . for- 

variedad precedente Por SuJ„sfd0 Uon, departamento 

“ea|‘A¡ ne T en las de Mohtdidier, departamento de la Somme. No es un com- 
f im! ,¿ l, rnefor calidad en razón de la gran cantidad de pintas y de arcilla 
Su. contiene, peío dejándole al aire libre húmedo se forman sulfates de hierro 
v de alúmina que se separan por lixiviación. 

Y 4 b [ianito fibroso y madera fósil. El lignito fibroso o sea el verdadero 

lignito que presenta indicios mas ó menos marcados de la estructura de la ma¬ 
dera puede^observarse eu la mayor parte de los depósitos de las variedades 

anteriores - pero se bailan también en terrenos mucho mas modernos, forma¬ 
do, por aluviones, hundimientos ó dislocaciones volcánicas, maderas enterra- 
dasv casi sin alterar que no pueden confundirse con los lignitos de los terreno, 

mas'anti'uios: tales son los arboles amontonados confusamente que se bal an 
puHadoá°en los aluviones del Sena , en Port-á-l‘Anglais y en la isla de Chatou 

cerca de Paris: v los bosques submarinos de Morlaix|en Bretana, del condado de 
l ¡ncoln y de la'isla de Man en Inglaterra. De igual naturaleza son también las 
maderas fósiles comprimidas y aplastadas de Ulandm y de muchos puntos de 
los Alpes en los que fácilmente se dejan reconocer abedules, encinas, lejos y 

otras coniferas con sus cortezas perfectamente conservadas. _ 
G Madera bituminosa. Esta sustancia es una verdadera momia vegetal . 

una madera fósil impregnada completamente de betún aromático ó de Malta. 

Tal es la madera bituminosa de la Tour-du-Pine, departamento del bere. 
Ulmita ó tierra de Colonia: lignito terreo, Brongmart. En las cercanías de 

Colonia sobre las márgenes del Rin hay un considerable deposito de esta sus¬ 

tancia que llene mas de trece metros de espesor y mas de un míname ro de 
eMmsici Es opaca v pulverulenta, de color pardo de clavo; se enciende cm 
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facilidad, pero arde sin llama y casi sin dar humo como la madera'podrida: sus 
pedazos sólidos presentan indicios evidentes de organización de troncos leñosos 
pertenecientes en su mayor parle á vegetales dicolilédones. Bajo este pnnto 
de vista la tierra de Colonia tiene grande analogía con el lignito propiamente 

dicho: pero se diferencia en que el lignito ha sufrido evidentemente una des¬ 
composición semejante á la que produce el fuego, bien sea que haya estado 
efectivamente espuesto á una temperatura elevada, ó que áconsecuencia de una 
prolongada permanencia en un terreno muy seco haya llegado á descomponerse 
de una manera análoga; y la tierra de Colonia es el resultado de la acción des¬ 
componente que han ejercido el aire y la humedad sobre la madera, en virtud 
de cuya descomposición ha variado su naturaleza aproximándose á la del ácido 
úlmico, sin tener no obstante una composición idéntica. Pero como el ácidoúl— 
inico se disuelve en los álcalis lo mismo que la tierra de Colonia formando diso¬ 
luciones de color pardo que se precipitan con los ácidos y las sales metálicas; 
nosotros hemos propuesto que se dé áesta el nombre de ulmita. Terminaremos 
la descripción de las diversas especies de lignitos presentando el cuadro de su 
composición química , en el que se observará una diminución continua de la 
proporción de carbono á contar desde la ulla seca casi hasta la madera sin al¬ 
terar. 

(i) (2) (3) (4) (0) (6) . (?) (8) 

Densidad 4,316 1,305 1,272 1,185 1,100 1,107 » )) 
Cenizas 4,08 0,89 4,99 9,02 5,49 2,19 )) » 

Carbono 70,OS 70,09 74,19 07,28 00,90 57,29 56,7 49,07 
Hidrógeno 5,69 5,84 0,8» 5,49 5,27 5,83 4,8 6,31 

Oxígeno 18,20 18,07 20,13 27,23 27,77 30,88 38,5 44,62 

(t.) Azabache de Saint-Girons (Ariege.) *Seencuentra en capas muy delga¬ 
das en bancos de arenisca correspondiente á los grés verdes. Este azabach e muy 

duro, muy brillante y de fractura concheada se ha usado mucho tiempo para 

fabricar objelosde bisutería. 
(2.) Azab che de Bcleslal ó ac Sainte Colombe. Se halla en criaderos seme¬ 

jantes á los del anterior y es de composición idéntica. 
(3.) Lignito de Dax, (Landes.) Tiene hermoso color negro, fractura des¬ 

igual, poco lustrosa. No se ablanda por el calor. 
(4.) Lignito de la Grecia: de las riveras del Alfeo, en Elide. Es hojoso, de 

color negro mate, y presenta con frecuencia la estructura leñosa. 
(5.) Ulmita de Colonia. Es semejante en su composición al anterior. 

(6.) Madera fósil de Usnach. 
(7 ) Composición del ácido úlmico, según P. Boullny. 
(8.) Composición del leñoso. 
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Turba. 

Es una materia parda que se forma en las aguas estancadas por la descom¬ 
posición de plantas herbáceos, musgos yconfervas que se desarrollan y acumu¬ 

lan en eüascon suma rapidez. Se presenta homogénea y compacta en su paite 
inferior, y groseramente conglomerada de restos vegetales en la superior. Arde 

fácilmente, unas veces con llama y otras sin ella, exalando un olor muy desa¬ 

gradable. . . 
La turba se forma de continuo en los pantanos: cubriendo en ocasiones es¬ 

pacios considerables en las partes bajas délos continentes. Los depósitos mas 
grandes que se hallan en Francia son los del valle de la Somme entre Amiens 
v Abbeville, en las inmediaciones de Beauvais, en el valle de 1‘ Ourcq, en las 
cercanías de Dicuze; y se esplota en el valle de Esonne cerca de Paiis. La ma¬ 
yor parle de los fértiles valles déla Normandia descansan sobre turba. 

Análisis de la turba, por Régnault. 

r— 
(1) (2) (3) T Medio. | 

i Cenizas. 5,58 4,61 5,33 5,17 

i Carbono. 
I Hidrógeno. 
1 Oxígeno 

60,40 
5,96 

33.64 

60.89 
6,21 

32.90 

61,05 
6,45 

32,50 

60,78 
6,21 I 

33,01 

(1) Turba de Vulcairc, cerca de Abbeville (Somme). 

(2) Turba de Long, id. 
(3) Turba de Champ-du-Feu, cerca de Framont (Vosgos.) 

Mantillo. 

Descomponiéndose por la putrefacción sobre la superficie de la tierra las 

materias vegetales acaban por convertirse en una masa parda negruzca pulveru¬ 
lenta ó que se ha dado el nombre de humus vegetal ó mantillo. Consta prin¬ 
cipalmente esta sustancia de ácido úlmico, insoluble en agua, pero que en los 
álcalis se disuelve con la mayor facilidad: de un extracto pardo también solu¬ 
ble en agua, que tal vez no es mas que una combinación soluble del mismo 
ácido úlmico: de un residuo carbonoso insoluble en los álcalis y en el agua: y 
por último de una cantidad variable.de materias terreas ó arenosas procedentes 

del terreno. 
El mantillo se forma principalmente en los bosques y selvas por la acumula¬ 

ción de las hojas de los árboles y de las plantas herbáceas que mueren todos 
los años. El que se gasta en Paris para abono de las plantas de invernáculo y 

de adorno se lleva de las selvas de Senart y de Sanois. 
Las sustancias animales que se pudren en las cuevas de los animales ó cu 
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los cementerios también constituyen un mantillo aunque Je diversa naturaleza 
y no tan bien conocida como la del vegetal. 

Betunes. 

Gajo este nombre comoprenderemos varios compuestos naturales del carbo¬ 
no, de aspecto muy diferente pero que deben su origen á una misma causa, 
que es la acción del fuego central sobre las masas de vejetales acumulados en 
lasantiguascapas del globo. Pero entre estas sustancias y la ulla y la antraci¬ 
ta bay la diferencia de que al paso que esta es un carbon comparable al que resul¬ 
ta de una destilación verificada á una alta temperatura; y la ulla una materia 
orgánica descompuesta bajo una presión tan considerable que ha obligado á 
permanecer unidos á la masa la mayor parte de sus principios volátiles; los be¬ 
tunes so7i sustancias volatilizadas semejantes,en cierto modo á los productos 
de la destilación de las materias vegetales, y que varían como ellos en color y 

consistencia según el grado de descomposición que ha sufrido el cuerpo some¬ 
tido á la acción del calórico. Mr. Hauy ha considerado estos nuevos compues¬ 
tos como dependientes de una misma especie mineral, sea cual sea por otra 
parte la diferencia que se observa en sus caractères físicos. Por la acción del 
fuego ó del aire pasan estos cuerpos fácilmente de unos á otros, del mismo mo¬ 
do absolutamente que el producto de una madera destilada se espesa y se so¬ 
lidifica al aire, y por una nueva destilación se separa en aceite volátil que al 
principio es líquido é incoloro y después cada vez mas espeso y coloreado, y 
en residuo negro y sólido. 

Asfalto ó betún de Jadea. Es negro, enteramente solido, seco y friable, 
inodoro en frió, pero que por la frotación adquiere un olor fuerte y electrici¬ 
dad resinosa al mismo tiempo. Su fractura es concheada y brillante, pesa 1,104: 
se funde á la llama de una bugia. Arde con llama y deja después de su comple¬ 
ta combustion un corto residuo terreo. 

El asfaltóse halla principalmente en la superficie de las aguas del lago As- 
fáltiles, en Judea. Este lago que no tiene salida es llamado también mar muer¬ 
to, bien sea por la esterilidad desús orillas, o porque su& aguas estremada- 
menle salobres y el olor bituminoso que exalan no permiten la aproximación 

de las aves y cuadrúpedos. 
Los egipcios empleaban antiguamente el asfalto para embalsamar los cadá¬ 

veres. hallándose en el día las momias de Egipto completamente impregnadas 
de él. Se asegura también que las murallas de Babilonia estaban fabricadas con 
ladrillo unido por medio del asfalto: acaso el betún de qne en seguida hablare¬ 
mos sea el que servia para edificar, 

M. Régnault que ha analizado nn asfalto de Méjico le ha hallado compues¬ 

to de 
Cenizas.2,SO i » 
Carbono.79,18 f 81,46 
Hidrógeno. . . . 9,30 ( 1ÜU 9,57 
Oxígeno.8,72 ' 8.07 
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Malta ó ¡'¡¡¡asfalto, betún ylulinoto, pez mineral. Es negra, glutinosa, ca*i 

sólida en tiempo frió: exala olor fuerte, se funde enagua hirviendo y se disuel¬ 
ve en gran parte en el alcool. Se deseca y se endurece por la acción del aire, 
pero no llega á adquirir la dureza, lustre y friabilidad del asfalto. La malta fluye 
de la tierra por hendiduras formadas en las rocas de los terrenos terciarios, prin¬ 

cipalmente en Orlliez y en Campenne cerca de Dax; en Gahian junto á Pezenas; 
en Saissel cerca de la pérdida del Ródano etc. Algunas veces se la encuentra 
pura, pero lo mas frecuente es que se halle impregnada de las materias ter- 
reasy arenosas que circundan el manantial y constituyen lo que se conoce con 
el nombre de arcilla bituminosa ó arenisca bituminosa. Se eslrae de estas ma¬ 
terias calentándolas con agua en grandes calderas; y también apilándolas en 
gruesos montones en cuyo centro se pone fuego con el que el betún fundido 
corre á la la parte eslerior donde se recibe en pailas dispuestas oportunamente. 

La malta se emplea para embrear las maderas y las cuerdas : pero su ma¬ 
yor aplicación en el (lia es á la construcción de cimentos casi indestructibles, 

de que se hacen pavimentos para las calles y paseos públicos; á cuyo fin la 
mezclan de nuevo con arena cuarzosa, que le dá solidez y resistencia 

al roce. 
Petróleo, oleum potree, aceite de piedra. Es un betún líquido, untuoso, 

rojizo ó negruzco, de un peso especítico de 0,8b, de olor muy fuerte y tenaz, 
y muy combustible. 

Destilado el petróleo deja por residuo asfalto, y dá un producto líquido, 
incoloro, llamado petrolera, que hierve á los 280.°, y se compone de 
para cuatro volúmenes. Pasa al estado de malta por su esposicion al aire. Se 

halla en los mismos sitios que esta; pero principalmente en Gabian departamen¬ 
to del Hérault; y en Puits-de-la-Pege, cerca de Clermont-Ferrand. Sirve para 

untar las ruedas de los carruages y de las máquinas de engranaje. La ciudad 

de Reinangboun (imperio Birman) en Asia, está situada en un pequeño distii- 
to, donde hay mas de quinientos manantiales de Petróleo, cuya espiotacion 
rinde un producto considerable. El terreno do este distrito es una arcilla 
arenosa situada encima de capas alternadas de arenisca y de arcilla endure¬ 
cidas. Debajo hay una gruesa capa de unt pizarra arcillosa de color azul bajo, 
que descansa sobre u11a, é impregnada de petróleo; de modo que basta abrir 
pozos para que el petróleo se reúna. En Coalbrookdale (Inglaterra), hay un 
manantial análogo de petróleo que nace en una capa de ulla. 

Nafta. Betún líquido, muy fluido, transparente , de color amarillo claro, 
de olor fuerte, pero no desagradable: se inflama fácilmente aproximándole, 
aunque sea á alguna distancia, á un cuerpo hecho ascua. Su peso especítico 
es 0,830. 

La nafta destilada muchas veces llega á obtenerse incolora, tan fluida co¬ 

mo el alcool mejor rectificado, y mas lijera, porque su peso específico es en¬ 
tonces de 0,758 á los 19.a centígr. Tiene un olor débil muy fugaz, y es casi in¬ 
sípida. Hierve á los 85.°: arde con llama blanca depositando mucho carbon: 
Consta únicamente de carbono y de hidrógeno en la proporción de: 
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Carbon. . 
Hidrógeno. 

3 átomos. 
5 . . . 

88,2 
11,8 100 

La nafta abunda en ciertos países y con especialidad en Bakou en la pro¬ 
vine,a de Sclnrvan, sobre la costa occidental del mar Caspio; en cuyo sitio la 
tierra es una marga arcillosa empapada de nafta. Los naturales practican po¬ 
zos hasta de 30 pies de profundidad en los que se reúne la-nafta como el agua 
en los nuestros. En algunos sitios se evapora la nafta en tan gran cantidad por 
las grietas naturales del terreno, que se la puede inflamar y conlinúa ardien¬ 
do en términos do que los habitantes se sirven del calor que da para diversos 
usos domésticos. En Europa también se recolecta la nafta en diversos puntos 
principalmente cerca de Amiano en el Ducado de Parma; en un valle mulo ai 

monte Zibio, á las inmediaciones, de Módena; y sobre el Monte-Ciaro cerca de 
Piaseneia. Las ciudades circunvecinas la usan para el alumbrado. En medi¬ 
cina se emplea alguna vez como vermífugo; y en química sirve para conservar 
el potasio y el sodio. 

Elaterita, betún elástico, caoutchouc mineral. Esta sustancia se parece á 
la malla en el olor, color y consistencia mole: pero tiene una elasticidad análo¬ 
ga a la de la goma elástica: por su esposicion al aire se endurece y entonces 
borra como esta las señal-s del grafito en el papel, pero le mancha; de modo 
que no puede reemplazarla para este fin. Por lo general es mas ligera que el 
agua, se funde con facilidad, y presenta casi todos los demas caractères de 
la malta, podiendo considerarse como una variedad de ella. 

Hasta ahora solo se ha encontrado en la mina de plomo de Odin en el Der¬ 
by sh ¡re, en medio de la caliza que sirve de caja a I depósito metalífero: en una 
mina de ulla de South-bury, en el Massachusetts: y en una mina de ulla de 
Montrelais, cerca de Angers en venas de cuarzo y de carbonato de cal. 

Dusodila, ulla papirácea. Es un esquisto deleznable, de naturaleza silí¬ 
cea, impregnado de betún fétido. Ya hemos hablado de él en la pág. 97 

Ozokerita, cera fósil de Moldavia. Esta materia bituminosa se ha en¬ 
contrado en Moldavia, junto á Slanik, debajo de la arena, cerca de la ulla y de 
una capa de sal gema. Se presenta en pedazos irregulares compuestos de ca¬ 
pas fibrosas y contorneadas. Es do color amarillo pardusco con viso verdoso y 
translucidité en sus láminas delgadas: algo mas dura que la cera, y de olor 

bastante fuerte, no desagradable, y parecido al del petróleo. Esta sustancia pa¬ 
rece formada de muchos principios pirogenados que nosotros comparamos á los 
últimos productos céreos de la destilación del sucino, ó á Ja materia amarilla 
que contiene la ulla y que se desprende luego que se empieza á calentar. La 
proporción variable en que se hallan estos principios es la causa de que la ozo¬ 
kerita no presente siempre las mismas propiedades. La que examinó Mr. Mag- 
nus se fundía á los 82.°, casi no era soluble en el eter -y el alcool, si bien îo 

era completamente en la esencia de trementina caliente. Su* composición según 
dicho autor era 88,7o de carbono y 13,15 de hidrógeno. 

La ozokerita de Slanik examinada después por el profesor Schroetfer tenia 
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ana densidad de 0,953: era soluble en el eler, la nafta, la esencia de tremen¬ 
tina y el sulfuro de carbono: pero casi no se disolvía en el alcool, ni aun por 
la ebulición. Se fundía á los 62.° y hervía á los 210.° La halló compuesta de 

86,20 de carbono y de 13,79 de hidrógeno. 
Por último la ozokerila de la montaña de Zietrisika examinada por Malaguli 

era muy poco soluble en el alcool y el eter hirviendo, siéndolo mucho en la 
nafta, la esencia do trementina y los aceites lijos. Su peso específico era 0,946: 
se fundía á los 84.° y hervía hácia los 300. Los álcalis no ejercían acción al¬ 
guna sobre ella. Consta de 86,07 de carbono y 13,95 de hidrógeno: es decir, 
que su composición es igual á la de la parafma y del gas oleilicante. 

Si reflexionamos ahora sobre los compuestos carbónicos de origen vegetal 
que hemos examinado, veremos que se pueden dividir en cuatro grupos, á 

saber: 
1. ° Carbones procedentes de la acción de una temperatura e’cvada sobre 

los vegetales sepultados en las entrañas de la tierra: antracita y ulla. 
2. ° Carbones que deben su origen á una descomposición análoga de los ve¬ 

getales en la que el tiempo ha suplido la falta de una temperatura elevada: y 

son los verdaderos lignitos. 
3. ° UImitas resultantes de la descomposición de los vegetales por la acción 

reunida del aire y de una grande humedad; la ulmita de Colonia, la turba y 

el mantillo. 
4. ° Betunes, ó cuerpos oleo-resinosos separados de la antracita, y parcial¬ 

mente de la ulla, por la acción del fuego: tales son la nafta, la malta, el asfal¬ 
to y aun la ozocerita, los cuales consideramos como complemento necesario á 

la formación de los dos primeros cuerpos. 
Fáltanos ahora ver si respecto de los lignitos y las ulmitas hay algunos pro¬ 

ductos análogos á los betunes. Y efectivamente los hay. Relativamente á los 
lignitos tenemos la scheererita que es un hidrógeno carburado análogo á la 
ozokerita, pero con doble proporción de carbono. En cuanto á las ulmitas es 
evidente que la acción que las produce no puede originar cuerpos oleo-resi- 
nosos: pero esta acción poco enérgica deja intactos á lo menos los que de esta 
naturaleza se encuentran ya formados en los vegetales , los cuales representan 

relativamente á las ulmitas los betunes de los carbones minerales. 
Haremos mención de la scheererita, la hatchetina, la retinita, el copal tó- 

sil y el sucino. 

Scheererita. 

Esta sustancia se ha encontrado en Ûtznach, Canton de Saint Gall, (Suiza) 
en una capa de lignito terciario, y esclusivamenle en los troncos de pinos casi 
sin alterar de que hay grande abundancia. Se halla entre la corteza y el leño, 
también en las hendiduras del mismo leño, en forma de capas delgadas, lami¬ 
nosas, de aspecto graso, pero muy quebradizas y fáciles de pulverizar. Se fun¬ 
de á los 45.° según Stromeyer, aunque M. E. Krauss dice que no lo verifica á 
menos de los 114°, lo cual indica que hay varias sustancias confundidas baje 

este nombre. Cristaliza por el enfriamiento: hierve á los 200°, y da por desti- 
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htcion un líquido incoloro al principio, después pardo, y por último negro» 
y de olor de brea. Arde con llama sin dejar residuo, desprendiendo olor aro¬ 
mático. Es insoluble en agua: fácilmente soluble en el eter y los aceites, co¬ 
mo también en el alcool, en el que cristaliza por enfriamiento. La potasa no 
la disuelve. Está formada según Krauss de una molécula de hidrógeno y otra 
de carbono, ó sea de 7,56 del primero y 92,44 del segundo. 

Ilatchetina ó sebo de montaña. 

Es una sustancia amarillenta, de lustre craso y nacarado, transluciente, fu¬ 
sible á los 11.a y que por la destilación da un producto de consistencia y as¬ 
pecto como de manteca, de color amarillo verdoso y de olor bituminoso. 

Este cuerpo tiene la mayor analogía con la sclieererila : se ha hallado en 
un mineral de hierro arcilloso en Merihyr-Tydvil, en la parte meridional de* 
pais de Gales. Otra especie se ha encontrado en Loch-Fine (Escocia), la 

cual es incolora y mucho mas ligera que el agua, pues que en su estado na¬ 
tural solo pesa 0,608, y fundida 0,983. Se funde á los 47°, y destilad los 143.° 

Relxmta ó Retinas falto. 

Se presenta sólida, de color pardo claro, opaca , y de aspecto mas bien ter¬ 
reo que resinoso. Se funde á una temperatura poco elevada y arde con olor agra¬ 
dable al principio y después bituminoso. Según la análisis hecha por Hatlcbet 

consta do 
Resina soluble en alcool. . . 
Materia bituminosa insoluble . 
Materia terrea. 
Pérdida. 

55 
41 

3 
1 

100 

Se encuentra enriñonesaislados en el terrenode los lignitos de Bovvey-Tra- 
cey en el Devonshire. En el Maryland cerca del rio Magosby se halla una sus¬ 
tancia análoga á la anterior en forma de riñones pequeños de capas concéntri¬ 
cas, amarillos y grises y de fractura concheada: está compuesta de 

Resina soluble en alcool.42,5 j 
Materia bituminosa insoluble. . . . 55,5 f ,qq 
Oxido de hierro y de alúmina . . . 4,5 4 
Pérdida.0,5) 

Mr. Bucholz ha analizado otra materia hallada en Laugenbogen cerca de Ha¬ 
lle y la ha encontrado compuesta de 91 partes de resina soluble en alcool y 9 

de materia insoluble parecida al sucino. 
Y por último habiendo examinado M. Beudant algunos riñones de materia 

resinosa hallada en los lignitos de Saint Paulel(Gard) ha visto que estaban for¬ 

mados de 
Resina soluble en alcool. 22,55 J 
Materia pardo-amarillenta insoluble. , 77 45 >100 
Sustancia terrea.I ’ ' 

Todas estas sustancias distan mucho como se ve de ser idénticas; pero se 
deben considerar como resinas vegetales sepultadas en el seno de la tierra, pu- 
dicndo esplicarse muy satisfactoriamente sus diferencias por el diverso origen 

de las resinas y por la mayor ó menor alteración que han sufrido. 
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Copal fósil ó resina de Highgate. 

Sustancia resinosa, amarilla ó pardusca, muy quebradiza, que se funde con 

f t ii 1 produciendo un liquido trasparente con olor aromático vegetal. .No 
ó si acaso en muy corta porción. Se ha encon¬ 

ado esta resina, casi sin alteración alguna, en gran cantidad en las arcillas 

azules de la colina de Highgate cerca de Londres: y se habla de otras análogas 

halladas en otros muchos puntos. 

Sucino. 

a hnr nmnrillo karabó. Este combustible mineral abunda en Prusia á 

orillas'del mar Báltico, del Memel en Dantzinck, en donde queda al descubier- 
° medíanle la destrucción mecánica del terreno en que se encuentra. Está 
acompañado do cantos rodados y de lignitos. El gobierno de Presta l e espío a 

ñor su cuenta: pero los habitantes del país aprovechando la subida de la ma 
íea pescan con redes pequeñas la parte de él que las olas dispersan con 

ímpetu. cuentra en otras muchas localidades en Inglaterra, Alemania, 

vFraocia en los terrenos de lignitos: y también en Auteui! cerca de París en 
Lissons departamento del Aisne, en Fîmes junto á Reims, en Noyer cerca de 

fUnrs á las inmediaciones de Eu (Sena inferior), etc. 
El sucino es sólido, duro, quebradizo pero no friable. Se puede tornear y 

es suceptible de un hermoso pulimento por lo que sirve para diversos objetos da 

, adorno. Cuando es muy puro es trasparente de co'or amanHo de oro, per P 

lo común se presenta opaco y blanquecino. Pesa de I,06o á 1,0/0. es ins‘P' * 
Y enfrio no parece que tiene olor, pero cuando está guardado en un asco ta¬ 
ñado ó se frota ó pulveriza, deja percibir cierto olor que le es característico. 
Adquiere por frotación electricidad resinosa muy marcada; de cuya propiedad lo 

ha ^venido el nombre persa karabe que parece significar atrae pajas; asi como 
de la voz griega electrón con que se llama al sucino en esta lengua se denvan 

ms nalabras eléctrico y electricidad. . „ 
El sucino arde á la llama de una bujía hinchándose, pero sin fundirse ente¬ 

ramente y sin gotear, en lo que se diferencia del copal, desprendiendo al mis¬ 
mo tiempo el olor que le es peculiar. Calentado en una retorta se funde hin¬ 
chándose considerablemente al principio, despidiendo vapores blancos com- 
nuestos de agua, ácido sucínico y aceite volátil. Se desprende ademas áci 
carbónico é hidrógeno carburado. El aceite, que constituye casi las tres guarías 

partes del producto destilado, tiene un olor fuerte, es de color pardo y según 
avanza la destilación y aumenta la temperatura es cada vez mas espeso: a er- 
minar la operación se condensa una materia amarilla particular y queda en la 

retorta un carbon voluminoso. , , . . , 
Es completamente insoluble en agua: sin embargo el acido sucínico existe 

formado en él enteramente, pero solo se puede separar por medio de los alca¬ 

lis ó por el eter que disuelve cerca de una décima parte de! sucino compuesta 
de ácido sucínico, aceite volátil y dos resinas de distinta solubilidad en el alcoo,. 

El resto del sucino es un cuerpo bituminoso enteramente insoluble en éter y 

Cn No°puede dudarse que el sucino es un producto directo de vegetales anti- 
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guos, ó una resina q ,¡ia fluido de árboles vi .05, como fluye 1¡i Sementina ó la 

resina copal, y que 110 la sufrido mas alteración que la que puede haberse ori¬ 
ginado por el transcurso de algunos miles de siglos que ha estado sepultado en 
la tierra. Las flores y los insectos perfectamente intactos que se hallan en él 
son una prueba evidente de que no es un producto pirogenado y deque ha flui¬ 

do en estado líquido de algún vegetal. Pero estos insectos y estas flores no per¬ 
tenecen al pais en que se encuentra el sueino, ni tampoco se han hallado vivos en 
otra parte. ¡Eran por consiguiente correspondientes á un mundo que no existe? 
de donde se deduce el poco fundamento de los que quieren que el sueino sea 
un producto de nuestros pinos y abetos, sin mas razón para ello que la de ba¬ 
ilarse una insignificante cantidad de ácido sucínico en la trementina de nuestras 
coniferas. Aun en estos últimos tiempos M. Alessi, de Catania, ha dado por cier¬ 
to que el sueino es un producto del pino silvestre, por haberse hallado una re¬ 
sina fija todavía á un tronco de uno de estos árboles en un terreno arenoso en 
Sicilia. Pero nada tendría de estraño que esta fuese una de las muchas veces 
que el sueino se ha confundido con algunas resinas fósiles. Si existen árboles 
análogos á los que han producido antiguamente el sueino deben [buscarse en los 
puntos mas calientes del globo: y sin contar con los del género hymencea que 
dan la resina copal y el anime tan semejantes al sueino ¿no tenemos también el 
pinus (laminara de las islas Molucas, cuyo producto resinoso se le aproxima 
aun mas que aquellas? Con efecto este vegetal es entre los conocidos el que 
mejor nos representa al que ha debido producir el sueino. 

Para completar la serie de los compuestos naturales del carbono debemos 
hacer mención de dos de sus compuestos gaseosos muy abundantes en la na¬ 
turaleza, á saber: el hidrógeno prolocarhurado y el ácido carbónico. 

El hidrógeno prolocarhurado, llamado también gas de los pantanos, se des¬ 
prende en abundancia durante los calores, de las aguas estancadas en cuyo 
fondo hay materias orgánicas en descomposición. Se puede recojer metiendo bo¬ 
ca abajo en las aguas un frasco lleno de agua al que se adapta un embudo bas¬ 
tante ancho, después se agita con un palo el cieno, y el gas que se desprende 
en burbujasjpasa por el embudo al frasco pudiéndose llenar de él. Suele contener 
siempre algo de ácido carbónico y ázoe. Pero donde se encuentra el hidrógeno 
protocarburado con mas abundancia es en las minasde ulla entre cuyos inters¬ 
ticios está sumamente condensado, de tal modo que basta muchas veces una 
azadonada ó un agujero hecho con una sonda para que brote un surtidor de gas 
susceptible de arder tranquilamente si se le enciende á su salida, pero que si se 
mezcla con el aire de la mina puede producir si no hay] suficiente ventilación, 
una mezcla detonante que por la aproximación de una luz causa á veces es- 
plosiones peligrosas para los obreros. Humpliry Davy inventó con objeto de 
ocurrir á las frecuentes desgracias que sobrevenían por este motivo su lám¬ 

para de seguridad reducida á una lámpara común de aceite encerrada total¬ 
mente en un cilindro de una tela metálica de mallas muy tupidas. La mezcla 
detonante que penetra en lo interior del cilindro se quema en contacto de la 
llama pero no puede transmitir su combustion á la de la parte esterior porque 
la tela metálica enfria el gas inflamado. Por último el hidrógeno protocarbura¬ 
do se desprende con frecuencia en union de la nafta ó del petróleo en muchas 

localidades del interior del globo ya atravesando por las hendiduras de las capas 
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sólidas, ya acompañado de materias terreas desleídas en agua salada , por cuya 

razón se ha dado d este conjunto de fenómenos el nombre de volcanes cena¬ 

gosos. 
Cuando el surtidor de gas se presenta ardiendo por un accidente cualquie¬ 

ra constituye lo que llaman fuegos naturales ó fuentes ardientes que secón- 
servan asi años y aun siglos enteros. De esta clase son los del monte Clamera 
en el Asia menor; cerca de Baleos; en Cumand (América); en los Apeninos, Ita¬ 

lia ; etc. 

ÁCIDO CARBÓNICO. 

El ácido carbónico existe en la naturaleza en forma de gas incoloro, pero 
se líquida mediante una fuerte presión y aun puede obtenerse sólido por el 
enfriamiento que se produce al volver d recobrar su estado gaseoso. Es vez y me¬ 
dia mas pesado que el aire y susceptible de trasvasarse de una vasija á otra llena 
de aire como podría hacerlo un líquido. Apaga los cuerpos encendidos, asfixia 
los animales, enrojece la tintura de tornasol, precipita el agua de cal y es ab- 
sorvido completamente por los alcalis. El agua disuelve un volumen igual al su¬ 
yo d la temperatura ordinaria y presión de 76 centímetros, aumentando ó dis¬ 
minuyendo su solubilidad en razón directa del aumento ó disminución de la 
presión y temperatura. El ácido carbónico contiene un volumen de oxigeno 
igual al suyo y está formado en peso de 27, 27 de carbono y 72 , 73 de oxige¬ 
no: su fórmula es C0'-, esto es se, ¡e supone formado dejun volumen do carbono 
y dos de oxigeno condensados en dos volúmenes. 

Dejamos dicho en la introducción página 14 que el ácido carbónico anti¬ 
guamente abundaba mas en la atmósfera que en el dia , de donde habiéndole 
absorvido los vegetales le han depositado después en la tierra en estado de an¬ 
tracita, ulla y lignito. En la actualidad solo constituye un dosmil avo del vo • 
lumen del aire que respiramos, si bien es mas abundante en los sitios bajos y 
cerrados, tales como las cavernas, grutas, etc. de cuyo suelo se desprende 
formando antes de mezclarse con el aire una capa de 5d 0 decímetros (22 á 24 
pulgadas) de altura en la que perecen los animales mientras que el hombre 
puede respirar por razón de su posición vertical. Asi sucede en la gruta del 
Perro d orillas del lago Agnano, cerca de Ñapóles: en la de Tifón en Cilicia 
(Asia menor) : en la de Estouíli en monte Joli, cerca de Clermond Ferrand: y 
en la de Aubenas en el Ardeche. 

El ácido carbónico se halla también disuelto en muchas aguas minerales 
frias y calientes, como en la de Seltz, Vichy, Carlsbad, etc. Dejando el estu¬ 
dio de las aguas minerales para mas adelante nos ocuparemos ahora de la fa¬ 
milia mineralógica del azufre , en que solo comprenderemos el azufre nativo» 
y los ácidos sulfuroso y sulfúrico: pues los compuestos metálicos del azufre se 
tratarán en las familias de los metales positivos ó mas electro-positivos que les. 
sirvan de base. 

FAMILIA DEL AZUFRE. 

kzufre nativo. 

El azufre es un cuerpo simple no metálico, de color amarillo de limon, só¬ 

lido, muy quebradizo, insípido é inodoro. Pesa 1,99. Se electriza negativa¬ 
mente por la frotación desprendiendo al mismo tiempo un olor muy pronuncia- 
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do. Se funde á los I00.8 centígr. y se infiama duna temperatura mas elevada 

si está en contacto del aire, ardiendo entonces con llama azulada y produciendo 
ácido sulfuroso fácil de reconocer por su acción irritante y sofocante sobre los 

órganos de la respiración. 
Si por el contrario se calienta sin contacto del aire como por ejemplo en una 

retorta, se sublima ó destila sin alterarse. 
El azufre nativo se baila bajo diversas formas; cristalizado, enmasas amor- 

fas, y pulverulento. , , 
La forma primitiva del azufre cristalizado es el octaedro agudo (fig lo, pag. 

41) de base rombal, dependiente del sistema del prisma recto romboidal (tipo 
3.°) Los ángulos que forman los planos de un mismos vértice son de 106 ,36 
y de 84°, 58', y la inclinación de las caras de cada vértice sobre las del otro, 
es de 143° 17'. Las caras son triángulos escalenos, esto es, de tres lados desi¬ 
guales Sus formas secundarias no son mas que modificaciones ligeras de la 
primitiva que dejan reconocerla fácilmente: por ejemplo, las variedades cunei¬ 

forme (fig. 17, pag. 41), basada (fig. 67), prismada (fig. 68), dioctaednca 

(fig. 69), etc. 
El azufre cristalizado es transparente y de color amarillo puro o amarillo 

verdoso: refracta la luz fuertemente, presentando refracción doble entredós 
caras paralelas, pero frecuentemente está mezclado con partículas arcillosas ó 
bituminosas que le quitan su transparencia y no permiten que se verifique el 
fenómeno. Otras veces tiene color rojo debido ya al rejalgar como se supone 
respecto del azufre cristalizado de Sicilia, ya al setenio según lia comprobado 
Stromever en el azufre sublimado del Vulcano ó de las islas de Lipan. 

Se"un Mitsclierlich el azufre es susceptible de dos sistemas de cristaliza¬ 

ción ó sea de dos formas primitivas diferentes. El que cristaliza por enfria¬ 

miento después de haber estado en fusion, lo hace en agujas que son prismas 
oblicuos de base rombal (5.° tipo ) y que mediante la chvacion en el sentido 
paralelo á las caras puede pasar al octaedro de triángulos escalenos propio 
del azufre nativo: mientras que el cristalizado en el carburo de azufre o en la 
esencia de trementina toma desde luego esta última forma: de cuya particu¬ 
laridad parece deducirse' que el azufre natural no ha cristalizado por enfria¬ 

miento sucesivo á la fusion ignea. 

Figura 57 Figura 68 Figura 59 
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Criaderos. El azufre no constituye una roca propiamente hablando, es de¬ 

cir no se encuentra cu masas de gran estension: pero sí en terrenos corres¬ 

pondientes á diversas épocas, ya en cristales determinados implantados sobre 
las rocas de estos terrenos; ya diseminado en su interior en lechos pequeños, 
en nodulos, ó en montones mas ó menos voluminosos; y algunas veces forman¬ 

do capas pulverulentas en su superficie. 
Rara vez se halla el azufre en los terrenos primordiales cristalizados {gra¬ 

nito, gneiss, mícasquisto, caliza sacaroidea, etc.) á escepcion de los Andes 
del Perú en que M. Humboldt le ha visto muchas veces. Tampoco es muy 
común en los terrenos intermedios ó de transición: pero se halla en abundancia 
en los secundarios, en medio de los yesos de las calizas y de las margas de 

los depósitos salíferos; en cuyas rocas se encuentra en nidos de mas ó menos 

estension y que á veces tienen muchos pies de espesoi. 
También se encuentra en los terrenos terciarios, tal es el pulverulento que 

se ve en Astern (Turingia). en el yeso de los alrededores de Meaux, y en la 

marga arcillosa de Montmartre. 
Los terrenos volcánicos antiguos rara vez presentan azufre: pero los volca¬ 

nes en acción como el Yesuvio, el Etna, los de Islandia, de Java, de la Gua¬ 
dalupe, de Santa Lucia y de Santo Domingo, le producen abundantemente: 
sub'imándose por la acción del fuego volcánico y depositándose en la superfi¬ 
cie de fas lavas en forma de costras y concreciones; y también se encuentra 
á algunos pies de profundidad en el terreno aun fumanle inmediato á los anti¬ 
guos cráteres. En el Vulcano, y en los distritos de Husevik y de Krisevík en 
?slandia se halla de esta manera en tan gran cantidad que se puede recojcr con 
palas hasta la profundidad de 10 á 13 decímetros ( 3 1|2 á 4 1|2 pies). 

Pero donde abunda mas principalmente el azufre es en las solfataras ó 
azufreras naturales, que son volcanes medio apagados ó cráteres todavía fu¬ 
mantes de antiguos volcanes hundidos. La azufrera mas célebre de esta clase 
y que lleva por anlomasia el nombre de solfataraoneslá en Puzol cerca de Ná- 

poles: de la que de tiempo inmemorial se espióla el azufre sin llegar á ago¬ 

tarse , porque perpétuamente se va renovando. 
También se halla el azufre á la inmediación de las aguas termales sulfu¬ 

rosas en estado de sulfuro de sodio, de calcio ó de magnesio, los quedescom- 
niendose por el oxígeno atmosférico que oxida la base, y del ácido carbónico 
que la carbonata, dejan depositarse el azufre. Finalmente diariamente vemos 
formarse el azufre en el fondo de los pantanos, estanques y demas silios donde 
hay materias orgánicas en putrefacción. Fácilmente se esplica su formación, 
considerando que todas las materias animales y vegetales contienen sulfatos 
alcalinos, los cuales por la putrefacción se convierten en súlfuros y que estos 
por la acción simultánea del ácido carbónico y de cierta cantidad de oxígeno 
se transforman en carbonatos y azufre. De este modo se esplica como cuando 
ge destruyó la puerta de S. Antonio en 1778 pudieron hallarse cubiertos de 
azufre cristalizado varios yesones que se sacaron de una escavacion donde se 
habian echado para cegar un antiguo muladar y que estuvieron por consiguien¬ 

te espuestos á sus emanaciones. 
Extracción. Los diversos procedimientos que so emplean para la estrac- 

cion del azufre están reducidos á volatilizarle ó á lo menos á fundirle á íin de 

«epararle de los compuestos terreos que le sirven de ganga. En la solfatara 
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nielen el mineral en gratules ollas que colocan en filas á los costados é interior 
de los hornos que llaman galeras. Cada olla tiene su tapadera, y un tubo en 
la parle superior destinado á conducir el azufre en vapor á otra olla agugerea- 

da por su asiento, y colocada sobre un tonel con agua, en el cual se conden¬ 

sa el azufre. 
Pero este azufre no es puro porque la mayor parte pasa á los recipientes 

en forma líquida por lo mucho que se hincha y levanta arrastrando hasta el 
tubo porción de materias terreas: de modo que se hace indispensable su pu¬ 

rificación. 
El método mas antiguo que se sigue para ello consiste en volverle á fundir 

en una caldera de fundición manteniéndole en este estado hasta que las sustan¬ 
cias terreas se precipiten al fondo, y entonces se saca con cazos y se vacia en 
moldes cilindricos de madera resultando después de frió en forma de cilindros 
á que se da el nombre de azufre en cañones ó canutos. Aun en este estado es de 

un amarillo mate y agrisado por no ser perfectamente puro. 
En el dia se obtiene mucho mas puro destilándole en una gran caldera de 

fundición cubierta de su capitel que comunica con una cámara de mampos- 
teria, la cual sirve de recipiente por cuyo medio se puede obtener según se 

quiera bien sea en cañones ó en polvo. . 
Estas diferencias se consiguen según la diferente capacidad de la cámara y 

la cantidad de azufre que se destila en un tiempo dado. Si la cámara es muy 
grande y la destilación marcha con lentitud ó se suspende durante la noche, no 
da lugar á que se calienten mucho las paredes, y entonces el azufre se conden¬ 
sa sobre ellas en forma de polvo amarillo llamado flor de azufre ó azufre 
sublimado: Pero si es pequeña la cámara, y la destilación del azufre es rápida 
y no interrumpida, la condensación se verifica en estado líquido, porque las pa¬ 
redes se calientan y corre al suelo que convenientemente inclinado le dirige 
hácia los moldes de madera colocados debajo, en donde se solidifica. Este azu¬ 
fre está perfectamente libre de materias terreas y es de un color amarillo muy 
puro. El sublimado contiene algo de ácido sulfuroso encerrado entre su masa 

pulverulenta, el cual bajo la influencia del aire y de la humedad pasa á ácido 
sulfúrico. Este ácido se separa por medio de la locion cuando se destina el 

azufre para los usos farmacéuticos. 
El azufre en canutos presenta un fenómeno singular cuando se comprime 

por algunos momentos en la mano : cruge y se rompe en muchos pedazos: cu¬ 

yo efecto es debido probablemente á dos causas , á saber 1.a áque solidificadas 
las capas esleriores cuando estaba todavía líquido su interior y dilatado por el 

calórico, la masa total ocupa un espacio mayor que si todas sus parles se hubie¬ 
ran solidificado aisladamente, lo cual hace que esté en un estado de tension 
susceptible de destruirse á la menor presión que sufra: y 2.a á que el calórico 
que se transmite de la mano al azufre desigualmente ocasiona en él una tiran¬ 

tez que favorece su rotura. 
Cuando el terreno no ofrece azufre nativo pero abunda en sulfures metálicos 

como sucede en algunos países , se estrae con especialidad de las piritas ó bisul- 
furo de hierro (Fe S2) calentándolas en vasos cerrados. Por este medio solo so 
obtiene algo menos de la mitad del azufre contenido en el bisulfuro, quedan¬ 
do por residuo no un protosulfuro sino un sulfuro intermedio compuesto de Fe 

7S« ó de 0 FeS+ Fe$'2. Es fácil ver que en esta transformación pierde el sul- 
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fur0 las 1res séptimas partis del azufre, esto es 22, 9 de las 53, 3 que contiene. 
Pero rara vez el puro este azufre porque la pirita está mezclada las mas veces 

con mispikel ó sulfo-arseniuro de hierro cuyo arsénico se mezcla en parle 

con el azufre desli’ado. Estos azufres arseníferos obtenidos principalmente en 
Alemania son el origen de los ácidos sulfúricos arsenicales, que empleados lue- 

üo en la fabricación del ácido nítrico, fosfórico , clorfdnco y otros muchos pro¬ 
ductos químicos les comunican una cantidad indeterminada de ácido arse¬ 
nioso; por cuya razón deberán examinarse minuciosamente antes de usarlos para 

tas investigaciones judiciales. 

Acidos sulfúrico y sulfuroso. 

Solo vamos á tratar de estos dos ácidos en el estado de libertad, y de nin¬ 
guna manera de sus combinaciones con las bases salificables. Pero como el aci¬ 
do sulfuroso se transforma con tanta facilidad en ácido sulfúrico, y este tiene 
una tendencia tan decidida á la combinación, resulta que su existencia solo pue¬ 

de ser momentánea y poco frecuente. , . 
El ácido sulfuroso SO"2 es uno de los gases que se desprenden de los volca¬ 

nes que se hallan en actividad como el Vesuvio, el Etna y el Ilecla: se forma 
muy naturalmente por el encuentro del azufre que se volatiliza del terreno ca¬ 
lentado por las lavas con el aire atmosférico en el mismo cráter ó en las grie¬ 
tas inmediatas. Pero este ácido esparcido en la atmósfera y condensado pron¬ 
tamente con el agua que esta contiene, vuelve á caer al suelo y se combina con 
diversas bases terreas y alcalinas. Otras veces atravesando el mismo ácido las 

hendiduras de los terrenos volcánicos halla á su paso depósitos de agua que 
satura desde luego para convertirse después en ácido sulfúrico por la absorción 

del oxigeno atmosférico. 
M. Leschenault trajo ácido sulfúrico recojido en el cráter lago del monte 

Idio en Java, en el que Vauquelin halló una corta porción de ácido clorídri- 
co sulfato de sosa y sulfato de alúmina. En Colombia hay un rio llamado Pdo 
vinagre que correcerca de la ciudad de Popayan,al cual se lia dado dicho nom¬ 
bre por la gran acidez de sus aguas, que analizadas porD. Mariano Ribero, pa¬ 
rece las ha encontrado compuestas de d, 080 gramos de ácido sulfúrico, 0, 184 
del cloridrico, O, 24 de alúmina, 0, t de cal é indicios de hierro para cada li¬ 
tro de agua. (Ann chim. physig., t. XXVII, p. H3). Pero supuesto que se 
citan estos hechos y otros semejantes como casos notables, es prueba de que 
no debemos buscar en la naturaleza el origen del ácido que empleamos. 

Fabricación del ácido sulfúrico. Antiguamente se obtenía el ácido sulfúrico 
por la descomposición del sulfato de hierro desecado y puesto á destilar en una 
retorta á la que se adaptaba un recipiente. El primer producto de la destilación 
ora agua: separada esta y continuando la acción del fuego, parte del ácido del 
sulfato se empleaba en hacer pasar cl maximum de oxidación al hierro y la 
otra parte destilaba en estado de fuerte concentración, mezclada con ácido sul¬ 
furoso y con algo de color debido á una materia carbonosa procedente de las 
sustancias orgánicas mezcladas accidentalmente con la caparrosa, 

En Nordhausen villa de Sajonia se prepara todavía el ácido sulfúrico pot 
este procedimiento; y por la propiedad que tiene este ácido, que en parte es 
anhidro é impregnado de ácido sulfuroso, de cristalizar con facilidad esparcien- 
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do vapores espesos se le lia dado el nombre de ácido sulfúrico glacial ó fu¬ 
mante de Nordkausen. 

En el dia casi todo el ácido sulfúrico que se consume en Francia se elabora 
en Rouen, en Paris y en las demás ciudades manufactureras, por la combus¬ 
tion del azufre. El aparatóse reduce á un gran cajón ó cámara de láminas de 
plomo sostenida por una armazón de madera, en cuyo suelo que esta ligera¬ 
mente inclinado se echa una capa de agua. Un horno cubierto con una plan¬ 
cha de fundición y cuyo hogar no tiene comunicación con la cámara atraviesa 
el suelo por cerca de uno de los costados en el que hayjuna ventana corredera 
destinada á introducir una mezcla de ocho partes de azufre y una de nitro que se 
coloca sobre la plancha. Asi dispuesto se da fuego alborno: el azufre no tarda en 
inflamarse produciendo ácido sulfúrico que se combina con la potasa y queda 
sobre la plancha , ácido sulfuroso que se mezcla con el aire de la cámara , y 
deutóxido de ázoe procedente de la descomposición del ácido nítrico. Estedeu- 
tóxido (Az-O2) se transforma en ácido nitroso (Az203) absorviendo el oxígeno 
del aire. Pero la influencia del vapor de agua le obliga á ceder inmediatamente 
este oxígeno al ácido sulfuroso convirtiendole en ácido sulfúrico, y volviendo él 
á su estado de deutóxido de ázoe, que unido al que no deja de producirse en la 
operación vuelve á reproducir la misma serie de transformaciones. 

Cuando todo el azufre se ha quemado completamente lo cual se observa por 
un vidrio que debe tener la ventana, se saca el sulfato de potasa formado, 

se renueva el aire de la cámara, se coloca nueva porción de mezcla sobre la 
plancha y después de cerrar bien la cámara se vuelve á encender el horno, 
repitiendo la misma operación hasta que el agua saturada del ácido sulfúrico 
producido marque de 50 á 55 grados. Entonces se saca déla cámara por medio 
de un sifón cuyo estremo entra en una pequeña cavidad esterior que comuni¬ 
ca con la parte mas baja de aquella: y se echa en grandes retortas de vidrio 
colocadas en baño de arena, ó mejor en vasos destilatorios de platino donde se 
concentra hasta que señale 00 grados en el pesa ácidos, lo cual equivale á la 
densidad de t, 842. Después de frió se traslada á botellas de vidrio ó de grés 

para introducirle en el comercio. 
El ácido sulfúrico obtenido por este procedimiento es un liquido espeso, 

oleoginoso, trasparente, incoloro y de sabor cáustico. Contiene una molécula 
de agua en combinación ó sea 18, 32 por ciento: se congela á 4.° bajo cero y 
cristaliza en prismas exaedros terminados por pirámides de seis caras. Hierve á 

285° centigr. 
Cuando se mezcla el ácido sulfúrico con el agua la condensa á tal punto 

que la mezcla adquiere una temperatura de cerca de 150 grados. Espuesto alaire 
atrae su humedad y aumenta en peso absoluto al paso que pierde en densidad: 
adquiriendo al mismo tiempo color oscuro debido á la carbonización de las pai- 
lículas orgánicas que vagan en la atmósfera y caen en el líquido. Esta carboni¬ 
zación y coloración so verifican inmediatamente si se echa en el ácido un pe¬ 

dazo de papel ó una bastilla de madera. 
El ácido sulfúrico calentado sobre carbon ó mercurio se descompone parcial¬ 

mente exalando el olor fuerte irrilante y sofocante del ácido sulfuroso. Por últi¬ 
mo este ácido da en las disoluciones de plomo ó de barita un precipitado inso¬ 

luble en el ácido nítrico. 
El ácido sulfúrico tiene infinitas aplicaciones. Sirvo para obtener lodos los 



115 
demás ácidos: paro descomponerla sal marina y formar sulfato do sosa del que 
después se puede estraer esta base: para preparar el alumbre, el sulfato do 
hierro, el sublimado corrosivo, el eter sulfúrico, etc.: para descomponer los hue¬ 
sos y estraer de ellos el fósforo. También se emplea para disolver el índigo; para 
cuyo objeto es mas ventajoso el ácido sulfúrico de Nordhausen por la cantidad 

de ácido anhidro que contiene. 

Setenio y Teluro. 

Descritos ya los estados naturales del azufre y de su principal derivado ó 
sea el ácido sulfúrico, debemos ocuparnos según el órden que nos hemos pro¬ 
puesto del selenio y del teluro, cuerpos que aunque muchos químicos colocan 
entre los metales, no es posible separarlos del azufre por su grande analogía, 
formando con él en nuestra clasilicacion natural de los cuerpos simples el gé¬ 
nero de los tiónidos 

Con efecto el selenio prescindiendo de su brillo metálico gris intenso, y de 
su peso específico que es de 4, 3, es casi un verdadero trasunto del azufre. 

Se presenta sólido, quebradizo como el vidrio, no es conductor del caló¬ 
rico, y muy escasamente de la electricidad, (no aísla lo bastante para electri¬ 
zarse por frotación). 

Se funde á poco mas de 400 grados, volatilizándose á una temperatura 
inferior al rojo en un gas amarillo no tan subido como el del azufre. Aproxi¬ 
mándole á un cuerpo en igmicion arde con llama azul exalando olor de rá¬ 
bano ó de col podrida. 

Se combina con el oxígeno en la proporción de 1 molécula de selenio con 
1, 2, 3 de oxígeno, cuya última combinación de las 1res produce un ácido di¬ 
fícil de distinguir del sulfúrico. 

Por último combinado con el hidrógeno en la proporción de 1 á 2 volúme¬ 
nes forma selénido hidrico, gas tan semejante al súlfido hidrico ó ácido sulfi- 
drico que es sumamente difícil distinguirlos. 

El Teluro se aproxima mas á los metales: porque es opaco, muy brillan¬ 
te, y pesa 6,1379: pero se disuelve como el selenio sin alterarse en el ácido 
sulfúrico concentrado, de cuya disolución puede precipitarse por el agua. Has¬ 
ta el dia soló so conoce un grado de oxigenacon del teluro (Te 02) que corres¬ 
ponde al ácido sulfuroso: pero el hidrógeno forma con él un ácido gaseoso y 
fétido tan semejante á los que forma con el selenio y el azufre, que ofrece su¬ 
ma dificultad su distinción. Finalmente estos 1res cuerpos tienen tal semejan¬ 
za en sus propiedades y en su criadero como las que se observan entre el clo¬ 
ro, el bromo y el yodo. 

El selenio es poco abundante en la naturaleza y no se ha encontrado puro 
en ella: á él parece ser debido según ya hemos indicado el color rojizo que 
frecuentemente se observa en el azufre de Sicilia y de Lípari. Se halla en 
pequeña cantidad combinado con los mismos metales que el azufre en las minas 
de Suecia, de Ilarz y de Méjico. En Noruega se ha encontrado combinado con 
el teluro y el bismuto: y en algnnas minas de Transilvania acompaña al pri¬ 
mero. Fué descubierto por Berzelius en el ácido sulfúrico preparado con azu¬ 
fre procedente de la lostion de las piritas cobrizas de Fahlun en Suecia. 

El teluro es casi tan raro como el selenio: asi es que hasta ahora solo se 
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¡o ha encontrado en la mina de bismuto de Noruega de que acabamos de ha¬ 
blar y en algunos minerales de Transilvania conocidos con el nombre de 010 

blanco,oro gráfico y oro problemático: de cuyas combinaciones nos ocuparemos 

en los artículos oro, plata y plomo, como que les sirven de base estos div"‘ 
sos metales; limitándonos aquí á hacer mención del teluro nativo, aun cuando 

no es teluro puro, pues que contiene 7, 20 de hierro y 0, 2o de oro en cada 

i00Estelteluro se encuentra en Fazbay en Transilvania, en venas dentro de la 
cal carbonatada magnesífera ó de otras materias terreas donde se hallan tam¬ 
bién sulfuros de plomo y de cinc, sulfo-antimomuro de plata, oro, etc. Se pre¬ 
senta en cristalitos exaédricos complanados, en láminas brillantes y en gra¬ 
nos es de color blanco de estaño, frágil, deleznable, y mancha ligeramente 
el papel. Decrepita al soplete, se funde y arde con llama viva y de coloi par¬ 
dusco, despidiendo olor acre mellado muchas veces con el de rabano podrido 

propio del setenio. 

Siguiendo el orden natural de los cuerpos simples que nemos establecido 
anteriormente, encontramos ahora el género de los arácnidos compuesto def 
ázoe del fósforo, del arsénico y del antimonio. Pero dejaremos á los quim- 
eos que hagan la historia del ázoe, gas incoloro, inodoro, impropio para lacom- 
bustimi y respiración, y que forma las 97 centésimas del volumen del aire at¬ 
mosférico. Tampoco hablaremos de los cinco compuestos que forma con el oxi¬ 

geno puesto que ninguno de ellos existe libre en la naturaleza y aun el ácido 
azoótico es el único que se encuentra combinado con diversas bases alcalinas, 

a cuva continuación estudiaremos estas combinaciones. , 
Por la misma razón no trataremos del fosforo ni de sus ácidos oxigenados 

Mue son siempre resultado de operaciones químicas: por lo que pasaremos 
desde luego á ocuparnos del arsénico, cuerpo simple electro-negativo, que los 
químicos colocan comunmente entre los metales; pero que no hay mas razón 
para separarle del fósforo, que al selenio del azufre, al yodo ó al bromo de, 

cloro, etc. 

Familia del arsénico. 

El arsénico puro es un cuerpo sólido, muy frágil, opaco, de color gris de 
acero y fuerte brillo metálico, pero que se empana con rapidez por su espo- 
sicimi al aire. Su peso específico es 5,939 y no 8,303 como equivocadamente 
se a repetido en algunas obras modernas. Calentado en vasos cerrados se su. 

blima sin fundirse y por el enfriamiento cristaliza su vapor en láminas brillan¬ 
tes 1 Si so calienta en contacto con el aire se volatiliza á una temperatura 
tes. caí t „ á oxidarse completamente; de modo que las 

paUrUculasJno oxidadas esparcen el olor aliáceo característico del metal calenta- 

^°’ El°arsénico°sè halla en la naturaleza en estado nativo, en el de sulfuro rojo 
ó rejalqar en el de sulfuro amarillo ú oropimente, en el de acido arsenioso, y por último formando arseniuros con un gran número de de metales, y arsc- IZ y arsenialos con muchos oxides salificabas. Pero como ya hemos dicho 
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interiormente, solo examinaremos aqui el arsénico nativo, sus dos sulfures y 

el ácido arsenioso. 

Arsénico nativo, (ds) 

Esta sustancia bastante común, aunque poco abundante, se encuentra prin¬ 
cipalmente en los mismos lechos que la plata sulfurada y el estaño oxidado, y 
no tan frecuentemente con la galena, ó sulfuro de plomo. Por lo genera acom¬ 

paña en dichos sitios á los mineros arseníferos de cobalto y de níquel como 

sucede en Allemont (Francia): en Withiken (Suavia): en Andreasberg, Harz, 
etc. Solo se presenta en forma de varillas prismáticas rectangulares , sencillas 
ó reunidas en hacecillos (arsénico bacilar,) ó en masas que afectan la figura ma- 
melonar en su superficie y son compactas en su interior y compuestas de capas 
curvas y concéntricas que imitan en su fractura la figura concoidea (arsénico 

Ustaceo)-, y finalmente en masas granugientas (arsénico ^ 
quier modo que se presente es casi enteramente volátil en un tubo de vidrio o 

en un carbón esparciendo el olor aliáceo que le es peculiar. 

Arsénico sulfurado rojo ó rejalgar—Sulfuro de arsénico. 

No hay óxido alguno de arsénico que corresponda á este sulfuro. Está forma¬ 
do de una molécula de arsénico y otra de azufre (AsS) ó sea 70, o3 del prime¬ 
ro y 29 97 del último. Se halla en los lechos argentíferos, plomíferos y co- 
baltíferos, en Sajonia; Bohemia; Ivapnick (Transilvania) de donde se sacan los 
cristales mas hermosos;en el Yesuvio, el Etna, y en los alrededores de otros 
volcanes. Los cristales se derivan de un prisma romboidal oblicuo cuya base 
descansa sobre una arista (5.° tipo). El ángulo de incidencia de la base sobre 
la arista es de 113° 55': y los de la incidencia recíproca de las caras laterales 

son de 74° 26' y de 105° 74'. . 
El rejalgar se halla también en estalactitas voluminosas a la inmediación de 

un volcan de la isla de Ximo en el Japon; y los chinos hacen de ellas pagodas 

y vasos. . ,. . 
Se electriza negativamente por la frotación , es muy quebradizo, y su polvo 

es de un hermoso color de naranja. Yo tengo un ejemplar del de China que 
exala olor de arsénico aun en frió. Se volatiliza completamente al soplete con 

olor de ajos. Su peso específico es 3, 5. 
Estos caracteres bastan á distinguirle de otros minerales con quienes podría 

confundirse, á saber: . , . . „ KOO„ 
El sulfo-antimoniuro de plata ó plata roja: da polvo rojo, pesa b, 5886, no 

se electriza por frotación: al soplete se reduce á un boton de plata. 
El plomo cromalado: pesa 6, 0269: no es eléctrico: y se reduce al soplete. 
El mercurio sulfurado ó cinabrio : produce un polvo de color rojo verme- 

llon; pesa 8,09; se volatiliza completamente al soplete pero sin olor de ajos; 

recibiendo en un cuerpo frió el humo blanco que da cuando se calienta, se con¬ 

densa en glóbulos metálicos. .... . , 
La Eslilbila roja ó ceolita roja de Aedelfors (silicato de alumina y de cal 

hidratada): raya la cal carbonatada espática: pesa2, 5 : echada sobre las ascuas 
blanquea y se esfolia: se funde y se hincha al soplete pero sin volatiliza)se. 

El rejalgar se usa en la pintara. Los griegos que le conociancon el nombre de 

sandaraca le empleaban con el mismo objeto, y le tomaban interiormente como 
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medicamento. Se dice también que los chinos se purgan con un líquido ácido 
que dejan por algún tiempo en vasos de rejalgar nativo. Federico Hoffmann 
cuenta en sus observaciones físicas y químicas que le administró en dosis con¬ 
siderables á varios perros sin causarles la muerte, ni aun el menor accidente 
funesto. Igual resultado ha obtenido el Dr. Regnuall : lo cual dá margen á creer 
que el verdadero rejalgar es poco venenoso. Pero no por esto se crea que tene¬ 
mos por conveniente volverle á sacar del olvido en que lia caido este cuerpo, 
é introducirle en la terapéutica, puesto que su uso podría ser perjudicial por 
la facilidad con que puede confundirse con el falso rejalgar ó arsénico rojo 
que es un veneno sumamente activo. 

Arsénico sulfurado amarillo ú Oropimente. 

Este sulfuro , formado de As203 ó sea de GO, 90 de arsénico 39,10 de azu¬ 
fre, corresponde por su constitución al ácido arsenioso , por lo que se le de¬ 
bería denominarsulfido arsenioso. Suposición en la naturaleza es la misma 
que la'del rejalgar, es decir entre los (¡Iones argentíferos, plomíferos y coballífe- 
rosde los terrenos primitivos, y además en las calizas secundarias de Tajova en 
Hungría. Muy rara vez se baila en cristales delerminables derivados del prisma 
recto romboidal bajo un ángulo de 117° 49' en el que la relación de uno de los 
lados de la base es á la altura como SO á 29. Su forma mas común es en pe¬ 
queñas masas compuestas de láminas blandas y flexibles muy fácilmente sepa¬ 
rables y de un color amarillo dorado muy brillante y nacarado. Su peso espe¬ 
cífico es 3, 45. Se encuentra también en forma granular, compacta ,y terrea. 
Su polvo es de un magnífico amarillo de oro: se electriza negativamente por la 
frotación : y se volatiliza completamente al soplete con desprendimiento de olor 
aliáceo. 

El oropimente suministra á la pintura un hermoso color amarillo. Se estrae 
principalmente de I’ersiay de China; el primero pertenece en su mayor parle 
á la variedad laminar y está mezclado frecuentemente con rejalgar que da cier¬ 
to realce á su color. El de China viene en pedazos compactos, amorfos, ma¬ 
tes, de color amarillo mezclado con el naranjado, y de estructura escamosa: 
no es tan apreciado como el anterior. 

El oropimente no parece ser muy venenoso, y lo mismo sucede al sul¬ 
furo amarillo bien lavado procedente de la precipitación del ácido arsenioso por 
el súllido bídrico, que M. Braconnot lia propuesto para teñirlas lelas. Es muy 
posible que los sulfuras de arsénico no sean verdaderamente venenosos cuando 
están esentos de óxido: pero por lo general le contienen por la acción del aire 
húmedo ya sobre su superficie ya por entre sus láminas. 

Acido arsenioso. 

Está formado de As20^ ó de 75, 81 de arsénico y 24, 19 de oxígeno, Es 
blanco, volátil, inodoro cuando no está descompuesto, como cuando se calien¬ 
ta sobre porcelana, platino y aun hierro: pero esparce olor de ajos si se echa 
sobre las ascuas, porque se reduce parcialmente. 

Se halla en la naturaleza en la superficie ó á la inmediación de ciertas sus¬ 
tancias arsenicales, como el arsénico nativo, el cobalto arsenical y el cobalto 

arseniatado. Algunas veces está en forma de agujas divergentes sumamente 
linas, pero mas comunmente en la de polvo blanco : y de uno y otro modo 
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vm pequeñas cantidades, por lo que todo el que corre en el comercio es produc¬ 
to dolarte. Vamos á tratar ahora de estas sustancias arsenicales del comercio 
ñivo conocimiento es de la mayor importancia , independientemente de las que 

existen en la naturaleza. 
Arsénico metálico. Esta sustancia no es mas que un producto muy secunda¬ 

rio de la mina de colbato arsenical. Para privar á esta del arsénico que contie¬ 
ne se la tuesta en un horno de reverbero que termina en una larga chimenea 
horizontal. El arsénico volatilizado y quemado en gran parle por el oxígeno at¬ 
mosférico se condensa en estado do óxido blanco ó acido arsenioso en la chi¬ 
menea , mientras que la porción que no se quema se queda por razón de su me¬ 
nor volatilidad al principio del tubo. Esto arsénico sublimado segunda vez en 

retortas de fundición es el que se introduce en el comercio. 
En este estado ofrece la forma de masas negruzcas, compuestas de agujas 

prismáticas laminosas , poco adhérentes entre si, con brillo metálico intenso en 
las superficies que no han estado espuestas al aire: su peso específico cuando 
está en masa, solo es de 4, 106 por causa de los vacíos que quedan entre las 
agujas : pero los cristates aislados pesan 6 , 789 que es con cortísima diferencia 
la densidad del arsénico nativo. Este arsénico calentado sobre las ascuas ó en un 
crisol de barro se reduce á vapores blancos que desprenden un fuerte olor do 
ajos. Si se calienta en un tubo de vidrio cerrado, se volatiliza sin dejar apenas 
residuo sensible y se sublima en cristales sumamente brillantes de color gris de 

acero. 
El arsénico metálico es conocido enjel comercio con el nombre de cobolt, de¬ 

nominación vulgar con que antiguamente se designaba al cobalto, de cuyas mi¬ 
nas se estrae. También se le llama polvo contra las moscas por el uso que de 
el se hace para matar este insecto ; con cuyo objeto se pulveriza y se deslié en 
agua que se echa en platos espuestos al aire: el metal se oxida poco á poco 
por la acción del aire que contiene el agua ó que esta absorve de la atmósfera , 
y disolviéndose el óxido mata las moscas que vienen á beber. 

El arsénico sirve para hacer algunas aleaciones, que por su escelente brillo 
se aplican á la construcción de espejos para los telescopios: pero tienen el in¬ 
conveniente de empañarse mediante la prolongada acción del aire sobre su su¬ 
perficie. Se ha observado que blanquea los metales de color con quienes se alea, 

y vuelve agrios y quebradizos los que son dúctiles. 
Ácido arsenioso ó arsénico blanco. También proviene de la toslion de la 

mina de cobalto arsenical, y se le sublima segunda vez en cucúrbitas de fundi¬ 
ción con sus capitales de lo mismo. Cuando está recien fabricado afecta la for¬ 
ma de masas transparantes como el cristal, á veces incoloras, y á veces de co¬ 
lor amarillo bajo, formadas frecuentemente de capas concéntricas que indican el 
número de sublimaciones sucesivas que se han hecho antes de sacar el produc¬ 
to del capitel. Estas masas no tardan en perder su transparencia empezando por 
la superficie , y penetrando la opacidad poco á poco hasta el centro: y enton¬ 
ces conservando el oxido su lustre vitreo presenta la blancura y opacidad do 
la leche: algunas veces se vuelve complelamenle mate, friable y pulverulento. 

Esta alteración del ácido arsenioso por el contacto del aire so verifica sin 
que adquiera ni pierda partícula alguna material, y proviene únicamente de un 
cambio de disposición entre sus mismas partículas á que se ha dado el nombre 
de dimorfismo, yen virtud del cual goza el cuerpo de propiedades físicas y qui- 
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micas diferentes. Asi es que el ácido arsenioso transparente pesa 3, 739t : es 

soluble en 103 parles de agua á la temperatura de 13°, y en 9, 33 á la de 100'’: 
y su disolución enrojece débilmente la tintura de tornasol. Por efcontrario el 
ácido arsenioso opaco solo pesa 3,69a : se disuelve en 80 partes de agua 
á 13°. y en 7 , 72 hirviendo; y su disolución restituye su color azul al tornasol 
enrojecido por un ácido. 

El ácido arsenioso vitreo y transparente disuelto en el ácido clorídrico di¬ 
luido é hirviendo cristaliza en su mayor parte por el enfriamiento: pero mien¬ 
tras dura la cristalización, si se efectúa en un sitio oscuro, se deja ver una luz 
viva al formarse cada cristal; y el ácido cristalizado tiene las propiedades del 
opaco. Operando con este no se verifica tan curioso fenómeno. Por lo demás 
ambos á dos se volatilizan enteramente sobre las ascuas esparciendo fuerte 
olor de ajos ; y recibiendo su vapor en una lámina de cobre se condensa for¬ 
mando una capa blanca y pulverulenta. Sus disoluciones dan precipitado amari¬ 
llo con el ácido sulfídrico: verde con el sulfato de cobre amoniacal: y blanco 
con el agua de cal. 

El ácido arsenioso se fabrica principalmente en Sajorna, en Bohemia y en Si¬ 
lesia : es uno de los venenos mas violentos del reino mineral. Se ha usado por 
mucho tiempo para encalare 1 trigo, cuya operación, que en nada perjudica á 
la germinación , tenia por objeto destruir los animales que se le comen : y em¬ 
pleaban con este fin cantidades de consideración de que la malevolencia ha abu¬ 
sado frecuentemente. En el dia está prohibida la encaladura del trigo por el 
arsénico , no pudiéndose vender tampoco este para otros usos que los medici¬ 
nales (la destrucción de los animales nocivos, y la conservación de objetos de 
historia natural) sino mezclado ó combinado con arreglo á las fórmulas apro¬ 
badas por el gobierno. 

El ácido arsenioso se emplea en farmacia para preparar el licor arsenical de 
Fovvler (arsenito de potasa), el ácido arsénico y los arseniatos de potasa y 
sosa. 

Oxido de arsénico sulfurado amarillo, ó arsénico amarillo del comer¬ 
cio, falso oropimente. El arsénico amarillo se prepara en Alemania sublimando 
en vasijas de fundición el ácido arsenioso con cierta cantidad de azufre, se pre¬ 
senta en masas amarillas, compactas , casi opacas con el lustre vitreo del óxido 

de arsénico, y formadas como él de capas sobrepuestas que son el resultado 
del procedimiento empleado en la sublimación. 

Su peso específico es desde 3, 608 á 3, 648: el polvo es amarillo de canario 
se volatiliza por la acción del fuego como el óxido y los sulfuros de arsénico, 
esparciendo olor de ajos. Es soluble casi enteramente en el agua hirviendo, á 
la que comunica todos los caractères propios de una fuerte disolución de áci¬ 
do arsenioso. Yo le he hallado compuesto de 94 de este ácido y 6 de sulfuro 
de arsénico. Se emplea como desoxigenante en la composición délas tinas de añil. 
Algunos comerciantes de colores le adulteran mezclándole con oropimente: pe¬ 
ro otros se guardan bien de ello, y dan por toda respuesta que es un arsénico, 
es decir es un veneno violento. 

Sulfuro rojo de arsénico artificial, arsénico rojo, falso rejalgar. También 
este sulfuro se prepara en Alemania , y probablemente por medio de la simple 
fusión del arsénico metálico ó del ácido arsenioso con un esceso de azufre en 
un crisol tapado. Se presenta en masas homogéneas voluminosas, do color rojo 
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naranjado, du fractura coucheada y sin las capas cojicû»tricuô propias do los 
cuerpos sublimados en muchas veces. Es algo*transluciente cuando está en 
láminas delgadas: su peso específico es 3,243o; se electriza negativamente por 
frotación y se volatiliza al soplete con olor misto de ajo y de gas sulfuroso: su 

polvo toma un hermoso color de naranja lavándole. 
Este sulfuro, que difiere en gran manera del rejalgar natura! por su com¬ 

posición, parece idéntico á uno de los sulfuros artificiales que Laugier ha 
hallado formados de 41,8 á 43,8 de azufre por ciento. No tiene con mucho 
la propiedad venenosa del arsénico amarillo, pero tampoco es tan inofensivo 
como los sulfuros naturales puros: pues que efectivamente contiene o , oí3 de 

ácido arsenioso que se puede eslraer hirviéndole en agua. 

FAMILIA DEL ANTIMONIO. 

El antimonio se halla en la naturaleza en cuatro estados diferentes: nativo, 
sulfurado, oxidado y oxisulfurado. 

El antimonio nativo es muy raro : le halló por primera vez Swab, en Sabia 
(Suecia) en 1748 , en la cal carbonatada laminar. Después se ha encontrado 
en Allemont, departamento del Isère , en union del antimonio oxidado y una 
ganga de cuarzo. También existe como principio accesorio en los filones argen¬ 
tíferos de Huelgoat, en Finistère, y en Andreasberg (Iíarz) en una ganga de 
cuarzo y de cal carbonatada. Su forma es en pequeñas láminas muy quebradizas, 
de color blanco algo azulado, y.de un escelonte lustre metálico. El acido ní¬ 
trico le oxida sin disolverle, quedando en el fondo del líquido en forma de un 
precipitado blanco de ácido antimonioso.Se funde y se volatiliza al soplete con 
humo blanco de óxido de antimonio que se condensa formando anillos circula¬ 
res en el aire á cierta distancia del metal : pero rara vez es puro ,casi siempre 
contiene algo de plata ó de arsénico, de los que la primera se funde al so¬ 
plete quedando en un bolon brillante y maleable ; y el segundo se volatiliza co¬ 
municando un olor aliáceo al vapor del antimonio. La proporción del arsénico 
llega á veces á 16 por ciento: y entonces ofrece el antimonio el color gris ¡Ala 
acero y la configuración testacea y ondeada del arsénico nativo. Pero como la 
cantidad de arsénico es sumamente variable, no se considera esta aleación co¬ 
mo especie definida, y solo se le da el nombre de antimonio nativo arseni- 
fero. 

Antimonio sulfurado. 

Stibina ; Sb2 S3, ó lo que es lo mismo 72 ,77 de antimonio y 27, 23 de 
azufre. Es una sustancia de color gris de plomo, brillante, quebradiza, friable, 
que mancha de negro el papel y cuyo polvo también es negro. 

Por la frotación adquiere olor sulfuroso : se funde á la llama de una ¡bu- 
l'a , y sobre las ascuas desprendiendo gas sulfuroso. El ácido clorídrico le di¬ 
suelve con desprendimiento de súlfido hídrico : y la disolución dilatada en agua 

da precipitado blanco de oxicloruro de antimonio. Hay algunas variedades de. 
sulfuro de antimonio que á primera vista pueden confundirse con el bióxido de 
manganeso, si bien este es de color gris mas oscuro y negruzco. Es infusible 

aun al soplete ; y con el ácido clorídrico desprende cloro. Presenta diversas 
formas, á saber: 

hormas déterminables. Son prismas romboidales terminados en puntas le- 
10 



Fisura CO. , „, , . , 
ti acatas t y de caras casi rectangulares como so vo en 

'a lig. 00: algunas veces están truncados dos ángulos del 
prisma de modo que se transforma en un prisma exae- 
dro según se manifiesta en la misma figura. Por medio 
de la clivacion se puede hacer pasar á esLe prisma á tres 
formas diferentes derivadas una de otra, y que indife¬ 
rentemente se puede lomar cualquiera de ellas como 
primitiva, á saber; 1.a Octaedro romboidal casi regu¬ 

lar : cuyos ángulos de incidencia de las caras que con¬ 

curren en un mismo vérlice son de 10 7° 56' y de lio0 

08' : y el déla incidencia de la cara de un vértice sobro 

el otro es de to9°24' y el ángulo agudo de la base rom¬ 

boidal tiene 87° 52'. 
2. a Prisma romboidal recto , complanado. 

3. a Prisma recto rectangular casi cúbico. 

Formas indeterminables. Estas son la cilindracea ó 
bacilar la acicular, ya de agujas largas y espesas, ya 
delgadas y divergentes ; la capilar en lilamentos sedo¬ 
sos v clásticos : de color gris empañado y sin embargo 

afectando los colores mas hermosos; la granular y la maciza ó compacta. 
Localidades. El sulfuro de antimonio se halla muy eslendido en la natura¬ 

leza Constituye él solo filones masó menos gruesos que atraviesan las rocas 

primitivas como los gneis, granitos y miscasquistos. También se encuentra 
como orincipió accidental en muchos tilones metálicos , con espec.ahdad en los 
argentíferos Sus gangas mas comunes entonces son el cuarzo , el feldspato , la 
barita sulfatada y la cal carbonatada. Se halla en Francia principalmente en Déce 
(í ozére) Ma'bose (Ardedle), Massiac y Luvillac (Contal), Portes (Gard), ele. 
También en Ilungria, Bohemia, Sajorna, Inglaterra y Suecia hay minas mucho 

jijqs ricas de cl« 
Frecuentemente está combinado el sulTuro de antimonio en la naturaleza 

con otros sulfuros metálicos que Hauy consideraba como accidentales, de cu- 
,,1 combinaciones formaba simplemente un apéndice al sulfuro puro. Aun en 

eí diase mira como sulfuro de antimonio cJ sulfuro cilindraceo ó bacilar, que 

liemos citado arriba, cuyos bastones ó varillas prismáticas, encorvadas ó dobla¬ 
da s las mas veces y de aspecto de plomo metálico contienen una cantidad notable 
t'lci;ulfuro de p'omo. Debemos decir también que seguida observacionde Seru- 

das el sulfuro do antimonio natural contiene por lo regular una corta cantidad 
desulfuro de arsénico del que no se hace cuenta para nada en su clasificación 
específica mineralógica : pero respecto de las combinaciones bien definidas del 
sulfuro de antimonio con los de plata , cobro , plomo , y níquel, en las que es¬ 
tos hacen de liase con relación á aquel ; las colocaremos como especies ( istm¬ 

ias en la familia del metal mas positivo sea plata , cobre, plomo ó níquel. 

Antimonio oxidado. 

Dos parece que son los óxidos de antimonio naturales: el primero Sb205 
corresponde al óxido del emético y del polvo de algarolh: es blanco ó agrisado, 

concierto aspecto como nacarado, el cuchillo le hace impresión con facilidad, 
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ís fusible á la llama de uua bujia y volatil al sóplele». Su estructura es lamino¬ 
sa, y también se presenta en agujitas divergentes, ó es enteramente mate y 

amorfo. 
fis muy raro eu la naturaleza: se halla en la superficie del antimonio na¬ 

tivo eu Allemont (Isère). 
El otro grado rie oxidación del antimonio es el ácido antimonioso, Sb*0*. 

Es blanco, nacarado, pulverulento é infusible al fuego ordinario. Contiene 
cierta porción de agua cuya separación por la acción del calórico se puede ob¬ 

servar en un tubo cerrado. 
Parece que este ácido antimonioso proviene de la descomposición del sul ¬ 

furo de antimonio en cuya superficie se baila, y en el que el oxígeno lia reem¬ 
plazado al azufre, no átomo por átomo, sino cuatro átomos por tres, por la ra¬ 
zón que luego indicaremos. Asi tenemos entre los minerales una porción de* 
ejemplos de transformaciones por las cuales un compuesto pierde uno ó muchos 
principios que desaparecen sin que se sepa qué se hace de ellos, y que sou 

reemplazados por otro ó por otros. 
Esta sustitución se verifica generalmente en el sentido de la circunferencia 

al centro, siendo común el que el nuevo compuesto conserve la forma crista¬ 
lina del antiguo, ó que la superficie de los cristales cambie de naturaleza 
mientras que en su interior conserve la suya. Este singular fenómeno llamado 
epigenia, parece debido á una influencia eléctrica de la misma naturaleza que 
la que opera la sustitución de un metal á otro en una disolución metálica. 

Antimonio oxi-sul fu ráelo. 

Llámase también kermes nativo por su color y composición semejantes á los 
del kermes mineral de los químicos: porque es de notar que aun cuando el 
kermes de las oficinas deba considerarse como una mezcla de óxido y de sul¬ 
furo de antimonio hidratado, sin embargo la análisis ha demostrado casi siem¬ 
pre en él la presencia de una molécula de óxido para dos de sulfuro: cuya 
composición es también la del kermes nativo, puesto que M. II. Rose le lia 
encontrado formado de óxido de antimonio. . 30, 14 1 molécula. 

Sulfuro de antimonio. . 00, 80 2 

6 sea Sb 203-i-2sb2s3. 
Esta sustancia parece originarse de la alteración del sulfuro de antimonio 

por la acción del aire, y he aquí el modo con que yo esplico los diversos re¬ 
sultados á que puede dar lugar esta oxidación. El protóxido de antimonio me 
parece que solo so forma en la superficie del antimonio nativo como sucede 
en Allemont (Isère), y con efecto es el único que puede formarse en estas 

circunstancias. 
El oxi-sulfuro de antimonio se forma pí>r la acción del aire húmedo sobre 

el sulfuro cuando este es puro: porque entonces no hay razón alguna para que 
el antimonio pase á un grado mayor de oxidación; y por otra parte el protóxido 
una vez formado impide por su tendencia manifiesta á combinarse con dos 
moléculas del sulfuro, que continúo la descomposición de este. Pero si el sul¬ 
furo de antimonio contiene sulfuro de otro metal electro-positivo, especialmen¬ 
te el plomo; el antimonio, en virtud de la fuerte alcalinidad del óxido de plo¬ 
mo, absorverá otroálorao de oxígeno y por lo menos pasará al estado de ácido 
antimonioso. Aun esta formación de ácido antimonioso solo se observa en la 



superficie del sulfuro de antimonio plomífero y algunas veces en el ferrífero, 
cuprífero y níquelífero: ú lo que debemos añadir que conteniendo siempre este 
pioduclo epigénico una cantidad considerable de la base que lia determinado 
su formación, debe considerarse mas bien como un antimonito que no como 
el ácido nativo. 

Espigaremos ahora brevemente el modo de esplotar las minas de anti¬ 
monio. 

La abundancia del sulfuro es causa de que sea el único mineral que se es¬ 
tilóla y del que se estraen lodos los productos antimónicos que corren en el 
comercio. Muchos son los procedimientos empleados para purificarle de su 
ganga; pero el mas antiguo y mas comunmente seguido es el siguiente. 

Se en (ierra en el suelo hasta el horde un gran crisol, en el que se mete 
hasta su mitad otro crisol mayor y lleno de agujeros en el fondo. Se llena esto 
«le mineral y se calienta rodeándole de lumbre, con lo que siendo mucho mas 
fusible el sulfuro quo su ganga, se funde él solo y corre al crisol inferior en el 
«¡ue cristaliza por enfriamiento. Entonces se presenta tal cual se halla en el 
'•omercio, en masas formadas de agujitas paralelas muy largas y brillantes, y 
• le color gris azulado. Su peso específico es cerca de 4,5: el polvo es negro, 
y tiene las demas propiedades que hemos dicho antes. 

Para obtener el antimonio metálico ó régulo de antimonio como antigua¬ 
mente se llamaba, se quebranta el sulfuio purificado del modo que liemos di¬ 
cho, so mezcla con una corta cantidad de carbon y se tuesta en hornos á un 
calor moderado á fin de evitar que se funda. Pero á medida que el azufre se 
• lesprende y se oxida el antimonio, la masa se hace mas infusible y se puede 
aumentar mas el fuego, en cuyo estado se continúa hasta que se haya conver¬ 
tido en una materia gris mate, que mas bien que una combinación, es una 
mezcla de óxido de antimonio y de sulfuro no descompuesto. 

Según un antiguo procedimiento que aun está en práctica en algunas fun¬ 
diciones, se mezcla esta materia gris con sopeso de tártaro crudo pulverizado 
y se echa en crisoles enrojecidos; y como el ácido tártrico y la materia colo¬ 
rante del tártaro están compuestos de principios combustibles no saturados de¬ 
oxígeno, reducen el óxido de antimonio, mientras que la potasa del tártaro se 
apodera del azufre del sulfuro. De esta doble reducción resulta un boton me¬ 
tálico cubierto de escorias que contienen sulfuro de potasio y sulfuro de anti¬ 
monio. En el dia se sustituye muy comunmente el tártaro crudo con carbón 
impregnado de carbonato de susa. Por el procedimiento antiguo el antimonio 
contiene potasio, y por el nuevo, sodio: y tanto por uno como por otro algo do 
hierro, por lo que debe purificarse. Para elfo se pulveriza y se mezcla con un 
tercio de su peso de sulfuro tostado y se vuelve á fundir en un crisol, por cuyo 
medio se separa de los dos metale? cstrafios, vaciándole después en vasijas he¬ 
misféricas en lasque toma la forma de panes aplastados que presentan en su 
superficie una cristalización muy marcada en figura de estrella ó de hojas de 
helécho. Es blanco algo azulado, muy brillante, de estructura lamelosa, y que¬ 
bradizo. Pesa (i,70: se funde al fuego rojo, volatilizándose al aire que le trans¬ 
forma en protóxido fusible también volátil y cristalizable, al que antiguamento 

se daba el nombre de flores argentinas de antimonio. 
Óxido de antimonio sulfurado scmi-vitrificado. Este compuesto conoci¬ 

do comunmente con el nombre de Crocus 6 azafran, no es cl Crocus métallo- 



125 
ruin ó azufran tío metales de las antiguas uíicinas de farmacia, el cual se pre¬ 

paraba fundiendo en un crisol partes iguales de nitro y de sulfuro de antimo¬ 
nio, y lixiviando el produeto amarillo sucio ó hígado de antimonio que resul¬ 
taba. El agua disolvía el sulfato de potasa y el sulfuro de potasio que se for¬ 
maban durante la operación, mas una corla cantidad de oxi-sulfuro de nnlimo- 
n o: pero la mayor parle de este quedaba en forma de un polvo insoluble de 
color amarillo rojizo que era el azufran de metales. En el dia se prepara este 
oxi-sulfuro fundiendo simplemente en un crisol la mezcla gris de óxido y de 
sulfuro de antimonio que resulta do tostar el sulfuro. La fusion une los dos 
compuestos antimónicos produciéndose un cuerpo que al enfriarse se vuelve 

quebradizo y opaco. 
El oxi-sulfuro de antimonio opaco es de color gris oscuro, Lidiante y de 

fractura concheada: su polvo, que es pardo, se funde sobre las ascuas con olor 
de gas sulfuroso. Tratado por el ácido clondrico produce gas sulfídiico, 
resultando una disolución de antimonio que dilatada en agua da un precipita¬ 

do blanco. 
Oxido de antimonio sulfurado vidrioso, vidrio de antimonio. Se obtiene 

como el anterior fundiendo en un crisol la mezcla gris de óxido y de sulfuro de 
antimonio procedente de la tosliondel sulfuro: solo que se la tiene fundida poi 
mucho mas tiempo y ú una temperatura mas elevada : por cuyo medio descompo¬ 
niéndose una nueva cantidad de sulfuro se transforma en ácido sulfuroso que se 
desprende , y en óxido de antimonio que queda en el crisol. Pero además ata¬ 
cando el óxido al crisol , por razón de la elevada temperatura , disuelve algo de 
su alúmina, hierro y principalmente sílice (un 8 ó 10 p§ á veces) que le comu¬ 

nica la propiedad de convertirse en un vidrio trasparente cuando se enfria 
(porque el óxido de antimonio puro es opaco.) Cuando se ve que ha adquirido 
esta trasparencia se vacía sobre una plancha de fundición ó sobre una piedra. 

Obtenido de este modo se presenta en láminas delgadas, trasparentes , do 
color de jacinto mas ó menos oscuro. Su polvo es amarillo leonado. Se conglu¬ 

tina ligeramente cuando se echa sobre las ascuas desprendiendo humo blanco 
y olor sulfuroso poco marcado. Se disuelve en el ácido clorídrico con un débil 
desprendimiento de súlíido hídrico: y esta disolución dilatada en agua da un 

abundante precipitado blanco. 
El vidrio de antimonio consta al poco mas órnenos según Soubeiran de 

Protóxido de antimonio. . 
Sulfuro de antimonio. . 
Peróxido de hierro. . . 
Silice. 

Vienen ahora los metales contenidos en el grupo de los platinidos, cuyo so¬ 
lo nombre ya da á entender que serán metales muy pesados y difícilmente oxi¬ 
dables, aun por la acción del calórico. Asi es que el platino, el oro g el iridio 
son los mas pesados de todos los metales, los mas difíciles de oxidar directa¬ 
mente, y por consiguiente los mas indestructibles por la acción del aire y de! 
fuego. Los dornas (osmio, paladio, rodio), aunque muy pesados y poco oxida¬ 
bles también inmediatamente, no lo son tanto sin embargo como otros tres me¬ 
tales que pertenecen á grupos diferentes, y son : el tungsteno y el mercurio 

• 00, 5 i 
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(|ue pesan nias que el paladio y el rodio ; y lu plata que es menos oxidable que 
cl osmio y el rodio. 

Los plutinidos son muy difícilmente atacables por los ácidos : solo el paladio 
es soluble en el ácido nítrico, y aun esta propiedad la tiene únicamente cuan¬ 
do está muy dividido y sin forjar, pues en este último estado esto es, forjado, 
es insoluble. El oro y el platino solo se disuelven en el agua regia , y el osmio, 
el iridio y el rodio son completamente inatacables por uno y otro líquido. 

Los óxidos de estos metales tienen en general mas tendencia á desempe¬ 
ñar el papel de ácido que el de base: resultando de esto que metales tan difí¬ 
ciles de atacar por los ácidos, lo son con gran facilidad por los álcalis a un»' 
elevada temperatura. Tal vez el oro es la escepcion única de esta regla, por 
la facilidad con que se reduce su óxido. Por último esta tendencia de los plalíni- 
dos á hacer veces de ácidos, es mas marcada en sus cloruros que en sus óxi¬ 
dos: puesto que todos ellos sin escepcion se combinan como ácidos con los clo¬ 
ruros alcalinos. Lo mismo sucede proporcionalmente con sus fluoruros , bromu¬ 
ros, yoduros y sulfuros. 

Familia del platino. 

El descubrimiento de este metal en 173o parece ser debido al sabio espa¬ 
ñol D. Antonio Ulloa, el cual acompañó á los académicos franceses enviados 
al Perú: y Wood ensayador de la Jamaica también le descubrió en 1741. Sin 
embargo no se tenia una idea precisa de su naturaleza, y mas bien se le con¬ 
sideraba como una materia perjudicial al oro; por lo que se arrojaba, siendo pro¬ 
bable que se hayan asi perdido grandes cantidades de él : hasta que los trabajos 
de Scheffor en 1732 hicieron ver que era un metal particular á que se dió el 
nombre de oro blanco ó platino esto es pequeña plata, .Desde entonces se ha 
procurado recojerlecon cuidado : y en el dia que ya se sabe trabajar y fabricar 
con él vasijas y utensilios de primera necesidad para la química, ha venido á 

ser su esplolacion uno de los principales .productos de los países en que se en¬ 

cuentra. 
El platino es peculiar do los terrenos primitivos como el oro y la mayor par¬ 

te de los metales: pero solo se le ha observado una vez al descubierto, y fué 
M. Boussingault quien le halló en forma de granos en los filones auríferos de 
Sta. llosa, que pertenecen á los terrenos de diorita (1) M. Vauquelin le habia 
encontrado antes en una mina de plata de Guadalcanal en España: y mas 

recientemente ha examinado M. Gaultier de Claubry un mineral de plomo sul¬ 

furado de Francia, que contenia algo de platino ; siendo estos los únicos egem- 

plos que conocemos. 
Hace veinticinco años todo el platino del comercio era procedente de las 

arenas auríferas tan esparcidas y abundantes por el Brasil y Colombia : en don¬ 
de se halla en forma de escamitas y de granos compactos desgastados y puli¬ 
mentados en fuerza del roce. Se separa del oro bien sea escogiéndole, ó bien por 
amalgamación con el mercurio que disuelvo el oro y deja intacto el platino. El 
tamaño de sus granos es por lo general mas pequeño que el de la simiente de li¬ 
no: rara vez llegan al de un guisante ; [citándose como cscepciones singula¬ 
rísimas la pepita de platino de 33 gramos de peso que trajo del Chocó M. llum- 

(I Koca primitiva formada do anfibol y de fcl Upalo compactos cu partículas visibles y 
diseminadas con uniformidad. 
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hol.lt, y la .leí museo de Madrid hallada el año de ISM en la mina do on. de 

Condoto, cuyo tamaño es como el de un huevo de pava, y su peso de 7G0 gra¬ 

mos (algo mas de 26 onzas) 
En Haiti se lian enconlrado también arenas auríferas que contienen plati¬ 

no, cuire las del rio Jachi, cerca de las montañas de Sibao: donde se presen¬ 
ta en granos pulimentados y brillantes como el de! Chocó. 

T’or último al Este de los Montes Ourales en Siberia se ha descubierto tam¬ 
bién el platino en 1824: y posteriormente cu la parte Europea de la misma ca¬ 
dena de montañas, en criaderos como los del Brasil, si bien su aspecto es dife¬ 
rente, pues que no está tan rodado y pulimentado, sino lleno de asperezas, sin 
brillo y con un viso negruzco. Pero este aspecto es superficial, porque me¬ 
diante el ácido clorídrico que disuelve el óxido de hierro de que está cubierto 
se descubre su brillo. Generalmente sus granos son mas gruesos que los del 
Brasil, siendo inuy comunes las pepitas de 2 ó 3 gramos de peso; y aun hay 
algunas de 30 y 40 y hasta de 230 gramos ó mas. Tal es la que se cita do 
Nisclma Tagilsk que pesa 1730 gramos, y otra procedente de las minas de 
Demidoff de 4320 gramos. 

Este platino parece que se ha aplicado inmediatamente á la fabricación de 
una moneda en Rusia, la cual por razón de su impureza probablemente no 
llegará á ser para los demas países mas que un objeto de curiosidad. 

El platino de América que se puede considerar como el mas puro, tiene 
sin embargo tina composición muy complicada: hallándose en él ocho metales 
lo menos (incluso el i-ulenio descubierto últimamente) , seis de los cuales le 
son enteramente peculiares. Ademas examinando con atención los granos de 
que consta este platino tal cual corre en el comercio, se pueden distinguir en 
él seis clases de sustancias. 

1. a Granos muy maleables cuyo peso específico es 17,70, aplastados y len¬ 
ticulares. Son los que propiamente hablando constituyen la mina de platino, 
aunque solo tienen un 84 ú 83 por ciento de este metal componiéndose el 
resto de : 

Rodio. . . 3,46 Hierro.3,31 
Iridio. . . 1,46 Cobre.0,74 
Baladio. . . 1,06 Cuarzo y cal. . 0,72 
Osmio. . . 1,03 

2. a Granos pequeños en corto número, de estructura fibrosa y divergen¬ 
te, compuestos principalmente de platino, de rodio y de paladio, que son los 
que se llaman mina de paladio. Los obreros prácticos los conocen y saben 
escojerlos. 

3. a Granos bastante semejantes á los de platino, pero mucho mas duros, 
quebradizos, y de ninguna manera maleables. Constan principalmente de iri¬ 
dio y de osmio y constituyen la mina de iridio. En este osmiuro es donde 
M. Claus ha descubierto últimamente el rulenio. 

4.a Granos negros compuestos de óxidos de hierro, de cromo y de titano. 
Son muy alraibles por el imán, pero no se los puede separar por medio de él 
toda vez que los granos de platino son también muchas veces magnéticos. 

3.a Algunas escandías de oruro de plata pertenecientes á la mina de oro 
en la que se halla el platino y que se han quedado sin amalgamar. 

6." Algunos glóbulos de mercurio. 
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hil es la composición del platino de América. El de Siberia es aun muelos 
inas impuro: no solamente es todo él atraible por ¡el ¡man , por Ja fuerte pro¬ 
porción de Ijierro que contiene en estado de aleación, sino que muchos gra¬ 
nos tienen por sí el magnetismo polar, pudiendo actuar como el imán y levan¬ 
tar atrayendo á sí las partículas de hierro. M Berzclius que lia examinado se¬ 
paradamente los granos magnéticos y los que no lo son, lia obtenido de ellos,- 

No magnéticos. Magnéticos. 

Platino 
Rodio. 
Prodio. 
Paladio 
Osmio . 
Iridio.. 
Hierro. 
Cobre.. 

78,9 i 
4,97 
0,8(5 
0,28 

... 1,96 

11,04 
0,70 

73,58 
2,35 
4,15 
0,30 

2,30 

12,98 
5,20 

98,75 97,86 » 
.\u describiremos aqui el modo de analizar la mina de platino; pero si da¬ 

remos á conocer el medio de obtener el platino forjado que se emplea en la 
fabricación de los utensilios de química. 

En el dia ya no está en práctica el procedimiento de Janety,que estaba re¬ 
ducido á convertir el platino por la via seca,Jen un arseniuro fusible que des¬ 
pués se descomponía mediante la tostion para obtener el platino puroé infusi¬ 
ble. Janety machacaba la mina de platino, y la lavaba con objeto de separar 
la arena y los granos de hierro titanado y cromado. DespuesTponia á fundir 
tres partes de este producto con seis de ácido arsenioso y dos de potasa del 
comercio. El ácido arsenioso, momentáneamente fijado por la potasa, se des¬ 
componía en seguida por los metales oxidables de la mina, y el arsénico se 
unia al platino, mientras los metales oxidados se disolvían en la potasa. Pero 
como aun faltaba mucho para que la separación se verificase por completo, se 
fundía la aleación tres ó cuatro veces con la potasa hasta que esta salia sin 

color. Por último se fundid otra vez con parte'y media de ácido arsenioso y • 
media de potasa: con lo que se obtenía definitivamente un boton metálico 

bastante abundante en arsénico y muy fusible. 

Separado de él el arsénico mediante tostiones sucesivas, teniendo cuidado 
á cada una de ellas de sumergir el riel en el aceite con el fin de facilitar la 
volatilización del arsénico; se trataba el producto con ácido nítrico , luego con 
agua hirviendo, y por último se le esponia al calor rojo ¡para someterle á la 
acción del martillo. 

El procedimiento por la via húmeda, que es el único que hoy se siguí', 
está fundado en la propiedad que tiene el cloruro de platino de precipitarse 
con mas facilidad que los otros cloruros que le acompañan, en estado de cloru¬ 
ro doble mediante la adición de la sal amoniaco á la disolución platínica. Pu¬ 
diera muy bien conseguirse este resultado, como lo hacia Vauquelin, tratan¬ 
do la mina de platino con el agua regia muy concentrada para disolver de ella 
todo lo posible, y retener después el iridio y los domas metales acidificando el 
líquido y diluyéndole en cierta cantidad de agua. Pero se sigue con preferen¬ 

cia el método de Wollaston poniendo en digestión un esceso de platino en 
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bailo eon un poco do ácido débil. Decantando el liquido y mezclándole direc- 
lamunle con sal amoniaco disuelta en cinco partes de agua, se obtienen de 
cada 100 partes de mineral disuelto 1Gb de cloruro doble de un hermoso co¬ 
lor amarillo (1) y que puede dar GG partes de platino puro. Las aguas madres 
retienen aun cerca de II partes de platino mezclado con algo de los otros me¬ 
tales. El precipitado amarillo se lava con una solución saturada de sal amonia¬ 
co y no con agua común que le disolvería: se deja escurrir sobre un liltro, se 
prensa y se calienta en un crisol de gralilo , lo absolutamente necesario para 
que á la vez que se desprenda el cloridrato de amoniaco y el cloro, adquiera la 
menor adherencia posible el platino. Se saca este, se desmenuza entre las ma¬ 
nos ó empleando cuando mas un mortero de madera para evitar que tome pu¬ 
limento por el frote contra un cuerpo duro; porque entonces perdería la pro¬ 

piedad de poderse soldar. Se pasa por un tamiz, se deslíe en agua y se forma 
una papilla líquida con la que se llenan unos moldes de latón en los ,que el 
platino se reúne con igualdad sin dejar vacíos entre sus moléculas. Se separa 
el líquido y se somete el platino á una fuerte presión , con la que ya se le 
tiene en forma de cilindros bastante duros para poderlos manejar sin romper¬ 
los. En seguida se calientan hasta enrojecerlos sobre las ascuas, luego en un 
horno de viento, cubriéndolos con un crisol refractario puesto boca abajo á fin 
de que no se llenen de ceniza , y por último se forjan golpeándolos en el sen¬ 
tido de su longitud, esto es, de arriba á abajo hasta que presenten el aspecto 
y consistencia de un metal sólido. Entonces ya pueden trabajarse como todo1-' 
los metales duros y dúctiles calentándolos y martillándolos ¡alternativamente. 
Pero para quitarles antes todas las impuridades que tienen en su superficie ,se 
los barniza con una mezcla húmeda hecha de borax y sal de tártaro, y se calien¬ 
tan dentro de un crisol de platino en un horno de viento: disolviendo final¬ 

mente el fundente con ácido sulfúrico diluido. 

El platino puro es casi tan blanco como la plata, muy brillante, bas¬ 

tante blando; muy dúctil y maleable. Pesa 24,45 siendo por consiguiente el 

mas pesado de todos los cuerpos conocidos. Resiste al fuego mas violento dejun 

horno de forja, y solo puede fundirse con el soplete de oxígeno. No se oxida 
á ninguna temperatura y es inatacable por los ácidos; pues aun el agua re¬ 
gia le ataca con suma dificultad cuando es puro y está forjado. Esta gran 
inalterabilidad es la que hace al platino tan apreciable para la fabricación 
de cápsulas, crisoles, retortas y otros instrumentos de química. Sin embargo 
se debe tener cuidado de no esponer á una alta temperatura las vasijas de pla¬ 

tino con metales fusibles ó cuerpos capaces de producirlos; ni tampoco con 
álcalis cáusticos; porque los primeros facilitarían la fusion del platino, y los úl¬ 

timos le oxidarían. 
El platino dividido ó esponjoso según se obtiene de la calcinación del clo¬ 

ruro amoniacal, goza de una propiedad, que aunque también es común áotros 
metales, no la tienen en tan alto grado como él: y es la de determinar la 
combinación del oxígeno atmosférico con el hidrogeno cuando se dirige un sur¬ 
tidor de este gas sobre un fragmento de esponja de platino : entonces esta se 
calienta , se enrojece, y se inflama el hidrógeno. Esta propiedad se lia utilizado 
para la construcción de las lámparas ó llamémoslas eslabones do hidrógeno para 

'1) Si el precipitado contuviese iridio, seria de color roas 6 menos rojir.o. 

17 
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encender luz , lus cuales son sumamente sencillas á la parque elegantes. El 
platino precipitado de sus disoluciones por el cinc ejerce una acción aun mas 
marcada que la de la esponja de platino sobre la mezcla del oxígeno ó del aire 
con el hidrógeno: bastando introduciruna partícula en la mezcla gaseosa para 
determinar su esplosion. Por último el negro de platino que no es mas que pla¬ 
tino muy dividido (I) tiene igual propiedad en alto grado, y además la de 
enrojecerse cuando se humedece con alcool en contacto dtd aire , convir¬ 
tiéndose el alcool en ácido acético mediante la absorción del oxígeno. Tam¬ 
bién absorve los gases reteniéndolos fuertemente: yes susceptible de conden¬ 
sar 74b veces su volumen do hidrógeno. El platino forma dos óxidos com¬ 
puestos de PtO y PtO2, y dos cloruros correspondientes que pueden combinar¬ 
se como ácidos con los cloruros alcalinos. También se combina con el azufre, 
el fósforo , el boró, el silicio , etc. 

Metales de la mina de platino. 

Osmio: Es un metal blanco agrisado, duro, nada dúctil , infusible, y 
cuyo peso específico se calcula en fO, si bien hay motivos para creer que es 
bastante mayor. Calentado en contacto del aire produce ácido ósmico volátil, 
dotado de un olor muy acre y peligroso para la respiración. Cuando no se ha 
calentado fuertemente se disuelve en el ácido nítrico al calor originando el 
mismo ácido volátil, que se puede obtener por destilación. Forma ademas 
cinco combinaciones con el oxígeno, las cuales se obtienen por diferentes pro¬ 
cedimientos y se representan UsO, 0s203, OSO2, OS(T>, 0s04, de las que la 
última constituye el ácido ósmico, cuya volatilidad aproxima el osmio á los me¬ 
taloides , y es causa de que mas bien pueda considerársele como un minerali- 
zador de los metales que como un metal propiamente dicho. 

Iridio. Es blanco gris, completamente infusible é inalterable por el aire 
y por lodos los ácidos. Forma por lo menos cuatro óxidos irO , lr205, IrO2, é 
IrO^: cuatro cloruros correspondientes: y dos yoduros Irl2 é liH. Combinado 
principalmente con el osmio en la minado platino , está constituido por tablitas 
exágonas de color blanco de estaño, mas duras y pesadas que el platino nativo; 
en tal grado que variando la gravedad específica del platino nativo desde 16, 3 
á 19,4 ; ladel osmiuro de iridio es 19, 47 á 21, 118; con una cantidad de 
osmio que varía también desde 24, b hasta 7b: cuyo resultado deja conocer su¬ 
ficientemente que la densidad del osmio no debe ser menor de 21. 

Paladio. Es de color blanco de plata: pesa 11, b: es duro,muy maleable 
algo menos infusible que el platino, inalterable al aire, y se duda si el fuego 
le oxida. Cuando está dividido y no ha sido forjado, se disuelve en el ácido ní¬ 
trico tiñendole de color rojo pardo. Forma de oxuros PdO y PdO2 , y dos cloruros, 

correspondientes. Se combina fácilmente con el azufre, el fósforo y el yodo1" 
Echando sobre el una tintura alcoólica de yodo le ataca y le mancha: carácleo 
que le distingue con facilidad del platino el cual permanece inalterable hacieud- 
igual ensayo. Otra propiedad característica posee el paladio, que sirve para se- 

(I) Se oblicué disolviendo en caliente el cloruro de platino en una solución concentra¬ 
da de pclasa cáustica Se va añadiendo poco a poco alcool que ocasiona una viva eferves¬ 
cencia de ácido carbónico, reduce el cloruro y precipita el metal en foiina de polvo muy po¬ 
sado, y de un color negroaterciopelado.se lnorve sucesivamente con alcool, ácido clori- 
drico, y agua; y se pone á secar cu una cápsula de porcelana resguardándole de toda ma¬ 
teria orgánica, 
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pararle de los demás metales con quienes está asociado : y es la de formar sus 
disoluciones un precipitado blanquizco de cianuro paladioso PdCy2, cuando se 

tratan con el cianuro de mercurio. 
El paladio se encuentra mezclado con la mina de platino en forma de gra¬ 

nos redondeados, de estructura fibrosa y divergente en los que está unido al 
platino y al rodio. También se ha bailado combinado con el selenio en un mi¬ 

neral descleniuro de plomo en Ilartz. 
Rodio. Es un metal blanco gris, quebradizo, muy duro y cuyo peso especí¬ 

fico es ¿II?: enteramente infusible al fuego, pero que puede oxidarse por su 
acción: é inatacable por los ácidos. Forma dos oxuros principales RO y R203, 
y otros muchos intermedios. Se conocen dos cloruros de rodio de los que el 
uno, R2 CI3, es de color de rosa é insoluble: y el otro, RQ3, es pardo negruz¬ 
co muy soluble, y da una solución de hermoso color rojo. Combinado este últi¬ 
mo cloruro con los alcalinos, constituye sales cristalizadas, de un brillante co¬ 
loide rosa : de cuyo carácter sacó Wollaston el.nombre de rodio que le asignó. 

Estos cloruros dobles son insolubles en el alcool. 
Rutenio. Metal blanco gris como el anterior, mucho mas ligero que el iridio, 

muy difícilmente fusible , que se oxida por la calcinación al aire libre, y forma 
un oxuro azul oscuro irreducible por sola la acción del calor. Todavía no se co¬ 
noce el oxuro rutenioso RuO : pero se lian obtenido 3 RuO-h Ru203 , RuO -f Ru'203 
y Ru203. Presenta pues este metal la mayor analogía con el rodio y parece que 
tiene el mismo peso molecular; asi como la molécula de iridio pesa lo mismo 
que la de platino; pero se diferencia del rodio por caractères muy marcados, á 

6aber: 
l.,J Fundido el rutenio con nitro ó con potasa se disuelve completamente 

en el agua. El rodio produce mediante el mismo tratamiento un óxido verdo 
oscuro insoluble en el agua y los ácidos. 

2. ° El rutenio no se disuelve cuando se funde con el bisulfato de potasa. 
3. ° El clorídrico ruténico, Rucl3, es de color amarillo naranjado y da con 

los alcalis un hidrato de óxido negro. El clórido de rodio es rojo y da con 
los alcalis un hidrato de óxido amarillo claro. 

4. ° Haciendo pasar poruña solución de cloruro ruténico una corriente do 
hidrógeno sulfurado se forma un cloruro de rutenio azul oscuro, aparte del 
sulfuro de! mismo. El clórido de rodio también se descompone parcialmente, pe¬ 
ro el líquido conserva el color de rosa. 

Familia del oro. 

Casi siempre se encuentra el oro nativo, aunque comunmente no en el es¬ 
tado de pureza : pero como las pequeñas cantidades de plata, cobre y plomo 
que contiene no le quitan ni su color ni su brillo metálico , se le considera co¬ 
mo puro ó nativo. Sin embargo nosotros deberemos distinguir del oro nativo 
diferentes oruros de plata en los que la proporción de este metal es mas ó me¬ 
nos considerable; y las aleaciones nativas del oro con el paladio , el rodio y el 
telururo de oro. , 

El oro nativo se deja reconocer fácilmente por su color amarillo unido á su 
lustre metálico y á una gran ductilidad. Su peso específico no escede de f9,í>. 
Es inalterable por la acción del fuego; pero so funde á los 32.° del pirómetro 
de Wedgwood. 



Se encuentra algunas veces cristalbiido en cubo ó en formas derivadas de 
él, tales como el octáedro, el cubo-octáedro, el dodecaedro pentagonal y el 
trapezoedro. Los cristales son siempre pequeños llegando rara vez al tamaño 
de un guisante. El oro se presenta por lo general en formas indeterminables y 
recibe los nombres de : 

1. a Lamcliformc, cuando está en láminas planas ó contorneadas con la su¬ 
perficie muchas veces reticular. 

2. a Ramoso ó ramuloso (dcndrítico), sise presenta en ramificaciones ó 
dendritas que parecen compuestas de octaedros pequeños ó de prismas cuadra¬ 
dos implantados unos sobre otros. 

3. a Granuliforme, se llama al que afecta la forma de granos aplastados ó 
de escamas. 

4. a Macizo el que presenta granos semejantes, sub-orbiculares, como los 
de las sustancias rodadas por las aguas, pero de un volumen mayor. A estos 
granos se les da el nombre de pepitas. El museo de historia natural de París 
encierra una que pesa mas de 500 gramos : pero se citan otras mucho mayores» 
entre las que se cuenta una de 2t kilogramos y 7 gramos hallada en 4821 en 
el condado de Anson en los Estados-Unidos, y otra de 3G kilogramos encontra¬ 
da en 1842 en los aluviones de Miask sobre la pendiente asiática del Oural. Ya 
antes de este tiempo se habían cojido en e! mismo sitio pepitas de 4 kilógr. ; de 
0 kil. 5 gr.; y de 10 kil. 113 gr. 

El oro pertenece esencialmente á los terrenos primitivos y de transición, aun¬ 
que también se encuentra en los traquíticos y de trap , y mas principalmente 
en los de transporte. Pero como aquellos terrenos son el resultado del fuego 
de los volcanes sobre las rocas primitivas, y los segundos provienen de su des¬ 
trucción por las aguas, no debe causarnos admiración el que siendo el oro una 
de las sustancias mas indestructibles do la naturaleza, se halle en estos nuevos 
terrenos con todas sus propiedades: y aun podrá suceder, como efectivamente 
sucede en los terrenos de transporte que se presente en ellos con mas abun¬ 
dancia que en sus lechos primitivos ; porque en razón de su indestructibilidad 
y considerable peso específico, todo el oro perteneciente á una grande esten- 
sion de terrenos destruidos y triturados por las aguas, podrá reunirse en las 
partes mas bajas donde será fácil encontrarle. 

Dada la idea general de los criaderos del oro, pasemos á indicar en particu¬ 

lar los sitios de donde se estrae. 
El oro puede estar diseminado en la masa misma de las rocas de los terre¬ 

nos primitivos, como so verifica en el Brasil en la Sierra de Zocaes, en don¬ 
de se ha encontrado, en un terreno de micasquislo, una roca compuesta prin¬ 
cipalmente de cuarzo granujiento, hierro digisto micáceo y escamas ó lente¬ 
juelas de oro diseminadas. Pero es mas común hallarle en los filones de los 
terrenos primitivos, aun cuando no en tanta abundancia que pueda constituir 
ñor sí solo filones que deban llamarse tales, puesto que principalmente están 
'ompueslos totalmente ó en parle de: 

Cuarzo hiaiino ó lácteo en el Perú, en la Gardelte (Dáre). 

Piedra cornea. 
Jaspe común en Minas Geraes (Brasil ). 
Cal carbonatada espática. 
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Burila sulfatada. 
Feldspato compacto. 

Los compuestos metálicos que acompañan al oro cu estos Alones, son : 

El hierro sulfurado ya intacto ya alterado. 
El cobre piritoso (Isère). 
El plomo y el cinc sulfurados. 
El mispikel ó hierro sulfo-arseniurado. 
El cobalto gris. 
La plata sulfurada en Konisberg (Hungría ). 

El oro exisle con mucha frecuencia en las minas piritosas, pero tan divi¬ 
dido ó disfrazado por el color de las piritas, que no se le percibe cuando estas 
están intactas, y solamente se descubre cuando están descompuestas é liidro— 
xidadas. De esta naturaleza son las piritas auríferas de Beresof en Siberia. 
Algu ñas veces no compone el oro mas que dos diezmillonésimas partes de la 
mina como sucede en Ramelsberg y en Ilarz, y sin embargo tiene cuenta su 
esplotacion. 

Ya hemos dicho que el oro se encontraba con mas abundancia en depósitos 
de cstension variable formados por los terrenos de transporte en algunos países. 
M. Brongniart ha dado á estos depósitos el nombre de terrenos plusiacos, esto 
es ricos, porque en general presentan el oro mezclado con las sustancias mas 
preciosas, procedentes como el de la destrucción de los terrenos primitivos: 
tales son el platino, el diamante, el corindon, la esmeralda, etc. El oro es- 

portado de Colombia, del Brasil, de Chile, el de las pendientes de los montes 
Ourales ó de las gargantas del Altai en Siberia corresponde á esta clase de 
formaciones. 

El oro es también muy común en las arenas de los rios, ya sea arrancado 
por la corriente de las rocas primitivas en que estos nacen, ó mas bien como 
se cree en el dia que provenga del lavado del terreno de aluvión por donde 
corren: porque según la naturaleza del terreno recorrido por los aguas, asi se 
encuentra ó no en sus arenas. En Francia por ejemplo, el Ariege lleva oro en 
las inmediaciones de Mirepoix; en el Ródano solo se encuentra desde la embo¬ 
cadura del Arve hasta 5 leguas mas abajo ; y el Rin solo le ofrece desde Bale 
hasta Manheim, y mas principalmente cerca de Strasburgo entre Foct-Louis y 
Guemersheim. 

Los que se dedican á escojer este oro reciben el nombre de artesilleros 
cuya industria está generalizada en muchas partes. El polvo de oro que traen 
las carabanas del interior del Africa parece tiene igual origen. 

Extracción. La esplotacion de las minas de oro es muy sencilla. Cuando 
se eslrae este metal de las arenas de los rios, se lavan estas en unas artesas de 
forma particular, ó sobre tablas inclinadas cubiertas de paño ó bayeta: el oro 
se va al fondo por razón de su gravedad específica ó se queda adherido al paño. 
Cuando ya tiene muy poca arena mezclada, se amalgama con mercurio: se es- 
prime después la amalgama para quitar el esccso de este, y el resto se separa 
por destilación. 

Cuando el oro se halla en las rocas, se pulverizan estas, se lava su polvo 
como se ha dicho de las arenas, y después de separado de su ganga se funde y 
se purifica como las demas especies de oro. » 

Respecto de los sulfuros, se tuestan para separar el azufre y el arsénico, y 
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quemar parle de los metales oxidables : so funden en seguida para reducir el 
oro á una masa mucho menor: se tuesta de nuevo, y la materia tostada ss 
funde con plomo, el que se apropia el oro juntamente con la plata que suele 
tener por lo común, y algo de cobre, hierro y algunas veces estaño. Esta alea¬ 
ción se copela después lo mismo que cuando se quiere obtener plata: y la úni¬ 
ca diferencia que hay es la de que el bolon de plata en vez de ser puro con¬ 
tiene oro. (1) 

Otras veces en lugar de fundir la mina tostada con plomo, se trata por el 
mercurio de la misma manera que se ejecuta respecto de la plata, y después se 
separa el mercurio por destilación. 

El oro afinado por el plomo puede todavía contener plata, cobre, hierro 
y estaño. El obtenido mediante la amalgamación solo contiene plata. Pora se¬ 
pararle de dichos metales se funde con nitro, el cual oxida el cobre, el hierro, 
y el estaño. La plata solo puede separarse mediante el apartado, cuya opera¬ 
ción se funda en la propiedad que tiene el ácido nítrico de disolver la plata 
sin tocar al oro. 

Pero para que el apartado se haga con exactitud, la cantidad de plata con¬ 
tenida en la aleación debe ser bastante grande á fin de que el metal atacado 
sea muy poroso y pueda penetrarle completamente el ácido, porque de no ser 
asi, el oro relendriaalgo de plata. Las cantidades que se calculan son tres partes 
de plata para una de oro, añadiendo mediante la fusion la plata que falte, cuan¬ 
do mediante los ensayos preliminares se vea que no tiene la cantidad dicha, 
esto es, la necesaria para formar las tres cuartas partes de la masa: á esta ope¬ 
ración se le da el nombre de encuartacion. 

Reducida la aleación á granalla se reparte en vasijas de gres colocadas en 
baño de arena y se trata en caliente por su peso de ácido nítrico de 25.° So 
decanta el líquido y se hierve nuevamente la granalla con otro ácido de 30° 
ó 32.° Separado también este por decantación , se lava el oro, que por último 
se hierve con ácido sulfúrico concentrado para disolver las pequeñas porcio¬ 
nes de plata que le puedan haber quedado; y volviéndole á lavar definitivamen¬ 
te se funde en un crisol y se reduce después á rieles. 

La plata disuelta en los ácidos nítrico y sulfúrico se precipita en estado me¬ 
tálico sumerjiendo en las disoluciones láminas de cobre: pero siempre lleva con¬ 

sigo algo de este metal que se le separa por ia copelación, y el cual se tiene 
en cuenta cuando se quiere reducir la plata al tipo o ley que debe tener según 

los usos á que se destina. 
Se llama ley de la plata ó del oro, la cantidad de liga que la ley permite 

alear con estos metales para darles mas dureza y que puedan resistir mejor 
al roce y al golpe. En Francia la ley de la moneda es de 90 milésimas, es 
decir, que en cada mil pirles hay 900 de oro y 100 de cobre ó de plata. 

El oro de alhajas puede tener la ley de 920, 840 y 730 milésimas. Antigua¬ 
mente la ley del oro se graduaba por quilates, dando el tipo do 24 quilate# 
al oro puro: de modo que el oro que se llamaba de 2|24 significaba oro de 22 
quilates que equivale al de 917 milésimas. El de 20 quilates corresponde al de 

833 milésimas; y el do 18 al de 730. 

(1) En rigor toda la plata que se saca de las minas de plomo, ele. tiene oro, como 
puede demostrarse sometiC'ndola á la encuartacion y apartado; pero solo se traía por este 
procedimiento aquella qu# tiene bastante oro para cubrir Ion gastos de la operación, ra- 
puiindose como pura la otra. 



Los joyeros sin recurrir á la análisis ni á los procedimientos químicos da 
los ensayadores, reconocen con bastante exactitud la ley del oro frotándolo 
contra una piedra dura que llaman piedra de toque, la cual puede ser de va¬ 
rias clases , pero debe elegirse negra, compacta, unida é inatacable por el áci¬ 
do nítrico: el jaspe negro esquistoso ó phtamta de Hauy es de esta clase. To¬ 
cando la raya amarilla y brillante que traza el oro en la piedra con una gola 
de ácido nítrico de 32° que tenga algunas centésimas del clorídrico, se altera 
tanto menos su brillo cuanto es mas puro el metal ; y como que el ensayo se 
hace comparativamente con rieles de oro de ley conocida, se deduce con bas¬ 

tante aproximación la de la pieza que se ensaya. 

Oruro de plata. 

Dejamos dicho que el oro puro es muy raro, citándose como dos hechos es- 
traordinarios una pepita de oro del Brasil de 24 quilates ensayada por Fabro- 
ni, y un oro de Siberia que G. Rose ha encontrado ser de 993 milésimas. La 
ley del oro virgen varia desde 0,940 á 0,980: y entonces se le considera co¬ 
mo oro nativo. Pero cuando su ley es menor, se le debe reputar como un 
oruro de plata, cuyas proporciones parecen á primera vista no estar sujetas 
á ninguna regla: aunque es probable que sus componentes se encuentren bajo 
relaciones moleculares, como se ve en la tabla siguiente formada por M. Bous- 

singault. 

..- -. - - 

pro de Bogotá. 

Oro. Plata. Fórmula. 

92 8 A g Au12 

'Oro de Llano. 
Malpaso (peso específ. 14,706. . . 
Baja. 
Rio sucio. 

88,54 
88.24 
88,15 
87,94 

11,40 
11,76 
11,85 
11,06 

)) 
» 
» 

A" Au8 

Oro de Hopis anchas. 84.50 15,50 Ag Au 

pro de la Trinidad. 82,40 17,00 Ag A(j5 

Oro de Guano. 
Tisiribi. 
Marmato (peso específ. 12,666). . . 
Otramina. 

73,68 
74,00 
73,45 
73,40 

26,32 
26,00 
26,48 
26,60 

» 
» 

Ag Au3 
» 

Electrum de Schlangenberg. 
.Oro de Transilvania. 

Santa Rosa. 

64,00 
64,52 
64,93 

36,00 
35,48 
35,07 

» 
Ag Au^ 

» 

jPlata aurífera de Schlangenberg. 28,00 72,00 Ag7 Àu3 

Nada mas diremos de estas aleaciones naturales del oro que se esplotan 
como oro puro, pero de las que luego se estrae la plata por medio del apartado 
y encuartacion. 

Oro paladiado. En Gongo Socco en el Brasil se espióla una variedad 
de oro de color amarillo bajo y blanquecino, la cual es una aleación de 
oro y de paladio , que se halla diseminada principalmente en una roca cuar¬ 
zosa mezclada con hisrro oligislo, y está acompañada de óxido de man- 
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ganeso. Se supone también que el puladio se halla oxidado en parte, porgue 
el ácido clorídrico disuelve mayor cantidad de él ; resultado que parece po¬ 
dría esplicarse por la sola presencia del bióxido de manganeso. Se bace igual¬ 
mente mención de una aleación de color amarillo de oro en granitos cristali¬ 
zados procedente del gobierno de Porper, en la América meridional, la cual 
según M. Berzelius, consta de 85,98 de oro ; 9,8o de paladio ; y 4,17 de plata. 

Oro telurado. 

Hemos hablado antes del teluro nativo , mineral que se encuentra en Faz- 
hay (Transilvania), y en el Connecticut ( Estados unidos): y que se considera 
como teluro sensiblemente puro , aunque con frecuencia contiene porción de 
hierro y una corta cantidad de oro. Pero en este lugar debemos describir 
otros minerales de teluro que tienen mucha mayor proporción de oro, y que 
deben mirar como una combinación definida de estos dos cuerpos. Sin em¬ 
bargo este telururo de oro nunca es puro, estando siempre asociado á canti¬ 
dades variables de telururos de plata ó de plomo. Algunas mezclas de estas se 
lian reputado como especies mineralógicas y han recibido como tales nom¬ 
bres particulares. 

Oro telurado argentífero, oro gráfico, teluro gráfico , silvano (Beudant). 
Es una sustancia que se halla en los depósitos auríferos de Nagyag en Tran¬ 

silvania. Tiene un brillo metálico de color gris de acero claro: pesa 8,28: cris¬ 
taliza en prismas romboidales rectos de cerca de 107° 40', ó en agujas del¬ 
gadas y complanadas que se reúnen en ángulos rectos como si figurasen letras 
hebreas : se funde al soplete y se reduce á una aleación de oro y plata dúc¬ 
til , y de color amarillo claro. Se disuelve en el ácido nítrico dejando un resi¬ 
duo de oro metálico. Según la análisis de Klaproth consta de 

Teluro.00 10 moléculas 
Oro.30 3 
Plata,.10 1 

100 

Composición que da Ag Te -i-3 Au Te3 ( vease la pág. 75) M. Petz ha he¬ 
cho últimamente dos análisis de un teluro gráfico de Offenbanya que le han 
dado, 

.1 a 9 a 
* • /M» 

Teluro. . . . . 58,81 59,97 i8 molécnlas 
Oro. . . . . . 20,47 20,97 5 
Plata. . . . . 11,31 11,47 2 

Plomo. . . . . 2,75 0,28 » 

Antimonio . . . 0,00 0,58 » 
Cobre. . . . . » 0,70 » 

de las que la segunda corresponde á la fórmula 2 Ag Te-i- 5 Au Te¿ 
Plata telurada aurífera. Otros dos minerales de Nagyag analizados por M. 

Petz han producido 
l.° Pes. especíl. 8,45 2.° Peso específ. 8,83 

Teluro. . . 37,70 1 átomos. 34,98 9 moléculas. 
Plata.. . . 01,55 1 40,70 7 
Oro. . . . 0,09 » 18,20 3 
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La primera de estas sustancias debe considerarse como un simple leluru- 
ro de plata: y la segunda como el mismo compuesto mezclado con cierta can¬ 

tidad de sub-telururo de oro (7 AgTc -+- Am» Te-). 
Oro telurado plomífero, oro de Nagyag, Mullerina (Beudant). Sustancia 

metaloides, de color blanco amarillento, sin láminas, y f]ue cristaliza en P1 *s~ 
mas rectos romboidales de cerca de 105° 30' y de 74° 30'. Su peso específico 

es 0,22. No es flexible, es agria y no tizna el papel. So Tunde al soplete de- 
|ando cubierto cl carbon de óxido de plomo, y reduciéndose á un bolon me¬ 

tálico blanco poco dúctil. 
n Klaproth consta de 

Teluro. . . 44,75 X 
Relación molecular. 

1,2500 = 55,9 5 

Oro. . . . 20,75 X 0,8134 — 21,8 2 

Plomo. . . 19,50 X 0,7724 = ! 21,4 2 
Plata. . . . 3,30 X 0,7407 = 6,3 i ’ 

Azufre. . . 0,50 X 5,0000 = 2,5 » 

Fórmula : , ! Te -+- Au2Teu3 
Ag i 

Plomo telurado aurífero, elasmosa. (Beudant.) Es una sustancia metaloi- 
<lea, de color gris de plomo oscuro, de testura laminosa y que se presta bien 
á la clivacion en un sentido. Se funde sobre las ascuas dejándolas cubiertas de 
óxido de plomo y convirtiéndose en un glóbulo gris que concluye por redu¬ 
cirse á un bolon de oro. El ácido nítrico le ataca dejando un residuo blanco 

de sulfato de plomo mezclado con oro. 
El término medio de dos análisis hechas por Klaproth y Brandes da por 

resultado: 
Moléculas rb Te + Au2 Te3 -+- Cu Te + PbS 

Teluro. 
Plomo. 
Oro. . 
Cobre . 
Plata . 
Azufre. 

31,93 
34,57 

9,00 
\ ,25 
0,23 
3,00 

40 
42 

7 

)) 

\ ü 

27 
27 

» 
» 
» 
» 

54 

10,5 
» 
7 
» 
» 
» 

)) 

*5 
» 
» 
» 

i 5 

100,000 107 = 54 -f- 17,5 •+• 0 -h 30 

Repartiendo las moléculas según en este cuadro se representa ; dividiendo 
por ejemplo las 42 de plomo en dos partes de las que 15 son ñecos r.*s para 
convertir el azufre en PbS, y 27 para formar telururo de plomo con otras 27 
do teluro, quedan todavía 13 de este para reducir los 7 átomos de oro a 
Au2 Te3 y los tres de cobre á CuTe: de modo que no se puede menos de re¬ 
conocer en la elasmosa de Beudant una mezcla de PbTe, de Au2 re0, de CuTe 
y de PbS que parece caracterizar esta variedad de plomo telurado aurífero. 

Dicha sustancia se halla lo mismo que las anteriores en Nagyag, (Transil- 
vanin) en depósitos auríferos que parecen pertenecer á la formación traquílica. 
Frecuentemente va acompañada de manganeso sulfurado y de manganeso car- 

bonato-silicatado de color de rosa. 

ARGIRIDOS. 

Son unos metales blancos que no descomponen el agua absolutamente ó solo lo 

18 
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efectúan con mucha dificultad ¡i una temperatura alta. Sun solubles en el áci¬ 
do nítrico, insolubles en el clorídrico y forman sales incoloras con los ácidos 

también sin color. No son susceptibles de [acidificarse por el oxigeno , antes 
por el contrario forman óxidos básicos descomponibles por el' yodo. Su peso es- 
pecíüco es bastante considerable, variando entre 9,8 y 13,67. Su número mo¬ 
lecular es superior á 1200. Cuatro son los metales de esta serie: la plata , el 
mercurio, el plomo y el bismuto. 

FAMILIA DE LA TLATA. 

La plata es un metal conocido de la mas remota antigüedad, blanco, muy 
brillante, y susceptible de un pulimento hermosísimo. Es mas duro que el oro. 
algo menos maleable que él, pero mas dúctil para reducirse á hilos. Lesa 10,4 

cuando está fundido y 10,6 después de forjado. Se funde á los 20° del piróme- 
tro de Wedgvvood, antes por consiguiente que el cobre y el oro que lo hacen 
respectivamente ú los27° y á los 32°. A dicha temperatura es algo volátil sin oxi¬ 
darse; aunque M. Chevillot lia observado que cuando está fundido al aire absol¬ 
ve una corla porción de oxígeno que se desprende en forma de burbujas en el 
momento que se solidifica , echando fuera de la masa algunas partículas de plata 
el gas al desprenderse. 

El ácido clorídrico no ataca la plata cuando no está en contacto del aire, 
pero en presencia de este se descompone una pequeña cantidad de ácido for¬ 
mándose agua y cloruro de plata. 

El ácido sulfúrico no tiene acción sobre la plata en frió,-pero la disuel¬ 
ve con ausilio del calor, desprendiéndose ácido sulfuroso. 

El ácido nítrico la disuelve en frió y mucho mejoren caliente, ocasionan¬ 
do un abundante desprendimiento de deutóxido de ázoe que por su espo- 
sicion al aire pasa á gas rutilante ; y resultando un nitrato de plata muy solu¬ 
ble, que cristaliza fácilmente en hermosas láminas incoloras y trasparentes. 
Fundida esta sal en un crisol y vaciada en una rielera untada de sebo forma la 
j)iedra infernal. Su disolución presenta con los reactivos los siguientes carac¬ 

teres. 
Con el ácido clorídrico; da precipitado blanco en coajarones, que se enne¬ 

grece por su esposicion á la luz, insoluble en el ácido nítrico y soluble en el 

amoniaco. 
Con el súlfulo hidrico y los sulfuros disucltos : precipita un sulfuro de pla¬ 

ta negro. 
Con los álcalis fijos; da precipitado gris amarillento de óxido de plata. 
Con el amoniaco líquido : forma precipitado amarillento que pasa al negro 

y es soluble en un esceso de álcali: por la evaporación espontanea del líqui¬ 
do se produce un polvo negro micáceo que detona violentamente mediante la 
simple frotación con otro cuerpo, y es la plata fulminante. 

Por último echada esta disolución sobre cobre deja en él una mancha 

blanca que resiste al fuego. Ennegrece la [del y todas las materias orgánicas. 
La plata se halla bajo trece diferentes estados en la naturaleza, á saber: na¬ 

tiva, orurada, an'.imoniadi, arseniurada, tdurada, seleniada, sulfurada, 
sulfo-anlimoniada,sulfo-arseniada, yodurada, bromurada, cloruraday car¬ 

bonatada . 
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l'lalii nativa. 

Titile todas las propiedades que la que es producto del arte : sin embargo 
nunca es pura, pues que contiene comunmente algo de oro, cobre, y antimo¬ 
nio ó plomo. John analizó una plata nativa de Johann-Georgen-Stadt y halló en 
ella 99 partes de plata; 1 do antimonio ó indicios de cobre y arsénico. La pla¬ 
ta de Curcy analizada por Mr Bcrthier constaba de 90 parles de plata y 10 
de cobre: composición exactamente igual á la de la moneda de plata francesa. 

Frecuentemente se observa ennegrecida la superficie de la plata por al¬ 
go desulfuro ó do cloruro del mismo metal; circunstancia.que podría hacerlo 
desconocer si con solo pasarle suavemente una lima no apareciese desde lue¬ 
go su color y brillo característicos. Se halla algunas veces cristalizada en cubo 
ó en formas derivadas de él como el octaedro, y el cubo-octaedro: pero su 
modo mas común de presentarse es en dendritas, mallasé hililos que atravie¬ 
san por filones de cuarzo, de cal carbonatada, de cal flualada, de barita sul¬ 

fatada, etc; y acompañando á otros minerales de plata. 
La plata nativa se encuentra en el Perú, Méjico y Siberia. En Europa se lia 

descubierto en Konsberg (Noruega), en Freyberg y Johann-Georgern.-Stadt 
(Sajonia),y en Allcmont y Santa Maria de las minas (Francia) de cuyo último 
punto se lian sacado antiguamente masas de 2 3 á 30 quilogramos: y aun se 
¡mee mención de un bloque de plata nativa, del peso de 400 quintales (2000o 
quilogramos) hallado en Schnecberg. Pero estos hechos son muy raros, y el úl¬ 

timo puede ponerse en duda. 

Plata orurada. 

Nada tenemos que añadirá lo que hemos dicho en el articulo oro sobre es¬ 
tos dos metales que casi siempre se encuentran unidos en proporciones defi¬ 
nidas. 

Plata antimoniada. 

Es de color blanco de plata, blanda, frágil, de leslura laminosa, y pesa 
específicamente 9,44. Se funde al soplete desprendiendo vapores de antimonio 
que se condensan en agujitas brillantes al rededor del punto de fusion, y que¬ 
dando un boton de plata maleable. 

El ácido nítrico la disuelve dejando un residuo blanco de ácido antimonio- 
so. Klaproh que analizó dos egemplares de ella el unoprocedentede Andrcas- 
berg y el otro de Wolfach los encontró formados de 

El l.° El 2.“ 

Plata ... 77 .. 2 moléc. 84 . . 3 moléc 
Antimonio. . 23 . . 1 17 . . 1 

La plata antimoniada se encuentra cristalizada en prismasrectangularcs sen¬ 
cillos ó modificados : pero mas frecuentemente en forma granujienta ó ma¬ 
ciza : es muy rara: se ha hallado en Andreasberg (Harz , en Wolfach (Furs- 

temberg), en Allemonl (Isere), y en Cazulla cerca de Guadalcana! (España). 

Plata arseniurada. 

No existe esta especie. Los diversos minerales que se lian reputado por ta¬ 
les, mejor examinados, se lia visto ser mas bien mezclas de antimoniuro de 
plata conarseniuro ó sulfo-arseniuro de hierro. 



Plata tclurada. 

no 

M. G. Roso lia encontrado esta sustancia bastante pura entre los produc¬ 
tos de la mina de Sawodinski en el Altai. Su peso específico es desde 8,41 á 
8,50: se presenta de aspecto metaloideo , colcr gris de plomo y ma¬ 

leable. Ya liemos citado también uua plata telurada deNagyagde composición 
análoga Ag Te como lo demuestran los resultados siguientes- 

Plata - 
Teluro 
Hierro 
Oro . 

Del Altai 
por G. Rose 
. 02, 42 
. 30, 92 
. 0, 24 
. » 

De Nagiag 
por Petz 
01, 53 
37, 7G 

» 
0, 09 

Término 
medio 
01, 93 
37, 3í 

» 
» 

Moléculas 

1 
1 
» 
» 

Plata seleniada. 

[.a descubrió D. Andrés del Rio entre los mineros de Tasco en Méjico en 
forma de tnblitas exágonas de color gris de plomo y muy dúctiles. Es mineral 
poco conocido, del que solo hacemos mención para que conste su existencia. 

Plata sulfurada (Argirosa, mina de plata vidriosa). 

Es un sulfuro negro, déstructura laminar, brillante cuando está cristaliza¬ 
do , mate é informe cuando está diseminado en las rocas. Su peso específico 
es 0,9. Es maleable1, blando, y se puede cortar con el cuchillo : basta la llama 
de uua bujía para fundirle. Desprende ácido sulfuroso al soplete , resultando un 
boton de plata. Cristaliza en formas derivadas del cubo. Es uno de los minerales 
de plata mas esparcidos en la naturaleza. Forma filones en las montañas de 
gneis, de micasquistoy de esquisto. Se halla en abundancia en la Valenciana (Méji¬ 
co), en Freyberg (Sajonia), Joachimstadt (Bohemia), y en Schemnitz (Hungría) 
Por la maleabilidad que tiene este mineral se ha utilizado algunas veces para 
acuñar medallas las que después se calientan poco á poco para volatilizar el azu¬ 
fre y queda la plata sola conservando baslante bien el grabado. 

Según las análisis de Klaproth la plata sulfurada debe componerse de una 

molécula de piala y otra de azufre , ó sea AgS 

P'ata (1). - 1350 i 1330 87,1 
Azufre . . 200 í G 

*7,' j 
12,9 í 

100 

Plata sulfo-arseniurada (proustita, plata roja en parte ). 

Es una sustancia sin apariencia metálica, de color rojo, trasparente, que¬ 
bradiza, que por la pulverización da un polvo rojo claro. Su peso específico es 
3,524 á 5,532: se funde al soplete con desprendimiento de vapores arsenicales 
muy pronunciados, convirtiéndose en un glóbulo de plata. Se disuelve en el 
ácido nítrico sin formar precipitado inmediato. Cristaliza en prismas exágonos 
regulares terminados por romboedros muy rebajados, los cuales se derivan de 

un romboedro obtuso muy análogo al de la plata sulfo-antimoniada, con la que 

(I) De algunos años á esta parto los químicos solo asignan á la molécula de plata 67;>, de 
modo que en este caso conservándose los niimcros!anteriores, la fórmula del sulfuro de pla¬ 
ta será AgüS- Dos son los fundamentos que han tenido para hacer esta alteración . á saber: la 
caloricidad específica do la plata que parece indicar que su antiguo peso molecular debe di¬ 
vidirse por y el isomorOsmo que suponen existir entre este sulfuro y el de cobre Cu2S Pe¬ 
ro no es cierto que los dos sulfuros naturales sean isomorfos puesto que el de pialase pre¬ 
senta en cristales derivados del cubo,y el de cobre en prismss exaedros derivadosdel rom¬ 
boedro. Hay por consiguiente igual razón para conservar el antiguo peso molecular de la pla¬ 
ta como para variarle. 
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,c CüUfu«ulK», hasta que Proust observó que había clos especies de plata rojo; 

launa compuesta de sulfuro de piala y de sulfuro de antimonio, y a olía, no 
tan comunPcomo la primera, tiene sulfuro de arsénico en vez del de anti 

n¡0 sin que esta sustitución altere casi nada las propiedades del minera • 
La análisis de la plata sulfo-arscniada de Joaclnmstadt practicada por Rose 

da por resultado 
Moléculas. 

3 
tí Víala.J^6.7 

Azufre.J?’09 
Arsénico. nro 
Antimonio.. 

Su fórmula es: As'2 S3-i-3AgS. 

Plata sulfo-antimoniada. 

Es un compuesto natural de sulfuro de plata y de sulfuro de antimonio, de 
que se conocen tres especies diferentes en razón de la diversa proporción de 
los dos sulfuros de que está constituido. La mas común e interesante es a 
conocida por los mineralogistas con el nombre de plata roja o argm rosa, la 
cual contiene tres moléculas del sulfuro de plata para cada una de sul uro de 
antimonio; y por consiguiente ofrece una composición correspondiente a la déla 

vroustila de que acabamos de tratar. La segunda especie llamada antiguamen¬ 
te plata negra, plata vidriosa quebradiza, plata anlimomada sulfurada ne¬ 
gra ven el dia psaturosa, contiene seis átomos de sulfuro de plata para cada 
uno^e sulfuro de antimonio. Por último la tercera, que también lia l evado los 
mismos nombres de plata negra, etc., que la anterior, y hoy se la denomina 

miarqirila, está formada de 1 átomo de cada sulfuro. 
Plata roja verdadera, argirilrosa. Es una sustancia que no tiene aspee o 

metálico; de color rojo cuando está entera, y rojo oscuro después de Pulveriza¬ 
da; quebradiza con fractura conclieada; y cuyo peso especifico es de o,,3 á 

o,91. Por la acción del soplete desprende olor aliáceo débil, mucho acido sulfu¬ 

roso y vapores blancos de óxido de antimonio, dejando un boton de plata me¬ 

tálica. . , 
La plata sulfo-antimoniada, se encuentra en cristales, unas veces Paspá¬ 

ronles y de color rojo vivo, y otras opacos, y que presentan brillo metálico 
cuando no está alterada su superficie, bastando arañarla ó rayarla para que 
se deje ver el color rojo del polvo. Éstos cristales se derivan de un romboide 
obtuso de 108°d0' y de 71°S0' (figura 5, pág. 36 )casi semejante al de la cal 
carbonatada: y las formas secundarias que son prismas exaedros terminados 
por apuntamientos romboédricos ó dodecaédricos, ó dodecadros de triángulos 

escalenos (íi". 61, 62 y 63) se asemejan también completamente á los de di¬ 
cha cal carbonatada. También se la encuentra en dendritas, en mameloncilos 
agrupados unos sobre otros, y amorfa. En Europa solo se han hallado pequenas 
cantidades de ella acompañando á la plata sulfurada ó al plomo sulfurado argen¬ 
tífero como en Konsberg, Joaclnmstadt, Schemnilz, Santa María de las Minas, 
etc Es mas abundante en América, en donde constituye la parte principal de 
los depósitos argentíferos: y es un manantial de inmensos productos de plata. 

Por mucho tiempo se ha supuesto que esta sustancia contenía oxígeno, 
pero las análisis de Proust confirmadas por Bonsdorff han demostrado que está 

formada de 



Piala. 
Antimonio.’ 
Azufre. 
Sustancias terreas. . 
Pérdida. 

Su fórmula es Sb2 S3 3 AgS. 

58,94 
22,84 
4 C ,61 
0,30 
1,31 

Moléculas 

3 
o 

(i 
» 
>* 

Psalurosa piala antimoniada, sulfurada negra. Es una sustancia meta 
cío color gris de hierro, peso eccpecllieo es7e5,9“ Tria 

Ti I ?" ü d‘,"" I01™ **"• Sus .«*•>*• » derivan del prisma 

óxido de antimonio*: conUe^05’’™'*''™"10 dC 4citlosulíuros° Ïde val10res d« 

Plata. 
Antimonio . • . 
Azufre. 
Cobre. 

Su fórmula es: Sb2 s’> -+- 6 AgS.” 

So encuentra en los mismos criaderos 
cantidad. 

Moléculas. 
08,54 o 
14,08 2 
10,42 9 
0,04 » 

f/ue la anterior, pero en corta 

Miargirita. Sustancia mctaloidea, negra, 
taliza en prismas romboidales oblicuos. Peso 

de fractura concheada, que cris- 
específico, de 5,2 á 5,4. Es que- 

Figura 02. 
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hradi'za y su polvo rojo oscurecido. Se comporta al soplete como las anteriores. 
Es soluble en ácido nítrico, dejando un depósito blanco de óxido de antimonio: 
y el líquido tratado con el ácido clorídrico presenta la reacción propia de las 
sales de plata, y con el nitrato de barita la del ácido sulfúrico. 

Henry Rose que la ha analizado la lia hallada compuesta de 
Relación moléc. Escoden 

Plata. . . . 36,40 27 = 24 + 3 
Antimonio. . 39,14 48 = 48 » 
Azufre. . . 21,93 109 = 90 -+- 13 
Cobre. . . 1,00 2 = » 2 
Hierro. . . 0,60 i = » 1 

de donde se saca la fórmula Sb-S3 -+- AgS, mas una mezcla de sulluros do 
plata, de cobre y de hierro, con un esccso de azufre cuya existencia no se com¬ 
prende. 

Se ha hallado en Braunsdorff en Sajonia. 
Plata sulfurada estibioc uprifcra. Independientemente de las anteriores 

combinaciones entre los súlfuros de plata y de antimonio, las cuales pueden 
considerarse bastante sencillas y bien definidas; existen otras muchas que pre¬ 
sentan estos súlfuros bajo proporciones mas complicadas, y reunidos ademas 
á otros sulfuros básicos tales como los de plomo ó de cobre: por lo cual es¬ 
tudiaremos estos compuestos en las familias mineralógicas de dichos dos me¬ 
tales. Sin embargo no podemos menos de mencionar aqui dos de ellos por la 
gran proporción de plata que contienen. El primero se denomina polibasita: es 
una sustancia metaloidea, de color gris de hierro ; cristaliza en prismas exae- 
dros: pesa 6,21; y tiene lodos los caracteres de los súlfuros anteriores, á es- 
cepcion de que el boton que se obtiene al soplete contiene cobre , y de que la 
disolución nítrica toma color azul cotí el amoniaco. 

Una polibasita de Guarisamev, analizada por 11. Rose ha dado: 
Relac. rnolec. 

Plata. . . . . . 64, 29. . . . . 47 
Cobre. . . . . . 9, 931 
Hierro. . . . . . 0, 061 • * 

Antimonio. . . . . 3, 091 
. 14 

Arsénico. . . 3, 74 í - ' 
Azúfre. . . . . . 17, 04. . . . 85 

De donde se saca 1; t fórmula bastante aproximada 7 48 AgS-t- 

12 Cu2 S. 

El segundo compuesto es un iveisgultigerz de Freyberg, analizado también 
por Henri Rose, quien ha obtenido de él. 

Plata. . . . 31,29 23 24S = (AgS)24 ó 8 
Cobre. . . . 14,81 37 -+- 18 = (Cu2S)lS 6 
Hierro. . . . 
Cinc. . . 

3,98 171 ,s 
0,99 2 1 = ( FeS) 18 0 

Antimonio. 24,63 30 -f 43 = (SIj2S3)15 3 

Azufre.. . . 21,17 103 = 103S 
Tiene de notable esta análisis tan complicada, el que si á cada metal se 

anade la proporción de azufre que necesita para convertirse en sulfuro, resul- 
ta osadamente la cantidad de azufre indicada: y reuniendo el sulfuro de anli- 
momo con el de plata , y el de cobre con el < le hierro, se halla la fórmula 
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î>Sb"2S3, 8 AgS-t- C (Cu-S -h FeS) que indica la combinación de una plata suI- 
ío-aulimoniada particular con seis átomos de cobre piritoso. 

Piala yodurada. 

La descubrió Vauqueiin analizando un mineral traído de Méjico con el 
nombre de plata virgen de Serpentina. Tenia el color blanquecino con refle¬ 
jos verde-amarillentos y fractura laminosa: contenia 18 por 100 de yodo, y 
estaba acompañada de plata nativa y de plomo sulfurado sobre una ganga ca¬ 
liza. Es el primer ejemplo déla existencia del yodo en el reino mineral. 

Plata clorurada. 

Plata cornea, Kerargira. Es un cloruro litoideo, transluciente, de color 

gris de perla , de aspecto graso y como de diamante : se puede cortar como 
|a cera: su fractura es escamosa; y pesa 4,74. Se funde á la llama de una 
bujía. Calentado al soplete desprende acido clorídrico que arrastra una parte 
de cloruro, y queda un boton de plata. Frotándole sobre una lámina de hierro 
ó de cinc se reduce en su superlicie y adquiere lustre metálico. 

Consta de : Cloro. 24,65 2 moléc. 
Plata.7b, 33 1 

El cloruro de plata se encuentra con frecuencia formando una capa delga¬ 

da sobre la plata nativa, cuyo brillo le quita. Otras veces se halla en forma 
de láminas ó masas amorfas de volumen notable : y también aunque no es tan 

común en cristalitos cúbicos, prolongados muchas veces en prismas rectan¬ 
gulares ó en octaedros. Acompaña siempre los minerales de plata , pero no es 
frecuente en Europa, al paso que en Méjico y en el Perú se halla con abun¬ 
dancia, y principalmente diseminado en partículas invisibles en la ganga de 

los minerales de plata, ó esparcido en uno de hierro hidratado llamado pacos 
en el Perú y colorados en Méjico, el cual forma depósitos considerables en 
las calizas peneanas (secundarias inferiores). También suele estar atravesado 

por hilos ó alambres de plata nativa y se espióla como mina de este metal. 

Plata bromurada. 

Fue descubierta por M. Berlhier en un mineral procedente de la mina de 

S. Onofre, distrito de plateros en Méjico. 
Este mineral es un hidrato de hierro compacto, mezclado con cuarzo y lle¬ 

no lie pequeñas oquedades tapizadas de cristales incoloros y trasparentes de 
cloro-arseniato de plomo acompañados de carbonato del mismo y de otros 

cristales de color verde aceituna que son el bromuro de plata. 

Composición de la incrustación 
Cuarzo y arcilla. 
Hidrato de hierro.JA 
Cloro arseniato de plomo. • • • 22 
Carbonato de plomo.7,30 
Bromuro de plata.ó,30 

j a estraccion del bromuro se ejecuta tratando primero la incrustación por 
el ácido acético que disuelve el carbonato de plomo, luego por el ácido nítrico 
débil que disuelve el arsénico , y después por el ácido oxálico hirviendo que se 
.modera del óxido de hierro. El residuo bien lavado y seco se trata por el amo¬ 
niaco líquido que disuelve el bromuro. Si se quiere cstraer de este el bromo, 
se añade á la disolución ácido sulfídrico que precipítala pinta en estado de sul- 
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Juro y hace pasar el bromo ú ácido bromídrioo. Enseguida se filtra y se satura 
el líquido hirviendo con carbonato de potasa, por cuyo medio se forma un bro¬ 
muro de potasio que se hace secar para disolverle en alcool. Evaporado este, se 
trata el bromuro en un aparatito conveniente con un poco de ácido sulfúrico 
y de óxido de manganeso para estraer el bromo. 

Piala carbonatada. Esta sal solo se lia observado una vez hasta ahora. 
M. Selbla halló en la mina de Wenseslas en el Furstemberg. Está mezclada 
con antimonito de plata en una ganga do barita sulfatada: su composición es 
Ag°, Co2. 

Ademas de los diversos estados naturales de la'plata que llevamos enumera¬ 
dos, y cuya reunión forma la familia de los argénticos, se encuentra también 
la plata amalgamada con el mercurio, ó sea el mercurio argéntico de Ilauv, que 
es susceptible de cristalizar. 

Hay otra combinación de plata sumamente complicada á que antiguamente 
se daba el nombre de plata gris, después se llamó cobre gris, y en el dia se la 
denomina panabasa. Esta sustancia , que varia en el número y proporción de 
sus elementos, contiene por lo común cobre, antimonio, plata, hierro y azufre. 
A veces el antimonio está reemplazado en lodo ó en parte por el arsénico, asi 
como el cinc y el manganeso sustituyen otras al hierro. 

Por último la plata se halla diseminada en el sulfuro de plomo (galena) con 
especialidad en el de masas cristalinas de leslura pequeño laminar y de gra¬ 
nos de acero, cuyos sulfuros contienen desde 30 á 900 gramos de plata en cada 
50 kilogramos; de modo que este metal es el producto principal que se saca do 
esplotar las galenas. 

Extracción ele la plata. 

Las minas de plata de mas consideración son las de Méjico y del Perú, las 
cuales dan por sí solas una cantidad incomparablemente mayor que todas las 
demas del mundo. En Europa la mina mas rica es la de Konsberg: después 
las de Hungría y de Sajonia : en Francia solo tenemos las de Aliemont en el 

departamento del ísére y las de Santa María de las minas en el Alto Rin, que 
en el dia apenas producen. Las minas de Iluelgoat y de Poullaouen en el de¬ 
partamento debinistére, que son de plomo argentífero, rinden un producto bas¬ 
tante mayor. 

Los procedimientos que se emplean en estos diversos países para estraer la 
pata varían en razón de la naturaleza de las minas, de su riqueza y de la lo- 
cai ad respectiva: si bien en último resultado están reducidosá poner la pía— 

a en estado metálico cuando no lo está , á unirla con el plomo ó con el mercu- 
Para separar los demas metales con quienes puede estar unida, y por últi¬ 

mo a privarla de estos intermedios empleados para aislarla. 

e la plata nativa. En Konsberg, cuya mina consiste principalmente en 

4 a. nal‘va>se funde con su peso de plomo despucs de separarla de su ganga 

a.tr‘turac‘on y l°cion: por este medio se obtiene una aleación que con- 
J’e, e.0> 30 a °>35 do plata que se separa mediante la copelación. Esta se 
jecuta del modo siguiente: 

calcin i00 Un kTan criso1 (coPc!a) do una pasta fabricada de polvo de huesos 
areade °S dmasa(los con agua: despues de bien seco se coloca en medio del 

p un ioino de reverbero levantándole poco á poco hasta que el borde si’- 
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perior del crisol ó copela esté á nivel con el area: entonces se sujeta con la 
misma pasta de huesos, de modo que venga á formar un solo cuerpo con el 
horno. 

Algunas veces la copela no es mas que una cavidad practicada en la misma 
area del horno, cubierta de una capa de ceniza lixiviada y bien apelmazada: en 
uno y otro caso la bóveda del horno debe ser bastante chata hallándose á uno 
de los lados de la copela el hogar y al otro lo chimenea. El hogar tiene en un 
costado la lobera de un fuelle de forja, y en el opuesto hácia la parte superior 
de la cúpula una canaleja ó reguera. 

Se llena la copela de plomo argentífero y se calienta el horno: la aleación 
no tarda en fundirse; y dirigiendo entonces el aire del fuelle sobre la superfi¬ 
cie del metal fundido se oxidan el plomo, el cobre y el hierro que pudiera 

contener; cuyos óxidos, siendo mas ligeros que la plata, sobrenadan y corren 
por la reguera practicada en la parte superior de la copela. Se va añadiendo 

nueva cantidad de plomo en esta á medida que va saliendo óxido, procurando 
mantenerla siempre llena; y asi se continúa por espacio de muchos dias has¬ 
ta reunir en la copela una gran cantidad de plata. Entonces se da salida á lodo 
el óxido de plomo que la cubre escotando ó franqueando la abertura de la re¬ 
guera hasta llegar á la superficie de la plata: y en seguida se saca esta su¬ 
mergiendo muchas veces en ella urgones frios á los que se adhiere la plata que 
se solidifica por efecto de la frialdad. 

Del cobre gris. En los países en que abunda esta mina se pulveriza, se 

tuesta para volatilizar el azufre y el antimonio, y se trata el residuo con un 
fundente ú propósito para obtener un boton de cobre y de plata, pues que el 
hierro no debe haberse reducido. Este boton es rojo y contiene mas cobre 

que plata. 
Se funde esta aleación con cerca de 1res veces y media su peso de plomo 

(1) y se vacia en rieles cuadrados ú orbiculares áque seda el nombre de ga¬ 
nes de licuación , los cuales se llevan en seguida á un horno de reverbero 
que tenga el suelo dispuesto de modo que se pueda recojerfel plomo que se li¬ 
quide. Se da primero un fuego suave, el cual se va aumentando según que la 
aleación va siendo menos fusible por la separación del plomo ; y este al fundir¬ 
se arrastra consigo la plata. Pero como no basta una sola operación para se¬ 
parar toda la plata del cobre , se vuelven á fundir los panes de licuación con 

nueva cantidad de plomo, cuya operación se repite si es necesario tercera ó 
cuarta vez disminuyendo empero la cantidad que se añade de este metal. El 
plomo de las últimas operaciones se vuelve á fundir para que. sirva en otras 
semejantes: y el de la primera se copela para sacar la plata que contenga. 

El cobre que queda en los panes de licuación tiene siempre algo de plomo, 

del que se le priva por el procedimiento que indicaremos al hablar de su es- 

traccion. 
Del sulfuro de plomo argentífero. Se empieza por quebrantar, lavar y tos¬ 

tar esta mina como hemos dicho de las otras. La lostion debe hacerse & un fue- ■ 
go moderado en un horno de reverbero, revolviendo continuamente la masa i 
con paletas de hierro, y añadiendo por intervalos polvo do carbon que redu- 

(1) O mejor con la cantidad de plomo proporcional á la plata que tenga la aleación: lo cual I 

so averigua por una análisis previa 



147 

ce á sulfuro eljsulfalo do plomo que so forma , y lavorece lu separación de par¬ 

te del azufro. El resultado de esta operación es una mezcla agrisada de óxido, 

de sulfato y de sulfuro de plomo. 
Se mezcla esta materia con polvo de carbón, escorias menudas de fragua ó 

mina de hierro oxidado, y bastante agua para formar una pasta que se va echando 
en porciones alternadas con carbon en un horno de manga. En este horno, que 
es cuadrangular y bastante alto, el fuego esta sostenido por dos fuelles de gran 
potencia: el hierro se reduce; se combina con el azuiredel sulfato y del sulluro, 
y corre juntamente con el plomo reducido, hacia la parte inferior y anterioi 
del horno de donde pasan en estado de incandescencia á un recipiente destinado 

á recibirlos, en el que se separan el plomo y el sulfuro de hierro: ¡este por su 
menor gravedad sube á la superficie, y aquel por el contrario se va al fondo por 
ser mas pesado, y corre él solo á un segundo recipiente (jue está debajo del 

primero. 
El plomo obtenido de esta manera se llama plomo de obra el cual se cope¬ 

la para extraer de él la plata. 
De las pintas argentíferas de Freyberg. En Freyberg siguen dos procedi¬ 

mientos de los que el uno merece darse á conocer; y se aplica á un mineral 
de sulfuro de plata que se halla diseminado en una gran cantidad de piritas de 

cobre y de hierro, y que contiene dos milésimas y media de plata. 
Mezclan esta mina con el diezmo de su peso de sal marina y la tuestan en 

un horno de reverbero revolviéndola sin cesar. El azufre de las piritas se que¬ 
ma convirtiéndose parte de él en ácido sulfuroso, y parte en ácido sulfúrico 
que se combina con el sodio, el hierro y el cobre que han pasado á óxidos; 
mientras que el cloro se dirige sobre la plata y los demas metales. Resulta, 
pues, de la tostion una mezcla desulfatos do sosa, de hierro y de cobre; cloru¬ 

ros de estos tres metales; y oxidos de hierro y de cobre. Se pulveriza final¬ 
mente esta mezcla, y se echa en unos toneles por los que atraviesa un eje 
horizontal que gira por medio de una rueda movida por el agua. Se añade pa¬ 
ra cada 100 partes de polvo , 30 de mercurio, 30 de agua, y 6 de discos de 
hierro del tamaño y forma de damas de jugar: y se hacen voltear los toneles 
por espacio de i6 ó 18 horas. Lo que debe suceder aqui es muy sencillo : el 
cloruro de plata se descompone por el hierro dando origen á cloruro de esto 
metal que se disuelve en el agua, y á plata metálica muy dividida que se une 
al¡mercurio: y los sulfatos de sosa, hierro y cobre también se disuelven. 

Se saca la amalgama de los toneles, se lava y se esprime fuertemente para 

separar de ella el esceso de mercurio: y reducida á bolas del tamaño de un 
huevo, se coloca sobre una especie de trípode ó candelero de hierro quesos- 
tiene varios platillos de lo mismo colocados unos sobre otros á distancias con¬ 
venientes, y lodo el aparato se tapa con una campana de hierro al rededor de 
la cual se enciende lumbre. El mercurio se volatiliza por la acción del calor, 
pero no pudiendo marcharse por arriba, cae al fondo que está formado de 

una caja de hierro espuesta á una corriente constante de agua para mantener¬ 
la fria, y alli se condensa en forma líquida: la plata queda en los platillos del 
candelero. 

Los cuatro procedimientos que acabamos de describir bastan á dar una idea 
general del laboreo de las minas de plata. El que desee mas detalles, y prin¬ 
cipalmente quiera conocer los aparatos empicados para la eslraccion de los di- 
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veisos metales, puede consultar el Tratado de mineraloyta de Bronmiiurt ó 
el tratado de Química aplicada á las artes de Dumas. 

Usos. Son bien conocidos los de Ja plata : de ella se hace la moneda, alha¬ 
jas y utensilios; pero antes de trabajarla se mezcla con cierta cantidad de co¬ 
bre que le da mas dureza y evita que se desgaste con facilidad. Esta cantidad 
esta determinada por la ley, y constituye loque se llama ley de la plata 
La de la moneda blanca es en Francia de 0,903, es decir que en cada 1000 
partes hay 900 de plata pura: la de la de.veil'on es 0,200. La plata de alhajas 
puede ser de 0,950 y de 0,800. J 

La plata pura se reduce á hojas ó panes y ¡i hilos como el oro: y aun de- 
liemos decir que loque se llama hilo de oro no es mas que plata dorada, por¬ 

que la blandura y poca tenacidad del oro impiden que se pueda reducir *á hi¬ 
los muy sutiles. 

La plata se usa en química y en farmacia para preparar el nitrato de piala 
cristalizado y el fundido. 

Familia del mercurio. 

El mercurio se halla en cinco estados en la naturaleza, á saber: nativo, 
unido ú la plata, sulfurado, sulfo-selcniado y clorurado. 

El nativo no puede confundirse con ningún otro cuerpo, dándole á reco¬ 
nocer al instante su liquidez que conserva hasta —40°, su peso específico 
que es 13,5G8, su completa opacidad, su blancura y su gran brillo metálico. 

Cuando está solidificado por el frió es maleable, pudiendo estenderse por 
la percusión. Se volatiliza á 350° en forma de gas incoloro que se condensa 
sobre los cuerpos frios, constituyendo una especie de baño blanco compuesto 
de una infinidad de glóbulos metálicos. 

El mercurio nativo se encuentra en forma de globulitos en la mayor parte 
de las minas de sulfuro de mercurio , y también diseminado en las rocas que 
le sirven de ganga. Muchas veces se desprenden las gotitas de las masas y 
corren al través de las hendiduras de las rocas, hasta reunirse en algunas ca¬ 
vidades de donde se saca de cuando en cuando. Este mercurio no exige nin¬ 
guna oirá maniobra para su preparación que pasarle por una gamuza; siendo 
muy escasa la cantidad que se recoge por este medio, pues que casi todo el 
que se usa proviene de la reducción del sulfuro. 

Va hemos hablado del mercurio amalgamado con la plata . ó mercurio ar- 
f/éntico de Ilauy al tratar de los diversos estados en que se halla la plata en 
la naturaleza. Esta amalgama solo se encuentra en cortas cantidades en algu¬ 
nas minas de mercurio, como en Almadén (España), en Liria (Friulí), en el 
ducado de Dos puentes y en Allemont (Francia). Es sólida , de color blanco 
de plata, muy brillante, blanda y quebradiza. Cristaliza en dodecaedros rom¬ 
boidales yen octaedros, ó en formas derivadas de ellos. Blanquea el cobre 
cuando se frola con él, y da mercurio por la destilación. Pesa 14,12, cuya den¬ 
sidad, mayor que la del mercurio solo, es muy de notar, ó indica la gran con¬ 
densación do sus elementos: porque partiendo de la composición del mercu¬ 
rio argéntico según la determinó Klaprolh, á saber: 

Plata.36 1 moléc. 
Mercurio. . . . 64 2 

Agllj 100 
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y île las densidades de los dos metales, que son 10,47 y 13,588 resulta por 
«I cálculo que la densidad de la amalgama debería ser 12,2G si no hubiese 
condensación. 

Hay otras dos amalgamas naturales de plata formadas como la primera de 
proporciones definidas de los dos metales: la una analizada por M. Confier se 
compone de 

llelac. molcc. 
Plata. . . . 27,5 X 0,7407 = 20 t 
Mercurio. . . 72,3 X 0,8 = fc'3 5 

100 Ag IIg3 
la otra muy diversa de las anteriores constiluye la principal riqueza de la mi¬ 
na de Arqueros en Chile. Es enteramente sólida, maleable como la plata y 
puede cortarse con cuchillo. Se presenta cristalizada en octaedros, ó bajo la 
lorma dendrítica y también en masa granujienta. Solo pesa -10,80 y consta de 

Relac. molec. 
Plata. ... 80 X 0,7407 = 63,7 0 
Mercurio. . . 13,5 X 0,8 = 10,8 1 

Se le ha dado el nombre de arquerila. 
AgOHg 

Mercurio sulfurado, Cinabrio. 

» Es un sulfuro sólido, de color rojo, trasparente cuando está puro y cris¬ 
talizado, pero muy frecuentemente opaco y dolado de lustre semi-metálico 
pardo oscuro. Su polvo es de color rojo vivo: es quebradizo y bastante blando 
para poder tiznar de rojo el papel: pesa 8,098 en el estado de pureza : se vo¬ 
latiliza enteramente al fuego : y echado sobre una ascua desprende vapor mer¬ 
curial que blanquea el cobre ó el oro sobre que se recibe. 

El cinabrio se parece algo en el color á la plata sulfo-antimoniada (plata 
roja), al arsénico sulfurado rojo (rejalgar) y al plomo cromatado. El rejalgar 
produce un polvo de color naranjado, y da olor de ajos cuando se echa sobre 
las ascuas ó se trata al soplete. El polvo del plomo cromatado es de color de 

aurora : no se volatiliza en un tubo de vidrio : y se divide paralelamente á las 

caras de un prisma cuadrangular, á diferencia del cinabrio que lo efectúa en 
sentido paralelo á los planos de un prisma exaedro. 

El sulfuro de mercurio cristaliza en prismas exaedros regulares ó en fui - 
mas derivadas de su primitiva que es un romboedro agudo truncado profun¬ 
damente en su vértice. Se halla también en forma mamelonada, granujienta 
compacta, y pulverulenta. Esta última es de un hermoso color rojo y lleva H 

nombre de bermellón nativo. 

Por último el mercurio sulfurado se halla con mucha frecuencia mezclado 
intimamente con betún ó con arcilla bituminosa , los cuales le comunican un 

color negruzco, y la propiedad de desprender olor bituminoso por su esposi- 
cion al fuego. De esta manera se encuentra principalmente en Idria (Iliria ). 

es liando M. Dumas este mineral bituminoso ha obtenido un carburo de hil 

mtr ,espcci0 parUcular (C3|ii > volílil •s41"'». Illanco, crislalisable, 
llnalma enteramente formado en ó!. M. Dumas lo lia denominado 
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Mercurio sulfo-seleniado. Es un mineral de Méjico «jue lia analizado M. 
H. Rose, del que ha obtenido 

Relac. molec. 
Mercurio. . . 81,33 X 0,8 = 65 5 
Azufre. . . . 10,30 X 5\0 =51,5 4 

Selenio. . . . 6,49 X 2,02 = 13 1 

Su fórmula es 4 HgS HgSe. 

Mercurio clorurado. Solo se encuentra en pequeñas cantidades en las mi¬ 
nas de sulfuro de mercurio, singularmente en Mosche-Landsberg en el duca¬ 
do de Dos puentes. Se halla en las cavidades de una arenisca ferruginosa : á 
veces se presenta cristalizado en prismas pequeños rectangulares cuyas aristas 
oslan reemplazadas por facetas; pero su estado mas frecuente es en forma con¬ 
creciona! y mamelonada dentro de dichas cavidades. És de color gris de per¬ 
la, quebradizo, volátil, y puede sublimarse cuando se calienta en un tubito 
de vidrio : cuyos dos últimos caracteres le diferencian de la plata clorurada. 

Fourcroy suponía que este mineral era deutocloruro de mercurio, pero la 
naturaleza ferruginosa de su ganga, su aspecto corneo y el mercurio metálico 
que casi siempre le acompaña, no dan lugar á dudar de que es un protoclo- 

ruro. 
Por lo que llevamos dicho se ve claramente que cuatro de los cinco estados 

naturales del mercurio, á saber: el nativo, el argéntico, el sulfo-seleniado y 
el clorurado son muy raros en la naturaleza, no constituyendo por decirlo asi 
sino accidentes en medio del mercurio sulfurado que forma siempre la masa 
principal del mineral, de la que realmente se estrae todo el mercurio que se 

halla en el comercio. 
Aun este es poco frecuente y sus criaderos muy circunscritos. En los ter¬ 

renos primitivos y solo en los mas elevados, como el'micasquisto, se encuentra 
muy rara vez y en corta cantidad. Tal es el que se observa en Szlana, á ori¬ 

llas del Sajo, en Hungría; y en algunos puntos de Sajonia , Bohemia y Sile¬ 
sia. Si consideramos ahora que la tierra estuvo en su origen en estado de in¬ 
candescencia, se comprenderá bien según dejamos dicho anteriormente, que 
el mercurio y el azufre debían hacer parte de su atmósfera , y que no han 
podido condensarse hasta después que se solidificaron las rocas de cristaliza¬ 
ción, como el granito, la sienita, la protogina etc. al paso que el micasquisto 
que se halla encima de ellos ha podido presenciar la condensación del sulfu¬ 
ro de mercurio. Pero debemos añadir que este no permaneció aqui; porque 
estas capas, superficiales al principio, han podido por el hundimiento del sue¬ 
lo y la sobreposicion de nuevas capas aproximarse al centro y hallarse some¬ 
tidas á un calor sumamente intenso que habrá lanzado de ellas el mercurio y 
aun le habrá hecho atravesar el terreno de la ulla donde no habra podido 
condensarse por la alta temperatura á que estaría sujeto pasando á verificarlo 
á las areniscas rocas y á los esquistos bituminosos sobrepuestos á la ulla. Y en 
efecto en ella es donde se encuentra la mayor parte del sulfuro de mercurio 
en todo el globo: en Mosche-Landsberg, en Almadén, en Idria, en S. Juan de 
la Chica (Méjico), y en Guancavelica (Perú). Por último se halla en filones 

en la caliza penoana en la montaña de Silla-casa en el Perú. 
Los criaderos del mercurio sulfurado se hallan en todas partes circuns¬ 

critos á un espacio muy limitado entre la arenisca roja y la caliza peneana. 
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Los esquistos bituminosos próximos á él presentan impresiones de peces á ve¬ 
ces con todas sus escamas y que en cualquier localidad que se hallen parecen 
pertenecer á la misma especie. En todo caso el sulfuro está ó bien disemina¬ 
do en la masa del depósito, ó reunido en pequeños montones aislados unos 

de otros, ó en venas esparcidas en todas direcciones. 
Extracción. El mercurio se saca del sulfuro por dos procedimientos prin¬ 

cipalmente ; ó descomponiendo el sulfuro por un cuerpo lijo que se apode¬ 

ra del azufre, y deja volatilizar el mercurio, ó tostándole en contacto del aire 
en un aparato á propósito para condensar el metal, mientras el azufie se mar¬ 
cha en estado de ácido sulfuroso. Este último procedimiento se sigue en Al¬ 
madén y en Idria : y el primero en Dos-puentes, en donde después de molei 
la mina la mezclan con cal apagada y la calientan en grandes retortas de fundi¬ 
ción colocadas en un horno de galera. La cal se apodera del azufre, y volati¬ 
lizándose el mercurio por la acción del fuego se condensa en vasijas de barro 

mediadas de agua y adaptadas á las retortas. 
En Almadén escojen el mineral y algunas veces le quebrantan y lavan: en 

seguida le calientan en hornos cuadrados dispuestos de tal modo que la llama 
atraviesa por entre el súlfuro colocado en el suelo al descubierto encima del 
hogar. El horno tiene diversas aberturas practicadas en la parte superior de 
uno de sus lados, cada una de las cuales comunica con una série de alúdeles 
situados sobre un terraplén y que van á parar á una gran cámara ó recipien¬ 
te general. Mediante esta construcción y la corriente de aire que se establece 
en el interior del aparato se quema el azufre y se desprende en estado de 

ácido sulfuroso : el mercurio reducido al estado metálico se volatiliza y se 
condensa en los alúdeles desde los cuales corre al recipiente general. El ter¬ 
raplén por donde pasan los alúdeles está inclinado por ambos lados hácia el 

centro, en donde forma una reguera ó canaleja que recoje y conduce al reci¬ 
piente todo ei mercurio que se [sale por las junturas de aquellos. 

En Idria usan un horno semejante al de Almadén: pero la condensación 

del metal se verifica en una série de cámaras unidas unas á otras y que se comu¬ 
nican alternativamente por arriba y por abajo 'para prolongar el tránsito que 

deben recorrer los vapores. Tanto en este método como en el que siguen en 
Almadén, los productos de la combustion de la leña y del betún hacen un 
ollin graso rque ensucia el mercurio y del que es preciso limpiarle valiéndose 
al efecto déla cal ó de cualquier otro álcali. El hollín mezclado con el álcali 
se coloca en la parlo superior del horno y se calienta en otra operación. 

El mercurio purilicado se introduce en el comercio cu botellas de hierro 

ó empaquetado en pieles. 
El uso que principalmente se hace de este metal es para el laboreo de las 

minas de oro y piala; para la fabricación del cinabrio artificial y del bermellón; 
para la construcción de espejos, barómetros, termómetros etc. 

En la farmacia se utiliza su óxido rojo preparado mediante la calcinación del 
nitrato,tsus sulfuras , sus dos cloruros conocidos con los nombres de mercurio 
dulce y de sublimado corrosivo, sus yoduros y un gran número sales. Es la 
base de las pomadas cetrina y mercurial, del emplasto de Yigo con mercurio 
etc. Sus compuestos son por lo general venenosos, ó cuando monos peligrosos: 
sin embargo, usados con prudencia están en primera linea entre los antisifi¬ 

líticos conocidos. 



Familia dkl plomo. 

El plomo llamado saturno por los alquimistas, es uno Je los me laies es¬ 
parcidos con mas abundancia en la tierra, en la que se encuentra bajo diez y 
siete formas principales, á saber: 

nativo. 

telurado. 
seleniado. 
sulfurado. 

oxidado. 
tungstatado. 

molibdatado. 
vanadatado. 

cromatado. 
nnlimoniado. 
arseniatado. 
fosfatado. 

sulfatado. 
selenitado. 
carbonatado. 

clorurado. 
hidro-aluminatado. 

Plomo nativo. 

Es muy raro y por mucho tiempo se le lia considerado como producto de 
fundiciones antiguas abandonadas. Asi es que Gensanne padre decía que ha¬ 
bía hallado en el Vivarás (Ardeche) considerables depósitos de mina de plo¬ 
mo térreo, en la que se observaban algunos glóbulos de plomo nativo; pero 
su hijo reconoció después por las escorias, el litargirio y otros indicios del 
terreno, que este plomo era artificial. Un viagero dinamarqués llamado Ra- 
thké ha encontrado verdadero plomo nativo en las lavas de la isla de la Ma¬ 
dera y después se ha observado en las del Vesuvio. También se ha hallado en 
la galena en Alsloon-Moore en el Cumberland, y en Bohemia. Pero es muy 

raro. 
El plomo nativo presenta casi los mismos caracteres que el obtenido arti¬ 

ficialmente. Es sólido, blanco azulado, muy brillante, pero se empaña muy 
pronto al aire; Es tan blando que se raya fácilmente con la uña: no es sono¬ 
ro, ni elástico: pero sí muy maleable, poco dúctil y menos tenaz. Pesa 11,352. 
Se funde á los 260° y se volatiliza en parte á una temperatura elevada en con¬ 
tacto del aire, Se disuelve en el ácido nítrico en frió y mucho mejor con au- 
silio del calórico, produciendo una [disolución incolora que con los álcalis da 
precipitado blanco soluble en la pûtasa y sosa cáusticas; pero no en el amo¬ 
niaco. El ácido sulfídrico y los sulfates le dan blanco, insoluble en el ácido 

nítrico. 
El plomo forma dos óxidos principales; á saber: uno amarillo, salilicable, 

llamado masicot, ó litargirio cuando se ha fundido al fuego, y cuya composi¬ 
ción es Pbü: y otro conocido con el nombre de óxido color de pulga forma¬ 
do de PbO2, que no es saliíicable, y que los ácidos descomponen en oxígeno 

y en protóxido. 
Forma ademas un sub-óxido Pb20, y un óxido intermedio de color rojo vi¬ 

vo ó naranjado llamado minio compuesto por lo general de PbO PbO2 ó 

Pb205. 

Plomo telurado. 

En la naturaleza existe este compuesto, pero mezclado siempre con telu- 
ruros de oro y de plata. Antiguamente era conocido con el nombre de oro de 

Nagyag, y se csplotaba como mina do oro , por cuya razón nos hemos creido 
autorizados para colocarle en el número de los estados naturales del oro aun¬ 

que verdaderamenlc deha colocarse entre los compuestos del plomo. Dos son 
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las especies que hemos descrito da él, la Mullerina y la Elasmosa, las cuales 
difieren bastante en la proporción de sus principios : y consideramos inútil 

volver á ocuparnos de ellas en este lugar. 
Plomo seleniado. 

Se ha encontrado en Harz en los depósitos ferruginosos situados en los es¬ 

quistos arcillosos y las dioritas ó envueltos entre la dolomía: contiene algo 

de seleaiuro de cobalto, según Stromever que ha sacado de él 
Relac. molec. 

Selenio.28,11. ... 56. . I 
Plomo. 70,98. . . - 54 » $ 
Cobalto.0,83. . . . 2j 

Su fórmula es PbSe. Este mineral presenta casi todos los caractères físi¬ 
cos del sulfuro de plomo, de modo que solo se puede distinguir de él por la 

análisis ó por medio del soplete. Es de color gris de plomo, brillante, no dúctil, 
fácil de cortarse y preséntala clivacion en sentido cúbico. Su peso específico 

es 6,8, según Sillimann; 7,097 según Levy ; y 8,2 según Haidinger. Tratado 
al soplete desprende el olor de berza podrida característico del selenio , y dá 

óxido de plomo ó plomo metálico, según que se ha dirigido sobre el residuo 

la llama oxidante ó la de reducción. 
Plomo seleniado hidrargirifero. Es una combinación ó mezcla en propor¬ 

ciones variables de seleniuro de plomo y de seleniuro de mercurio. Mr. Rosa 

que le ha analizado ha hallado en él 
Relación molécuiar. 

Selenio. . . . . 24,97. . . 55 4 
Plomo. . . . . 55,84. . . . 43 3 
Mercurio. . . 16,94. . . . 13 1 

lo cual indica una combinación de 3PbSe HgSe. Esta sustancia es mela- 
loidea, de color gris oscuro, laminar, no dúctil y fácil de cortar. Pesa especí¬ 
ficamente 7,3, Mezclada con sosa y calentada en un tubo cerrado dá algunas 

gotitas de mercurio. Se halla en la mina de Tilkerode, en Harz. 
Plomo seleniado cuprífero. Es una sustancia metaloidea, de color y den¬ 

sidad que varían según las proporciones de los dos seleniuros que la constitu¬ 
yen. Se conocen en el dia tres combinaciones: la una formada de PbSe -+- 
CuSe, la segunda de 2 PbSe -+- CuSe, y la tercera es igual á PbSe -+- CuSe: las 
tres se han hallado en las minas de Harz, en venas de dolomía y acompañadas 

de cobre carbonatado verde. 
Plomo sulfurado ó Galena. 

Este sulfuro es la mina mas importante de plo¬ 

mo , pues que dá lodo el plomo, el litargirio, el 

minio y parte de la plata que corren en el comer- 

feio. Es sólido, de color gris oscuro unido á un 

uerte lustre metálico. Su estructura es eminente¬ 

mente laminar', y se presta á la clivacion cúbica 

con gran facilidad: se encuentra cristalizado fre¬ 

cuentemente en cubo , (fig. 2 pág. 38) en cubo 

octaedro (fig. 31, pág. 53) : en octaedro (fig. 12, 

pág. 38) mas ó menos modificado, etc. (fig. 64): 

es bastante duro, quebradizo, y se divido en par- 
20 



ticulas cuando se le quiere rayar con un cuchillo. Pesa 7,58. 

Al soplete decrepita, se funde, desprende ácido sulfuroso, y deja óxido 
amarillo de plomo, ó plomo metálico según el fuego á que haya estado someti¬ 
do. Pul verizado’su til mente y tratado por el ácido nítrico concentrado, se convierte 

enteramente en sulfato de plomo blanco é insoluble, lo cual se esplica fácil¬ 
mente, si se considera que el sulfuro de plomo está formado de PbS y que solo 

necesita 4 átomos de oxígeno para pasar á PbO -+- So3 ó sea sulfato de plo¬ 
mo. Pero si el ácido nítrico es débil, el resultado es muy rl i verso: se forma sí 
siempre un poco de sulfato de plomo, pero la mayor parte del azufre qneda in¬ 
tacto: el plomo se oxida solo y uniéndose al ácido nítrico no descompuesto 
forma nitrato de plomo que queda en el líquido. 

El plomo sulfurado pertenece á una porción de terrenos. Empieza á pre¬ 

sentarse en filones ó en montones de corta consideración en los terrenos su¬ 
periores primitivos como los gneis, los inieasquistos y las filadas ó pizarras 
silíceas primitivas (en Villefort, departamento de la Lozere; en Yiena, del 
Isere; en Joachimsladt, Bohemia; y en Norlhampton, Inglaterra.) 

Es mas abundante en los terrenos intermedios, como v. g. en montones 
irregulares ó en capas en la grauvaca gruesa y esquistosa de Poullaouen y de 
Huelgoat en el departamento del Finistère; y en la caliza negra y metalífera 
que termina esta série, como en el Desbyshire y el Norlhumberland, en Dan¬ 
te (Méjico), etc. 

El plomo sulfurado es también muy abundante en los terrenos secundarios 
inferiores, en los que se halla casi por todas partes en capas de mas ó menos 
est'ension: primero en la arenisca roja antigua que forma la base de este pe¬ 
riodo y luego en la caliza gris ó negruzca llamada zechstcin que cubre el ter¬ 
reno de la ulla. 

Por último el plomo sulfurado se encuentra en el lias que termina los ter¬ 
renos secundarios inferiores en Gombecave, departamento de Lot. No existe 
mas arriba de estos terrenos. 

Casi siempre está asociado el plomo sulfurado á otras sustancias metálicas 
principalmente á los sulfuras de cinc (blenda) hierro y cobre, al cobre gris, 

etc. Sus gangas mas comunes son el cuarzo, la barita sulfatada, el fluoruro de 
calcio y la cal carbonatada. Contiene por lo regular piala que á veces llega á 
■10 ó lo p§: y respecto de esto distinguen los mineros 1res variedades de 
galena según que se presenta en facetan grandes, ó pequeñas, ó en granos de 
acero: la primera de las cuales contiene muy poca plata, la segunda algo mas 

y la tercera bastante mas. Parece también que la galena de los terrenos pri¬ 
mitivos tiene mas plata que la de los secundarios, y que en una misma esplo- 
íacion, como sucede v. g. en Bretaña, es tanto mas rico el mineral en plata 
cuanto mas se va profundizando. 

Recordaremos aquí en pocas palabras el laboreo de las minas de sulfuro de 
plomo cuyos detalles espusimos mas atrás considerándole como mineral do 

plata. 
Después de quebrantar, lavar y tostar el mineral, se mezcla con polvo do 

carbon, mina de hierro oxidado, fundición granujienta de hierro ó escorias de 
fragua , y se va echando poco á poco en un horno de. manga Heno de carbon» 
El hierro por su mayor afinidad con el azufre se combina con él y deja libre 

el plomo, *1 cual fundiéndose corre á un recipiente juntamente con el sulfuro 
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do hierro que por razón de su menor densidad se queda en la superiicie. E 
plomo se saca por la parte inferior y en este estado recibe el nombre de plano 

de obra, del que por la copelación se separa la piala quedando él convertido 
en litargírio. Parte de este se conserva para los usosá que tiene aplicación, 
y el resto se reduce desoxidándole por el carbon. 

El sulfuro de plomo se usa con el nombre de alcool de alfareros para dar 
el baño al vidriado ordinario. El fuego quema el azufre y oxidándose el plomo 
forma un vidrio amarillento con el sílice de la arcilla. Pero este vidriado es 
peligrosp paja preparar los alimentos por la propiedad que tiene de disolverse 
en los líquidos ácidos ó cargados de sal común. 

Prescindiendo de la mezcla habitual del sulfuro de plomo con una cantidad 

indeterminada y variable del de plata se encuentra combinado con frecuencia 
con otros sulfuros metálicos en proporciones tan bien determinadas, que es 

preciso considerarlas como oirás tantas especies mineralógicas, pero tan nu¬ 
merosas que no es posible distinguirlas sino por nombres insignitlcantes. lio 
aquí las conocidas hasta el dia. 

I. Plomo sulfo-arseniado. 

1. 

2. 

3. 

i. 
b. 
(¡. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 

Dufrenoysita. . . . = ;>PbS h- As2.s3 

II. Plomos sulfurados antimoníferos. 

Kilbrickenita. 

Geocronita. . 

Bulangerita. 
Federerz. . 
Jamesonita. 
Plagionita. 
Zinkenita. . 

Líleiscliimmer. 

Reí. de ambos suifs 

GPbs ~h Sb2S3 3G G 

3PbS + 
) Sb2S31 
i As*S3 1 

30 : 6 

3 PbS Sb2s3 18 : r> 
2PbS Sb2S3 12 : G 
3PbS “H 2Sb2S3 í) : G 
4PbS 3Sb2S3 8 : 6 

PbS •4- Sb2S3 G : G 

3PbS 0 (As) S 

III. Plomo sulfurado estibio-cuprífero. 

Burnonita. . . . = (2PbS -+- Sb2S3) -t- Cu2S. 
Federerz. 

IV. Plomo sulfurado estibio-argentífero. 

Weissgultigorz claro de Ilimmelsfahrt Pb12AgFe5Sb3S2o. 
-oscuro de Freyberg. 
Schilfglaserz.= 7PbS -+- b(Sb2s3 Ag5) 

miaigirit». 

V. Piorno sulfurado bismuli-argenlífero. 

Wismulb Bleierz. 

VI. Plomo sulfurado bismuli-cuprífero. 

13. Nadelerz. 

lie aquí los principales caracteres de estos diversos compuestos. 

1. ftulrenoysUa. Esta sustancia acompaña al arsénico sulfurado rojo que 
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se encuentra en pequeñas venus en la Dolomía de San Gothard. Se presenta 
en trapezoedros qequeños muy brillantes y cuyo polvo es de color rojo pardus¬ 
co. Es agria y quebradiza : pesa 5,549. Se funde con facilidad sobre un car- 

banal soplete, desprendiendo primero olor sulfuroso y luego arsenical, re¬ 
sultando por último un glóbulo de plomo rodeado de una aureola amarilla. 

M. Damour que la descubrió y analizó sacó de ella 

Relación molecular. 
Plomo.57,0o X 0,7724 = 44 2 
Arsénico. . . . 20,73 X 2,1333 = 44 2 
Aznfre.22,18 X 5, =111 5 

100,00 

Cuya composición corresponde exactamente con la fórmula 2PbS -+- Sb2S» 
que es la del Federerz en la que el arsénico sustituye al antimonio. 

2. Kilbrickenita. Asi llamada por hallarse en Kilbricken en el condado de 
Clark (Inglaterra). Se presenta en masas metaloideas de color azul agrisa¬ 
do: su fractura es á veces compacta , térrea y hojosa. Pesa 6,4. Se disuel¬ 
ve con lentitud en caliente en el ácido cloridrico concentrado con desprendi¬ 
miento del sulfídrico. El líquido, después de frió y separado del cloruro de 
plomo cristalizado, dá un precipitado blanco de óxi-cloruro de antimonio cuando 
se dilata en agua: carácter que es propio de todos los plomos sulfo-antimonia- 

dos. No se ha hecho su análisis. 
3. Geocronita. Se ha encontrado en la mina de plata de Scala en Dalecar- 

|ia. Es amorfa, con fractura laminar en un sentido, granujienta y escamosa en 

otro: color gris de plomo: y pesa específicamente, 5,88. Se compone de 

Relación molecular. 

Plomo. . . . . 60,452 X 0,7724 = 51 
Antimonio . . . 9,570 X 1,24 = 12 
Arsénico. . . . 4.695 X 2,1333 = 11 
Azufre. . 15^262 X 5 = 81 
Cobre. . 4,314 X 2,52 = 3,8 
Hierro. . . . 0,417 X 2,857 = 1 
Cinc. - . . . 0,111 X 2,43 s= 0,2 
P/ata y bismuto, ligeros vestigios. 

La cantidad de azufre no es suficiente para sulfurar todos los metales. Sin 
embargo, suponiendo que lo estén, se podrá representar la geocronita por 

ypbS -+- (Sb,As)2S3 como generalmente se hace. 
4. Bulangerita. Es una sustancia brillante, de color gris de plomo, que 

se presenta en masas fibroso-laminares, ó en prismas cilindraceos, ondulados 
y contorneados que muchas veces se han tenido por antimonio sulfurado, 

pero que se distinguen de él no obstante por su color de plomo, por el 

contorno de sus fibras y por la costra de anlimonito de plomo que se for¬ 
ma en su superficie. Su peso específico es 5,97. El ácido cloridrico la di¬ 
suelve con facilidad en caliente, dando origen á los productos que arriba he¬ 

mos indicado. El término medio de cuatro análisis hechas por diversos quími¬ 

cos dá la composición siguiente: 
Relación molecular. 

Plomo. . . . 55,65 X 0,7724 = 43 4 
Antimonio. . . 25,24 V 4,24 = 31 3 
Azufre. . . . 18,75 X 5 ^94 9 
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Cuyos resultados estai) perfectamente representados por P^S1 -+- Sb3S3, ó 

por 8PbS •+• 3Sb2S3 con esceso de azufre. Por lo común se admite 3PbS -t- 

Sb253. 
5. Federerz. Es una sustancia metaloidea, de color gris azulado, en fibri¬ 

las capilares aglomeradas en una ganga de cuarzo. Se ha encontrado en Wol- 

fsberg ( Harz ). Consta según M. H. Rose de 
Relación molecular. 

Plomo. . . . . 46,87 36,2 2 
Antimonio. . . . 31,04 38,5 2 
Azufre. . . . 19,72 98,6 5 
Hierro. . . . . 1,30 3,7 » 
Cinc. . . .■ 0,08 »» )> 

de donde se deduce la fórmula 2PbS -+• Sb2S3 con mezcla de hierro sul¬ 

furado. 
6. Jamesonita. Sustancia brillante, de color gris de acero, que cristali¬ 

za en prismas recto-romboidales de í0Io 20' próximamente: pesa 3,36. Se 

ha hallado en masas cristalinas en las minas de Cornwall. Según la análisis do 

H. H. Rose consta de 

Plomo. . . . 40,75 31,5 
Relación molecular. 

. = 31,5 (3) 
Antimonio. . . 34,40 43 = 43 (4) 
Azufre. . . . 22,15 m = 90 (9) | 15 
Hierro. . . . 2,30 6,5 = )) )> 6,5 
Cobre. . . . 0,13 » » » » 

de donde se deduce la fórmula Pb3Sb*S9 ó 3PbS -t- 2Sb2S3 con mezcla de bi¬ 

sulfure de hierro. 
7. Plagionita. De aspecto metaloideo, color gris de plomo oscuro: cristaliza 

en prismas oblicuos romboidales muy cortos, cuyas aristas de la base están 
reemplazadas por las caras de un octaedro: y ademas uno de los ángulos de 
la base lo está por una faceta. Pesa específicamente 5,4. El término medio de 

tres análisis da la composición, 

Plomo. . 
Antimonio. 
Azufre. . 

40,71 
37,65 
21,64 

0,7724 = 
1,24 — 
5 = 

Relac. 
31 
47 

108 

molec. 
4 
6 
U 

100,00 
Si admitimos para la plagionita la fórmula común 4PbS -+- 3Sb2S3 resulta 

una molécula de azufre en esceso: pero admitiendo la existencia del sulfuro 
Sb3S3 , entonces la análisis corresponde exactamente con la fórmula 4PbS -+- 
2Sb3S3. Ya hemos visto que la bulangerita está representada con mucha exac¬ 

titud por 4PbS -+- Sb3S3. 
8. Zinkenita. También tiene aspecto metaloideo; su color es gris de 

acero.; pesa 5,3: se encuentra cristalizada en prismas de seis caras, regulares, 
terminados por una pirámide cuyos lados corresponden á las aristas del pris¬ 
ma. Fué descubierta por M. Zinken en Wolfsberg. M. 11. Rose ha encon¬ 
trado en ella. 

Reía, molecul. 
Plomo.31,96 
Antimonio. . . . 44,11 
Azufre.22,58 
Cobre.0,42 

24,69 4 
54, 7 9 

113 18 
» » 
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Lu formula admitida para esta sustancia es PbS -+- SL>2S'>. 
U. Bleischimmer. Sustancia rnetaloidea, do color gris de plomo , fractu¬ 

ra granujienta, muy frágil, hallada en Nerlscliinsk (Sitiería). M. Plaff que la 

lia analizado la lia encontrado formada de 
Uelac. inolecu 

Plomo. . . . . 43,44 33 3 
Antimonio. . . . 35,47 44, 
Arsénico. . . . 3,56 81 a 
Azufre. . . . . 17,20 85* 8 

Esta análisis es notable, porque conduce á admitir para el antimonio la exis¬ 
tencia de un sulfuro SbS correspondiente al rejalgar. La fórmula del mineral 

es 3PbS -t- tí (Sb,As)S. 
10. Burnonita. Sustancia rnetaloidea, de coior gris de plomo: cristaliza 

en prismas rectos rectangulares, casi cúbicos: pesa ti,': se funde al soplete, 

y da como todos los compuestos anteriores ácido sulfuroso, vapores de óxido 

de antimonio, óxido amarillo de plomo y por último cobre metálico: tratada 
por el ácido nítrico deja un residuo insoluble formado de sulfato de plomo y (lo 
ácido anlimonioso, produciendo una disolución de sulfato ó de nitrato de co¬ 
bre que torna color azul intenso con el amoniaco. La burnonita se halla prin¬ 
cipalmente en los lechos plomíferos y cupríferos de Huel-Boys-mine, en Corn- 
wall, y de Piaffenberg y Klauslhal en Harz. Según dos análisis linchas por 

H. Rose y Smitlison, su composición es : 
Uelac. moloc. 

Plomo.41 1 ó 2 
Cobre.12,03 
Antimonio. . . . 20,28 1 ~ 
Azufre. 20,07 3 0 

100,00 

de donde resulta que la burnonita contiene 1 molécula de sulfuro de anti¬ 
monio, dos del de plomo, y 1 del de cobre: ó bien 1 de Federerz y 1 de sul¬ 

furo de cobre. 
11. 12. Weissgultigers. Se ha dado este nombre por los mineros alema¬ 

nes á cierto número de minerales cuya composición guarda un medio entre la 
diferentes especies de plata y de plomo sulfo-antimoniados. Ya he hecho 
mención de dos análisis de ellos á continuación de las especies de plata sulfo- 
antimoniada: he aqui otras dos en que por predominar el plomo sulfurado de- 

ben tener cabida en este lu gar. 

l Uelac. molec. 11 Uelac. molec. 

Plomo. . . 48,06 37 41 32 

Plata. . . 20,40 15 0,25 7 

Hierro. . 2,25 6 1,75 i> 

Antimonio. 7,88 10 20,50 27 

Azufre. 12,25 61 «>2 110 

i. Weissgulti gerz claro de Freyberg ó de Himmelsfahrt, analizado por 

ixlaproth. 
II Weissgulligerz oscuro de Freyberg. 
De estas análisis no se puede deducir cosa alguna: pues Ja primera nco |»re- 

»cnta mas que la cantidad de azufro necesaria para sulfurai el plomo, el 
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r<> y el antimonio; y la segunda ofrece un esceso considerable para la sulfura¬ 
ción completa délos metales. 

13. Schilfglascrz. Mejor definida que las anteriores, constituye esla va¬ 
riedad una materia de apariencia metálica, de color gris de acero, que pesa 
C>,s94, bastante blanda, que cristaliza en prismas exaedros terminados por una 

ó dos caras, ó mas bien formando un prisma cuadrangular oblicuo, cuyos la¬ 
dos están inclinados bajo un ángulo de 91°,89 y cuyas dos aristas opuestas es- 
tan reemplazadas por caras que forman con las del bisel un ángulo de 146.° 

U. Woeliler ha sacado de ella 

Azufro» . . . 18,74 93,7 
Relac. 

44 ó 
moloc 
27 

Antimonio. . . 27,38 34 16 10 
Plomo. . . . 30,27 23,4 11 7 
Plata.. . . . 22,93 17 8 

= H PbS Hh 8 (Sb2S"> -f- AgS ) 
ó 7 PbS -t- b (Sb2S3 -+■ AsS) 

miargirita, 

Al tratar de los estados naturales del bismuto hablaremos de los plomos 
sulfurados bismutiferos. 

Ahora continuaremos examinando los estados naturales del plomo. 

Oxidos de 'plomo. 

Son dos: el protóxido ó masicot, y el minio. Uno y otro son muy raros 
en la naturaleza y aun se les ha considerado como producto de esputaciones an¬ 
tiguas de plomo. Pero nada tiene de imposible que en algunas circunstancias 
el sulfuro de plomo se transforme en óxido por medio de una epigenia seme¬ 
jante á la de los sulfuros de hierro y de cobre: á lo menos asi se verifica en 
algunos ejemplares conservados por mucho tiempo al aire húmedo. El óxido 
que se forma de esta manera es amarillo ó rojo y pulverulento: al soplete se 
reduce al estarlo metálico : también se reduce quemando un papel contra el 
que se haya frotado: se disuelve en el ácido nítrico y su disolución gozado to¬ 
dos los caractères de las sales de plomo. 

Plomo tungstalado, scheelitina. 

El tungstato de plomo no se ha encontrado mas que en las minas de estaño 
de Zinwald en Bohemia: se presenta en cristalitos octaédricos agudos de baso 
cuadrada, amarillentos ó verdosos, que se rayan por el fluoruro calcico : pesa 8: 
se funde al soplete produciendo glóbulos de plomo con la sosa: tratado por el 
ácido nítrico forma una solución de nitrato de plomo y deja un residuo blan¬ 
co amarillento de ácido túngstico: está formado de:* 

Ácido túngstico. . . fi-1,75 . 
Óxido de plomo. . . 48,21» Pb *Tg. 

Plomo molibdatado. 

Plomo amarillo de Carinlia. Es amarillo: sus cristales se derivan de un 
prisma bajo rectangular, ó de un octaedro rectangular do triángulos isósceles: 

r!m i e*pec,r,camente 6»76: fiS frágil: se deja rayar por el fluoruro calcico: se 
, . (|ea, s°plelc, produciendo glóbulos de plomo con la sosa, es soluble en e| 
aculo nítrico dejando por residuo ácido molíbdico. El licor loma color azu'ado 
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cuando se introduce en él una lámina de cinc: color que también toma el pre¬ 

cipitado húmedo si se coloca sobre dicha lámina. 
Esta sustancia suele acompañar en muchas localidades á los minerales de 

plomo: por mucho tiempo solo se la ha conocido en Bleiherg (Carinlia): se 
lialla también en Sajonia, en elTirol, en Leadhills (Escocia) y en Ziinapan 

( Méjico ). 
El plomo molibdatado está compuesto de 

Ácido molíbdico. . . 39,19 
Óxido de plomo. . . 60,81 Fórmula : PbO,MoG5. 

Plomo vanadatado. 

El vanadio se descubrió en 1830 como es notorio por Sefstroem en un hier¬ 
ro de Suecia estraordinariamente dúctil, procedente de la mina de Talberg: 

sin embargo, desde el año de 1801 el célebre químico español, del Rio, tenia 
anunciado que hubia descubierto un nuevo metal en un mineral de plomo do 
Zimapan en Méjico, al que habia denominado Erxjthronium. Pero habiendo 

analizado este mineral Collet Descolils, declaró que el nuevo metal no era otra 
cosa mas que cromo impuro; y el mineral, que por lo demas ofrecía una com¬ 
posición diversa del cromato neutro de plomo fué desciito como un sub-cro- 
mato de la fórmula 3PbO 4- CrO¿. Woehter reconoció después que la aser¬ 

ción del Sr. del Rio era exacta y que el metal del mineral de Zimapan era 

vanadio: y finalmente M. Berzelius analizó el mineral, que estaba en forma de 
una masa cristalina blanca, y le halló compuesto de sub-vanadato y oxicloruro 
de plomo con vestigios de arseniato del mismo metal y de hidrato de alúnnna 

• • • • • 

y de hierro. La fórmula deducida de la análisis es Pbá \2 4- Pb2,PbC12. 
Después ha observado el plomo vanadatado M. H. Rose en Beresof cerca de 

Ekaterinenbourg en la Rusia Europea, unido al fosfato de plomo: y se le ha 
encontrado también en grande abundancia en la mina de Wanlockhead en Es¬ 
cocia : en cuyo último punto está en forma de mamelones ó de glóbulos de 
color pardo claro y amarillento, diseminados en la superficie de una calamina 
concrecional. Según la análisis de Thompson parece estar en estado de sub-va¬ 
nadato, mezclado con sub-vanadato de cinc. La forma mamelonada de esta sal 
y su color, le dan mucha semejanza con el plomo arseniatado: y es probable 

que ciertos ejemplares parduscos de plomo arseniatado que se ven en algunas 
colecciones pertenezcan al plomo vanadatado. M. Dufrenoy se lia cerciorado 

efectivamente de que una masa concrecional de color pardo rojizo empanado, 
designada en la colección de la escuela de minas como procedente de Baden- 
weiler ( Badén) es vanadato do plomo. La escuela de Farmacia tiene un her¬ 

moso ejemplar de la misma localidad. 

Plomo cromaiado. 

Plomo rojo de Siberia, Crocoisa (Beudant). Es un cromato de color rejo 

naranjado que cristaliza en prismas oblicuos romboidales de ángulos de 93 30 
vde 86° 30' ; y cuya base tiene sobre las caras una inclinación de 99 ,10 . Su 
¿eso específico es 6,60. Es quebradizo, y le raya el fluoruro cále,co Se funde 

id soplete sobre un carbon, produciendo plomo metálico con el carbonato de 

i0sa. tiñe de verde la sosa y el borax: con el ácido nítrico da una solución do 
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color rojo Subido al ácido crómico, la cual precipita del mismo color con el ni¬ 

trato de plata. Contieno,. 
Ácido crómico. . . . 31,o . ... 
Óxido de plomo. . . . 68,o I’bChr 

El plomo cromatado se encuentra en venas en las rocas micáceas auríferas, 
con la galena y el óxido de hierro en Bcrezof (Siberia): también se halla en 
Congonlias do Campo (Brasil). A voces1 está acompañado de una sustancia 
verde en hebras que primero se creyó ser un compuesto de óxido de cro¬ 
mo y de plomo, por lo que se le había dado el nombre de plomo cromado: 

pero según la análisis de Berzeüus es un cromato doble de plomo y de cobre, 
formado do 

Prolóxido de plomo. . . . 60,87 2 átomos. 
Deutóxido de cobre. . . . 10,80 1 

Acido crómico. 28,30 2 
• « • « • * • 

Su fórmula es : (Pb-,Cu) Chr^. 
El polvo del cromato de plomo rojo de Siberia, se ha usado por mucho 

tiempo por los pintores rusos. Pero en el diu se preliere el cromato artificial 
que se obtiene quemando con nitro en un crisol la mina de cromo de Yar ó 
Baltimore, que es un compuesto triple de óxido de cromo, de óxido de hierro 
y de alúmina. El hierro en virtud de la acción oxigenante del ácido nílrico 
descompuesto pasa al estado de peróxido, y el cromo acidificándose se combi¬ 
na con la potasa. Tratando con agua el producto calcinado se disuelven el 

cromato y el aluminato de potasa. Se precipita la alúmina neutralizando el 
líquido con ácido nítrico, se filtra, y entonces se descompone el cromato de 
potasa por el acetato de plomo que produce un precipitado de cromato de 
este metal, de color'amarillo brillante, y que en el dia se usa mucho en 
la pintura. 

Entre los compuestos naturales del plomo que hemos examinado hasta aho¬ 
ra hemos visto muchos que se apartan del estado de pureza de un compuesto 

químico definido para mezclarse en numerosas y variadas proporciones con 
otros cuerpos de composición análoga. Asi es que el sulfuro de plomo rara 
vez deja de unirse al sulfuro de plata desde la cantidad mas mínima hasta un 
10 ó un 13 por ciento: y aun este mismo sulfuro se halla reunido en un gran 
número de combinaciones diversas con los de plata, cobre, hierro, etc. Esta 
alteración ó mezcla de las especies químicas definidas es todavía mas percep¬ 
tible en las sales de plomo que nos falta examinar, el arseniato, el fosfato, el 
sulfato, el carbonato, el cloruro y el aluminato; de cuyas especies ninguna su 

baila pura en la naturaleza. El arseniato y el fosfato casi siempre están mez¬ 

clados entre sí y con el cloruro; el carbonato con el sulfato; el cloruro con el 
carbonato; etc. Describiremos, pues, los compuestos mejos definidos de entre 
estas especies. 

Plomo cloro-arsenialado. 

Esta sustancia considerada por largo tiempo como un simple arseniato de 
Pomo cristaliza en prismas de baseexágona regular. Es quebradiza, se funde 
coo dificultad al soplete y se reduce sobre el carbon con desprendimiento de 

0 or arsenical. Es soluble en el ácido nítrico, de cuya disolución so precipita 
21 
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el plomo sobro una lámina de cinc sin lomar color azul como sucede con c! 

molibdato de piorno. Se encuentra este mineral en las cercanías de Saint- 
I rix (Saona y Loira), en Cornwall, y en las montañas negras de Brisgaw. 

Un ejemplar procedente de Jobann-Georgenstadt analizado por Woelher le (lió 
Ácido arsénico.21,20 I „ ,, , 
- —fosfórico.1,32 f 3 moIecu,as- 

Óxido de plomo. .... 07’,89 9 
Cloruro de plomo. 9,00 1 

Su fórmula es 3Pb3As -t- PbC|2 = 3 átomos de arseniato de plomo tribá¬ 
sico mas 1 átomo de cloruro de piorno. 

Plomo cloro-fosfatado. 

Cristaliza en prismas exaedros regulares ya sencillos ya terminados por fa¬ 
cetas anulares ó por pirámides truncadas. A voces se le encuentra en dode- i 
caedros piramidales como el cuarzo, pero por lo general las dos pirámides es¬ 
tán truncadas. También áe halla con frecuencia en agujas muy linas y diver¬ 
gentes que semejan una especie de musgo, principalmente cuando sonde co¬ 
lor verde : y por último en forma mamelonar. 

Pesa de 6,9 á 7,09 : es quebradizo y raya con dificultad la cal carbonatada, 
no desprende agua por su esposicion al fuego. Se funde al soplete y toma al 
enfriarse la forma poliédrica: se disuelve en el ácido nítrico sin efervescencia 
lo que le diferencia del plomo carbonatado cuando es blanco y del carbonatado 
de cobre cuando es verde. Un sulfato soluble da precipitado blanco en su di¬ 
solución. Precipita plomo sobre uua lámina de cinc sin lomar color azul. 

Fd fosfato de plomo presenta gran variedad de colores. El es naturalmen¬ 
te amarillo, pero se encuentra también rojizo, violado, pardo y verde. Los 
cristales verdes son translucientes, y los otros son opacos. Algunos opinan 
que estos colores tan varios resultan de la diferente colocación de sus molécu¬ 
las, y que no son debidos á una materia estraña: pero esto no es muy proba¬ 
ble ; siendo cierto que por lo menos dos ejemplares de fosfato verde analiza¬ 
dos por Fourcroy y por Klaproth contenían óxido de hierro: y como por otra i 
parte existe un fosfato de hierro verde, nos parece mas probable que el color ; 
verde del fosfato de plomo sea debido muchas veces á este compuesto. M. Gus¬ 

tavo Rose por su parte había demostrado que ciertos fosfatos de plomo deben 
su color verde al óxido de cromo. 

M. Woelher ha analizado tres ejemplares de fosfato de plomo, dos de los 
cuales se componían de 

Acido fosfórico.i o.727 3 moléculas. 
Protóxido de plomo. . . . 74,210 9 
Cloruro de plomo. . . . 10,054 1 

Su fórmula es 3Pbr>P -t- PbCl- = 3 átomos de fosfato de plomo tribásico ¡ 
mas 1 de cloruro de plomo. 

Este mineral es enteramente semejante por su composición al plomo clo¬ 
ro—arseniatado. Consta de igual número de átomos dispuestos semejantemen¬ 
te, con la única diferencia de que el uno contiene arsénico y el otro fósforo: 
pero los dos son isomorfos y por consiguiente pueden sustituirse uno á otro 
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y mezclarse en todas proporciones. El tercer ejemplar analizado por Woelher 

le ha dado 
Fosfato de plomo. . . • 80,31 
Arseniato de plomo. . . 9,01 
Cloruro de plomo. . . . <0,09 

En suma : tal vez no exista en la naturaleza arseniato ni fosfato de plomo 
simple. Lo que comunmente se llama asi, parece ser un cloro-arseniato ó un 
cloro-fosfato de plomo, ó una mezcla de los dos. El cloro-fosfato de plomo 

se halla en una porción de localidades: y en Francia en las minas de Huelgoat 

y de Poullaouen (Finistère). 

Plomo sulfatado. 

Es una sustancia blanca, muy pesada, que cristaliza en octaedros de base 
rectangular masó menos modificados, (fig. 13, pág. 38) y (fig. 6b, 66 y 67). 
Es blanda, quebradiza, insoluble en el ácido nítrico, réductible al soplete es¬ 

pecialmente con auxilio del carbonato de sosa. Es una de las materias que 
se hallan accidentalmente en las minas de plomo sulfurado, y algunas veces en 

Se ha encontrado primero en las minas de Anglesea, gran isla situada al 

Oeste del pais de Gales, y después en otras muchas localidades, principalmen¬ 
te en Leadhills (Escocia"), en donde va acompañada de un mineral particu¬ 

lar de color azul, cristalizado en prismas rectangulares oblicuos y que parece 

estar formado de sulfato de plomo y de hidrato de cobre. Consta de 

Sulfato de plomo. . . • 74,4 » 
Oxido de cobre. , í J/>1 
Agua.4>7 

Fig. 6o 

Fig. 66. 
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l’lomo carbonatado, albayalde nativo. 

. Esta susUncia cuando está pura se presenta en cristales derivados de un 
prisma recto de base romboidal, ó de un.octaedro rectangular (fig 12 n 38) 

y que por !° común son prismas romboidales terminados en puntas diedras 
lig. 68). u loen prismas exaedros regulares con uno ó muchos órdenes de 

lacetas anulares (fig. 69), ó terminados por pirámides de seis caras (fig 23, 
p. *3), (fig. ua, P- 80), y (fig. 70). Generalmente estos cristales son pe¬ 

queños y tienen tendencia decidida á agruparse. Cuando están puros son per¬ 
leramente diáfanos, con lustre adamantino. Tienen doble refracción muy 
marcada: son blandos y quebradizos; y pesan 0,729. 

E' carbonato de plomo se disuelve con efervescencia en el ácido nítrico: se 
ennegrece en contacto de los sulfidratos y se reduce con mucha facilidad 
echándole sobre las ascuas, ó sobre un papel ardiendo. Tiene cierta semejanza 

con a cal tungstatada, carbonatada y mas aun con la barita sulfatada que 
aiecta muchas formas casi semejantes. 

, Pero\}a cal tu>iS¡statada no se disuelve en frió en el ácido nítrico, aunque 
si encábente produciendo nitrato de cal y ácido túnsgtico amarillo insoluble: 
\ no so ennegrece con los sulfidratos: la cal carbonatada tampoco se ennegre¬ 
ce con estos, y solo pesa 2,72: y la barita sulfatada ademas de no ennegre¬ 
cerse, es insoluble en el ácido nítrico y pesa 4,7. 

El plomo carbonatado es el mineral de plomo mas esparcido en la natura¬ 
leza después del sulfuro: encontrándose no solo en casi todas las minas de este 
sin.» también en muchas de plata y de cobre. Los mejores ejemplares se en¬ 
cuentran en Gazimour (Dauria), en Harz, en Leadhills (Escocia), en el 

Derbyshire, el Cumberland, Poullaouen 

(Finistère), y en Santa Maria de las mi¬ 
nas (Alto Rin ). 

Lo que llevamos dicho hasta aquí se 
refiere al plomo carbonatado puro; pase¬ 

mos ahora á examinar las principales al¬ 
teraciones ó mezclas á que está sujeto. 

1.a Haiiy hace mención de un plomo 

carbonatado negro que por epigenia lia 

pasado al estado de plomo sulfurado mas ó 

menos completamente. Este fenómeno se 

íig. lo. . 

Fig. 68 Fie. 69 
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verifica mas marcadamente en el plomo fosfatado. 

2. a En Andalucía se ha encontrado un plomo carbonatado en masas lamina¬ 
res y azuladas <]ue contienen carbonato de cobre. 

3. a Ademas del sulfato y el carbonato de plomo, se lian bailado en Leadhills 
(Escocia), cristales verdosos que presentan al parecer dos combinaciones di¬ 
ferentes de estas dos sales. La una de ellas llamada leadhillita contiene 

Carbonato de plomo. 72,6 3 moléculas 
Sulfato de plomo.27,5 1 

La otra denominada lanarküa consta de 

Sulfato de plomo.53,1 1 moléculas. 
Carbonato.46,9 i 

4." Finalmente se cria en el mismo sitio otra sustancia á que se ha dado el 
nombre de caledonita, de color verde azulado, y cristalizada en tablas rectan¬ 
gulares, romboidales ó exagonales mas ó menos modificadas: la cual está 
compuesta de 

Sulfato de plomo.  55,8 3 moléculas. 
Carbonato de plomo.32,8 2 
Carbonato de cobre. .... 11,4 1 

Plomo cloro-carbonatado.' 

herasina (Beudant). Dejamos ya dichoque se halla cloruro de plomo com¬ 
binado con carbonato; cuyo compuesto ha llevado por largo tiempo el nombre 

de plomo córneo ó muriatado. Esta sustancia es blanca ó amarilla, cristaliza 
en prismas de base cuadrada cuya altura está con la base en razón de 6 á 11: 
pesa 6,06: no es volátil, pero se funde al soplete y se reduce á plomo metálico 
con dificultad, necesitando para ello el carbonato de soSa y el carbon. Klaproth 

fué el primero que descubrió en el plomo muriatado la presencia del carbonato 
de plomo, pero su composición es aun mas complicada según Berzelius, y pa¬ 
rece que se deben distinguir dos variedades de él; la una encontrada enMan- 
dip-Hill (Sommerset) está compuesta de 

Cloruro de plomo. 34,78 1 molécula. 
Oxido de plomo. 57,07 2 
Carbonato de plomo. . ... 6,25 » 
Sílice.1,46 » 
Agua.0,54 » 

es un oxi-cloruro de plomo mezclado con algo de carbonato. 

La otra hallada en Matlock en el Derbyshire parece constar según una 
análisis corregida de Klaproth, de 

Cloruro de plomo poco masó menos. 51 3 moléculas. 
Oxido de plomo.15 { 
Carbonato de plomo. . . ! . 36 2 

en cuyo caso será una verdadera combinación de oxi-cloruro y de carbonato 
de plomo. 

Plomo hidro-aluminatado, Plomo goma. 

Esta sustancia singular se encuentra en Iluelgoat, (Bretaña). Es sólida, 
amarillenta, transluciente, mas dura que el espato fluor, lustrosa, de fractura5 
conchcada, ofreciendo en fin la apariencia de la goma de Sénégal, délo que le 
ha venido el nombre. Berzelius lia obtenido de ella; 
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Oxigeno. Relación. 
Alúmina. 37 17,28 6 
Oxido de plomo. . . 40,14 2,88 1 
Agua.18,80 16,71 6 

Su fórmula es : Pb, AI2, lÊ>. 

Es un alumínalo de plomo hidratado: asi es que decrepita por la acción 
del calórico dividiéndose en hojuelas opacas. Fundido con potasa se disuelve 
completamente en el ácido nítrico : de cuya disolución se precipita el plomo 
metálico por el cinc: y tratada después con el amoniaco, da alúmina. Según 
otras análisis el plomo goma contiene cantidades variables de fosfato de plomo: 

y aun M. Damour cree que esta sustancia no es|en lo general mas que una mez¬ 

cla de fosfato de plomo y de hidrato de alúmina. 

Familia del bismuto. 

Siete son los estados principales bajo los que se halla este metal en la natu¬ 
raleza: nativo, arsentado, tslurado, sulfurado, oxidado, carbonatado y sili- 

cutado. 

Bismuto nativo. 

El bismuto nativo presenta los mismos caracteres con corta diferencia que 
el del comercio. Es blanco algo rojizo, laminar, quebradizo, salta en granos 
cuando se le quiere cortar con cuchillo, y se presta á la clivacion en el sentido 
de las caras de un octaedro regular. Pesa de 9,02 á 9,7 (puro, pesa 9,82): se 
funde á la llama de una bujía (247°). Al soplete se transforma en óxido ama¬ 
rillo: el ácido nítrico le disuelve con gran desprendimiento de vapores nitro¬ 
sos: y esta disolución dá precipitado blanco con el agua, y negro con el ácido 

sulfídrico ó los sulíidratos. 
El bismuto se encuentra cristalizado en octaedros y en romboedros agudos 

de 60° y de 120.° Se halla también en masas laminares y dendrítico, y á ve¬ 

ces engastado en el cuarzo jaspe. 
Los filones de otras sustancias metálicas suelen contener bismuto nativo 

como accesorio y en corta cantidad: asi se ve en el cobalto arsenical de Bieber 
on el Hanau; en el cobalto y la plata nativos de Witichen; y en el plomo sul¬ 

furado de Poullaouen. 

Bismuto arseniado. 

La existencia de este mineral se ha indicado en las minas de Neuglück y 

Adam-Heber en Schneeberg, pero es poco conocido. 

Bismuto telürado. 

Este lelururo que es muy raro solo se ha encontrado combinado con el 

sulfuro del mismo metal: se presenta en láminas exágonos con el lustre dei 
cinc ó del acero pulimentado, algo flexibles y cuyo peso específico es 7,82. Se 

funde al soplete exhalando olor do selenio del que contiene algunos indicios, 

y se reduce á un boton metálico cubierto de un óxido naranjado. Se disuelve 

en el ácido nítrico, y esta disolución dá precipitado blanco tratándola con 

agua. 
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M. Vehrle y M. Berzelius que lian analizado un bismuto telurado-sulfura- 
do de Schubkau en Hungría le han hallado compuesto de : 

Berzelius Relac. molecular. 
58,30 X 0,7517=43,5 2 
36,05 X 1,25 =45 2 
4,32 X 5 =21,6 1 

Bismuto. 
Teluro. . 
Azufre. . 
Selenio . 

Vehrle 

. 60 
. 34,6 
. 4,8 
. indicios 

De la primera análisis nada se puede deducir, aunque generalmente se ad¬ 
mite que conduce á la fórmula BiTc2 -+• BiS. La de M. Berzelius es laque per¬ 
ceptiblemente nos lleva á este resultado, que se puede espresar también Bi2 

(Te,S)3 que corresponde al óxido B¡'20.3 
M. Damour ha analizado últimamente un bismuto telurado-sulfurado del 

Brasil del que ha obtenido 
Relación molecular. 

Bismuto. 79,15 X 0,7517 = 59,50 6 
Teluro. 15,93 X 1,25 = 19,91 2 
Azufre.3,15 X 5 = 15,75 i „ 
Seleuio. 1,48 X 2,01 = 2,97 i 

Su fórmula es: Bi3Te2 -+- Bi3S2 óB¡3(Te,S)2 
M. Damour admite la fórmula Bi2S3 -+- 3Bi2Te, la cual no parece tan exac¬ 

ta como la primera. 

Bismuto sulfurado. 

Cuando este sulfuro está puro es de aspecto metaloideo, color gris de ace¬ 
ro, y se presenta en agujitas romboidales. Besa 6,549: se funde al soplete 

dando gotitas de bismuto candescente y cubriendo el carbon de óxido amari¬ 
llo de bismuto. Se disuelve en el ácido nítrico, pero sin la acción violenta que 
tiene lugar con el bismuto nativo. Su disolución se enturbia con el agua. Pue¬ 
de existir puro este sulfuro, puesto que un ejemplar analizado por M. H. Rose 

le ha dado solamente 
Relación molecular. 

Azufre. 18,72 X 5 = 84 3 
Bismuto. 80,98 X 0,7519 = 61 2 

Fórmula B¡2S.3 
Pero la mayor parte de los egcmplares que se han presentado de bismuto 

sulfurado dan por la análisis cobre, plomo y aun otros metales, de modo que 
puede asegurarse que probablemente son mezclas de diferentes sulfuros 

metálicos. (1) 
El bismuto sulfurado puro no se ha encontrado hasta ahora mas que en Ri- 

ddarhylta entre la cererita (cerio hidro—silicatado ferrífero). El impuro nos vie¬ 

il) El egemplar de bismuto sulfurado déla escuela de farmacia se baila en este caso. 
Yo le be tostado y tratado por el ácido nítrico, y ha producido una disolución azul que con 
el amoniaco, ha dado un liquido azul intenso (cobre) y precipitado blanco amarillento, que 
se redisuelve eu el ácido nítrico. Evaporado ei liquido hasta sequedad y espueslo al airo 
atrae la humedad atmosférica. Dilatado en agua forma un precipitado de subnilrato de bis¬ 
muto: y el liquido decantado ha dado con el sulfato de sosa un precipitado muy abundan¬ 
te de sulfato de plomo, y después [con el amoniaco precipitado blanco amarillento (óxido 
de bismuto teñido por el hierro). 

Tratando con el ácido cloridrico la parto del mineral tostado que no se disolvió en el 
nítrico, dió una disolución amarilla de pcrcloruro de hierro. 

De este ensayo resulta que el bismuto sulfurado de la escuela está formado de sulfuros 
de cobre, hierro, plomo y bismuto. 



ne de Johann-Georgenstadt, de AllemLierg en Snjonia, de JoacJiimstadt en Bo- 
hemia, de Bieber en el Hanau ecl. 

Dismulo sulfurado cuprifère). Es una sustancia metaloidea , gris blanque¬ 

cina, en agujas cristalinas ó en pequeñas masas fibrosas, que se lia encontrado 
en los filones coballíferos de ¡as minas de Neuglück y de Daniel en el Furstem- 
berg. Klaprolii ¡a encontrado formada de: 

Bismuto. 47, 24 4 moléculas 
Cobre.3-1, 66 10 
Azufre.12, 58 7 

Su fórmula es 5 Cu2S -t- 2Bi'-S. 
Bismuto sulfurado plomo-cuprífero (T'íadelcrz). Es una sustancia metaloi¬ 

dea de color gris de plomo que se presenta en agujas engastadas en el cuarzo, 
y que se lia encontrado el distrito de Ekaterinenbourg (Rusia): su peso especí¬ 

fico es G,12. Consta de 
Relación molecular. 

Azufre. . M, 88 57 1 59 
Teluro. . 1,32 2 
Bismuto . . . . . 43, 20 32 ’ 32 
Plomo. . 24, 32 18 1S 
Cobre. . . . * . 12, 10 31 \ 
Níquel. . 1, 58 4\ 35 

cuya composición indica una mezcla de Bi3S2-+-PbS-f 
Bismuto sulfurado plomo antimonifero. Kobelila. Este mineral es muy pa¬ 

recido al sulfuro de antimonio: tiene estructura radiada: pesa de G,, 29 á G,52: 
su polvo es negro. Se lia hallado en las minas de cobalto de Buena en Suecia, 
está compuesto de 

Sulfuro de plomo.46, 46 
-de bismuto . 

— --de antimonio 
-ferroso . . 
— --cuproso . . 
Ganga . 

Bismuto sulfurado plomo-argentifer 

33, 18 
12, 70 
4, 72 
1, 08 
1, 4b 

o (Wismuth Silber). Sustancia meta- 

ioidea de color gris de plomo, en forma de agujitas implantadas en cuarzo ó en 

fluoruro de calcio; hallada un Schoppoch en el ducado de Badén. Klaprolh ha 

obtenido de ella. 
Relac. moléc. 

Azufre. . . . .10, 3 81 
Plomo. . . . .33 25 -+- azufre 25 

Bismuto . . . .27 20 -i- 30 
.15 |H -H 11 

Hierro, . . . . . : . . 4, 3 •¡0 . 

Cobre .... 

2Bi2S3-+-5Pb-+-2AgS+3FeS ó Bi2S3-i-5 (Pb, Ag, Fe.) S 

Bismuto oxidado. 

SO 

No tiene aspecto metaloideo; es pulverulento, amarillo, se funde al soplete 
sobre la platina, y se reduce fácilmente sobre el carbon. ¡Es soluble sin eferves¬ 
cencia en el ácido nítrico, do cuya disolución le precipita el agua en estado de 
sub-nilrato blanco. 
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Se lialia en pequeñas masas pulverulentas, ó formando una capa sobre los 
minerales de bismuto; cobalto y níquel. Está constituido por 

Bismuto. 89,87 2 inoléc. 
Oxígeno.10,13 3 

Bi-03 

Bismuto carbonatado. 

Esta sustancia se ha encontrado en una mina de hierro de Ulcrsreuth, en 
el principado de Reuss; en un hidrato férrico con bismuto nativo , bismuto 

sulfurado, cobre piritoso, etc. Se presenta en forma acicular y cómpacta, de 
color amarillo verdoso, algo translucienle en los bordes y muy quebradiza. 
Pesa 7,9: contiene algo de sub-sulfato de bismuto. 

Bismuto silicatado. 

Este silicato se ha encontrado en Schneeberg asociado á otros minerales de 
bismuto. Cristaliza en tetraedros regulares, cuyas caras sirven de asiento ca¬ 
da una á una pirámide triangular. Estos cristales son semi-transparentes, ó 
casi opacos, bastante lustrosos, de color pardo claro, y bastante duros para 
rayar el feldspato. Su análisis ha dado. 

Silice. 22,23 1 
Oxido de bismuto. 69,38 f 
Acido fosfórico.3,31 (Qr,fio 
Oxido de hierro.2,40 hó>bJ 
-de manganeso.0,30 I 
Agua y ácido fluórico.1,01 1 

Extracción del bismuto. Este metal es tan fusible que para obtenerle 
basta quemar su mina pulverizada echándola en una escavacion, hecha en el 
suelo y llena de leña menuda; ó bien ponerla entre virutas en una ranura 
practicada longitudinalmente en el tronco de un árbol inclinado sobre un hoyo 
y prender fuego á las virutas, ó por último calentarla en tubos de fundición 
que atraviesen casi horizontalmente un hornillo. De una manera ú otra el bis¬ 
muto se funde ó se reduce si está en estado de óxido y corre al sitio destina¬ 
do á recibirle. Generalmente se le funde segunda vez, y an se le calienta 
fuertemente á fin de volatilizar el arsénico que contiene; á pesar de lo cual 
siempre retiene cierta cantidad, juntamente con azufre, cinc, cobre y hierro. 
El bismuto que haya de servir para los usos médicos debe purificarse fundién¬ 
dole con una corta porción de nitrato de potasa que convierte el arsénico y el 
azufre en arseniato y sulfato de potasa los cuales sobrenadan en el metal fun¬ 
dido. El cinc, el cobre y el hierro quedan unidos al bismuto: pero no ofrecen 

inconveniente alguno parala preparación del sub-nitrato de bismuto precipita¬ 
do de su disolución nítrica por medio del agua, porque quedan disueltos en el 
líquido. El sub-nitrato de bismuto es blanco, plateado y muy lustroso: conti¬ 
guamente era conocido con el nombre de magisterio de bismuto y con el de 
blanco de afeite por razón del uso que hacían de él las mujeres como cosméti¬ 
co: pero este empleo no dejaba de tener muchos inconvenientes de los que el 
menor era ennegrecerse prontamente en los sitios de mucha concurrencia por 
razón de las emanaciones sulfurosas de que está impregnado el aire en tales 
reuniones. 

Familia del estaño. 

Este metal solo se encuentra en la naturaleza sulfurado ú oxidado: de 
22 



170 

los que el primero es muy raro, no habiéndose hallado hasta el dia mas que en 
Cornouailles (Inglaterra): y aun mas bien es un compuesto de muchos sulfu- 
ros metálicos que no un verdadero sulfuro de estaño, porque contiene 

Relación molecular. 
Azufre. . • • • • . 30. o 131 
Estaño. • • • . 26,5 33 
Cobre. . 30, 75 
Hierro. . • . 12 35 

de donde se puede sacar la fórmula SnS -+- Cu2S -+- FeS2. 
Este sulfuro triple es de aspecto metaloideo; de color gris amarillento; com¬ 

pacto: su fractura es granujienta ó concheada. Pesa de 4,:Id á 4,78. Se fun¬ 
de al soplete quedando cubierto el carbon de un polvo blanco no volátil. Se 
disuelve en el ácido nítrico y deja un residuo blanco de ácido estánico. El lí¬ 

quido vuelve roja una lámina de hierro, y toma un hermoso color azul intenso 
con el amoniaco que al mismo tiempo precipita el óxido de hierro. 

Estaño oxidado, Casiterita. 

Este óxido que no es mas que el ácido estánico de los químicos (Sn03) 
se halla con frecuencia en cristales derivados de un prisma recto de base cua¬ 
drada, cuya altura está con la base en razón de 43 á 32; ó de un octaedro 

obtuso de base cuadrada, en el que los ángulos de incidencia de las caras de 
una misma pirámide son de 133°, 30', 18", y los de las caras de una pirá¬ 
mide sobre la otra de G7°, 42" , 32'. 

Estos cristales pueden ser: l.° prismas cuadrados terminados por pirámi¬ 
des de cuatro caras opuestas á los lados del prisma (fig. 60, pág. 122 ) : 2.” 
Prismas semejantes á estos cuyas cuatro aristas verticales están reemplazadas 
por facetas tangentes, como se ve en dos aristas de la misma (ig. 60: 3.° pris¬ 
mas cuadrados apuntados en pirámides de 4 caras que descansan sobre las 

aristas de aquellos (lig. 71). Este cristal se aproxima al dodecaedro romboi¬ 
dal, en el que se convertiría si acortándose el prisma llegasen á desaparecer las 
aristas verticales: 4.° prismas cuadrados piramidados cuyas aristas tanto ver¬ 
ticales como piramidales están reemplazadas por facetas tangentes (lig. 72): 
5.“ prismas octógonos terminados por una Jila de facetas anulares (lig. 73); es 



171 

la forma anterior con la modificación de tener dos caras terminales perpendicu¬ 
lares al eje: 6.° prismas cuadrados terminados por uu apuntamiento de 4 caras 
(forma 3.a) aumentados por uno y otro lado con 8 facetas oblicuas inferiores 
(lig. 74) 7.° y por último prismas cuadrados terminados por pirámides que 
descansan sobre sus caras ( forma 1.a ) pero modificados por ambos lados por 
una fila de 8 facetas intermedias muy prolongadas ( fig. 73.) 

Aparte de todas estas formas y de algunas otras mas complicadas derivadas 
de ellas se encuentra también con mucha frecuencia el estaño oxidado encris¬ 
tales maclados ó hcmilr opados. Dase este nombre á ciertos cristales que se 
pueden suponer formados de un cristal sencillo, si después de corlado en dos 
partes por un plano oblicuamente á su eje girase sonre este una de ellas de 
manera que viniesen á coincidir sus caras con las opuestas de la otra mitad, 
cuya coincidencia en razón de la oblicuidad del corte no puede tener lugar sin 

que unas caras formen ángulos entrantes con otras, los cuales no se observan 
jamás en los cristales sencillos. Otras veces también cada una de las dos par¬ 
tes de que se suponen formados los cristales maclados es mas de la mitad de 
un cristal sencillo, de modo que parecen haberse originado de la reunión dedos 
cristales de los que se ha eliminado una pequeña parte. De esta naturaleza es el 
cristal de óxido de estaño que representa la fig. 76 , el cual proviene de haber¬ 
se juntado ó penetrado oblicuamente dos prismas piramidados (lig: 60) de los 
que cada uno conserva una pirámide entera y parte de la opuesta: y el cristal 
presenta tres ángulos entrantes formados por las caras M, M', s, s', y s, s\ 

Por último el óxido de estaño se halla concrecionado, y en fragmentos de 
estalúctiLas, cuyo interior presenta diversidad de capas de color pardo y rojo 
que imitan el beteado de ciertas maderas, de donde le ha venido el nombre 
de estaño leñoso. También le hay enmasas mas ó menos esféricas, ovoideas 
y mamelonadas, cuyo interior presenta una textura fibroso—radiada. 

El óxido de estaño pesa de 6,9 á 6,93 : es mas duro que el cuarzo y menos 
que el topacio de quien se deja rayar: dá por consiguiente abundantes chis¬ 

pas con el eslabón: es blanquizco y transluciente, y aun transparente cuando 
es puro : pero lo mas frecuente es que se presente opaco y de color pardo 

Figura 74 Figura 73 Figura 76 



debido al óxido de hierro, que se halla en cantidad de 0,002a hasta 0,09. M. Ber- 

zelius ha hallado en el de Fimbo óxido de tántalo y algo de óxido de man¬ 
ganeso. 

El estaño oxidado está bastante esparcido en la naturaleza, sin embargo 
en Francia solo se han encontrado algunos indicios de él. La España tiene va¬ 
rias minas en Galicia. Las localidades donde mas abunda son el condado de 
Cornouailles en Inglaterra, la Bohemia, la Sajonia, la península de Malaca, 
Banca, Méjico y el Brasil. Se encuentra en los terrenos primitivos mas anti¬ 
guos con el titano y el molibdeno: en filones, montones y sembrado en las 
rocas. Los terrenos intermedios ofrecen cierta porción de él, como también 
Jos pórfidos y las pizarras: en los terrenos de sedimento no se encuentra: pero 
sí en grande cantidad en los de transporte semejantes á los que encierran e} 
oro, el platino, el diamante y demas sustancias preciosas. Estos terrenos pro- . 
vienen como ya lo hemos dicho de la destrucción de los primitivos por la ac¬ 
ción de las aguas: de modo que solo las materias mas duras y mas tenaces que 
han podido resistir al roce y al choque á que han estado sometidas, son las que 
se encuentran en algunos puntos donde se han reunido, á cuya especie de cria¬ 
deros corresponde lodo el estaño de Banca y parte del de Cornouailles. 

Estraccion del estaño. Se elijen con prefencia las minas de aluvión si las 
hay, porque en ellas las aguas han ido desembarazando al estaño de su ganga 
y de diversos compuestos metálicos que le acompañan. Las minas de filón se 
quebrantan y se lavan, imitando asi en lo posible el procedimiento de la natu¬ 
raleza: y cuando contienen sulfuros ó arseniuros de hierro ó de cobre, como 

sucede en Bohemia y Sajonia, se tuestan en un horno de reverbero y después 
se deslíen en agua, la cual disuelve los sulfatos de hierro y cobre que se han 
formado y separa el óxido do estaño. Este óxido se mezcla con la décima par¬ 

te de su peso de carbon y se va echando en veces con una paleta en un hor¬ 
no de manga bastante bajo y lleno de carbón. Ss activa la combustion por 
medio de un fuelle doble, y reduciéndose el estaño corre á ocupar la parte in¬ 
ferior del horno de donde pasa á un recipiente llamado baño de abertura y de 
este á otros que se denominan de recepción. Las escorias que proceden de 
las materias terreas no separadas por la locion y combinadas con óxido de 
hierro que no se ha reducido y con cierta porción de óxido de estaño quedan 

en el primer baño. 
El estaño que resulta de esta operación contiene todavía arsénicojj, gliierro 

y cobre. Estos últimos se le pueden separar hasta cierto punto fundiéndole á 
un calor suave, por cuyo medio el estaño se puede decantar según se va liqui¬ 
dando, quedando en el fondo como menos fusibles el cobre y el hierro mez¬ 
clados con estaño que se utiliza para algunos usos particulares. 

En el comercio corren muchas suertes de estaños; el de Malaca, que ese! 
mas puro y viene en forma de pirámides truncadas cuya base aplastada da al 
lingote ó riel la figura de un sombrero: el de Inglaterra, en galápagos mas ó 

menos grandes que contienen cobre y una corta porción de arsénico: y el de 

Alemania, que es el inas impuro. 
Propiedades. El estaño puro es de color blanco de plata; pesa 7,296; es po¬ 

co menos blando que el plomo, algo mas elástico sonoro y fusible: cuando so 
le dobla so percibe un sonido particular llamado crujido del estaño: si se do¬ 
bla muchas veces en sentidos contrarios por el mismo sitio y de pronto, se ca- 
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lienta considerablemente y acaba por romperse: por la frotación adquiere un 

olor fétido. 
El estaño fundido en contacto del aire se oxida y cubre de una película ¡ri¬ 

zada'que se renueva cuantas veces se le separa: el metal puede transformarse 
completamente por este medio en una materia gris que es una mezcla de es¬ 
taño y de su óxido al mínimum. Esponiendo esta materia en un horno de 
reverbero y agitándola con una varilla de hierro absorve una nueva porción 
de oxígeno, blanquea bastante y acaba por pasar al maximum de oxidación, 
cuyo oxido que se prepara en grande para el consumo de las arles es conoci¬ 
do con el nombre de ■polca de estaño (t) y es el que forma la base de 

los esmaltes y del baño de diversas lozas : también sirve para pulimentar 

el acero. 
El ácido sulfúrico concentrado apenas tiene acción sobre el estaño en frió: 

pero hirviendo se descompone parcialmente oxidando el metal al mínimum, 

y formando un sulfato casi insoluble, aun en unesceso del mismo ácido. 
El ácido nítrico concentrado ejerce una acción de las mas violentas so¬ 

bre este metal aun en frió : desprendiéndose abundancia de vapores nitrosos 
y formándose ácido eslánico hidratado que no se disuelve en el ácido 

nítrico. 
El ácido clorídrico disuelve el estaño con suma facilidad especialmente 

con auxilio del calórico: su hidrógeno se desprende, y se forma un protoclo- 
ruro de estaño cristalizable que sirve para los tintes y para preparar la púr¬ 

pura de Cassio. 
El estaño es susceptible de combinarse con una proporción doble de cloro 

y formar un deutocloruro que posee propiedades muy dignas de notar : se ob¬ 
tiene este compuesto destilando el estaño con sublimado corrosivo: es líquido, 
aunque no contiene agua, incoloro, muy volátil, espuesto al aire da un humo 
muy espeso por lo que antiguamente se le daba el nombre de licor fumante 
de Libavio: en contacto con el agua la descompone produciéndose calórico y 
un ruido particular, y se transforma en cloridrato, el cual tiene aplicación en 
la tintorería donde se utiliza principalmente para preparar el color de escarla¬ 
ta con la cochinilla, y el rojo de Andrinopolis con la rubia: pero para este uso 
se obtiene mas directamente disolviendo el estaño en el ácido cloro nítrico 

(agua régia). 
Las disoluciones del estaño en los ácidos presentan los siguientes caractères. 
Tanto en el estado de mínimum como en el de maximun de oxidación 

forman con los álcalis precipitado blanco soluble en un esceso de potasa ó de 
sosa: el ácido sulfídrico no las precipita: con los sullidratos dan un precipitado 
cuyo color varia según su grado de oxidación ; si este es el mínimum, es de co¬ 
lor castaño; y si el maximum, naranjado. Estos dos precipitados que son dos 
sulfuros no parece que difieren entre sí mas que por la cantidad de azufre que 
contienen ; relativo á la diversa proporción de oxígeno que tenia el estaño en 
la disolución. 

Usos. El estaño se emplea en la construcción de una porción de vasijas y 

utensilios que por su cómodo precio están al alcance de todas las fortunas; por 

M) La potca de estaño preparada para los usos artísticos contiene eomunmentc óxido da 
plomo resultante del plomo añadido antes al estaño, porque favorece en aran manera su 
oxidación y porque es mas barato. 
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lo que se le puede llamar piala de lus poirés. Se alen cou diversos metales, 

por ejemplo cou el cobre y constituye el metal de campanas y de cañones: con 
el mercurio formando el azogado de los espejos: con el plomo en la soldadura 
de plomeros: y por último sirve para el estañado de las vasijas de cobre de uso 
doméstico, preservando asi los alimentos del a acción tóxica que pudieia comu¬ 

nicarles este metal. 
En farmacia solo se usa el estaño en polvo y para preparar un suliuro ar- 

tilicial , únicos estados en que se administra alguna otra vez. 

Metales pertenecientes a los grupos de los Titánidos y Crómicos. 

Los metales que forman estos dos grupos se lian comprendido en un prin¬ 
cipio bajo la sola denominación de crómulos: pero el descubrimiento que liizo 
M. H. Rose en las tantalilas de Baviera de los dos nuevos metales niobio y pe- 
lupio, que tienen con el estaño la misma analogía que el tántalo y el titano, nos 
ha determinado á formar con estos cuatro cuerpos un grupo particular con el 

nombre de titánidos que debe seguir inmediatamente al estaño. 
Estos metales están caracterizados principalmente por su bi-óxido MO2 que 

forma un ácido débil isomorfo con el ácido esténico, blanquizco, lijo é intusi- 
ble, insoluble en élagua, y susceptible de muchas modificaciones moleculares 
que cambian sus afinidades químicas. Pero se distinguen del estaño por su 
completa infusibilidad, y por su resistencia á la acción de todos los ácidos, a 

escepcion de la mezcla del fluorídrico y del azoólico. 
En cuanto álos verdaderos crómidos (tungsteno, molibdeno, cromo y vana¬ 

dio), son igualmente lijos é infusibles y difícilmente atacables por los ácidos. 
Se combinan con el oxígeno en muchas proporciones, de los que la primera 
MO apenas se reduce con auxilio del calórico por el carbono y el hidrógeno; 
y la mas oxigenada MO3 constituye un ácido que puede combinarse con los 
óxidos inferiores del mismo metal formando compuestos numerosos y de diver¬ 
sos colores. Este mismo ácido combinándose con el clórido correspondiente 
MCI6' forma un líquido coloreado y volátil que se había tenido por un simple 

cloruro antes de que M. Rose demostrase en él la presencia del oxígeno. 
La mayor parte de estas propiedades, si ya no son todas, pertenecen igual¬ 

mente al uranio que tiene también con el hierro las mismos analogías que el 
cromo y el vanadio : de modo que está indicado necesariamente el sitio que 

debe ocupar á su lado. 
Los compuestos naturales de estos metales son poco numerosos; y sus la¬ 

millas mineralógicas son tanto mas reducidas cuanto que los compuestos na¬ 
turales en que figuran como ácidos deben corresponder á la familia de los me¬ 

tales que les sirven de base. 

Tántalo, Niobio, Pelopio. 

El tántalo no puede constituir una familia, puesto que no existe sino en 

csta.lo «le ácido tantálico, en las tantalitas de Suecia y de Finlandia, combina¬ 
do con los óxidos de hierro y de manganeso y mezclado con una cantidad va¬ 

riable de ácido esténico y á veces del túngstico. 
En 1. s itriotantalitas de las mismas localidades va acompañado, ade¬ 

mas de la itria y de «la cal [que le sirven de base, de ácidos túngstico y es¬ 

ténico, y de óxido de uranio; cuya mezcla en los mismos criaderos, que carac- 
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tpriza por lo general los cuerpos de propiedades análogas, es una razón mas 

para aproximarlos en la clasificación. Solo citaremos aqui la análisis de dos 

tan ta litas de Fimbo (Suecia ) en las que de tal manera predomina el óxido de 

estaño que es preciso considerarlas mas bien como tal óxido y unirlas á la his¬ 
toria de este mineral. 

Análisis del óxido de estaño tantalífero de Fimbo (Gerzclius). 

1.a 2-a 
Acido estánico. . . . 83,65 \ 93,0 
-tantálico. . . . 12,22 \ 2 A 
Oxido de hierro. . . . . 1,96 > 100,33 1,4 
-manganeso. . . 1,10 \ 0,8 
Cal. ..... » 

El ácido tantálico se extrae de los minerales que le contienen pulverizándo¬ 

os y fundiéndolos completamente en un crisol con seis ú ocho veces su 
peso de bisulfato de potasa. La masa resultante se pulveriza después de fría y 
se hierve en agua para disolver todos lossullatos, y queda ácido tantálico mez¬ 
clado con el estánico el túngstico y óxido férrico. El depósito se lava y se 
pone en digestión con un esceso de sulíidrato de amoniaco, que descompone y 
disuelve los ácidos estánico y «túngstico, convirtiendo al mismo tiempo el oxi¬ 
de hierro en sulfuro. Se lava el precipitado, y se hierve en ácido clorídrico 
hasta que haya vuelta á adquirir su color blanco: y vuelto á lavar perfectamen¬ 
te y seco, tendremos el ácido tantálico. 

Pasemos ahora á decir alguna cosa acerca del descubrimiento del niobio y 
del pelopio y de los caractères que los distinguen del tántalo. 

M. Henry Kose y antes qne él, Wollaslon, habían observado que las tan- 
tahtas de diversas localidades presentaban una gravedad específica diferente 
siendo su composición casi igual; y que ademas el ácido obtenido por el proce¬ 
dimiento que acabamos de indicar tenia también una densidad diferente, pero 
en relación con la del mineral. Indagando la causa de esta anomalía, descu¬ 
brió M Rose que el verdadero ácido tantálico, tal cual le había determinado 
M. Berzehus, era peculiar de las tantalitas de Suecia y de Filandia cuya den¬ 
sidad varia de 7,0 á 7,0b: al paso que las tantalitas de Gaviera y de la América 
del Norte que tienen un peso específico variable entre 5,47. y 'g.IG contienen 
otros dos ácidos ; de los que el uno (ácido nióbico) se distingue fácilmente del 
tantálico, y otro (ácido pelópico) presenta grande analogía con él. Para sepa¬ 

rar estos dos ácidos, se extrae primero de la tantalita de Gaviera el ácido 

m,st° rlue se suponía antes ser el tantálico: se mezcla con carbon y se hace pa¬ 
sar por él en caliente una corriente de cloro. Resultan dos cloruros: uno 

«neo, infusible y poco volátil, que es el cloruro de niobio: el otro amarillo 
aci mente fusible y volátil, es el cloruro de pelopio. Los cloruros en contacto- 

ei agua se transforman en ácido clorídrico y ácido metálico que se precipita 

clonIrn°cT,en,UnJa Primera operación no se separan completamente Jos dos 
raros e/ °S UC|I^0S’ se Plir‘PIC;in reduciendo de nuevo los dos óxidos á cío- 

m chrum * nioiiú es l,lanc°. infusible y peno 

■ttycr'reducUbaVdeTu™ et 7 — N* ** * »lras' '« 
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El cloruro de tántalo se forma despues; es amarillo: empieza ú volatilizarse 
á los 144°, y se funde ¿221.° 

El cloruro de pelopio es amarillo como el anterior; y aunque mas volátil, 
exije mayor temperatura para formarse: se volatiliza á 425° y se funde á 212.° 
Este cloruro se distingue del de tántalo, en que cuando se produce median¬ 
te la acción del cloro sobre una mezcla de ácido pelópioo y de carbon, se 
forma, ademas del cloruro puro muy volátil, un compuesto de ácido pelópico y 
de cloruro, que espuesto á una temperatura mas alta se descompone en clo¬ 

ruro volátil y ácido fijo. 
El mismo fenómeno tiene lugar con el ácido túngstico que frecuentemen¬ 

te acompaña á los ácidos anteriores. Pero el cloruro de tungsteno es rojo y 

aun mas volátil que el de pelopio. 
El ácido tantálico permanece incoloro ó cuando mas toma una ligera tinta 

amarilla cuando se le espone á la acción del fuego. 
El ácido pelópico adquiere el color amarillo mas marcadamente. 
El ácido nióbico también pasa al mismo color muy pronunciado. 
Todos tres se vuelven incoloros por el enfriamiento. 
El ácido estánico y el titánico tienen la misma propiedad. Todos estos áci¬ 

dos, que son blancos en el estado de hidratos, presentan ademas el fenómeno 
de la ignición cuando por el fuego se los reduce al estado de anhidros. 

El tantalato y el niobato de potasa son solubles en agua y en un escesode 

potasa sea cáustica ó carbonatada. 
El tantalato y el niobato de sosa, son por el contrario difícilmente solubles 

en un esceso de sosa ó de su carbonato; siendo bastante mas insoluble el nio¬ 

bato de sosa que el tantalato. 
Tratando los solutos de tantalato, depelopato, y de niobato de sosa, acidulados 

con ácido sulfúrico, con la infusion de agallas se produce 
Con el ácido tantálico un precipitado amarillo claro 
-pelópico-naranjado 
-nióbico-rojo naranjado 

El cianuro ferro potásico dá en las mismas soluciones 
precipitado amarillo.con el ácido tantálico 
-rojo pardusco-pelópico 
-naranjado-nióbico. 

Ademas de las observaciones precedentes, M. R. Hermann parece haber 
hallado en un nuevo mineral que denominó iteroilménita, un ácido que tiene 
mucha analogía con el pelópico, pero que ha sido considerado como el óxido de 

un nuevo metal á que se ha dado el nombre de ilmenio. (V. los Anales de fí¬ 

sica y química, 3." série, t. XIII, pág. 350, y t. XIX, pág. 165). 

Familia del titano. 

El metal titano no existe libre en la naturaleza: pero se le ha encontrado 
muchas veces cristalizado en las escorias de los ceniceros de los hornos altos 

que se emplean para la reducción del hierro. Se presenta en cristalilos cúbi¬ 
cos de color rojo do cobre, y muy lustrosos. Raya al ágata ; pesa 5,3 ; es in¬ 

fusible al soplete é inalterable por el aire y por los ácidos. Este metal obtenido 
do la descomposición de su cloruro amoniacal por el fuego, es también do 



color rojo de cobre y brillante , pero es combustible al aire y soluble en agua 

regia. 
El titano forma dos óxidos, de los que el primero, TiO, resulta do la reduc¬ 

ción del ácido titánico por el carbon á una temperatura elevada. El olro, ácido 
titánico, compuesto de TiO-, es blanco, insoluble en agua, infusible, adquirien¬ 
do únicamente por la acción del luego un color amarillo que pierde a! enfriar¬ 
se. Cuando no se le ha calcinado enrojece el tornasol y se disuelve con facili¬ 
dad en los ácidos y en los álcalis. Si se disuelve en el ácido cloiídrico, y se 
sumerje en esta disolución una lámina de cinc, de hierro, ó de estaño; el líquido 
torna primero color azul, acabando por decolorarse después que se forma un 

precipitado violado que parece ser un óxido inferior al ácido titánico. E! tria- 
no se combina con el fluor y el cloro, constituyendo un fluórido, (TiF*) y un 

clórido (TiCl-i), los cuales son líquidos, incoloros, muy ácidos, y humean 

al aire como el clórido de estaño. 
El titano se encuentra en la naturaleza en estado de sub-í!uoruro (TiF) 

combinado con una corta cantidad de fluoruro de hierro: y también en estado 

de ácido titánico, en cuyo caso presenta tres formas moleculares diferentes, 

que han conducido á los mineralogistas á formar tres especies con los nombres 

de rutilo, brooquüa y analasa. 

Titano fluorurado ferrífero (WarwicJeila.) 

Este mineral descubierto en las cercanías de Warwiek en Nueva York se 

presenta en prismas oblicuos romboidales, modificados en sus aristas obtusas 

y en los ángulos. Es de color gris-pardo, con lustre perlado y semi-metálico- 
Pesa de 3,14 á 3,29. Su polvo es de color de chocolate. Es infusible al sople¬ 
te. Desprende ácido fiuorklrico cuando se le trata con el ácido sulfúrico en un 

crisol de platino. M. Shepard ha obtenido de él 
Relación moléc. 

Titano.G4,70 X 3,f = 204 10 
Hierro. 7,44 X 2,86 =20 í 
itrio. 0,89 X 2,48 = 2 » 
Fluor. 27,33 X 8,496 = 232 H,6 

Su fórmula es 4 OTiF -+- FeF. 

Titano oxidado 6 ácido titánico. 

t. Rutilo o chorlo rojo. Se han dado estos nombres á esta variedad de 
ácido titánico por el colorrojo que comunmente tiene y que es debido á la mez¬ 
cla de una ó dos centésimas de óxido férrico. Es lustroso, de estructura la¬ 
minar, raya fuertemente el vidrio, y con dilicultad el cuarzo. Pesa de 4,21, á 
4,29; generalmente es opaco, pero sus cristales aciculares son traslucientes. 

Su forma primitiva es el prisma recto de base cuadrada ( íig. 3.a página 36) 
cuya altura está con uno de los lados de la base en razón de f á 1,55. Las 
secundarias son poco numerosas y generalmente presentan prismas octógonos 
ó cilindroides terminados por las caras de un octaedro formado sobre los 

ángulos del prisma recto primitivo. Los cristales tienen mucha tendencia á 

maclarsc y lo verifican con frecuencia reuniéndose estremo con estremo bajo 
23 
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«n ányulo de <14" {titano geniculado de Haüy) como demuestran Jas fleuras 
77 y 78. 0 

Tanto el rutilo como las demas variedades de ácido titánico son infusibles 
al soplete e insolubles en todos los ácidos. El ácido sulfúrico hirviendo ape¬ 
nas ataca al rutilo. 1 

2. Drooquita ó rutilo lameliforme. Esta sustancia está compuesta exacta¬ 

mente como el rutilo de 98,6 de ácido titánico y i,4 de óxido de hierro: tie¬ 

ne el mismo color rojizo y lustre adamantino ó semi-melálico que él pero «u 
peso especifico es menor, variando desde 4,128 á 4,167: su dureza no escede 
de la de la cal fosfatada: y por último sus cristales son tablas exágonos muv 
delgadas cuyo contorno está lleno de facetas, que parecen tener por forma pri¬ 
mitiva un prisma recto romboidal de ángulos de 100° y de 80°, y cuva altura 
está con uno de los lados de la base en razón de 11 á 30. No es tan insoluble 
en los ácidos como el rutilo. 

3. Anatasa, titano anatasa, oisanila ó chorlo azul. La probabilidad de 
la existencia de un óxido azul de titano inferior al ácido titánico ha sido la causa 
de que por largo tiempo se haya supuesto que la anatasa era un oxuro de ti¬ 
tano, capaz de producir inmediatamente al soplete un vidrio azul con la sal 
de fósforo. Pero las últimas investigaciones de M. Dancour parecen demostrar 
que la anatasa no es mas que un estado molecular particular del ácido titáni¬ 
co. Sus cristales son por lo general muy pequeños, de color azul oscuro, 
translucienf.es y á veces trasparentes, derivados de un octaedro agudo, (fig. 13,’ 
pág. 41) cuyas caras adyacentes que concurren en un mismo vértice forman 
ángulos de 98",a'; y las opuestas, ángulos de 137° 10': ú originados también 
de un prisma recto de base cuadrada cuya altura es á Jos lados de la base co¬ 
mo 93 ó 37. 

E! peso específico de la anatasa es 3,8: raya con dificultad e! vidrio, y es 
rayada por el cuarzo y el rutilo: es quebradiza, de estructura laminar’y su 
polvo blanquizco. 

E! rutilo pertenece á los terrenos primitivos mas antiguos, lo mismo que 
oí molibdeno sulfurado y el ácido esténico. Se ha encontrado en Saint—Irieix 

Figura 77. Figura 78. 
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cerca de Limoges, eu San Gotardo, en los montes Carpacios, on Castilla la nue¬ 

va, etc. La anatasa se lia observado hace mucho tiempo en Oisans, aldea del 
Isere,enlas hendiduras de las rocas primitivas, en donde existe en union 

de la albita. Después se la ha hallado en otras localidades principalmente en 
la provincia de Minas Goraes (Brasil) en las aglomeraciones de cuarzo y de mi- 
casijuisto donde también se encuentran diamantes. Respecto de la brooquita,. 
se descubrieron los primeros cristales el año 1824 en Oisans, en las mismas ro¬ 

cas de cuarzo y de albita que contienen la anutasa. Posteriormente se la ha 

encontrado en S. Gotardo, y en la montaña de Snowdon ^pais de Gales) de don¬ 
de vienen los cristales mas hermosos. 

Familias del moliddemo y del cromo. 

' • 

Molibdeno. 
• • 

Este metal es blanco, algo maleable, fácil de reducir, pero casi infusible. 

Su peso específico es 8,636. 

Sus compuestos oxigenados son : l.° un oxuro molibdoso (Mo) negro, que 
con los ácidos forma disoluciones negras. 

2. ° El oxuro molíbdico (Mo) de color pardo-purpúreo muy intenso, y 
rojizo cuando está en estado de hidrato. 

3. ® El ácido moUbdico (Mo) blanco amarillento, muy poco soluble en 
•gua. 

4. ° Un óxido azul intermedio (ácido molibdoso) soluble en agua. 

En la naturaleza se halla el sulfuro de molibdeno, correspondiente al oxuro 
molíbdico, formado de MoS2, ó 

Azufre.40 
Molibdeno.60 

Es una sustancia metaloidea, de color gris de plomo, untuosa al tacto, 
y compuesta de láminas flexibles. Pesa 4,6: es infusible al soplete, si bien se 
descompone por su acción volatilizándose ácido sulfuroso fácil de reconocer 
por el olor, y ácido molíbdico en forma de vapores blancos. Tratándole con 
ácido sulfúrico deja desprender ácido sulfuroso y da un soluto azul de ácido 
molibdoso. Con el nítrico produce ácido sulfúrico y un depósito blanco de áci¬ 
do molíbdico que por su esposicion cuando está húmedo sobre una placa de 
cinc se vuelve azul. 

El sulfuro de molibdeno se asemeja bastante al grafito, poro es mas blanco, y 
la raya que marca en la porcelana es verdosa, mientras que ia del grafito es 
negruzca, lo mismo que en el papel. 

El sulfuro de molibdeno forma filones y montones aislados no muy abundan- 
tes en algunas rocas primitivas, como el granito, el gneis y el micasquisto; y 
á veces también está diseminado en ellos como la mica. Se halla principalmen¬ 
te en los Pirineos y en los Alpes del Delfinado, del Piamonte y delTirol: en las 
minas de estaño de Cornwal, etc. 

El molibdeno ó oxidado ácido molíbdico, es muy raro en la naturaleza. Se lo 
encuentra en forma de polvo amarillento sobre la superficie del anterior. Con- 
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tiene siempre algo Je óxido de hierro, y acaso constituye un molibdato ácido 

do este metal. 
« 

Cromo. 

Este metal es blanco gris, y muy duro. Pesa o,9: pero como no se le lia 
podido obtener en un boten compacto, es probable que su peso específico sea 
mayor. No es magnético, ni se oxida por la acción atmosférica, verificándolo 
con mucha dilicultad al calor rojo. Los ácidos le atacan con dilicultad, al paso 
que los álcalis lo efectúan fácilmente con ausilio del calor y del oxigeno. Pue¬ 
de admitir tres grados íe oxidación, á saber: l.° un óxido verde (Cr2()3) que 
existe en la esmeralda, la diaiaga, la serpentina y el hierro cromado de War; 
ti.0 un ácido rojo (Cr03) que se halla en el plomo rojo de Siberia ó cromato 
de plomo,, de donde ie^ia estraido Vauquelin en 1797: y 3.° un óxido pardo 
intermedio ó cromato de prolóxich de cromo, el cual es mpy poco estable. 

El óxido verde de cromo se encuentra algunas veces aislado ó por lo me¬ 
nos simplemente mezclado con materias silíceas, como en la montaña de Ecou- 
ciiets, entre Conches y cl Creuzot (Saona y Loira): ó en la diálaga y la ser¬ 

pentina como en los Alpes de Saboya y del Piamonle. 
Nada mas diremos aqui del cromo, puesto que los silicatos en que entra so¬ 

lo como principio colorante se estudiarán en su lugar; el hierro cromado de 
War lo será como uno de los estados naturales del hierro; y el cromato de plo¬ 

mo le hemos descrito ya entre las sales do este metal. 

FAMILIA DEL URANIO. 

Klaprolh íué el primero que indicó en 1787 la existencia del uranio en un 
mineral llamado pechblenda, considerado antes como una variedad de la hien¬ 

da ó sulfuro de cinc; y aun pasó como cosa admitida que habia obtenido el 
metal tratando su óxido por el carbón á una temperatura elevada, del mismo 
modo que después creyó M. A^rívedson haber llegado á ohlenerle muy puro 
reduciendo por medio del hidrógeno á una temperatura poco elevada el óxido 
ó el cloruro de uranio. Pero M. Peligot demostró en 1842 que el pretendido 
uranio metálico de Klaproth y de Arfvedson era un prolóxido irreductible por el 
carbon y el hidrógeno y que para obtener el uranio puro á que dió el nombre de 
uranium era preciso preparar un prolocloruro de este metal lftciendo pasar 
una corriente de cloro á la temperatura roja por una mezcla de óxido y de 
carbon y descomponer en seguida el cloruro resultante por el potasio. Se se¬ 
para el cloruro de potasio por medio del agua; y se obtiene el uranio en for¬ 

ma de un polvo negro, que bruñido adquiere el brillo de la plata y cierto gra¬ 
do de maleabilidad, el metal obtenido de esta manera se quema al aire con 
grandes destellos de luz á una temperatura no muy alta. No.descompone el 

ar,ua pura á la temperatura ordinaria, pero se disuelve con desprendimiento de 
hidrógeno en los ácidos diluidos. Según Mr. Peligot el uranio es susceptible 

por lo menos de cinco grados de oxidación, á saber: 
p° Un sub-óxido pardo en estado de hidrato, obtenido mediante la des¬ 

composición del sub-cloruro por el amoniaco. Está formado de El(V y parece 
que descompone el agua convirtiéndose en otro sub-óxido verde manzana, in¬ 

determinado. 



181 

2. ° Un prolóxido pardo, antiguo uranio do MM. Arfvedson y Eerzelius, 

resultante de la reducción de los oxuros superiores de uranio por el hidró¬ 
geno y el carbon, ó de la calcinación en vasos cerrados del oxalato amarillo 
del mismo metal. Algunas veces es pirofórico: forma con los ácidos diluidos 

disoluciones verdes. Está compuesto de 
Uranio.1 átomo 730 88,24 
Oxígeno.1 100 H, '0 

850 100, 00 

3. ° Un deutóxido negro que se obtiene calentando fuertemente el nitrato 

de uranio: y consta de U-Q5 ó de 2U0-f-U-0j 
4. u Un tritóxido de uranio, ú óxido verde aceituna, que se forma cuando 

se someten los óxidos anteriores ála acción del aire ó del oxígeno á una tem¬ 
peratura rojo-oscura. Es do color verde aceituna y de aspecto aterciopelado. 

Tratado por los ácidos da una mezcla de sales amarillas y verdes. Está formado 
de U^Oi ó de U0-t-U*03; corresponde al óxido de hierro magnético Fe0-t-Fe2()3. 

5. ° El peróxido de uranio ú óxido de las sales amarillas que hace papel de 

base con los ácidos fuertes y de ácido con los álcalis. Está compuesto de 
U2. 1500 83, 33 
03. 300 16, 67 

1800 100, 00 

Se obtiene esponiendoá la luz solar un soluto de oxalato amarillo de uranio: 

hay desprendimiento de ácido carbónico y de óxido de carbono, y el uranio se 
precipita en estado de hidrato de tritóxido que despues de bien lavado y es- 
puesto al aire vuelve á pasará hidrato de óxido amarillo ( Ebelmen). Se puede 
también evaporar á un calor suave un soluto alcoólico de nitrato uránico : lle¬ 
gado á cierto grado de concentración tiene lugar una reacción entre el ácido 

nítrico v el alcool, de la que resulta eter nitroso , vapor nitroso, aldehido y 
ácido fórmico : el óxido de uranio quedando á descubierto se precipita. Se con¬ 
tinúa la evaporación casi hasta sequedad, se lava el producto con agua, y el 

óxido resultante se seca. 
El uranio se encuentra en la naturaleza en estado de óxido intermedio 

(uranio oxidulado de Haüy) constituyendo la pecliblcnda; en estado de óxido 
amarillo hidratado, y en el de fosfato hidratado combinado con el fosfato de 

cal ó de cobre. 
Uranio oxidulado, pechblenda ó pcchuranio. 

El uranio oxidulado constituye la pechblenda, y sin embargo jamas está 
puro en este mineral, encontrándose en ella con hierro oxidado, súlfuros y 
arseniuros de hierro, de plomo, de cobre, de cinc, y á veces de cobalto y de 
níquel. Su ganga mas común es un carbonato de cal, de magnesia y de man¬ 
ganeso. Klaproth que analizó un ejemplar escogido le halló formado de 

Oxido de uranio. 
Sulfuro de plomo. . . 0, 
Sílice. • . 5, 
Protóxido de hierro. . . . . . 2,5] 

Es una sustancia amorfa, compacta, negruzca, dotada de un lustre graso 
y ligeramente mctaloidea. Pesa de 0,378 á G,530. No la ataca el cuchillo con 
facilidad. Presenta estructura algo hojosa’cn un sentido. Es casi inatacable por 
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cl ácido clorícirico que solo disuelve el óxido de hierro, la cal y la magnesia 
que puede contener. Pero el ácido nítrico la disuelve con facilidad peroxidan- 
do el uranio y transformando los súlfurus y arseniuros de plomo , hierro etc. 
en sulfates y arsonia tos. Se evapora la disolución hasta sequedad , se trata el 
residuo por el agua fria que no disuelve mas que el nitrato de uranio. Se eva¬ 
pora y se cristaliza. Para obtener el nitrato de uranio en el mayor grado posi¬ 
ble de pureza se le disuelve en oler sulfúrico. el cual le abandona por su eva¬ 
poración espontánea. Por último se vuelve á disolver en agua y se cristaliza. 
Con este nitrato se preparan los óxidos y todos los demás compuestos arlili— 
dales del uranio. 

El uranio oxidulado tiene cierta semejanza eslerior con el cinc sulfurado 
pardo, el Wolfram, y el hierro cromalado de War; pero estas tres sustancias 
se pueden reconocer fácilmente por los caracteres siguientes. 

Cinc sulfurado pardo. Pesa 4,160: se deja rayar con facilidad por un cu¬ 
chillo: su polvo es gris y presenta la clivacion en muchos sentidos. 

Wolfram, ó tunystato de hierro y de manganeso. Pesa 7,3: Su polvo es 
de color pardo que lira al violado : presenta clivacion perfecta en dos sentidos 

perpendiculares. 
Hierrt) cromalado de War. Pesa 4,498: fundido al sopiete dá con el borax 

un vidrio verde. 
E! uranio oxidulado se encucnlra principalmente en Joacliimstad (Bohe¬ 

mia), en Sehnecberg y en Johann-Georgenstadt (Sajonia) en diversos depósi¬ 
tos argentíferos y auríferos. 

Uranio hidro -oxidado. 

Es una sustancia poco común , amarilla , pulverulenta , que se forma en la 
superficie de los pedazos del uranio oxiiuladov probablemente por la acción 
del aire húmedo. Cuando se calcina deja desprender agua: se disuelve en los 
ácidos y presenta los caracteres de las disofuciones del peróxido de uranio á 

saber : 
Color amarillo; 
Con los alcalis, precipitado amarillo de uranato alcalino. 
Con los carbonaios alcalinos, precipitado amarillo de limon, soluble en un 

esceso del carbonato. 
Con los metales puros, nada. 
Con el súlfido hidrico, mida. 
Con los sulfidralos alcalinos, precipitado negro. 
Con el cianuro ferroso-potásico, precipitado rojo sanguíneo 
Con los fosfatos solubles, precipitado amarillo bajo. 
Con los arseniatos, precipitado blanco amarillento. 
Con los arsenitos, precipitado de un brillante amarillo. 

Uranio fosfatado. 

Esta sil solo existe combinada ya con el fosfato de cal, ya con el de cobre: 

de donde resultan dos sales dobles que los mineralogistas lian confundido por 
mucho tiempo con el uranio oxidado,.pero que constituyen dos especies mine¬ 

ralógicas distintas. 



1.* Fosfato urano-cálcico, Urañila. 

Se halla en nidos pequeños en la pegmatita (I) en S. SinCoriano de Mar- 

magno cerca de Aulun, yen S. Irieix junto á Limoges. También se lia indi¬ 
cado su existencia en el granito en Gliessy y en algunos otros puntos. Es una 
sustancia amarilla, que cristaliza en prismas de base cuadrada. Su peso espe¬ 
cífico es 3,12: se deja rayar de la cal carbonatada: da agua cuando se la ca¬ 
lienta y se funde al soplete. Con el ácido nítrico produce un líquido amarillo 
que se precipita con el amoniaco quedando incoloro. El líquido amoniacal pre¬ 

cipita con el ácido oxálico. 
Según la análisis de Berzelius, se compone la uranila de Aulun do 

Oxigeno. 

Acido fosfórico. 8,19 5 
Oxido uránico. . 59,37 9,90 6 
Cal. 1,59 i 
Amia. 13,24 6 
Mignesia y óxido de manganeso. . 0,19 
Barita. . 2,85 
Silice. . 1,51 

90.1 i 

Para establecer la composición atómica del fosfato doble de uranio en este 
ejemplo, en lugar de dividir la cantidad de cada cuerpo constituyente por su 
número atómico, se lia calculado la cantidad desoxigeno contenido encada uno, 
y lian resultado los números 8,19: 9,90: 1,59: y 13,21. Buscando luego las 
relaciones simples entre estos números, se han hallado 5, 6, 1 y 8: es decir, 
que para una cantidad de ácido fosfórico que contiene 5 átomos de oxígeno, el 
Óxido de uranio contiene 6, la cal 1 y el agua 8. De donde se sigue que en la 
uranita de Atitun cada átomo de ácido fosfórico está combinado con 2 de óxi¬ 
do de uranio, i de cal y otro de agua : pur consiguiente su fórmula será P-03 
4- 2U203 ChO -i- 811-0: 

la cual nos dice que es un fosfato tribásico hidratado. 

2.a Fosfato urano-cúprico, Chalcolita. 

Es verde: se presenta en prismas de base cuadrada: pesa específicamente 
3,33: la raya la cal carbonatada: da agua por la calcinación y es fusible al so¬ 
plete. Fundiéndose sobre carbon con carbonato de sosa da cobre metálico: es 
soluble en el ácido nítrico: y esta disolución pone de color rojo al hierro metá¬ 
lico, y da con el amoniaco un precipitado verde tiñéndose de color azul el lí¬ 
quido que sobrenada. M. Berzelius ha obtenido de ella 

Oxigeuo. 
Acido fosfórico. 15,56 8,71 5 
Oxido de uranio. 60,25 10,06 6 
-de cobre. 8,44 1,70 1 
Agua. 15,05 13,37 8 
Ganga.0,70 

100,00 
P205 -4- 2(J!03 -+- CuO 8H20. 

.R°ea, de fution lenca compuesta de feldspalo laminar y de críetele* de «liarte •■- 
eundos : llámase tambiio granito gráfico. 
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Cuya composición es exactamente la de !u uranita, reemplazando el óxido de 

cobre á la caí de esta última. El fosfato urano-cúprico se halla en las minas de 
estaño y de cobre en Cornouailles, Sajonia y Bohemia: en los lilones argentífe¬ 

ros y cobultíferos de Schneebcrg en Sajonia, etc. 

Familia del cobre. 

Este metal conocido desde la mas remota antigüedad era llamado Venus 
por los alquimistas, y se halla en la naturaleza en 14 estados principalmente, 

á saber. 
nativo 
arsenindo 
seleniado 
sulfurado 
oxidulado 

oxidado 
arsenitado 
arseniatado 
fosfatado 
liidro-siíicatado 

carbonatado 
hidro-carbonatado 
oxi-clorurado 
sulfatado. 

Cobre nativo. 

Presenta todos los caracteres del cobre artificial á escepcion de que su super¬ 

ficie es por lo general mate ó negruzca: pero raspándole ó limándole adquiere 
fácilmente el brillo y el color rojo que le son característicos. Es maleable; pesa 
por lo general 8,58 (el cobre puro pesa 8,895). Se encuentra muchas veces 
cristalizado en cubo ó en formas derivadas de él, como el octaedro regular, el 
cubo-octaedro, el cubo-dodecaedro, etc. Su forma mas común es el octaedro 
cuneiforme. También se halla en dendritas, ramos, filamentos, laminitas y gra¬ 
nos implantados ó dispersos en varias gangas, ó en masas municionadas ó bn- 

trioides aisladas. 
El cobre nativo se encuentra generalmente en los terrenos primitivos supe¬ 

riores, en los que casi siempre se halla con el cobre carbonatado, el sulfurado 
y el piritoso en gangas de micasquisto, gneis, jaspe ferruginoso, caliza sa¬ 
caroidea, calcio fluorurado y barita sulfatada. También se halla en las rocas 

amigdaloides de los terrenos secundarios en union del cobre oxidulado, carbo¬ 
natado é hidrosilicatado; y por último en masas aisladas y á veces considera¬ 

bles en las arenas de acarreo como sucede en el Brasil, Chile y Canadá. Una 
masa hallada en las inmediaciones de Babia pesaba 1300 quilógramos. 

Se conoce una variedad de cobre nativo artificial, por decirlo asi, ó que se 

forma á la vista de los trabajadores en las minas de cobre donde se infiltra una 
disolución de sulfato, la cual es descompuesta por el hierro ó por sustancias or¬ 
gánicas. Se presenta en masas pequeñas porosas ú granujientas, y es conocida 

con el nombre de cobra de cementación. 

Cobre arsenical. 

lïcnkel fué el primero que indicó la existencia de este mineral que halló 
compuesto de cerca de 0,40 do cobre y de 0,50 á 0,5o de arsénico. Está en 

masas amorfas, de color blanco algo amarillento, poco lustroso y muy quebra¬ 
dizo. Después se ha encontrado en muchas localidades en Sajonia y en el con¬ 

dado de Cornouailles. 
M.Domeyko, profesor de química en Coquimbo (Chile), ha descrito otro nr- 

seniuro de cobre muy abundante en una mina de plata del monte Calabazo y 
en la de S. Antonio en el departamento de Copiapó. Este nuevo arseniuro es 
amorfo, compacto, de fractura granujienta, lustroso y de color blanco compara- 
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rabie al del hierro arsenical. Espuesto al aire pierde el lustre y adquiere colo¬ 
res irisados al modo de los dpi cobre piritoso. Consta de 

Helac. moléc. 
Cobre.71,04 X 2,321 =180 3 
Arsénico. . . . 28,36 X 2,133 = 60 1 

Su fórmula es Cu^As. 

Cobre seleniado. 

Es muy raro: se lia descubierto en Skrikerum en el Smoland en venas muy 
delgadas en la caliza espática. Es de color blanco de plata y dúctil. Al sople¬ 
te exala olor de berza podrida resultando un glóbulo gris ligeramente maleable- 
Su disolución en el ácido nítrico presenta todas Jas reacciones del cobre. Se¬ 
gún la análisis de Berzelius está compuesto de 

Relac. moléc. 
Selenio. 40 X 2,02 = 81 1 

Cobre.64 X 2,52 = 161 2 
Fórmula: Cu-Se 

Cobre seleniado argentífero. Sustancia metaloidea de color gris de plomo, 
dúctil, que se puede cortar con el cuchillo y que se ha bailado en el mismo 
titio que la anterior. Está formado de 

Selenio. ....... 26 
Relac. 

53 
Plata. 38,93 29 
Cobre. 23,05 b8 
Sustancias terreas. . . . 8,90 
Acido carbónico y pérdida. . 3,12 

Fórmula : AgSe Cu-Se 
A continuación del seleniuro de plomo ya hemos hecho mención de un 

plomo seleniado cuprífero hallado en las minas de Harz, que es una combi¬ 

ne'011 en proporciones variables de los dos seleniuros de cobre y de plomo. 

Cobre sulfurado. 

Este sulfuro se encuentra en la naturaleza puro ó mezclado con un gran 
número de otros súlfuros metálicos. El sulfuro puro era conocido antigua¬ 
mente con el nombre de mina de cobre vidrioso por razón de su fractura con- 
eheada y lustrosa. Es de color gris de plomo, blando y quebradizo: su polvo es 
^gro: salta en granos cuando se le quiere cortar con cuchillo, en lo que se 

1 firencia de la plata sulfurada que se corta como si fuera plomo. Pesa 5: se 
u"de á la llama de una bujía. Hierve al soplete desprendiendo ácido sulfuroso 

Î fijando un boton metálico que muchas veces es atraible por el imán. 

El cobre sulfurado se presenta cristalizado, en masa, y seudomóríieo. La 
r°rnia primitiva de los cristales es el prisma exaedro regular: las secundarias 

CSp|an. dc m°diücaciones hechas sobre las aristas de la base. 
de. ' sulfuro en masa está casi siempre acompañado de_cobre carbonatado ver- 

i anin a're húmed0 'e descompone á la larga reduciéndolo á cobre oxidado ; y 
uces constituye el cobre sulfurado hepático de llauy. 

tas ci S.'^uro de co'jre seudomóríieo afecta la forma do los frutos de las plan— 
ü| eras ó la de una espiga de trigo (cobre en espiga); pero como su si- 

24 
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luaeioH en jFrankenberg, on Hesse, es en filones que atraviesan un terreno 
primitivo, hay lugar á dudar de que estas formas sean debidas realmente ó una 

seudomórfosis vegetal. 
El sulfuro de cobre se encuentra en ios mismos lechos que el cobre pirito¬ 

so (súlfuro doble de cobre y de hierro) como en el condado de Cornouailles 
y en Hesse; pero siempre en cortas cantidades. Sin embargo predomina en los 
montes Ourales, en donde se esplota particularmente. Esta compuesto de 

Azufre. . . 20,27 t molécula 
Cobre.. . . 79,73 2 

100,00 

Su fórmula es : Cu2S 
pero muchas veces esta mezclado con súlfuro cúprico (CuS), cobre metálico 

y cobre piritoso. 
El súlfuro cúprico le ha encontrado aislado M. Covelli en los respiraderos 

del cráter del Vesubio en forma de uu barniz negruzco ó azulado que parece 
resultar de la acción del gas sulfídrico sobre el cloruro de cobre que tapizaba 

las celdillas de la lava. Su análisis lia dado 
Reine, molecular 

Azufre. ... 32 10 1 
Cobre.66 17 1 

Pérdida. ... 2 » 
En Badenweiller se lia hallado también este súlfuro en forma de masas es¬ 

feroidales que ofrecen en su superficie indicios de cristalización. M. Beudant 

eu honor del sabio que le descubrió le dió el nombre de Covellina. 
Pasaremos ahora al examen de las numerosas combinaciones naturales del 

■súlfuro de cobre con otros súlfuros metálicos: y en primer lugar del 

Sulfuro doble de cobre y de plata. 

Tiene aspecto metaloideo, color gris de acero, lustroso, muy frágil y su 
fractura imperfectamente conclieada. Solo se le ha hallado en pequeñas masas 
compactas en las minas de Schlangenberg en Siberia. Está compuesto de 

j^gS_t_Cu2, como resulta de la siguiente análisis 
Azufre. . . . 15,96 2 moléculas 

Plata.52,87 1 

Cobre. 30,83 2 
Hierro. . . . 0,31 

Cuva composición molecular es esactamentc la misma que la del seleniuro 

correspondiente. 

Cobre y hierro sulfurados. 

Entre las muchas combinaciones quo se conocen de los súlloros do cobre 

y do hierro, la mas común se ha designado con los nombres de 

Pirita cobriza, cobre piritoso , chalcopiriia. 

i 

Esta sustancia es también el mineral mas importante de cobre, no porque 
contenga respectivamente mas meta!, sino porque es el mas esparcido en la 

naturaleza y el que mas se beneficia. 
El cobre piritoso es lustroso, do color amarillo oscuro, presenta írecuenle- 
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nieutu los colores del iris en su superficie; es quebradizo y su fraclura esca¬ 
brosa: le mella la lima y no da chispas con el eslabón, en lo cual so distingue 
del hierro sulfurado puro. Pesa 4,16: se funde al soplete, resultando glóbulos 
atraibles por el imán y que mezclados con sosa producen glóbulos de cobre. 

Es soluble en el ácido nítrico, y su disolución que es azul vuelve de color rojo 
una lámina de hierro, y diluida en agua da con el amoniaco en esceso un 
abundante precipitado de peróxido de hierro hidratado, tiñiéndose el líquido 

que sobrenada de un hermoso color azul celeste muy subido. 
El cobre piritoso cristaliza en octaedros de base cuadrada muy enólogos al 

octaedro regular simple ó modificado. Estos octaedros pasan también ó tetrae¬ 
dros casi regulares, que llaüy consideraba como la forma primitiva del cobre 
piritoso. Pero este sulfuro se encuentra con mucha mas frecuencia en masas 
informes mas ó menos considerables: abunda principalmente en el gneiss y el 
micasquisto como se ve en Saint-Bel cerca de Lyon, en Bavgorri en los Piri¬ 
neos, en Libetlien en Hungría, en Silesia, Suecia, Noruega, etc. También se 

halla en las pizarras arcillosas mas inmediatas ó los terrenos primitivos como 

en parte de las minas de Cornwall y deAnglesea en Inglaterra, ó en la serpen¬ 
tina que alterna con las mismas pizarras arcillosas como sucede en Cuba y en 
Venezuela. Por último se encuentra en otras muchas localidades, ya en las 

areniscas rojas, ya en una pizarra bituminosa que entonces lleva el nombre de 
esquisto cobrizo ó kupferschiefer. En el Potosí se bailan entre las láminas de 
esta pizarra impresiones de peces y de plantas licopodiaceas. 

El cobre piritoso está compuesto de 
Azufre. 33,87 2 moléc. 

Cobre. 34,40 1 
Hierro. 30,47 1 

Su fórmula es : FeS -+- CuS, ó mejor, doblando el número de moléculas Fe" 
$3 4- Cu-S que indica una combinación de protosulfuro de cobre con un sulfu¬ 

ro de hierro que no se halla aislado en la naturaleza, pero cuya composición 
corresponde á la del sesqui-óxido de hierro Fe^CR 

Cobre piritoso bronceado, Bunlkupferers, Phillipsita. 

Ea pirita común de cobre va acompañada con mucha frecuencia, aunque 
en corta cantidad, de esta sustancia, la cual presenta los mismos caractères 
químicos que aquella: pesa 3, y cristaliza en cubos modificados de diversas ma¬ 
neras ya en octaedros, ya en cubo-octaedros. El principal carácter de esta 
pirita bronceada consiste en su color interior que es rojizo y por consiguiente 
tira al del cobre metálico del que contiene mucho mas que el cobre piritoso 
común. Su superficie está llena de manchas azuladas ó violadas por lo que se 
le lia dado el nombre de cobre piritoso abigarrado M.Pbyllips que lia ana¬ 

lizado ún ejemplar de Ross-Island le ha bailado formado de 
Relac. moléc. 

Azufre. 23,73 118 3 
Cobre. 61,07 451 4 

Hierro. 14,00 41 1 
Sílice.0,30 
Pérdida.0,68 

Fórmula : FeS -+- 2Cu^S. 
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l’or donde se ve que su composición difiere deiu de la pirita cobriza común 
de cualquier modo que se considere. 

Pero es probable que bajo las denominaciones indicadas arriba se confundan 
un gran número de compuestos diferentes que sin embargo, se aproximan bas¬ 
tante por ¡a gran proporción de cobre que contienen. Tales son los si- 
guientes: 

l.° 2.° 3.° 4.° 

Azufre. . 20,24 6 mol. 25,06 8 mol. 22,65 5 mol. 22,58 6 mol 
Cobre. . Sü,76 6 63,03 10 69,73 8 71, 10 
Hierro. . 14,84 2 11,57 2 7,54 1 6,41 1 

1. ® Pirita en cristalilos de Condorra-Mine, en Cornouailles; su composición 
corresponde á Fe2S3 -+- 3Cu2S. 

2. u Pirita bronceada amorfa deWoitsclii, cerca del Mar blanco, compuesta 
de Fe2S* ■+■ 5Cu2S. 

3. ° Pirita bronceada de Eisleben que constituye el principal mineral de las 
fundiciones de cobre de Mansfeld, consta de FeS -t- 4Cu2S. 

4. ° Pirita bronceada de Sangerhausen cuya fórmula es FeS -+- 5Cu2S. 
Son notables estas cuatro análisis, porque las dos primeras presentan los 

dos mismos sulfures que la pirita cobriza común, aunque con una proporción 
triple y quintupla de sulfuro de cobre: y las dos últimas el mismo sulfuro de 
hierro que la phillipsUa, pero con una proporción también fuerte de sulfuro de 
cobre. 

Cobre gris. 

Con e¡ nombre de cobre gris designan los mineralogistas por lo generaf 
una sustancia mineral que acompaña con mucha frecuencia al cobre piritoso; 
que tiene un lustre metálico de color gris de acero y que cristaliza en tetrae¬ 
dros regulares ó en formas derivadas de ellos. Su peso específico varía entre 

4,79 y 5,10: es quebradiza; se funde al soplete exalando vapores de azufre, de 
antimonio y no pocas veces de arsénico, dejando un residuo en forma de esco¬ 
ria compuesto de cobre, hierro, cinc y á veces de plata. 

Es pues un cuerpo de composición muy complicada y variable. Sin embar¬ 
go, las mas veces se le puede representar como una combinación desulfuro de 
antimonio y de cobre piritoso, en la que el sulfuro de arsénico puede reem¬ 
plazar al de antimonio; y el de hierro estar substituido con los de cinc, plata 
y aun mercurio. Estos compuestos ocupan en la familia mineralógica del co¬ 

bre el lugar que tienen respectivamente en la do la plata los sulfuras dobles de 
antimonio y de plata, ó el que en la familia del plomo los sulfuras dobles de 

antimonio y de plomo. 
Si los minerales que se han comprendido de este modo bajo el nombre de 

cobre gris, solo presentasen las sustituciones que acaban de indicarse conser¬ 
vando la misma forma molecular, tal vez se los podría considerar con razón co¬ 
mo pertenecientes á una misma especie mineral, pero los sulfuras que los cons¬ 
tituyen parecen reunirse bajo un gran número de proporciones diferentes, for¬ 
mando acaso otras tantas especies distintas. Las cuatro principales son: 

1.a Panabasa de Beudant que forma parte del cobre gris antimonifcro de 

Haüy y del graugultigcrz (plata gris) de Klaprolh y de Karsten. M. H. Rose 

ha dado 5 análisis de ella: lie aquí la primera: 
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Pu nabas» du Markircheil Relación molecular 
Azufre. . . 134 134 
Antimonio. . . . 12,40 10 i 

37 Arsénico. . 22 1 
Cobre. . . 102 102 
Hierro. . . 13 1 

22 Cinc. . . . 9 i 
Plata. . . • . . 0,60 » )) 

í»e este resultado se deduce inrnedia- 18Sb ¡ 2S34- 51Cu2S -+- 22 Fe i S -t-6S 
lamente As ' Zn | 

Pero la composición normal admitida por M. Rose es : 

1 SSb2S3 -+- 48Cu2S 4- 24 FeS. 
ó 3Sb2S3 -+■ 8Cu2S -+• 4 FeS. 

= 3Sb2S3 -f- 4(2Cu2S -+• FeS). 

la cual espresa la combinación de tres moléculas de sulfuro de antimonio con 
cuatro de un sulfuro correspondiente á la pliillipsita. 

La análisis de la panabasa de Gersdorff, muy semejante á la anterior ha 
dado 

18Sb2S3 49Cu2S 4- 22Fe S 4- GS ; 
Zn j 
Agt 

La panabasa de Zilla cerca de Klaustal se la lia hallado formada de 

i8Sb2S3 4- 44Cu2S 4- 22Zn i S; 
Fe{ 

La de Kapnik en Transilvania de 

18Sb2S3 4- 48Cu2S 4- 20Zn i S 4- 6S 
Fef 

Y la de Dillenburg de 
18Sb2S3 4- 49Cu2S 4- 2dZniS 

Fe I 
El esceso de azufre encontrado en tres de las cinco análisis no puede ser 

accidental y parece indicar que la composición de la panabasa no es entera¬ 
mente tal como mas arriba se ha indicado. 

Nosotros nos inclinamos tanto mas á creerlo, cuanto que este esceso de 
azufre añadido al sulfuro de antimonio le convierte exactamente en 12Sb3S3, y 
que por otra parte las análisis de muchos plomos sulfo-antimoniados nos lian 
conducido también á admitir la existencia del sulfuro Sb3S3. Acaso también 
este azufre escedente deba reunirse al hierro y en este caso no sea un proto- 
sulfuro de hierro el que contiene la panabasa. 

2.a Cobre gris mcrcAirifero. Tenemos dos análisis de este mineral, la 
primera hecha por Klaproth de un ejemplar de Poratsch en Hungría; y la se¬ 

gunda por Scheidthauer de un mineral de Kotterbach en el mismo* pais á 
saber: 1 ’ 

de Poratsch 
Azufre. . . 20 
Antimonio. . 19,0 
Arsénico. . . » 
Cobre. . . 39 

Hierro. . 73 

Mercurio. . . 6 23 
Cinc. ... 

Relac. mol. 
130 
24 
» 

99 
22 

¡i 
c 

de Kotterbach 
23,34 
18,48 
3.90 

30,90 
4.90 
7,02 
1,01 

Relac. mol. 
11G 
23 < 

9 I 
98 
14,4 

G 
2,0 

32 

23 
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La análisis primera da ííOCli-S 4- 12Sb2S3 liFe2S3 -+- 5ÍIgS ■+■ 6S 

La segunda 49Cu2S -+- 1 GSb^S7, -+- 23Fe . 
Hg|S 

Cuya composición aproxima mucho este mineral á la panahasa. 
3." Cobre gris ele Saint Wenzcl, cerca de Wolfach. Según la análisis 

de Klaproth consta de 
Relación molecular 

Azufre. . . . . 23,32 116 116 
Antimonio. . . . 26,63 33 32 -+- 48 de azufra 
Cobre. . . . . 23,23 63 64 -+-32 
Hierro. . . . . 3,72 10 10 -+-15 
Cinc. . . 
Plata. 

. . 3,10 
. . 17,71 13 i 20 4-20 

lio 

Composición: 16Sb2S3 -+- 32Cu2S -+- 20Ag (S -4- 5Fe2S3. 
Zn I 

4.a Cobre gris arsenical, liste mineral parece de una composición tan 
variable como el cobre gris antimonial. M. Beudant describe con el nombre de 
tennantita una sustancia metaloidea, de color gris de plomo; que cristaliza en 
dodecaedro romboidal; que pesa 4,373; y que al soplete exala olor arsenical de¬ 
jando una escoria que con los reactivos presenta los caractères del cobre y de! 
hierro. M. R. Phillips que la ha analizado ha encontrado en ella 

Relac. molec. 

Azufre. , . 28,74 143 11 

Arsénico. . . 11,84 25 2 

Cobre. . 45,32 115 9 

Hierro.. . . 0,26 26 2 

Su fórmula es : 9CuS -+- ( FeS2 -t- FeAs2 ). 

La cual indica una combinación de deuto-sulfuro de cobre y de mispickel. 
Pero Klaproth ha descrito un cobre gris arsenical completamente distinto, con 
el nombre de fahlcrz, el cual es de color gris de acero claro, y cristaliza en 
forma de dos pirámides triangulares desiguales opuestas base á base: su análi¬ 
sis ha dado siempre menos azufro y arsénico que el necesario para reducir el 

hierro y el cobre al estado de proto-sulfuro y arseniuro. He aqui cuatro aná¬ 

lisis de él. 

Azufre. 
Arsénico. 
Antimonio. 
Cobre. 
Hierro. 
Piula. . • 

i a 2 a 
o a o. 4.a 

10 n 1 .ve 50 10 relac. 50 10 relac 50 14,1 relac. 70 

24,1 51 14 30 35 15,7 33 
» )) » » 1 ,o i 

48 
41 103 48 1 21 42,5 1 07 19,2 

22,3 57 25,5 () í 27,5 69 51 130 

0,4 )> 0,5 )) 0,9 )) )) )» 

de Jung- ■Ilobe-Birke, cerca de Freyberg. La análisis según Ma 

nrolh da Cu2S-t-l e.As con cona uneieueia. 
2.° Fahlcrz de Kroncr, cerca do Freyberg. Ha su análisis aproximadamente 

°Cu2S -t- Fe2As con falla de arsénico y de azufre. ^ # 
3 ° Fahlerz de Joñas, la misma localidad. Según la análisis <0C,u*S t- Tl'«- 

As con csccso do cobre. 
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4.’ Schwartzgulligerz de Àirlliray, cerca de Stirling. La análisis de Thomp¬ 

son da próximamente 9Fe2S -+- 2Cu3As2. 

Esta breve enumeración de las sustancias designadas con el nombre de co¬ 
bre gris demuestra que en medio de su importancia por lu cantidad de plata 

que contienen están aun mal delinidas y exigen uu nuevo examen. 

Cobre oxidulado. 

Protóxido de cobre de los químicos ; compuesto de Cu20, ó sea de 88,78 

de cobre y 11, 22 de oxigeno. 
Es un óxido de color rojo purpúreo, vidrioso, transluciente y aun tras¬ 

parente cuando está en cristales pequeños; [tero con inas frecuencia gris y de 
aspecto metálico en la superficie, en cuyo caso la raya ó la pulveiizacion ha¬ 
cen aparecer el color rojo. Lesa de 5,4 á 5,G ; se funde al soplete reduciéndo¬ 
se á una sustancia negra por el fuego de oxidación ; y á glóbulos de cobre por 
el de reducción. Es soluble en el ácido nítrico con desprendimiento de vapo¬ 
res nitrosos. El ácido clorídrico le disuelve sin efervescencia; como también 
el amoniaco cáustico. La disolución es incolora cuando no ha estado espuesta 
al contado del aire, pero luego que este hace pasar á deulóxido el protóxido 

de cobre, toma aquella color azul celeste. 
El cobre oxidulado se halla con frecuencia cristalizado en octaedros regu¬ 

lares (fig. 12, pág. 38) que es su forma primitiva, ó en cristales derivados de 
ellos; con especialidad el octaedro emarginado (fig. 64, pág. 153) que es el 
tránsito del octaedro al dodecaedro romboidal; el dodecaedro romboidal (figu¬ 
ra 21, pag. 42); el cubo-octaedro (fig. 33, pag. 55); el cubo;(fig. 2, pág. 36); 
el cubo-dodecaedro, ó dodecaedro romboidal en el que los seis ángulos cuá¬ 

druples están reemplazados ó truncados por las seis caras del cubo; y por últi¬ 
mo en cristales teiformes (iig. 79) que pre¬ 

sentan sobre las doce aristas del octaedro las 

caras del dodecaedro romboidal y sobre los 
seis ángulos las caras del cubo. Todos estos 
cristales suelen con mucha frecuencia estar 
convertidos por su parte eslerior en carbo¬ 
nato verde ó malaquita ( tales son los de Ni- 
kolewski en Sibería), de modo que pudieran 
tomarse por cristales de este carbonato per¬ 
tenecientes al sistema cúbico: siendo asi que 
el pequeñísimo número de los que se han 

hallado compuestos verdaderamente de carbonato están derivados del prisait 

oblicuo romboidal. 
El cobre oxidulado se halla también capilar, con lustre sedoso, fuerte (co¬ 

mo el del ducado de Nassau), laminar, enmasa y terreo. Este último está 
siempre mezclado con óxido de hierro que le da la propiedad de hacerse sen¬ 

sible á la acción de una barra imantada , calentándole antes á la llama de 

una bugia. 
El cobre oxidulado se halla en los terrenos primitivos con otros minerales 

de cobre principalmente con el nativo, el carbonatado verde, el piritoso y el 

sulfurado. 
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Cobre oxidado. 

DnUóxido de eobrc de los químicos ; compuesto de CuO, ó sea de 

Cobre. . . . 79,83 100 
Oxígeno.. . . 20,17 23 

Es una sustancia negra, de aspecto terreo, poco coherente y muy delez¬ 
nable. Se funde al soplete reduciéndose á una escoria negra que al fuego do 
reducción produce glóbulos de cobre. El ácido nítrico la disuelve sin despren¬ 
dimiento de gas, y el soluto presenta los caracteres de las sales de cobre. 

El cobre oxidado se encuentra en todas las minas de cobre aunque siempre 
en corta cantidad, y parece provenir principalmente de la descomposición uel 
cobre sulfurado y del piritoso. Deja desprender con frecuencia al soplete olor 

de ácido sulfuroso que revela su origen. 

Cobre arsenitado. 

Condurita. Se lia dado este nombre á una ¡sustancia de aspecto terreo , de 
color pardo negruzco que pasa al azulado, blanda, que adquiere pulimento 
lrotándola con la uña, y de la que se ha encontrado una masa bastante consi¬ 
derable en la mina de Condurow en Cornouailles. M. Faraday ha sacado da 

ella. 

Acido arsenioso. . . 2o,94 
Oxido de cobre. . . 60,50 
Agua. 8,99 
Azufre.3,06 

Arsénico.1,31 

De donde se deduce la fórmula Cuu As -t- 4 H 

Cobre arsenialado. 

Parece que este estado natura! del cobre debe constituir cierto número de 
especies tan diferentes por su color como por su forma cristalina y composi¬ 
ción. Los caracteres comunes de estos arseniatos consisten en disolverse sin 
efervescencia en el ácido nítrico y presentar entonces las reacciones generales 

de las disoluciones de cobre. También se disuelven en el amoniaco producien¬ 
do un líquido azul intenso: al soplete se funden con olor arsenical. Pasemos 

á sus diversas especies. 

{. Cobre arsenialado prismático recto. 

Oxígeno 

6,27 3 
12,20 6 
7,99 4 

Cobre arsenialado en octaedros agudos, olivinita. Por lo común se presen¬ 
ta este mineral en prismas prolongados de 6 ú 8 caras terminados en bisel; ó 

octaedros agudos de base rectangular derivados de un prisma recto rom¬ 
boidal cuyas caras forman ángulos de 110» 47' y de 69» 13', y su altura es a 
uno de los dos lados de la base como 69 á 88. Es de color verde oscuro, raya 

la cal limitada, y su peso específico es 4,378. Se encuentra en muchas locali¬ 
dades, pero principalmente en las minas de cobre de Cornouailles donde se 
cogen los cristales mas perfectos y donde se halla también en agujitas de ga¬ 

dos y masas libroso-radiadas á que se ha dado el nombre especial de oo 
Copper. El término medio de cuatro análisis bastante conformes hechas por 
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MM. Kobcll, Richardson 

neral en * s 

, Hermann y Damour fija la composición de este mi- 

- •*. ’ . • v V x ,*■. *• . • ' . ’i.% 
• Otifffmn ' Reine. 

é • V ’ •. Oxígeno 

Oxido de cobre. . . 30,08 11,40 
Acido arsénico. . . 30,22 12,00) 
—— fosfórico. . . 3,19 1,75 { 
Agua. 3,25 

Su fórmula es : Cu1 As I 

r* 

H 

Relac. 
4 

5 

V 

2. Cobre arseniatado, eucroita. 

Este mineral encontrado en Libethen, Hungría, diseminado en una pizar¬ 
ra micácea, se presenta en prismas poco pronunciados, redondeados y llenos 
de facetas, derivados de un prisma recto romboidal de 117° 20', cuya altura 
está con los lados de la base en razón de 180 á 203. Su color es verde esme¬ 
ralda y es casi tan duro como el fluoruro de calcio: pesa 3,389. Su composi¬ 
ción según el término-medio de tres análisis hechas por Turner, Voehler y 

Kuhn es la siguiente: 
Oxígeno. Relac. 

Óxido de cobre. 47,64 9,69 4 
Ácido arsénico. 33,59 11,08 5 
Agua.18,81 10,72 7 

• ... • 
Fórmula Cu4 As -t- 7 H 

Se diferencia por consiguiente la eucroita de la olivinita en que no contie¬ 

ne ácido fosfórico y encierra siete equivalentes de agua en vez de uno. 

Cobre arseniatado prismático oblicuo. 

Cobre arseniatado prismático triangular, afanosa. Este arseniato se pre¬ 

senta por lo general en agujitas, en hacecillos' de láminas curvas y en masas 
cristalinas testáceas : es de color verde muy oscuro; pesa 4,312: le raya la cal 
carbonatada romboidal. M. Phillips ha observado algunos cristales derivados 
de un prisma romboidal cuyas caras forman entre sí ángulos de'56° y de 124°, 
con una inclinación sobre su base de 95.° La análisis practicada por M. Da- 
rnour y confirmada posteriormente por M. Rammelsberg ha dado por re¬ 

sultado: 

Óxido de cobre. 
Ácido arsénico. 
-fosfórico. 
Agua. 

62,80 
27,08 

1,50 
7,57 

Oxígeno. 
12,07 
9,40 i 
0,841 
0,74 

Relac 
6 

10,24 5 

3 

Fórmula Cu,; Asi 3H 

2 
v* 
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Cobre arseniatado romboédrico. 

Cobre micáceo, Kupfer-'giimmer, ermila. Es niHírten^ato de un hermoso 
color verde esmeralda, cristalizado en láminas exágonos trias ó-'monos modifi¬ 

cadas en los bordes, y derivadas de un romboedro agudo de 69° 48'. Está do¬ 
tado de una doble refracción muy fuerte. Le raya la caliza romboidal, y pesa 
2,659. Calentado en un matraz salta en fragmentos reduciéndose á escamas 

Óxido de cobre. . . . . 52,61 

Oxígeno. 

10,59 

Relac 

6,75 

Ácido arsénico. . . . 20,31 7,06 i _ R!. 
0,791 /,8° 

s 
-fosfórico. . . . 1,43 
Agua. . . . 23,26 20,68 13,17 

Alúmina. ... 1,97 0,92 )) 

Estos resultados pueden representarse segúnM. Damour porCu^ Al 

p! 

1211 

cuya fórmula no difiere de la de la afanesa mas que por una cantidad cuadiu- 

ple de agua. 

5. Cobre arseniatado en octaedros obtusos. 

Lenzenerz, liroconita. Es un arseniato de color azul celeste ó algo ver¬ 
doso á veces, que cristaliza ¿en octaedros muy obtusos, de base rectangulai, 
y cuya forma primitiva es un prisma recto romboidal de 107° 5' en el que 
la altura es á uno de los lados de la base como 86 á 85 : raya la caliza rom¬ 
boidal y pesa 2,964. Calcinándole desprende mucha agua, toma color verde 
y se pone candente, quedando después de la calcinación de color pardo. La 
composición de esta sustancia es conocida por cuatro análisis bastante aproxi¬ 
madas que de ella han hecho MM. Trolle-Vachtmeister, Hermann y Damour: el 

término medio de las dos que ha verificado este último dá el siguiente re¬ 

sultado. 

Óxido de cobre. . 
Alúmina. . - . 
Ácido arsénico. . 
--fosfórico. . 
Agua. 

Oxigeno 

. 37,29 7,51 
. 9,89 4,62 
. 22,31 7,76 » ( 
. 3,37 1,87 i' 
. 25,47 22,64 

Relac. moléc. 
75 15 
45 9 

,63 100 20 

225 45 

La única fórmula que puede venir bien con esta análisis es 2Cu5As -h A£As-+- 45H 

La perfecta solubilidad de la liroconita en el amoniaco es una prueba de 
que la alúmina se llalla en este mineral combinada con los ácidos y no simple¬ 

mente mezclada. . 
Estamos muy lejos de creer que estas cmco"espec¡es dejárseme tos de co¬ 

bre que acabamos de describir, y que son las que mejor se han determinado en 
estos últimos años, sean las únicas que deban admitirse: pues tenemos con 
efecto antiguas análisis do Vauquelin, Klaprolh y Chencvix tan diferentes de 

las que liemos cspucsto que no es posible atribuir su resultado á errores poco 
comunes en la práctica de estos célebres químicos. Asi por ejemplo entre las 
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variedades aciculures confundidas con la olivinita hay una analizada por Kla- 

protli que parece compuesta de Cu^ As -+• H: y tenemos otras tres analizadas 

por Chenevix, que contienen 16,18 y hasta 21 por ciento desagua, cuyos resul- 
• • • • • 

tados se representan exactamente por Cu^As -+- 7,8 y 9H. Es igualmente diü- 

cil dejar de admitir que muchos arseniatos de cobre pueden presentar la for¬ 

ma micácea y se han confundido Culi la ermita : tales son por ejemplo el co- 

• • • • • 

bre micáceo analizado por Vauquelin, formado de Cu8As3 -+- i5H : el de Li- 

merik analizado por Turner, cuya composición se representa exactamente por 

3Cu5As -t- 5H: el cobre arseniatado lameliforme de Chenevix compuesto de 

Cu*As -+• 12 ó 13H: y por último el kupfercjlimmcr analizado hace poco por 

• • •• • 

M. Hermann, que contiene Cu8As -+- 23H. 

Cobre fosfatado. 

Este mineral es de color verde mas ó menos oscuro, transluciente, ó tras¬ 
parente: se disuelve sin efervescencia en el ácido nítrico, como también en el 
amoniaco tiñéndole de azul intenso; y presenta todas las reacciones de las sa¬ 
les de cobre. Se distingue del oxicloruro en que su disolución nítrica no pre_ 

cipita por el nitrato de plata: y del arseniato en que al soplete no exala olor 

de ajos. Cuatro son las especies que probablemente existen de él. 

1.a Cobre fosfatado anhidro. 

Se encuentra en pequeñas masas mamelonadas en Rheinbrelbach (provin¬ 
cias Rinianas), y en Libethen (Hungría). Su color es verde, pero en su su¬ 
perficie negruzco y á veces en su interior, en estrías. Según una análisis de 
Klaproth confirmada por otra de M. Dumesnil está compuesto de 

Oxígeno Relac. 
Oxido de cobre. . . 68,13 13,71 4 

Acido fosfórico. . . 30,93 17,34 3 

Fórmula: C* P 

Debemos sin embargo observar que en los ejemplares compactos y mame» 
lonados procedentes de las dos localidades mencionadas ha encontrado siem¬ 
pre M. Beudant algo de agua. 

2.a Cobre fosfatado octaédrico. 
• 

Este mineral á que también se ha dado el nombre de libctejiila y afcresa, 
se encuentra en las minas do cobre de Libethen acompañando al cobre oxi- 
dulado y al cobre piritoso en una ganga de cuarzo. Es de color verde aceita- 
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na oscuro, y cristaliza en octaedros de base rectangular, ya simples , ya mo¬ 
dificados en los ángulos, ó en estos y en las aristas: cuyos cristales se deri¬ 
van de un prisma recto romboidal de 109° 10' y 70° 50', en el que la altura 
está con un lado de la base en razón de 25 á 29. Aun no está bien definida la 
composición de efte fosfato ; ó por mejor decir yo creo ( y mi observación se 
estiende á otros minerales) que esta composición puede variar dentro de 
ciertos límites, sin que esto autorice á formar muchas especies diversas. Asi 
es que tenemos fres análisis del cobre fosfatado cristalizado de Libethen que 

lian dado : 
1.a 2.a ., o a «j. 

Oxido de cobre. . . 63,9 66,61 66,55 

Acido fosfórico. . . 28,7 24,13 os —P> 
Agua. . . . • • .7,4 6,26 4,43 

1. a Análisis hecha por Berthier: da esactamente la fórmula Cu* P -t- 2H 
_ - . 

2. a Análisis por Voehler: da Cu3 P -+- 2 II que se puede espresar por ¿4 P, 

H Culi para conservar el mismo tipo de fosfato en todas las variedades. 

3. a Análisis por el mismo Voehler, de cristales de Libethen de color verde 

claro : de la que se. deduce inmediatamente 17 CuO -+- 4P203 -4- 5H20, que 

• • • • • • • 

se puede traducir de este modo 4 (Cu* P , II) -+- Cu H. 

3.a Cobre fosfatado prismático. 

ípólcima de Beudant. Encontrado en Virneberg, cerca de Rheinbreitbach 

en la Prusia Riniana, engastado en cuarzo. Su color es verde bastante puro é 
intenso ; su forma en cristales prismáticos ú octaédricos derivados de un pris¬ 
ma oblicuo romboidal de 141° y 39° próximamente. La inclinación de la base 
sobre las caras es de 112° 30'. Pesa 4,20o y raya la cal íluorurada. Se halla 
también en masas mamelonadas , radiadas en'su interior, de color verde azu¬ 
lado, de composición algo incierta; y contiene ademas carbonato de cobre. M. 

Linn que le lia analizado le ha hallado compuesto de 

Relac. molec. 

Oxido de cobre. . . 62,847 127 5,27 
Acido fosfórico. . . 21,687 24 1 
Agua. 15,454 137 5,71 • 

Fórmula C3 P -+• II3 con mezcla de cobre hidratado. 

4.a Trombolilci. • 

Con esto nombre ha designado M. PlMtnor un fosfato de cobre fibroso cu- 
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contrado en Retzbanya (Hungría), cuyacomposicion lia bailado ser muy di¬ 

versa de la de los anteriores, á saber; 
Relac. molec. 

Oxido de cobre. . t. 30,2 9 70 7 
Acido fosfórico. . . 41 ” 45,5 4 
Agua.16,8 140 15 

Fórmula : 2 ( Cu sp , -+- II*5 ) -+- Culi 

Cobre hidro-silicatado. 

Muchos son los compuestos de este género entre los que el mejor definido 
es un mineral muy raro, casi semejante á la esmeralda y confundido con ella 
en un principio, basta que Haüy mediante los caractères cristalográficos, y 

Vauquelinpor la análisis, demostraron que era enteramente diverso. Traída de 
la Tartana china esta sustancia por un comerciante llamado Achir-Malmed, 
recibió de Haüy el nombre de dioptasa y de otros el de achirita ó esmeralda 
cobriza. Es de un color verde puro ; trasparente ; crislitaza en prismas exae- 
dros regulares terminados por tres caras romboidales de modo que vienen á 
resultar dodecaedros. Sus junturas naturales se distinguen claramente; son 
paralelas á las caras de las estremidades, y conducen á la forma primitiva 

que es un romboedro obtuso. 
La dioptasa pesa específicamente 3,278: raya con dificultad el vidrio: con¬ 

duce la electricidad, y se electriza negativamente cuando está aislada. Es- 
puesta al soplete toma color de castaña , y tiñe la llama de color verde ama¬ 
rillento : con el borax llega por último á dar cobre metálico. 

Aunque confundida con la esmeralda que es un silicato doble de alúmina 
y de glucina teñido por £l óxido de cromo, se diferencia no obstante en que 
esta pesa 2,7: raya el vidrio difícilmente: no condúcela electricidad; se elec¬ 
triza positivamente, y se puede dividir paralelamente á las caras de un prisma 
exaedro regular. 

Yauquelin que fue el primero que reconoció la naturaleza cobriza de la 
dioptasa, no ha publicado sin embargo mas que dos análisis defectuosas, por 
razón de la gran cantidad de carbonato de cal y de óxido de hierro con que 

estaba mezclada la sustancia que analizó. Lowilz ha dado otra análisis de ella 

que conducía ú la fórmula Cu- Si -+- 2 Aq. Pero de las ultimas análisis prs 
ticadas por MM. Hess y Damour resulta que la dioptasa está compuesta de 

Oxígeno 
Sílice. . . . 
Oxido cúprico. 
Agua. 

38,93 
49,51 
11,29 

20,22 
9,99 

10,01 

6 
3 
3 

• • • • 
Oe donde resulta Cu3 Si2 -+- 3 Aq. 

Cobre hidrosilicatado amorfo, cobre hidratado siliceo de Haüy, Crisocola 
de algunos mineralogistas. Es una sustancia amorfa, compacta, de fractura 
concoidea, con lustre resinoso y color verde azulado. Pesa 2,733: da agua 
destilándola; el ácido nítrico le [quila el color volviéndola blanca y translu- 
ciente. Está casi siempre mezclada con algo de carbonato de cobro, lo cual 



Iíi8 

iiace que su composición sea dudosa ; sin embargo haciendo abstracción de lo* 
cuerpos estraños, parece formado este mineral de 

Oxígeno 
Sílice. . 34,37 6 

Oxido de cobre. . 43,17 3 
Agua. 20,46 6 

Fórmu'a Cu3 Si2 6 Aq. 

La cual indica un silicato dos veces mas hidratado que la dioptasa. 
El cobre liidrosilicatado amorfo se halla en pequeños montones en los de¬ 

pósitos cobrizos , principalmente en la mina de Turschink (Siberia), en Saal- 
feld (Turingia), en Sclnvartzenberg (Sajonia), en Joachimstadt (Bohemia), y 
en Sommerville (Nueva Jersey ). 

Cobre carbonatado. 

Se conocen tres especies diferentes: una anhidra , amorfa y de color par¬ 
do: otra sesquibásica, hidratada, de un hermoso color azul; y la tercera bi- 
básica, hidratada, y de un brillante color verde. 

Cobre carbonatado anhidro. 

Se presenta en pequeñas masas de color pardo, compactas ó terreas, mez¬ 
cladas casi siempre con carbonato hidratado verde y hierro peroxidado. Es 
blando, se puede cortar con el cuchillo y no da agua cuando se destila. Se 
disuelve con efervescencia en los ácidos. La única análisis hecha por Thomp¬ 
son da 

Oxígeno 

Acido carbónico. . 16,70 12,08 2 
Oxido de cobre. . . 60,75 12,25 . 2 
Peróxido de cobre.. 10,50 
Sílice. 2,10 

Fórmula Cu2C 
Se ha encontrado esta sustancia, que es muy rara , en el Indostan cerca 

de la frontera oriental del Misora, de donde han sacado los mineralogistas el 

nombre de Misorina que le han dado. 

Cobre carbonatado azul, Azurita. 

Es un carbonato de color azul de lapis—lazuli que pasa al azul oscuro: pesa 
3,6 : raya la cal carbonatada y es rayado por la cal fluorurada. Por la destilación 

da agua y toma color pardo negruzco : hace efervescencia con los ácidos re¬ 
sultando una disolución de cobre. Se encuentra cristalizado en prismas obli¬ 

cuos romboidales de 98° 50', y 81° 10' y cuya base forma con los caras ángu¬ 
los de 91° 30' y de 88° 30'. También se halla en masas globulares formadas de 
cristales aglomerados que solo presentan sus puntas á la parte esterior; ó en 
concreciones pequeñas irregulares, estriadas del centro á la circunferencia, 
que antiguamente se conocían con el nombre dcpiedra de Armenia ; y por úl¬ 
timo de aspecto terreo, y mezclado con materias calizas que rebajan su color, 
recibiendo en este caso el nombre de azul de montaña. El término medio de 

diversas análisis da por resultado 
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óxígeno 

Acido carbónico. . . 25,60 18,52 4 
Oxido de cobre.. . . 69,13 13,91 3 

.-.'Agua.. 5,27 4,69 1 
Cuya composición indica un- carbonato de cobre sesquibásico hidratado, ó 

mas bien, según Berze'liusj la combinación de dos moléculas de carbonato an- 
• . • • • • * 

liidro con una de hidrato de óxido de cobre.=2CuC •+- Culi. 

El cobre carbonatado azul se encuentra en dos criaderos diferentes: ó bien 
incrustando ya por igual, ya en concreciones, ya en cristales, las paredes délos li- 
lones cupríferos; ó bien en masas cristalizadas diseminadas en medio de la are¬ 
nisca roja de los antiguos terrenos secundarios. Asi es como se halla en Ches- 
sy cerca de Lyon, y en la pendiente occidental de los montes Ourales en Ru¬ 
sia, donde va acompañado del cobre oxidulado cristalizado y del cobre carbona¬ 
tado verde. Cuando es muy abundante se emplea en la extracción del cobre: 
pero en Francia se destina á la fabricación del sulfato de cobre ó para la pintu¬ 
ra al oleo: prefiriéndole para este último objeto al fosfato de hierro azul natu¬ 
ral (con quien pudiera confundirse por el color), porque este molido con el 
aceite toma un color pardo-negruzco, mientras que el primero conserva su her¬ 

moso color azul. 
En Inglaterra fabrican por un procedimiento desconocido un carbonato azul 

cuya composición química es la misma del carbonato natural, y se emplea en 

la pintura con el nombre de cenizas azules. 

Cobre carbonatado verde. Malaquita. 

Es una sustancia de un hermoso color verde mas ó menos subido: quebra¬ 
diza con fractura testacea y estriada frecuentemente: fusible y fácilmente ré¬ 
ductible al soplete: soluble en el ácido nítrico, con efervescencia : y que dá 
agua por la destilación. 

Rara vez se encuentra cristalizado este carbonato, y solo lo verifica encris¬ 
tales aciculares muy brillantes, derivados según M. Dufrenoy de un prisma 
romboidal oblicuo. Con mas frecuencia aparece cristalizado en octaedros regu¬ 
lares, en cubos ó en dodecaedros romboidales: pero tales cristales son siem- 
pre cobre oxidulado cuya superficie se ha trasformado en malaquita. Algunas 
veces se halla también en prismas romboidales oblicuos que proceden de la al¬ 
teración de la azurita. 

Este mineral se halla mas comunmente sin forma determinable y ofrece tres 
variedades principales. 

1. a Fibroso; ó sea en agujas delgadas, brillantes y sedosas, ya entrelaza¬ 
das, ya en radios, ya paralelas. 

2. a Concrecional; ó en masas mamelonadas, compactas, formadas do capas 
concéntricas de color verde variable, y susceptibles de un hermoso pulimento. 
A esta variedad es á la que se dá especialmente el nombre de malaquita: y 
de ella se hacen objetos de adorno y aun muebles de gran precio. 

3. a Terreo: que es el impuro por razón de las diversas mezclas que rebajan 
su color. Se le dá el nonqbre de cenizas verdes ó verde montaña. 

El cobre carbonatado verde se distingue de lodos los demas compuestos na- 
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(«rales del cobre por la efervescencia que hace con el ácido nítrico. Está for¬ 

mado de 
Oxigeno. 

Ácido carbónico.19,95 2 
óxido de cobre.71,84 . 2 
Agua. . 8,21 . , 1 

• i * * • 

Fórmula Cu-C + H: ó CuG h- Culi 

la cual indica un carbonato b¡—básico hidratado; ó una combinación de una 
molécula de carbonato neutro con otra de hidrato de cobre. 

El carbonato de cobre verde se encuentra en las mismas localidades que 

el azul, y en mas abundancia por lo general. La mina de Goumechefski en Si- 
beria, es de donde se sacan las malaquitas inas hermosas. También las hay en 

Hungría, en Ilarz, en Chessy cerca de Lyon, en Pensilvania y en Chile. 

Cobre oxí-clorurado, Atakamita. 

Es un oxi-cloruro de cobre hidratado, mezclado muy frecuentemente con 
arena, óxido de hierro ó sulfato de cal, pero cuya composición, aparte de las 

sustancias estrañas, parece ser 
• 

3 moléculas de óxido de cobre. . . 3Ctt 53,7 
1-de cloruro de id. . . . CuCI2 30,3 
4 -de agua.4II‘20 16 

100,0 

Este oxi-cloruro tiene un color verde hermosísimo: tiñe de verde y de azul 
la llama de una bujia: se disuelve sin efervescencia en el ácido nítrico, produ¬ 
ciendo una disolución que precipita el nitrato de plata y pone roja una lámina 
de hierro. Al soplete se reduce á un glóbulo de cobre sin desprendimiento de 

olor arsenical. 
Se halla en Chile, en masas radiadas por su parte interior; y en el Perú en (¡Io¬ 

nes de bastante potencia en una ganga de cuarzo. Este ultimo viene á Europa en 
forma de un polvo grueso que ha pasado por natural; por cuya razón ha llevado 

por mucho tiempo el nombre de arena verde del Perú. 

Cobre sub-sulfatado. 

Esta sub-sal, que se encuentra en muchas localidades, presenta en su cons¬ 

titución diferencias, que, aunque de poca importancia bastan no obstante para 
que los mineralogistas hayan hecho muchas especies distintas de ella. Asi por 
ejemplo se ha dado el nombre de brochantila á un sub-sulfato hallado en cris- 
lalilos rectos romboidales de 104° 10' y de 73° 50' en Ekatherinenbourg en Si- 

beria, del que M. Magnus lia sacado 
Oxígeno. 

Ácido sulfúrico. . . . 17,43 10,43 3 
óxido de cobre. . . . 66,94 13,50 4 
Agua.H,92 10,59 3 
Óxido de cinc.3,15 
-de plomo .... 0,03 

Fórmula: CiPS -+- 3Aq. 
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Otro sub-sulfato bullado en Krisuvig en una capa mas ó menos gruesu, y 

llamado krisuvigtla, contiene según M. Forchliammer 
Oxígeno. 

Ácido sulfúrico. . . . 
Óxido cúprico. 
Agua. 
Ácido férrico . ... 
Alúmina. 

Y por último un tercer sub-sulfato estraido de un mineral de Valparaíso, en 
el que se baila mezclado con silicato, cobre nativo, oxidulado, sulfurado y piri¬ 

toso, presenta la siguiente composición según M. Jacquot; 
Oxígeno. 

Ácido sulfúrico.17,2 10,30 3 
Óxido cúprico. 68,1 13,74 4 
Agua.14,7 14,07 4 

Fórmula CulS -+- 4Aq. 

Cobre sulfatadoB 

Con este nombre y con el de vitriolo azul se designa el sulfato de cobre 

neutro ordinario, compuesto de 
Ácido sulfúrico. . . . 32,14 i . ... 
óxido cúprico.31,801 = CuS -+- 5Aq 
Agua. . ...... 36,06 i 

Esta sal es azul, trasparente, de un sabor muy estíptico, cristaliza en pris¬ 
mas oblicuos de base de paralelógramo oblicuángulo: pesa 2,19: se eflorece al 
aire -volviéndose verdosa y opaca en su superficie. Espuesta á un calor mode¬ 
rado pierde toda su agua, quedando reducida á un 64 por 100 de sulfato anhi¬ 
dro blanco, que elevando mas la temperatura se convierte en óxido de cobre 
perdiendo todo el ácido sulfúrico.. Disuelta en agua esta sal precipita el ni¬ 
trato de barita; pone roja una lámina de hierro; toma color azul intenso con el 
amoniaco ; precipita de color pardo rojizo con el cianuro ferroso potásico, y 

pardo negruzco con el ácido sulfídrico. 
El sulfato de cobre solo se halla en pequeña cantidad en la superficie de 

los minerales de este metal, ó disuelto en las aguas que corren por sus minas. 
En algunos países se obtiene evaporando estas aguas, pero casi todo loque 
circula en el comercio es fabricado por uno de los procedimientos siguentes: 

Donde abundan los súlfuros de cobre se tuestan estos lentamente para 
quemar el azufre y el cobre y transformarlos en sulfato. Después de la tostiou 
se esponen al aire por cierto tiempo rociándolos con agua de cuando en cuan¬ 
do: se lixivian en seguida, se evaporan los líquidos y se ponen á cristalizar. 

En Francia donde no es muy abundante el sulfuro do cobre natural, y el 
sulfato tiene mucho precio, es mas ventajoso preparar un súlfuro artificial 

combinando el cobre con el azufre mediante el calor. Este súlfuro se calcina 
para sulfatizarle, y cuando está enrojecido se echa en agua la cual disuelve 
el sulfato formado, que se obtiene luego por cristalización. 

También se puede obtener enrojeciendo planchas de cobre , separando el 

oxido en forma de balíduras á martillo y disolviéndole luego en ácido sulfú¬ 
rico. 

V por último ya liemos indicado arriba que el cobre carbonatado do Chessy 
• 26 
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se destinaba principalmente á la fabricación del sulfato, lo que se verifica me¬ 
diante su disolución en el acido sulfúrico. 

Extracción del cobre. Los minerales de cobre de que principalmente se 
estrae este metal son el cobre nativo, el sulfurado , el piritoso , el oxidulado, i 
e| carbonatado, y el gris argentífero. El mas comunmente empleado es el co¬ 

bre piritoso: los demas con que accidentalmente está mezclado se benefician 
juntamente con él. Solo en Siberia son bastante abundantes el sulfuro y los 
dos carbonates de cobre para constituir un objeto principal de esplotacion. 

Aquí únicamente describiremos la estraccion del cobre de las piritas ó sea 
del sulfuro ferroso cobrizo, que es una de las operaciones metalúrgicas mas 
largas y complicadas. 

Se tuesta el mineral, para lo cual bay varios procedimientos. Uno de ellos 
se reduce á formar unas pirámides truncadas con el mineral sobre una cama i 
de leña, teniendo cuidado de poner los pedazos masgruesos en el centro y los i; 
mas menudos en la parte esterior, apelmazándolos á golpe, ya solos, ya mez- \ 
ciados con tierra para retardar mas la combustion y dirigir los vapores hacia j 
arriba. Se deja el eje de la pirámide enhueco y se echan por él algunos tizos o 
ardiendo, los cuales comunican elfuegoála leña que está debajo, y esta al sul¬ 
furo que, una vez caliente, continúa ardiendo y tostándose por sí solo. Duran- i 
te la tostion, que suele durar algunas veces mas de un año, se forman óxidos j 
y suifatos de cobre y de hierro: y ácido sulfuroso y azufre que se volatilizan, í| 
recogiéndose parte de este último en unas cavidades practicadas al intento en 

la parte superior de la pirámide. 
Tostada la mina, que está compuesta principalmente de óxidos y sulfatos 

de cobre y de hierro, se coloca en un horno de manga con carbon de leña ó 
de piedra purificado: se le da fuego hasta fundirla, con lo que los sulfatos de , 

cobre y de hierro pasan al estado de sulfuros: y los óxidos se reducen, con es¬ 
pecialidad el de cobre, resultando un metal impuro, negro y quebradizo, com¬ 

puesto de cobre, hierro y azufre, á que se da el nombre de mate. 
Este se quebranta y se tuesta repelidas veces, con lo queseoxidan de nuevo 

los metales, rehaciéndose algo de los sulfatos: después se vuelve á fundir en 
un horno de manga, pero mezclándole cierta porción de cuarzo, que se opone : i 
á lo reducción del óxido de hierro por la afinidad que tiene con él. De esta 
operación resulta cobre nec/ro, un nuevo mate y escorias, compuestas princi¬ 
palmente desílice y de óxido de hierro. Se arrojan las escorias: se tuesta nue¬ 

vamente el mate y el cobre negro se pasa al horno de afinación. 
Este es un hornillo de reverbero, en cuyo suelo, que es cóncavo y cubierto I 

de una brasca de carbon y de arcilla, se verifica la fusion del metal. A uno de 
los costados tiene dos fuelles y en el otro dos baños de recepción: el hogar es- 1 

tá en una estremidad y la chimenea en la otra. Se carga el suelo del horno U 
con suficiente cantidad de cobre negro, y se le da fuego: el cobre se funde y se 
forman en la superficie escorias que se quitan con una especie de rastrillo sin 
dientes. Entonces se dirige sobre la superficie del metal el aire de los fuelles, 
que haciéndole rodar sobre sí mismo, espolie sucesivamente todas sus partes i 

al contacto del aire. Por medio de este movimiento se queman primero el hier¬ 
ro y el azufre, que son mucho mas combustibles que el cobre, y este se refina- 
Pasadas dos horas, ó cuando por la falta de escorias y por el color del metal se 

observa que esto está puro, se pone en coipunicacion el baño de fusion con los 
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de recepción: el cobre pasa á estos, donde se enfria, procurando acelerar su 

enfriamiento, principalmente en la superlicie, rociándole con un poco de agua 

con una escobilla y separando con un hurgón la costra sólida según so vá for¬ 
mando. El cobre que resulta de esta operación recibe el nombre de cobre 
rósela. 

Ademas del cobre que se estrae de los sulfuros se saca también una gran 
cantidad de diferentes variedades del cobre gris. 

Ya liemos referido, a! hablar de la plata, el modo de tostar y reducir esta 
mina y la manera en que deberemos conducirnos para separar del metal aleado 

al plomo en formado panes de licuación el plomo y la plata, mediante una fu¬ 
sion bien dirigida, evitando que el cobre se funda, y haciéndole conservar la 
forma de los panes. Este cobre, que es muy poroso , tiene siempre cierta can¬ 
tidad de piorno: para privarle de él se mantiene fundido por cierto tiempo en un 
horno de reverbero, del mismo modo, poco mas ó mènes, que hemos dicho 

para afinarle ; porque reduciéndose el plomo á litargirio, se purifica cada vez 
mas el metal. Parece, sin embargo, que el cobre obtenido de esta manera no 

se trabaja tan bien como el llamado nuevo: por otra parte dicen que resiste 
mejor á la acción del aire y del agua, por lo que es ventajoso para forrar los 

buques. 
Propiedades. El cobre puro es sólido, muy brillante y de color rojo rosado: 

tiene sabor muy marcado, y por el frote adquiere un olor desagradable. Es el 
mas elástico y sonoro de todos los metales, y uno de los mas dúctiles y tenaces: 
no es tan duro como el hierro: pesa específicamente 8,89ü: es algo mas fusi¬ 
ble que el oro y menos que la plata. 

El cobre espuesto á la acción del aire seco casi no se altera; al aire hú¬ 
medo se empaña y se cubre de una capa de carbonato verde, á que gene¬ 
ralmente dan el nombre de verde gris, pero que no es el que nosotros 

usamos. 
Casi no hay ácido alguno, ni aun entre los pertenecientes al reino vegetal, 

que deje de atacar al cobre cuando está en contacto del aire. Los ácidos sul¬ 
fúrico é hidroclórico le atacan principalmente mediando esla circunstancia: 
el primero concentrado é hirviendo le disuelve como á casi todos los demas 
metales. 

El ácido nítrico le ataca con energía y le disuelve aun á la temperatura 
ordinaria con gfan desprendimiento de deutóxido de ázoe, resultando una di¬ 
solución azúl que, como las porosidades de este metal, presenta los caracteres 
siguientes. 

t*a con la potasa un precipitado azul bajo, que es un hidrato de deulóxido 
de cobre: el amoniaco produce un precipitado semejante, pero con un ligero 
esceso que se haya empleado desaparece, adquiriendo el líquido un bellísimo 
color azul celeste. 

El súllido hídrico y los sulfidratos ocasionan un precipitado pardo negruzco 
,;n dicha disolución: y el cianuro ferroso potásico le da rojo pardo: por último, 

Una lámina de hierro bien limpia, sumerjida en el líquido, se cubre de una ca- 
Pa de cobre metálico. Entre estos reactivos, la hoja de hierro, el prusiato de 
Potasa ferruginoso y el amoniaco son los que indican mejor las mas pequeñas 
cantidades de cobre en una disolución. 

Los usos del cobre y de sus compuestos en farmacia son los menos intere- 
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santés de este metal. Su grado de dureza y la facilidad con que se trabaja le ha- 
cen muy á propósito para la construcción de calderas, cucúrbitas y otros uten¬ 
silios análogos, siempre que se opere con líquidos que no ejerzan sobre él ac¬ 
ción disolvente y no baya peligro de que adquieran propiedades venenosas. 
Es igualmente apreciable para el grabado al agua fuerte y á buril: combinado 
con 0,1 de estaño, constituye el metal de cañones, y con 0,25 resulta una 

aleación mas agria y quebradiza, pero que sin embargo resiste bastante al gol¬ 

pe, y es el metal de campanas. 
El similor y el latón ó cobre amarillo son también aleaciones de cobre y 

cinc muy usadas. El cobre calcinado á fuego directo produce un óxido parda 
muy usado en la fabricación de los esmaltes para darles color rojo muy bello'' 
el óxido ad maximum sacado del sulfato de cobre los tiñe de color verde. 

FAMILIA DEL NIQUEL. 

En las minas de plata, de plomo, de cobre, y sobre todo en las de cobalto, 
se halla una sustancia que en el color y brillo metálico semeja enteramente al 

cobre, pero es muy dura, quebradiza y exala olor arsenical cuando se trata al 

soplete. 
Los mineros alemanes le daban el nombre de kuphernichel, esto es, falsa 

cobre-, pero no conocían su naturaleza, hasta que Cronsted, en 1751, descu¬ 
brió en ella un nuevo metal, a! que denominó níquel. Este metal existe en el 
kuphernichel en el estado de arseniuro. Los otros estados en que se encuentra 
en la naturaleza son el antimoniuro, el sulfuro, el sulfo-arseniuro, el sulfo- 

antimoniuro, el arsenito, el arsenialo y el silicato. 

Níquel arseniurado. 

Níquel arsenical, Kuphernichel, niquelina. Es una sustancia metaloidea : 
brillante, de color amarillo rojizo, que da chispas con el eslabón, quebradiza y 
que pesa específicamente de G,7 á 7,5. Tratada por el ácido azoótico se con- i 

vierte en arsenialo de níquel, del que parte se precipita1 bajo la forma de un 
depósito verdoso. Añadiendo amoniaco se aumenta el precipitado por la satura¬ 
ción del ácido azoótico superabundante, después se disuelve completamente 1 
formando un líquido de color azul violado. 

La transformación del arseniuro de níquel en arseniato tiene lugar también 

al aire libre, y es difícil poder conservar este mineral por mucho tiempo en las 
colecciones sin que aparezca en su superficie el color verde del arseniato. 

El arseniuro de nique! se présent. siempre en masas amorfas, mas ó menos 1 
voluminosas, v son pocos los ejemplares que ofrecen indicios de cristalización I 
romboédrica. Contiene casi siempre cuerpos estraños, como el sulfuro ó arse¬ 
niuro de cobalto, de hierro, de antimonio ó de plomo. Por ejemplo, el niquel ar¬ 
senical de Alloniont, analizado por Mr. Berthier, contenia: 

Níquel. . . 
Arsénico.. . 

. . 39,94 X 2,705 

Relaciones moleculares. 

= 108 = 108 
. . 48,80 X 2,133 = 104 = 104) 

Antimonio. . . . 8, X 1,24 = 10 = 4¡ -f n 
Azufre.. . . . . 2, X 5, = 10 a 

Cobalto. • . . . 0,1(1 X 2,71 — » » 

Hierro. . . 
Manganeso.. 

’ j indicios. 
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lo cual indica claramente un arseníurode níquel Ni As, en el que una pequeña 
parte de arsénico está reemplazada por antimonio, y mezclado con un poco de 
sulfuro de este metal Sb2S3y sulfuro de cobalto. 

El arseniuro de níquel de Riechelsdorf, analizado por Stromeyer lia dado: 

Níquel. . 
Arsénico. 
Hierro. . 
Plomo. . 
Azufre. . 

Fórmula Ni As 

Relac. mol. 
42,206 d 14 1 
54,726 llü 1 
0,337 » » 
0,320 » » 
0,401 » » 

La análisis siguiente, hecha por M. Pfaff sobre un arseniuro de la misma 

localidad, parece indicar la existencia de un arseniuro diferente del primero 
y que seria NHAs3. 

Relac. mol. 
Níquel. . . . . . 48,90 132 4 
Arsénico. . . . . 46,42 ;99 3 
Hierro. . . . • . 0,34 » » 
Plomo. . . . . . 0,56 » » 
Azufre.. . . . . 0,80 » » 

£ Níquel bi-arseniurado. Conviene separar completamente del mineral ante- 
riorjun arseniuro que difiere de él á primera vista por su color análogo al del 
estaño. Se presenta en masas amorfas ó cristalizado en prismas exáedros regu¬ 
lares, con los ángulos y aristas truncadas. Se funde al soplete, desprendiendo 
humo arsenical muy abundante. Una análisis hecha por M. Hoffmann de varios 
ejemplares de Schneeberg, y otra por M. Booth de un arseniuro procedente 
de Riechelsdorf demuestran que esta sustancia tiene por fórmula Ni As2. 

ide Riechelsdorf. 

Relac. mol. 
de Schneeberg, 

Relac. mol. 
Arsénico.. . . 72.64 154 2 71,30 151 2 
Níquel. . . . 20,74 56 ) )> 28,14 76 1 
Cobalto. . . . 3,37 9 74 1 » » » 
Hierro. . . . 3,25 9 ) )) » » » 
Bismuto. . . » » » 2,19 » » 
Cobre. . . . » » )> 0,50 » » 
Azufre. . . . » » )) 0,14 )) » 

Níquel antimoniado. 

Este compuesto del níquel ha sido descubierto en Andreasberg por M. Wolk- 
mar de Brunswick. Su forma es en tablitas de seis caras muy delgadas, aisla¬ 
das ó agrupadas bajo la forma de dentritas, pero con mas frecuencia se halla 
sembrado en granos en el plomo sulfurado ó en el cobalto arsenical. Es de un 
color rojo mas claro que el del níquel arsenical con un vivo violado, su polvo es 

pardo rojizo mas intenso que el color de la fractura; raya la cal fluatada y es ra¬ 
yado por el feldspato. Al soplete no produce olor alguno de arsénico ó de áci¬ 
do sulfuroso, y es muy difícil de fundir. Los ácidos simples lealacan difícilmen¬ 
te , pero el agua régia le disuelve totalmente con facilidad. La análisis de esta 
sustancia hecha por Stromeyer ha dado: 
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Relaciones moleculares. 
Antimonio. . . 63,736 -+- 1,24 = 79 i 
Níquel. 28,940 -+- 2,70o = 78 » 
Hierro. 0,866 -h 2,837 = 2 \ 1 
Plomo sulfurado. . 6,433 

composición enteramente semejante á la del níquel arsenical ordinario. 
Por último, en razón del isomoríismo del arsénico y del antimonio estos dos 

cuerpos pueden sustituirse sea totalmente ó en parte en el arseniuro ó en el 

antimoniuro. Independientemente del análisis del níquel arsenical de Allemont 
que liemos dado ya á conocer, M. Berlhier lia publicado otras dos de un níquel 
antimonial de Balen cuyo término medio es de 

Relaciones moleculares 

103 = 95 -+- 8 

95 = 93 » 

13 = » 12 
Fórmula: Ni (As,Sb) mezclado con Sb203. 

Níquel sulfurado. 

Níquel nativo, pirita capilar, haarkies. Sulfuro metaloideo verde ama¬ 
rillento, en penachos compuestos de agujas delgadas: su peso específico es 
5,27S: réductible por el carbon á una frita metaloídea magnética: y soluble en 
el ácido nítrico cuya solución toma color de violeta por un esceso de amo¬ 
niaco. 

Relaciones moleculares. 
Azufre. 35,2 174 1 
Níquel. ... - 64,8 175 1 

Es muy raro. Se encuentra en los mismos lechos que los otros minerales de 
níquel. 

Níquel sulfo-arseniurado. 

Níquel gris, nichelglanz. Sustancia metaloidea de color gris de acero, en 
pequeñas masas compactas ú hojosas muy frágiles; pesa especílicamenfe 6,12, 
desprende olor arsenical al soplete, y cuando so la calienta en un tubo cerrado 

da sulfuro de arsénico sublimado. Se encuentra en la mina de Loos en Suecia, 
y una análisis de Mr. Berzolius ha dado: 

Relac. mol. 

Azufre. 19,34 96 96 1 
Arsónice. 45,34 96 96 1 
Níquel. 29,94 81 1 
Cobalto. 0,92 2 : 95 1 
Hierro.4,11 12) 
Sílice. 0,90 » » » 

lo cual quiere decir que reuniendo el hierro, el níquel y el cobalto se llega á 
representar la composición del mineral por NiAsS, y duplicando este resulta¬ 

do da NiS2 -i-NiAs2 ó N2S-hA2S. La primera fórmula asemeja este compuesto 

al cobalto gris (CoS2-t'CoAs2), y al mispichel (FeS2+FeAs2); pero la segunda 
tal vez conviene mejor con las propiedades del mineral. 

Otras análisis han dado 

Arsénico. . . 32,00 -+- 2,133 = 68 j 
Antimonio.. . 27,90 -+- 1,24 = 35» 
Níquel. . . . 33,75 -+- 2,705 = 91 i 
Hierro. 1,40 -t- 2,837 = 4 1 
Azufre. . . . 2,65 -+- 5 =13 
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Azurre.. . 
Arsénico. . 
Níquel.. . 
Hierro.. . 

P/a//* Loeive 

Relac. mol. Relac. mol. Relac . mol. 
14,40 71 12,36 61 11,22 72 
53,32 113 45,00 98 42 52 90 
27 m 73 24,42 66 38.42 104 

5,29 13 10,46 30 . 2j09 6 

Es difícil deducir cosa alguna de la primera análisis; pero la de M. Pfaíf da 
30FeS2-f-33N¡2As3, y la de M. Loewe, 24(Ni Fe)2S3+30Ni2As3, |0 que indica 

una gran variedad de composición. El níquel sulfo-arseniurado analizado por 
M. Loewe procedía de Schkidming en Styria. Estaba cristalizado en cubos ó en 
combinaciones del cubocon el octaedro y el dodecaedro pentagonal. Su peso 
específico es de 6,59, á 6,87. 

Níquel sulfo-anlimoniado. 

AntimonicJceL Se encuentra este sulfo-anlimoniuro en algunos filones 
cobaltíferos de Siégen. Cristaliza en cubo ó en formas derivadas de él: pero se 

presenta mas frecuentemente en pequeñas masas compactas ó de testura ho¬ 
josa. Es de color gris de acero, y pesa 6,45. Una análisis de M. H. Rose 
fia dodo; 

Relac. mol. 
Azufre.45,98 79 
Antimonio. . . . 55,76 69 
Níquel. 27,36 74 

Otra de Ullrnann ha producido. 

Relac. mol. 
Azufre.16,46 81 81 1 
Antimonio. . . . 47,56 58» 
Arsénico. 9,94 21 ( 1 
Níquel. 26,10 78 78 i 

de donde sensiblemente se deduce NiSbS, composición semejante á la del co¬ 
balto gris, y en la que el níquel ocupa el lugar del cobalto y el antimonio el del 

arsénico. Esta sustancia se funde al soplete con desprendimiento de ácido sul¬ 
furoso y de vapores de antimonio acompañados ó no de olor arsenical. Se 
disuelve en el ácido nítrico depositando ácido anlimoniosoy constituyendo una 
disolución verde que, mediante un esceso de amoniaco, pasa al violado. 

Níquel arsenitado. 

Es una sustancia muy rara que solo se ha encontrado en la mina de Fede- 
rico-Guillermo, cerca de Richelsdorf (ducado de liesse). Al principio se la 

tuvo por óxido negro de níquel; pero según Bcrzelius, está formada de Ñi-Ús 
+8Ag. 

Este arsemto es terreo, gris, negro ó pardo; por la acción del calor produ¬ 
ce agua y aculo arsenioso. Parece ser el resultado de la acción del aire húme¬ 
do sobre e subarseniuro de níquel que se halla en la misma localidad (Ni3As2) 

acrinie1?3 dC Ia jU!,‘rla Part0 del 1101110 arse,lioso* Y au» es posible que por Ja 
óxido- r,0nfda d,e a‘re llcgue á convertirse el protoxido de níquel en per¬ 

te l i érk?Un ° fua ’ n° eStana Jesliluida de fundamento la opinion que admi¬ 
te la existencia de este peróxido. 
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Níquel arseniaUtdo. 

Es una sustancia verdosa, pulverulenta ó en forma de pequeños (¡lamentos 
agrupados, muy blanda y fácil de rayar: desprende muclia agua por su espo- 

sicion al fuego, y se funde al soplete desprendiendo ácido arsenioso y dejando 
un bnton metálico, quebradizo; se disuelve qn el ácido nítrico, produciendo 

una solución verde, que con un esceso de amoniaco loma color azul violado. 

l,a análisis que lia becbo M. Berthier del níquel arseniatado deAlleinont le 
lia dado. 

Oxígeno 
Acido arsénico. . . 36,8 12,77 
Oxido de ñique!. . . 36,2 7,701 
-cobalto. . 2,5 0,53 i 
Agua. . 24,5 21,78 

Su fórmula es N13As-t-9Ag. 

Estearseniato se forma de continuo por la acción del aire húmedo, sobre el 
kupherniquel (NiAs), aun en las colecciones mineralógicas, del mismo modo 
que. el arsenito proviene de la oxigenación del suharseniuro (i\¡As2). Unicamen¬ 
te debemos observar que si el kupherniquel se oxidase sin que hubiese pérdi¬ 

da alguna, la sal que se produjese seria N¡2As: mientras que la tendencia mar¬ 
cada del ácido arsénico á formar sales tribásicas elimina parte del arsénico que 
solo pasa al estado de ácido arsenioso y se separa delarseniato. Efectivamente 
es cierto que el kupherniquel,alterado por la humedad, presenta siempre en 
su superficie una mezcla de ácido arsenioso blanco jy de arseniato verde de 
níquel. . 

6(N¡,As)-M90=2(!\i3As)-r-As 

Níquel hidrosilícatado. 

Este compuesto forma parte de una sustancia llamada pimelüa, que es de 

aspecto terreo, blanda, suave al tacto y de color verde manzana. Klaproth lia 
sacado de ella: 

Oxígeno. 
Sílice. . . 84 43,64 : 
Alumina. . . . . . 12 5,60 
Oxido de níquel. . . . 37,5 7,98) 
-hierro. . . . 11 2,50 ( 
Magnesia. . . . 4,164 

0,281 
Agua. 81,34 

200,0 

Fórmla: Al '¿¡2+6/ TS’i Si ^-+-45 Ag. 
'Fe, etc/ 

Extracción del níquel. Entre los compuestos naturales del níquel que aca¬ 
bamos de describir solo el arseniuro es el que se halla algo esparcido en la na¬ 
turaleza y puede servir para la extracción del metal. Pero como las minas de 
arseniuro de cobalto rara vez están libres de níquel, y se las esplota en gran¬ 
de para la fabricación del esmalte, ó azul de cobalto, se obtiene como produc¬ 

to secundario de la operación un sulfo-arscniuro de níquel artificial ó que 



se lia dado el nombre de speiss, muy rico en metal y que puede servir lo 
mismo que el arseniuro natural para la cstraccion del níquel. 

El esmalte es un vidrio silíceo teñido de azul con el óxido de cobalto. 
Para obtenerle se tuesta la mina de cobalto arsenical, y el producto llamado 
zafrc se funde con arena silícea y potasa. 

Gomo la lostion nunca es perfecta, queda en el zafre cobalto metálico, que 
robando el oxígeno á las porciones de níquel y de cobre que se habían oxida¬ 
do las reduce al estado metálico: de cuya reacción resulta la ventaja de.que 
el vidrio de cobalto se puriüca mas y el boton metálico que se reúne en el fon¬ 
do es mas rico en níquel. Este boton que constituye el speiss, está compues¬ 

to según Berlhier de: 

Níquel. . ... 49 
Arsénico.. . . . 37,8 
Azufre. . . . . 7,8 
Cobalto. . . . 3,2 
Cobre. . . . . 1,6 
Antimonio. . . indicios 
Arena. . . . . 0,G 

100,0 

De este speis ó arseniuro natural es de donde se estrae el níquel. Para ello 
se pulveriza, se mezcla con 3 partes de carbonato de potasa é igual cantidad 
de azufre, y se calienta gradualmente en un crisol hasta completa fusion, con 

lo que todos los metales pasan al estado de sulfuros. Machacando el producto 
y tratándole con agua, se disuelven en ella á beneficio del sulfuro de potasio 
los de arsénico y de antimonio, mientras que los de cobalto, cobre y hierro se 
precipitan con el de níquel en forma de un polvo negro fácil de lavar. 

Se disuelve en ácido nítrico esta mezcla de sulfuros, se evapora hasta la 
sequedad y se disuelve en agua, con lo que se precipita como insoluble el óxi¬ 

do de hierro. El líquido tratado por una corriente de ácido sulfidrico deja 
precipitar el cobre en estado de sulfuro, y no quedan en él mas que el níquel 
y el cobalto muy difíciles de separar y que corren juntos en el níquel del co¬ 

mercio. Sin embargo, si se quieren aislar, se aiiaele a la solución mista de los 
dos metales amoniaco cáustico hasta que los óxidos de níquel y de cobalto pre¬ 
cipitados al principio se disuelvan. Se diluye la disolución, que es de color 
azul, con agua privada de aire por medio de la ebulición para evitar la sobre- 
oxidacinn de los metales, cuya operación se hace en una vasija de vidrio tapa¬ 
da exactamente, después de acabar de llenarla con un soluto de potasa cáusti¬ 
ca. Esta ultima precipita solamente el óxido de níquel, de modo que el líquido 
pierde su color azul para tomar el color de rosa del óxido de challo disuelto. 
Se decanta, se lava el precipitado con agua hervida, y se le deja socar sobro un 
filtro, después se mezcla con carbon y un poco do aceite y se espone á un fue¬ 
go fuerte de forja en un crisol hrascado, no porque el níquel sea difícil de re¬ 
ducir sino porque lo es de fundirse. 

Elniquel puro es de color blanco agrisado intermedio entre el de la plata 
y el acero, es maleable, dúctil y muy tenaz, pesa 8,4 fundido, y puede llegar 
hasta 0 cuando está forjado. Es poco alterable al aire, se disuelve en los áci¬ 

dos sulfúrico y clorídrico desprendiendo el hidrógeno del agua como lo veri¬ 
fican el cobalto y el hierro , es magnético como estos dos metales aunque ou 
menor grado. 
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Esto metal ha venido « ser un objeto importante de comercio para la fa¬ 
bricación de una aleación que imita la plata, en la que entra como parte esen¬ 

cia en union del cinc y el cobre. Esta aleación conocida hace mucho tiempo 
en la China bajo el nombre de palefond, se llama argentane en Alemania y 
maíllechort en Francia. 

Familia del cobalto. 

E i historia del cobalto y de sus compuestos es muy parecida en, casi todos 
sus puntos á la del níquel. Sin embargo el cobalto se distingue a! momento de 
el por la propiedad que tienen sus óxidos y sus compuestos salinos de dar co¬ 
lor azul á lodos los vidrios silíceos, al borax y á la alúmina, mientras que los 
compuestos de níquel tiñen el vidrio y el borax de color amarillo de jacin¬ 
to. I'ero como estos dos metales están mezclados frecuentemente, este carác¬ 
ter solo puede servir para el níquel cuando está exento de cobalto. 

El cobalto se encuentra en la tierra combinado de siete modos diferentes: 
cirseniurado, sulfurado, sulfo-arseniurado, oxidado, arsenitado, arseniatado 
y sulfatado. 

Cobalto arseniurado. 

Cobalto arsenical ó esmaltina. Es un arseniuro brillante, de color blan¬ 
co un poco agrisado, pesa de 6,34 á 6,6, le raya el feldspato y no dá chispas 
con el eslabón. Cristaliza en cubo ó en formas derivadas de él como el octae¬ 
dro, el cubo-octaedro, el cubo dodecaedro y el triforme, cristal compuesto del 

octaedro, del cubo y del dodecaedro romboidal (íig. 79 pág. 191). Estos cris¬ 
tales están por lo general deformados con superficies convexas y estructura 
granujienta. 

Ei arseniuro de cobalto se encuentra también en masas, ó mamelonado y 

con estructura fibrosa, y también en denlritas compuestas de cristalitos reu¬ 
nidos punta á punta. 

El cobalto arseniurado espuesto al soplete sobre un carbon, desprende un 
fuerte olor arsenical y deja por residuo un glóbulo metálico, blanco y quebra¬ 
dizo, que triturado con borax y sometido al fuego de oxidación dá un vidrio de 
color azul puro muy intenso. 

El cobalto arsenical se asemeja mucho al mispickel (hierro sulfo-arseniu¬ 
rado) y al cobalto gris (cobalto sulfo-arseniurado); pero el primero es mucho mas 
duro, dá chispas con el eslabón, fundido con el borax le dá color negruzco y por 
ultimo forma una disolución de color pardo con el ácido nítrico, mientras que la 
del borax es de color de rosa. El cobalto gris se presenta en cristales mucho mas 
acabados terminados por superficies planasy que reflejan la luz: su estructura es 
laminar. Al soplete desprende al principio ácido sulfuroso y después arsénico en 
menor cantidad. 

El cobalto arseniurado es la mina mas común de este metal, se encuentra 
ya en capas, ya en liloiies, en los depósitos metalíferos de los terrenos primiti¬ 
vos, especialmente en los de plata y cobre piritosos, rara vez en los de plomo 
y nunca en los de hierro. Se ha hallado principalmente en AVitlichen en Sua- 
viu, en líoemia, en Sajorna, en Hungría, en Noruega y en Francia en Allcmont 
y en Santa María de las minas. La variedad fibrosa do Schnéeberg en Sajoniu 
ha dado 
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Moléculas. 
Arsénico.6b,75 2 
Cobalto.28 1 
Óxidos de hierro y manganeso. 6,25 » 

Fórmula : CoAs2. 
Otras análisis han dado diferentes proporciones con mezcla de diversos 

sulfuros y arseniuros de cobre y de hierro. 
Cobalto arseniurado ferrífero, cobalto arsenical gris negruzco, arseniuro 

ferro-cobáltico. Este mineral debe considerarse como un arseniuro doble de 

hierro y cobalto pero de proporciones variables. Es de color gris negruzco, ; 
tiene un brillo metálico que pierde muy pronto por su esposicion al aire. Su 

fractura es desigual, de grano fino, algunas veces fibrosa y radiada. Es agrio 
y quebradizo: por la percusión desarrolla olor arsenical; su disolución nítrica es 

de un color pardo rosado, y dá precipitado azul sucio, ó verde con los álcalis. 
Se presenta enmasas compactas ó concrecionadas, y en pequeños cristales 
cúbicos ó dodecaédricos. Es tan común como el cobalto arseniurado y se en¬ 
cuentra en los mismos criaderos. 

Cobalto sulfurado. 

Koboldina. Sustancia metaloidea de color gris de acero, cristaliza en 
Cubo ó en octaedro regular. Su fractura es desigual, no desprende olor arse¬ 
nical al soplete y deja un glóbulo gris que fundido con el borax le dá color 

azul muy oscuro. Esta sustancia no se ha encontrado mas que en Baslnaés 
en Suecia, y en Musen en Westfalia. Dos análisis tenemos de ella cuyos re¬ 
sultados son ios siguientes : 

Cobalto sulfurado de Miisen por Wernckink. 

Relaciones moleculares. 
Azufre. . » . . 41 205 = 178 -t- 27 

Cobalto. . . . 43,86 119 = 119 » 
Hierro. 5,31 15 » 15 
Cobre. 4,10 13 » 13 
Ganga. 0,67 » » » 

Rebajando de los números moleculares lo necesario pura formar sesqui-sul- 
furo de cobalto (Co2S3) queda poco mas ó menos la cantidad de azufre in¬ 
dispensable para componer el cobre piritoso FeCuS2. La segunda análisis de¬ 
bida á M. Hisinger no tiene tanta precisión. 

Relaciones moleculares. 
Azufre. . . ; . 38,5 197 == 469 -H 28 
Cobalto. . . . . 43,20 118 — 448 » 
Cobre.. . . • . 14,40 36 » 36 
Hierro. . . . . 3,50 10 )> 10 
Ganga. . . . . 0,33 » » » 

porque empleándose lo menos entre el cobre y el hierro 28 partes de azufre 
no quedan mas que 169 para 118 partes de cobalto, lo cual no es suficiente 
para formar el sesqui-sulluro. 

Cobalto sulfo-arseniurado. 

Cobalto gris, cobaltina. (Esta sustancia, si no os la mina mas abundante de 
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cobalto, es por lo menos la mas hermosa, la mas pura, y la que se emplea mas 

comunmente para la extracción del meta!; mientras que las otras se destinan 
a la fabricación del esmalte. Es de color gris de acero, muy brillante y de es¬ 

tructura pequeño-laminar muy marcada. Pesa 6,43; dá chispas con el eslabón 
desprendiendo olor aliáceo. Echada sobre las ascuas, exala olor de ácido sul- 
turoso mezclado con el arsenical. 

La forma primitiva del cobalto gris es el cubo, y las secundarias el octae¬ 
dro, el dodecaedro pentagonal, el cubo-dodecaedro, el icosaedro, el cubo-ico- 
saedro, etc. Cuyos cristales notables por la limpieza y pulimento de su su- 
perlicie lo son aun mas por la perfecta identidad de sus formas con el hier¬ 

ro bi-sulí'irudo^ El cobalto gris se encuentra principalmente en Tunaberg en 
Suecia, acompañado del cobre piritoso en una ganga de cal carbonatada lami¬ 
nar en medio de un terreno de gneiss. También se encuentra en Loos (Suecia) 

en Moiuu (Noruega), y en Giern (Silesia). El de Modun ha dado por la’ 
análisis 

Reiac. molecul. 
Azufre. . . . : 20,08 99 = 89 -+- 10 
Arsénico. . . . . 43,47 92 = 89 -1- 3 
Cobalto. . 33,10 89 = 89 » 
Hierro. . . . . 3,23 9 = >, 9 

de donde se deduce la fórmula CoAsS para el cobalto gris, mezclado con algo 
de sulfo-arseniuro de hierro, cuya diversa composición depende acaso de algu¬ 
na inexactitud en la análisis. El cobalto gris generalmente se representa por 
CoS'-2 -t- CoAs- y está considerado como una combinación de bi-sulfuro y de 

bi-arseniuro de dicho metal. Pero su completo isomoríismo con el hierro bi- 
sulfurado FeS2 conduce coa mas razón á considerarle como este mismo bi- 
sulfuro en el que una molécula de azufre está reemplazada por otra de arséni¬ 
co: y en este caso su fórmula mas bien deberá ser CoS , 2 

Cohallo oxidado. 

l.s una sustancia ncgia, terrea, que (rolada con una hoja de acero adquie— 
le cierto brillo metálico; infusible al soplete, sin exalar olor arsenical cuando 

se ensaya sobre un carbon, y una pequeñísima partícula suya es susceptible 
de teñir el vidrio de borax de un color azul intenso. Parece que el cobalto 
existe en ella en estado de sesqui-úxido Co203, por lo que debe desprender 

cloro con el ácido clorídrico. Se encuentra en un í gran porción de localidades 
y en los mismos lechos que el cobalto arsenical, del que tal vez procede, y 
del que frecuentemente contiene restos en su interior. Es muy buscada para 
la fabricación del azul de cobalto: pero muchas vesces se lia confundido con 
ella el hidrato de sesqui-óxido de manganeso terreo, y también un compuesto 
natural de óxido de manganeso y de óxido de cobalto como el de Rengersdorf, 
cuya análisis hecha por Klaprolh es como sigue 

Peróxido de cobalto. . . 4 0,4 \ 
óxido de manganeso. . . 16,0 J 
-de cobre.0,2 ( ,17 a 
Sílice.24,8 
Alúmina.20,4 
Agua.17, 
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Cobalto arscniatado. 

Este arseniato es de color de rosa oscuro ó violado cuando está cristali¬ 
zado, y de color de flor de melocotón cuando es térreo y pulverulento Sus 

cristales son prismas rectangulares oblicuos fáciles de separar por clivacion pa¬ 
ralelamente á las caras del prisma. Su peso específico es de 2,9o á 3. Es blan¬ 

do, le raya la cal carbonatada: por la acción del calórico desprende amia Se 
funde al soplete sobre carbon, desprendiendo olor arsenical y dejando un ció 
bulo metálico quebradizo que tiñe el borax de azul intenso. Es soluble en áci 
do nítrico, produciendo una disolución de color de rosa que dá precipitado azul 
violado con los álcalis y verde con el cianuro ferroso-potásico. 

El cobalto arseniatado de Allemont según la análisis de Laugier está for 

Acido arsénico. . . 
Oxido de cobalto. . . 
-de níquel. . . 
-de hierro. . . 
Agua. 

• • • • 

Fórmula Co3 As -+- 7 Aq 

40 
20.5 

9,2 
6,1 

22.5 

X 0,6957 
X 2,4322 
X 2,4292 
X 2,2222 
X 8,8889 

Relación molecular. 
= 28 i 
= 44 1 
= 20 J 
= 13 I 
=200 

87 

por resau£oSiS ^ B“Ch°1Z ^ arSenÍa'° ^ COllal10 do RÍ<=cl.elsdorf ha dado 

Ácido arsénico. 
Óxido de cobalto. 
Agua. .... 

• • • • 

Fórmula Coi° As3 -t- 

Relac. motee, 
37 \ 0,6957 = 25 3 
39 X 2,1322 = 83 l0 

22 X 8,8889 = 178 22,5 

22 Aq 

rnw1Un°S mine,raI°8;StaS admiten la existencia de un arseniato de cobalto de 
olor de rosa pulverulento, incrustando el arseniuro de cobalto ó mezclado con 
as materias terreas que le acompañan: y se fundan para ello en que esta sus¬ 

tancia desprende acido arsenioso cuando se la calienta en un tubo de vidrio 

tn fw>° SUCeda C°n 6 arsenijat0- Pero s'endo asi que el arseniuro de cobal- 
o CoAs-no puede, por su oxidación a! aire húmedo, dar origen á un arsenia- 
o tnbásico s,„° peyendo |os dos tercios del arsénico que probablemente 

2 3 ,fSlad° d,e áCÍd° arse,lioso (3CoAs2) + 14 O = 3CoO, As^O3 I 
iAs-Oo), reSuila que e, arseiliato jeL)e estar¡mezclado muchas veces con áe.Vla 

arsenioso fácil de desprender por la sola acción del calórico. C ° 

Cobalto sulfatado. 

talizï enVnsmas ZoblícuoUsbromf6‘?í°r eat.í[)t'co V nmargo, y que puede cris- 
co y pasa al Zr 0 jllcu0biromboidales- p*erde agua por la acción del calón- 

las minas de cobalto yTn Zd A halla diauella,en las ag*^ fl«e atraviesan 
geramente los sitios por donde depoa¡¡*n*oaj¡ durante su curso barniza li¬ 
to deBieber (Hanain I,. i J Beudantque lia analizado un sulla- 

t'idnau) le ha encontrado formado de 
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Oxígeno 
Acido sulfúrico. . . . 30,2 18,07 3 
Óxido de cobalto. . . 28,7 6,11 1 
-de hierro.. . . 0,9 0,20 )) 

Agua. 36,62 6 

Fórmula : Co S -i- 6Aq 

Oirá análisis de la misma sal hecha por M. Winkelblech ha dado por resul* 

tado una mezcla de sulfato de magnesia 
Oxígeno 

Acido sulfúrico. . . . 29,05 17,39 12 
Oxido de cobalto. . . . 19,91 4,24 3 
Magnesia.* 3,86 1,46 1 
Agua. 46,86 39,66 28 

Fórmula: 3Co S -+• MgS -+- 2 8 Aq 

Finalmente hay otra análisis de una sustancia procedente de la misma loca- 

lidad que demuestra la existencia de un sulfato de composición diferente, 

á saber : 
Oxígeno • 

Acido sulfúrico. . . • 19,74 11,81 3 
Oxido de cobalto. . . . 38,71 8,25 2 
Agua. 41,55 36,93 9 

Fórmula : Co2 S -4- 9Aq 
El cobalto puro solo se estrac de su mina para los laboratorios de química» 

pues que en las artes no tiene uso ninguno. El mejor procedimiento para su 

obtención es el propuesto por M. Liebig. 
Se tuesta el cobalto gris de Tunaberg, se pulveriza y se va echando en 

veces sobre bi-sulfato de potasa fundido. La mezcla no tarda en tomar con¬ 
sistencia de pasta dura, y entonces se aumenta el fuego para que entre en fu¬ 
sion, en cuyo estado se mantiene hasta que deje de dar vapores blancos. Des¬ 
pués de fria esta masa que contiene sulfalos de cobalto y de potasa, y arseniatos 
de hierro y de cobalto, en muy corta cantidad este, se hierve enagua para disol¬ 
ver los dos sulfatos, pues que no existen los de hierro y de níquel que se han 
debido descomponer al calor rojo. Por consiguiente la disolución no podrá 
contener mas óxido précipitable por los álcalis que el de cobalto, el cual me¬ 

diante el carbonato de potasa se precipita en estado de carbonato que después 
de bien lavado se calcina para obtener el óxido de cobalto, que se reduce co» 
la mezcla del negro de humo y aceite. El cobalto se funde ú los 130° delpi- 
róinetro de Wedgwood poco mas ó menos: es blanco, brillante, y pesa de 8,5 
¿ 8,7. Es poco dúctil, mas magnético que el níquel y no tanto como el hierro 
en 'la proporción de 2 á 3. Se oxida al aire húmedo y descompone el agua al 

calor rojo, ó con intermedio de los ácidos. 
El cobalto forma dos óxidos. El protóxido (GoO) es gris ligeramente verdo¬ 

so, y soluble en los ácidos con los que forma disoluciones de color de rosa, en 
las que los álcalis dan un precipitado de hidratojozul violado, solubleten un es- 

ceso de amoniaco recobrando su primitivo color de rosa el líquido. Espuesto 

al aire el hidrato absorve el oxígeno y pasa en parte á peróxido hidratado. El 
mismo protóxido calentado hasta el rojo oscuro se transforma en peróxido; 
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pero si se eleva mas la temperatura este peróxido vuelve al estado de pro- 

tóxido. 

El peróxido de cobalto (Eo^O">) es negro y no salificable; de donde resul¬ 
ta que en contacto de los ácidos sulfúrico y nítrico concentrados deja despren¬ 
der oxígeno; y con el clorídrico, cloro. Tiñe, lo mismo que el prolóxido, de co¬ 

lor azul intenso el vidrio y el borax. El esmalte ó azul ya dejamos dicho en 

otro lugar que es un vidrio silíceo, coloreado por el óxido de cobalto impuro 
resultante de tostar la mina de cobalto arsenical. El azul de Thenard es un 
fosfato de cobalto mezclado con alúmina, de un color magnífico muy usado en 

la pintura. Finalmente con el cloruro de cobalto se prepara una tinta simpá¬ 

tica muy curiosa que no es mas que una disolución diluida y de color de rosa 

de esta sal: escribiendo con ella desaparece completamente lo escrito luego 

que se seca al aire libre, pero se presentan los caractères de color azul calen¬ 
tando moderadamente el papel á la lumbre, para desaparecer de nuevo cuando 
por su esposicion al aire atraen la humedad atmosférica. Debe tenerse cui¬ 
dado de no calentar demasiado el papel, porque entonces alterándose este por 
Ja acción del ácido de la sal aparecen negros los caractères y no vuelven á 
desaparecer. 

Familia del hierro. 

Este metal conocido de toda antigüedad es el mas esparcido en la naturale» .....C-““ --- V. 

za y el mas útil al hombre. Se encuentra en diez y siete estados, 
nativo hidratado cromatado 

á saber 

arseniurado 
sulfatado 
sulfo-arseniurado 
oxidulado 
oxidado 

sulfatado 
carbonatado 
oxalatado 
fosfatado 
arsenialado 

tungstatado 
tantalatado 
titauatado 
silicatado 

Hierro nativo. 

El hierro es un metal tan oxidable que es sumamente raro encontrarle en 
la naturaleza en estado metálico, y aun entonces existe solo accidentalmente, y 
muy frecuentemente por la acción de los fuegos volcánicos. De esta manera 
es como se encuentra en las lavas de la montaña de Graveneire en el Puy-de- 
Dóine envuelto en hierro oxidado y en un terreno evidentemente volcánico. 
Se halla también en un lilon en las cercanías de Grenoble y en una masa 
de hierro hidratado en Kamsdorff (Sajonia), Se hace mención finalmente de 
un acero nativo encontrado en los productos de las hornagueras incendiadas en 
Labouichc cerca de Neris (Allier); pero son muy raros tales ejemplos y el 

último puede considerarse hasta cierto punto como hijo del trabajo del 
hombre. 

Pero existe otra especie de hierro nativo, que sino es muy abundante, se 

baila diseminado por todas partes sobre la tierra, y cuyas masas, que á veces 

son considerables, y se hallan á distancia de todo pais civilizado, no dejan lu¬ 
gar á atribuir su formación á la mano del hombre. Asi por ejemplo tenemos 

«n la América meridional en medio de una inmensa llanura una masa de hier¬ 
ro de 15000 quilogramos: otra cerca de Durango en la nueva Vizcaya que Mr. 

Humboldt calculó en 20000 quilogramos. M.Pallas observó otra en Siberia do 
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700 quilogramos: y se citan otras varias en Galana (Africa), en el cabo de Bue¬ 
na esperanza, en Méjico y en la Luisiana. También en Europa se liace men¬ 
ción de una masa de hierro maleable, de! peso de 8000 quilogramos hallada de¬ 
bajo del terreno de las calles de la ciudad de Alcen cerca de Magdeburgo, y de 

otras mas pequeñas encontradas en Bohemia. 
Esta especie de hierro nativo se halla indiferentemente por todo el globo 

según se vé; y lo mas singulares que en todas presenta casi los mismos ca¬ 

racteres físicos. Es celular y sus cavidades están llenas de una materia silícea 
de la naturaleza del peridoto ó del olivilo, y siempre contiene níquel, aunque 

en cantidad muy variable que á veces llega á 16 por 100. 
Si reílexionamos ahora que las piedras caídas de la atmósfera conocidas 

con el nombre de aerolitos ó meteoritos contienen también hierro aleado con 
níquel; y que estas piedras lo mismo que el hierro nativo se hallan esparcidas 
en la superficie del globo, y nunca en su interior; no será dilicil inclinarnos 
á creer que las masas de hierro de que hemos hablado son también me¬ 

teoritos. 
En la introducción de este curso hemos espuesto las razones que pueden 

inducirá suponer que los meteoritos provienen de un cometa hecho pedazos 
en su choque con la tierra, y cuyos fragmentos lanzados al espacio continúan 
girando en él hasta que vuelven á entrar en la esfera de atracción del globo 
terrestre: hipótesis que parece destinada á reunir el asentimiento general 
de los físicos, en sustitución de otras muchas, y particularmente de la que su¬ 

pone que los meteoritos son despedidos por los volcanes de la luna. 

Hierro sulfurado. 

En la naturaleza existen muchas combinaciones de azufre y de hierro, las 
cuales no guardan la misma relación que los óxidos. Asi es que de estos hay 

El protóxido de hierro (oxuro ferroso) = FeO 
El sesqui-óxidp (oxuro férrico ). . . = FeOi,t> ¿ Fe20 
El ácido férrico.= FeO3 

Y por último un compuesto natural y artificial de los dos primeros óxidos 

formado de FeO -+- Fe203 = Fe3Ol. 
Y en cuanto á los sulfuros, tenemos un proto-sulfuro (FeS) que corresponde 

al protóxido : pero no hay, á lo menos en estado de libertad, un sesqui-sulfuro 
(Fe2S3) que corresponda al sesqui-óxido: ni tampoco un súllido férrico (FeS3) 
correspondiente al ácido férrico. El pcrsulfuro de hierro natural es igual á 
FeS2: y respecto á los sulfuros intermedios se han determinado tres: uno de 
ellos formado de Fe<5S3 = SFeS •+■ FeS2 puede obtenerse artificialmente ca¬ 
lentando fuertemente el bi-sulfuro en vasos cerrados: otro compuesto de Fej 
S-i parece corresponder á primera vista al óxido negro de hierro Fe3(H, pero 
está formado diferentemente en razón de la diferente composición del sesqui- 

óxido y del bi-sulfuro de hierro: asi es que el óxido intermedio está compues¬ 
to de FeO -+■ Fe203, mientras que el sulfuro consta de 2FeS -t- FeS2. 

Hierro prolosulfurado. 

Se encuentra este sulfuro en las minas de Cornouailles. Sus caractères 

físicos no pueden marcarse con precisión, porque siempre se le ha confundido 
con los sulfuros intermedios. Sin embargo debe tener brillo metálico y color de 
tumbaga ó de bronce. Es soluble en el ácido sulfúrico débil con desprendí- 



miento de súlíido hidrico: ejerce una acción enérgica sobre la aguja imantada 
por jo (jue se le lia dado el nombre do pirita magnética, si bien bajo esta de¬ 

nominación sellan comprendido también los sudaros intermedios. 

La análisis verilicada por llalcliett le lia dado 
Relac. molec. 

Hierro.63,50 X 2,837 = 181,5 1 

Azufre. 36,50 X 5 = 182,5 1 

Fórmula : FeS 
El proto-sulfuro de hierro rara vez se encuentra aislado; pero es muy co¬ 

mún en el cobre piritoso del que hay muchas especies ó variedades que no 

pueden representarse sino por una combinación de FeS con 2,4 ó 5 moléculas 

de Cu2S. 

Hierro sulfurado intermedio. 

Magnetkies, Leberkies. Hay muchas especies de este sulfuro á que se da 
el nombre de pirita magnética, según hemos dicho arriba, porque atraen la 
aguja imantada,aunque ejercen sobre ella menos acción que el sulfuro de hier¬ 
ro, y ademas tienen el carácter de que cuando se las trata con ácido sulfúrico*, 
débil, no solo desprenden súlíido hidrico, sino que depositan azufre. Presentan 
un mediano lustre metálico unido á un color gris amarillento ó pardusco, y 
no dan chispas con el eslabón. Su testura es pequeño-laminar muypercepti- 
ble, y su division mecánica parece conducir al prisma recto romboidal ó al 
prisma exáedro regular que se supone ser su forma primitiva. De las análisis 
que de ellas se lian hecho se derivan al parecer tres fórmulas diversas. 

1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 
Hierro. . . . 60,32 59,85 59,72 59,63 .>0.37 
Azufre. . . . 38,78 40,15 40,23 40,13 43,63 

1. a Pirita magnética de Bodemais, en Baviera. La fórmula que masse 
acerca á la análisis hecha de esta sustancia por H. Rose es Fe9S'l0=8FeS-)- 

FeS2, la cual da 
Hierro.61,16 9 molec. 
Azufre. 38,84 10 

2. a Pirita magnética de Tresebnrg en Ilarz, por Stronieyer. 
3. a Pirita magnética de Fahlun, en Suecia, por Piattner. 
4. a Pirita magnética de Conghonas do Campo, en el Rrasil, por Platinar. 

El término medio de estas tres análisis conduce á la .fórmula FeóS'=5FeS 
-f-FeS2que corresponde á la composición del sulfuro de hierro obtenido calen¬ 

tando fuertemente el bi-suifuro (1). 
Hierro. 60 6 molec 
Azufre.40 7 

3.a Pirita magnética de Baregcs, analizada por Slromeyer. Su fórmula es 

Fe^S-t ó 2FeS-t- FeS-, la cual corresponde á 

0) En la pág. 112 hemos dado una fórmula diferente de la composition de este sulfuro 
intermedio Fe" 8, calculada, según los antiguos pesos atómicos del hierro y del azufre. 
Partiendo de que 100 partes de hi-sulfuro de hierro pierdan por la acción de una alta tem¬ 
peratura 22 de azufre, reteniendo ó 1,33 y fundándose en los nuevos ¡u sos atómicos de los 
do* compuestos, resulta la fórmula Fe(lSLa espresion Fe 'S^— iFeS-f-FcS2 uo seria mas 
conforme con las análisis. Si ó pesar dé esto se creyese deber admitirla, las tres piritas iw» 
ermedias estarían representadas por FFeS-1— FcS“: IFcS-t FeS2:y 2FeS“FFcS'-• 

i>s 
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,li0IT0.50,70 ¡ 
Azutre.43,24 t 

La pirita magnética se encuentra en pequeños montones ó en filones en los 
terrenos primitivos superiores, y como liemos vLlo, en muchas localidades. 

Sin embargo, su existencia se puede tener como una escepcion, comparada 
on la abundancia de lii erro bi-sullurado ó pirita ordinaria. 

Hierro b i~ sulfura do. 

Existen uos especies de este mineral que difieren bastante en su cristali¬ 
zación y demas propiedades para dar motivo á los mineralogistas de separar¬ 
las, del mismo modo que lian hecho de la cal carbonatada romboidal una espe- 
ciedistinta de la cal carbonatada prismática, aunque la composición química de 
las dos parezca ser exactamente la misma. 

Primera especie. Hierro bisulfurado cúbico, pirita común, pirita de hierro, pi¬ 
rita amarilla, Eisenkies. Es una sustancia de color amarillo de latón muy bajo, 
de fuerte brillo metálico, pesa 4,98; muy dura, que da chispas vivísimas cou 
el eslabón, las cuales son debidas tanto á la combustion de la pirita como á la 
del acero, y encienden con facilidad la yesca, el algodón, las hojas secas, etc., 

de cuya propiedad, que utilizaban los antiguos para tener fuego, le viene el 
nombre de pinta. Las piedras de fusil en Ja época de la invención de las ar¬ 
mas de fuego so fabricaban con esta pirita, á Ja que después sustituyó el pe¬ 
dernal. 

El hierro bi-sulfurado pulverizado y echado sobre las ascuas desprende 
olor sulfuroso: no es atacable por los ácidos, á escepcion del nítrico y del 
agua regia, y está formado de 

Hierro.4G,57 1 ¿moloc. 
Azufre. 53,33 2 * 

Calentado fuertemente en una relorla pierde 22 por 100 de azufre y su 
transforma en sulfuro intermedio FeCS". Calentado en un matraz da, según 

M. Beudant,al lin de la sublimación una corta cantidad de sulfuro rojo de ar¬ 
sénico. 

La pirita amarilla cristaliza en cubo ó en formas derivadas de él, tales son: 
el cubo prolongado, que representa un prisma recto de base cuadrada; el cu¬ 
bo octaedro(iv¿. 31, pág. 53); el octaedro (lig. 12, pág. 38); el octaedro cmar 
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(jmudo (lig. G4, pág. L¡3), que es el tránsito del octaedro al dodecacdro 
romboidal; el ocla-icosaedro (lig. 80), que es un oclaedro cuyos ángulos están 
reemplazados por biseles corespondientesá las doce caras isósceles del icosae¬ 

dro, de modo que esta forma constituye un tránsito del octaedro al icosaedro; 

el icosaedro (lig. 24, pág. 44); el cubo icosaedro (fig. 81), que es la forma 
lig. 80, mas avanzada hacia el icosaedro, y que presenta ademas en cada arista 

del bisel que marca los ángulos del octaedro una parte de cara del cubo; el cu¬ 
bo dodecaedro, (Fig. 82) que es un medio entre el cubo y el dodecaedro pen¬ 
tagonal; el dodecaedro pentagonal (lig. 22, pág. 43) mas ó menos modificado 

por la variable estension de sus caras; el trapezoedro (lig. 25, pág. 44), y por 
último, el cubo triglifo, que es un cubo cuyas caras están estriadas en 1res 
sentidos perpendiculares entre sí: observándose frecuentemente que la línea 
del medio de cada cara forma una arista saliente que corresponde claramente 
á la base de una délas caras del dodecaedro pentagonal, de modo que es evi¬ 
dente que el cubo triglifo es el primer indicio del tránsito del cubo al dode¬ 

caedro (2). 
En este caso parece que se ha observado que la pirita contiene oro, y que 

casi siempre el sulfuro de hierro se transforma á la larg/i en óxido de hierro 
hidratado pardo que conserva la forma de sulfuro; y entonces el oro disemina¬ 
do se deja distinguir en su color amarillo y su brillo, como se no a principal¬ 

mente en las piritas auríferas de Siberia. 
El vulgo va recojiendo piritas frecuentemente creyendo haber encontrado 

oro, que sin embargo se distingue de ellas fácilmente por su ductilidad y blan 

dura. 
La pirita de hierro se diferencia también con facilidad de la-de cóbre por el 

color amarillo mas oscuro de es.a, mas ó menos variado ó irisado, y porque no 

da chispas con el eslabón. 
El hierro sulfurado cúbico pertenece principalmente á los terrenos anti— 

tiguos : algunas veces constituye por sí solo rocas subordinadas al gneis, 
á la mica ó al anfibol esquistoide; pero por lo común se encuentra en capas, 
lechos ó filones. Se halla también engastado en ladorita, en la dolomía de 
San Gotardo, en laarci la esquistosa que cubre las lillas , y aun en las mismas 
ulias. Los esquistos pizarrosos suelen contener con frecuencia cristales cúbi¬ 

cos de este sulfuro; y por último se encuentra en los 

filones metalíferos de todas clases, con especialidad 

con el hierro carbonatado y el cobre piritoso. 

Algunos dicen que la pirita cúbica se halla en to¬ 

da clase de terrenos, aun en los mas modernos: no¬ 

sotros, sin negar que pueda suceder, creemos que 

en este cuso se ha lomado con frecuencia la; pinta 

I lauca ó prismática por la amarilla. 

Segunda especie. Hierro bi-sulfarado prismático. 

G) Dejamos dicho arriba quo el cobalto sulfó-ai'Scn¡ailo (f.oAsS) presentaba absoluta- 

memelas mismas formas que el hierro b¡-sulfura??o (Fe. " ■ Las tonnas á que nos i nferi¬ 

mos son el oda-icosaedro, el cubo icosaedro, vi icosa dro ct cubo dodecaedro y el cu¬ 

bo triglifo. 



lista denominación corresponde á la pirita blanca , hierro sulfurado blanco 
pirita prismática, sperkics de los alemanes. 

lista sustancia, analizada por Berzelius está formada de 

Kelac. mol. 
Azufre.53,35 267 2 
Hierro. 45,07 120 > 
Manganeso. . . . 0,70 1 j 1 
Sílice.0,80 » 

Está generalmente admitido que este sulfuro tiene la misma composición 
que el anterior: pero es fácil observar que contiene unesceso sensible de azu¬ 
fre: y bien sea por esta circunstancia ó por la diferente disposición de las mo¬ 
léculas propias del bi-sulfuro, lo cierto es que tiene propiedades muy diversas 

de aquel. Su color es mas blanco y su polvo negro verdoso, al paso que la piri- f 
ta amarilla da un poluo verde negruzco. Su forma primitiva es un prisma recto 
romboidal, y los cristales tienen una tendencia decidida á agruparse al rede¬ 

dor de un centro común, de modo que solo se dejan ver en la superficie lo* 
ángulos de la circunferencia, mientras que el interior toma una estructura ra- . 
diada. Pero el carácter sobresaliente de esta sub-especie consiste en la facili- j 
dad con que se deshace al aire, absorviendo oxígeno y agua y convirtiéndose 
en sulfato de hierro hidratado: efecto tanto mas admirable cuanto queel hier¬ 
ro y el azufre no se hallan en la misma proporción en el sulfuro que en el sul- »| 
íato, y que la mitad del azulre debe quedar á descubierto. La rapidez de esta J 
alteración se nota principalmente en las masas radiadas: los cristalos determi- J 
nados resisten mejor á la acción de! aire. 

El hierro sulfurado blanco es de formación mucho mas moderna que el ’t 
amarillo: es el que se forma siempre por la descomposición de las materias ve- i 
getales enterradas; el que impregna los lignitos y las turbas, y es causadesu >; 
destrucción rápida en las colecciones. Se lo encuentra también afectando la i 
figura de troncos de árboles, cortezas, raices, y en ammonites, cuya sustancia i 

ha ido reemplazando poco á poco. Es preferido en todas partes para la fabrica- • j 
cion del sulfato de hierro y del alumbre. 

No nos ocuparemos aquí, contentándonos solo con hacer mención de ellos, 
de los sulfures dobles de hierro y de cobre, pues que ya los hemos estudiado p : 
bajo el nombre de cobre piritoso; ni tampoco del sulfuro doble de hierro y de t j 

antimonio, conocido con la denominación de haidingcrita. 

II i erro a rseniurado. 

Hierro arsenical axótomo (Molis). Este arseniuro confundido largo tiempo, 
con el mispikel ó hierro sulfo-arseniurado, de que casi nunca está esenlo y 
cuyos caracteres presenta en su mayor parle; os brillante, de color blanco algo ! 1 
agrisado, muy duro, frágil, y pesa 7,228. Cristaliza en formas derivadas de un | 
prisma recto romboidal de I22°i7' y 571*43'. Su composición es muy variable, i 
según aparece de las siguientes análisis: 

1 Reí ac. mol. 2 Relac . mol. 3 Relac. mol 

Arsénico. . . 70,15 LÍO 65,99 1 41 63, Lf 133 
Hierro. . . . . 27,70 70« 28,06 80 30,24 86 
Azufre.. . . \ ,30 6 1,9 í to 1.63 8 

1. Hierro arseniurado de Fossum, en Noruega, analizado por Scheerer» 
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Hebojando do los números moleculares del arsénico y del azufre lo necesario 

para transformar los 6 de azufro en sulfo-arseniuro de hierro, quedan los nú¬ 
meros 143 y 73, que son entre sí casi como 2 á 1, de manera que de esta 

análisis parece debe deducirse la existencia del bi-arseniuro de hierro FcAs-, 
2. Hierro arseniurado de lieichensten, analizado por M. Hoffmann. Haciendo 

la misma operación que liemos dicho en el anterior, quedan 131 de arsénico y 
70 de hierro, cuyos números guardan una proporción de 13 á 7, esto es, algo 
menor que de 2 á 1. 

3. Otra análisis de un mineral de la misma localidad que indica un arse¬ 
niuro de la fórmula Fe-'AsS. 

Se hallan también arseniuros de hierro mezclados con otros arseniuros me¬ 
tálicos como los de níquel, de cobalto y de plata. 

1. Hierro arseniurado niquelífero de Schladming, en Stiria. 
Arsénico.00,41 
Azufre.5,20 

Hierro.13,49 
Níquel.13,37 
Cobalto. 5,10 

2. Hierro arseniurado argentífero, de Andreasberg, por Klaproth. 
Arsénico.35 
Antimonio.4 
Hierro.34,25 
Plata.12,75 

Hierro sulfo-arsemurado. 

Pirita arsenicaló mispickel. Es una sustanciaque tiene brillo metálicoy color 
blanco de estaño, muy dura, que raya el acero, y por consiguiente da chispas 
con el eslabón. Su fractura es granujienta y poco lustrosa: pesa 0,127. Fspues- 
ta á la llama de una bujía da humo espeso, arsenical: se funde al soplete, resul¬ 
tando un glóbulo negro: calentada en tubos cerrados da por sublimación sulfu¬ 
ro de arsénico: disuelta en ácido nítrico produce un líquido pardusco que con 

el cianuro ferroso-potásico ¿da precipitado azul intenso. He aquí tres análisis 
de ella: 

Stromcyer. Chevrcul. Thomson. 

Azufre. 21,08 20,13 19,00 
Arsénico. . . . 42,88 43,42 45,74 
Hierro. 30,04 34,94 33,98 

La análisis de Thomson corresponde con corta diferencia á Fe2As2S- 
que da 

Azufre.19,03 
Arsénico.40,01 
Hierro.34,30 

He donde se puede deducir que la composición del hierro sulfo-arseniurado 
debe ser FeS2-+-FeAs2. 

La forma primitiva del hierro sulfo-arseniurado es un prisma recto rom¬ 
boidal de 111 Oí2' y 08° 48'. Las formas secundarias varían poco; so observan 

octaedros cuneiformes y prismas con puntas diedras, siendo por lo común los 
cristales pequeños y estriados. Se halla diseminado en las rocas primitivas v 
en los filones metálicos, principalmente en los de estaño. 



Hierro oxidado. 

H'l-2 

Dos son los principales grados do oxidación de que es susceptible el hier¬ 
ro: el protóxido û oxuro ferroso (FeO), y el sesqui-oxido ú oxnro férrico 

(FeOi,5 ó Fe203. 
El primero se produce cuando se disuelve el hierro en el ácido sulfúrico ó 

clorídrico diluido, y resguardado del contado del aire. Es blanco en estado de 
hidrato: pero por la acción del aire pasa con rapidez al verde, al negro y al 
rojo; cuya fácil oxigenación demuestra suficientemente que el protóxido no 

puede existir en la naturaleza. El sesqui-óxido de hierro es rojo. 
Es bien sabido que estos dos óxidos pueden combinarse en muchas propor¬ 

ciones; pero la que mas comunmente se produce es un óxido negro conocido 
antiguamente con el nombre de etiope marcial, formado de Fe0-t-Fe203, y que 

es un verdadero ferrito de hierro. Este óxido intermedio existe en la natura¬ 
leza y ha sido denominado por Haiiy hierro oxidulado. El sesqui-óxido, que 
también se encuentra natural, es.conocido con el nombre de hierro oligisto, 

esto es, mas pobre en metal y el de hierro oxidado. 
Por último, esLe hierro oxidado se halla en estado de hidrato, de modo 

que tenemos tres especies de óxido de hierro que examinar, á saber: el oxi¬ 

dulado, el oxidado ú oligisto y el hidratado ó hidroxidado. 

Hierro oxidulado. 

Es un óxido de color gris negruzco con lustre metálico, quebradizo, y ce¬ 
de fácilmente á la percusión: su polvo es negro. Es atraible por el imán, y mu¬ 
chas veces sirve él mismo de imán. Se funde con mucha dificultad al soplete: 
da al vidrio de borax color verde botella, al fuego de reducción; pesa de 4, < á 

5,09. 
La forma primitiva del hierro oxidulado es el octaedro regular y las que 

comunmente afecta son el octaedro primitivo, el cuneiforme y el cmarginado, 
esto es, con todas las aristas reemplazadas por facetas, y por último el dode¬ 
caedro romboidal procedente de la modificación anterior llevada al estremo 

(ligs. 12, 17, 21 y 64, pág. 38, 41,42 y 153). Se encuentra también el hierro 
oxidulado en masas laminares y compactas de color gris de acero, y á veces 
blanquecinas, si contienen cuarzo. Este hierro oxidulado cuando es compacto 
constituye el imán natural que tiene dos polos magnéticos y atrae el hicno 

del que sostiene al aire cierto peso. Para colgar de él este peso se corta el 
imán de modo que sus dos polos esten e.i los estreñios opuestos y se le mon¬ 

ta en una armadura de acero. 
También hay un hierro oxidulado terreo, de color negro pardo, dolado de 

un magnetismo polar muy enérgico; y otro hierro oxidulado fuliginoso en fel¬ 

ina de polvo negruzco, parecido al hollín. 
Criaderos. El hierro oxidulado forma depósitos muy considerables en los ter¬ 

renos primitivos é intermedios, en donde seencuentra'discininado en ciistalesó 

en nidos; pero con mas frecuencia en montones bastante voluminosos, y cons¬ 
tituye algunas veces montañas enteras, como en Taberg (Suecia), ó bancos de 

gran potencia, repelidos muchas veces unos á mas altura que olios en una 
misma montaña, como en Suecia, Noruega, Hungría, l'iamonle, Montes Orna¬ 

les, Montes Allai y Estados-Unidos. 



Hierro oxidado ú oligislo. 

Ilaüy formó dos especies de hierro oxidado: la primera, que denominó 
¡hierro oligislo, se componía principalmente de cristales de color gris negruzco, 

lustrosos y magnéticos; la segunda, que llamó hierro oxidado, comprendía la 

piedra hematites y los óxidos de hierro terreo y de color rojo vivo. Algunos 

químicos también apoyaron y motivaron esta separación, pretendiendo que el 
nierro oligisto cristalizado y atraible por el imán no era un verdadero peróxido 
de hierro, sino una combinación de 2Fe0+3Fe-03. Nosotros liemos hecho 
algunas .esperiencias que prueban que esta opinion no es fundada. En primer 
lugar, tomando unpesodado de hierro oligisto bien pulverizado y mezclándole 
con ácido nítrico se espuso en un crisol de platino al calor rojo, y sin -embargo, 
el peso del óxido no aumentó cosa alguna. En segundo lugar se mezcló una 
porción de óxido pulverizado con nitrato de potasa: se calentó fuertemente en 
un crisol de platino; se separó luego el nitrato de potasa, mediante lociones re¬ 

pelidas, y habiendo secado el óxido lavado, no había aumentado su peso en lo 
mas mínimo. Ue aqui debemos deducir que el hierro oligislo no es mas que 
Informa cristalina de la piedra hematites y que su propiedad magnética, por 
otra parte muy débil, es debida á una simple disposición particular de sus mo¬ 
léculas (1). 

El hierro oligisto es de color gris de acero, lustroso y algunas veces irisado 
en su superficie: su fractura es escabrosa: su polvo pardo, que por la tritura¬ 
ción y division con agua pasa á rojo. Es bastante duro para rayar el vidrio. Obrac 
débilmente sobre una barra imantada, pero no es capaz de levantar las limadu¬ 
ras de hierro. Su peso especílico es 5,2, notable por ser mayor por consiguien¬ 
te que el del hierrooxidulado, aunque contiene mas oxígeno y menofe hierro. 

Hierro oxidulado. Hierro oxidado. 
Oxígeno. 27, bo 30 
Hierro. 72,45 70 

Su forma primitiva es un romboide agudo cuyos ángulos son de 8G010', y 
93°o0' Presenta ademas infinitas formas secundarias, algunas muy complica¬ 
das, de lasque las principales son: 

El romboedro binario (Ilaüy); (fig. 10, pag. 38), que es un romboide ob¬ 
tuso muy raro en estado libre: pero en la mayor parte de los cristales de la is¬ 
la de Elba se presenta como terminación. 

El romboedro basado (Haiiy): (lig. 13, pág. 38), cuyo cristal proviene de la 
truucadura del romboedro primitivo por dos planos que pasen por las diagona¬ 
les trasversales de las caras: por cuyo corte separado cada ángulo sólido con 
la mitad de las caras que le forman queda un octaedro de base rectangular, 
pero tan oblicuo que las dos caras Inferior y superior están tan próximas una 

á otra que dan al cristal el aspecto de una lámina ó tabla de proyección exágo¬ 
no como la del romboedro. Se halla en los volcanes. 

El bi-romboidal (Ilaüy): (lig. 83) es el cristal anterior, en cuyas dos caras 
procedentes de la truucadura del romboedro primitivo aparecen sobrepuestos 
los ángulos del romboedro obtuso de la lig. lü. Se encuentra esta variedad 
en la isl¡j de Elba. 

es imposible, sin embargo, que esta acción magndtiea sea debida 
uculas de hierro oxidulado interpuestas cu el hierro oligislo v demasiado 
que se noto cu la balanza el aumento de 

á algunas par- 
pequeñas para 
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El imitativo (Haüy): (íig. 84) es el romboedro primitivo basado, ó el cristal 
de la Iig. lo, cuyos seis ángulos están reemplazados por facetas que partenecen 
ú un romboedro de igual ángulo que el primitivo pero colocado en sentido in¬ 
verso. Si las seis caras l l' se aumentasen basta encubrir las otras, resultaría un 
romboedro semejante al núcleo. 

Otro imitativo (Haüy); (Iig. 8o) es el cristal anterior, en el que las caras /1' 
lian crecido hasta igualarse con las primitivas p p': y como los cristales tienen 
siempre poco grueso, á primera vista podrían tomarse por prismas exaedros re¬ 
gulares muy cortos. Pero esponiendo á la luz en diversos,sentidos las pre¬ 
tendidas caras lalerales, se vé que en realidad están formadas por biseles que 
tienen una cara inclinada hácia el vértice superior del romboedro y la otra *há- 
cia el inferior. Si las caras p y l se prolongasen hasta hacer desaparecer las 
bases o, elcrisial vendría á convertirse en un dodecaedro de triángulos isósce¬ 
les, lo mismo que sucede en el cuarzo y la cal carbonatada. Pero el hierro oli— 

gislo no tiene esta forma. 
Equivalente (Haüy) (Iig. 86). Es la forma anterior con seis facetas que 

pertenecen al prisma exaedro regular colocadas sobre los seis ángulos del 

medio. 
Bino-ternario (Haüy): (fig. 87). Este cristal bastante complejo, es muy fre¬ 

cuente en la isla de Elba. Se compone del romboedro primitivo cuyos vértices 
están reemplazados por el romboedro obtuso binario y tiene ademas sóbrelos 
lados las facetas n pertenecientes á la forma metastática. Hay también una va¬ 
riedad muy común llamada lenticular que procede igualmente del romboide 
binario, redondeado en torma de lenteja. Todas estas variedades suelen afectar 
con frecuencia los colores irisados mas bellos. El hierro oligisto se halla tam¬ 
bién en masas laminares, granujientas y compactas. Se dá el nombre parti— 
ticular de hierro micáceo ó hierro oligisto escamoso á un hierro oligisto en 

masas ó montones compuestos de laminitas brillantes de un lustre metálico 
gris intenso, las cuales no tienen adherencia alguna entre sí y son fáciles de 
separar en escandías como la mica sin mas que frotarlas con el dedo. Estas 

Fig. 83 Fig. 84 Fig. 87 
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escarnías so» brillantes, de color rojo pardo oscuro y á veces trasparentes 

mirándolas con lente. Finalmente, en los ,terrenos volcánicos se presenta una 
variedad particular de Inerro digisto llamado hierro especular en láminas ca¬ 
gonas ó cristales tabulares, delgados, de color gris oscuro, muy brillantes y de 

superficie especular. Probablemente proviene este óxido de la descomposición 
del cloruro de inerro sublimado que acompaña los productos volcánicos , debi- 
da a la acción reunida del vapor do agua y del oxígeno del aire. Se {halla en 
^rancia implantado en las grietas de las lavas de Puy-de-Dome y de Mont- 

¡herró oxidado concrecionado ó piedra hematites. Afecta la forma de ma¬ 
sas ni ame lo nadas o redondeadas, de estructura fibrosa y radiada en 'su interior 
CO» cierto ltts.ro metálico y color eris o eo rojeto. ,,as libras son cmrversmúcs 

, U ° COmUn ,mCia el cual ackiuierun por lo general mas densidad, mas 

mas róh “parif,“c,a d,° forma cristalina, mientras que la circunferencia es 

maJóic s I ÍP ° Siemprees r°J°-No Paroce tenor propiedades 
óxido ’ U CUaild° mas soI° sehacen sensibles cuando se calienta este 

7/imo oxidado terreo. Se presenta en masas de aspecto térreo de color 

! anduS y fIue tl2llan el PaPel- ^ste óxido se encuentra por lo común 
mezclado con una cantidad mas ó menos grande de arcilla, según la cual cons- 

tiería sellada.*"* SangUmea’albm ó *aPis a Wen el bol de Armenia y 

Criaderos. El hierro oligisto se encuentra en los terrenos primitivos é in- 

n «I ,?„Ld"d,taS ,Ke; l0Sm¡S“l0S sili0s «• for- 
dís da grande estension como en Gellivara (Laponia), Itacolu- 

11 (Brasil), y en la costa de Coromandel; ya montones ó lilones de gran po¬ 
tencia como en Suecia, la isla de Elba y Framont en los Vosges. Casi nunca 
«s absolutamente puro, pues por lo regular está mezclado con hierro oxidulado 

mcipa mente en Suecia. La variedad especular ya dejamos dicho que se en- 
cuenlra en los terrenos volcánicos. La piedra hematites se halla con partícu¬ 
la n dad en la Voultc (Ardedle), en Moustier (Tarcntesa), en Gomor (Hungría) 

uueFIrm0nt|y,eni a !Smde Elba’ ,nezclada con el llien’° oligisto. La suavidad 
. re,Ce ° ac 0 umda a su dureza son causa de que se la emplee para puli- 

( nietales con el nombre de piedra de caldereros (1). Las ofras varie¬ 
dades se destinan a. la extracción del hierro. 

Hierro hidratado ó hidroxidado. 

' "rna,SUStanCkde aparíencia litoidea, de color fuliginoso ó pardo ne¬ 
gruzco, si bien su polvo siempre es amarillento ó leonado : no es atraible por 

*1 2,fUcT° C“íe,M.im}ak; “i»1'™ *> «■* bujía, „ itace algo sensible á 
<¡o * hierro '"Ti fda ' “ a )S I,or 100 Jc aS“a, y «I resto es perixi- 
ma nezdado frecuentemente con una corta cantidad de óxido de 

°aaJsoy (le.si,ice- Por consiguiente es un hidrato de hierro en el que es- 
.a,, eombmathsdos moléculas de dsldo de este mota, con 1res do agua.' to 

Óxido de hierro . . . 85 é>6 
^8ua.14,44 

'•<-» trancaos la llaman ferret de Eípagnr, (N. del Trad.) 

29 
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Sin embargo, algunos ejemplares de color rojo massubidono lian dado mas 
que 0,H de agua y parecen constituir un hidrato particular que no contiene 
mas que una molécula de peróxido y otra de agua. 

El hierro hidratado se encuentra algunas veces cristalizado en cubo, en 
octaedro y en dodecaedro, pero como estas son las formas del hierro bi-sulfu- 
rado que puede transformarse en hidrato mediante una modificación epigéni— 
ca, es mas que probable que estas formas no pertenezcan en rigor al hidrato de 

óxido de hierro como pertenecen al hierro y al plomo sulfurado, etc. Y aun nos¬ 
otros creemos que el hierro hidratado concrecionado llamado hematites yarda 
por su forma parecida á la déla verdadera piedra hematites, ha tomado su con¬ 
figuración mamelonada y radiada del hierro sulfurado. Por otra parte este hi¬ 
drato se distingue fácilmente de la verdadera hematites por su color pardo, su 
polvo amarillo y élagua que da cuando se le calienta en vasos cerrados. Las 

demas formas que afecta el hierro hidratado son: 
t.“ Hierro hidratado macizo ó en masas de mayor ó menor tamaño, ya lle¬ 

nas ycompactas , ya también cavernosas ú veces y con separaciones ó divisio¬ 
nes en su interior. 

2. a Hierro hidrato geódico, conocido vulgarmente con el nombre de etites 
ó piedra del águila, poique se dice que las águilas lejlevan á sus nidos para fa¬ 
cilitar su postura. Está en masas de poco volumen, globuliformes ó prismatoi- 
deas, huecas yen cuyo interior se encuentra un núcleo movible de la misma 
sustancia. Antiguamente se llevaban como^amulelos estas piedras para auyen- 

tar los ladrones y para favorecerlos partos. 
3. a El hierro hidratado pisiforme ú oolítico: que se presenta en glóbulos 

esferoidales del tamaño desde un grano de mijo hasta el de un guisante. A veces 
estos granos están libres y aislados comoj si hubiesen sido rodados por las 

aguas; otras se hallan reunidos poruña especie de cimento arcilloso. 
El hierro hidratado es^uno délos minerales de este metal mas abundantes 

en la naturaleza: se encuentra cu casi todos los terrenos. Desde luego se pre¬ 
senta en los de transición en lilones ó en capas, como en Fillols (Pirineos), en 
Kouzie (Ardedle), en Saboya, Suiza yjotras muchas partes. Los esquistos ar¬ 
cillosos suelen estarjnuchas veces^impregnados de él. Se halla también con 
abundancia en las areniscas [carboníferas, con especialidad en la pendiente 
norte de los Vosgos, las islas Shetland, etc. Pero donde mas principalmente 

abunda es.cn. las fonnacionesjijurásicas, donde la variedad oolílica forma grue¬ 
sas capas, ó bien está llenándolas oquedades ¡y cavernas que tiene el teireno 

Esta variedad es la que constituye la > mayor parle de los minerales que se es- 
plotan en Francia para la estraccion del hierro: tales como los de Normandía, 

Líerry, Borgoña, Borbonés, Champaña, Lorena y el Franco-Condado. Por últi¬ 
mo, el hierro hidratado se halla en los terrenos de aluvión mas modernos, en 

donde se forman, (aun en ^nuestros dias, depósitos tan considerables que me¬ 
recen explotarse, como sucede en las partes Unjasele la Silesia, del Brandebu.- 
go y de la Livonia. A esLe último se le conoce mus principalmente con el nom¬ 

bre de hierro palustre ó'Jiicrro limoso (t). 
Hierro carbonatado. 

Llamado vulgarmente hierro espático, mina blanca do hierro, mina de 

acero, stderosis. Es un carbonato bluncojiaturulmente, pero que por la acción 

(1) Limonita de algunos autores yN d#ITrnd'. 
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ilel aíro pasa muelas veces al color pardo y al negruzco. Haya la cal carbonata¬ 
da y es rayado por el fluoruro de calcio: pesa de 3,6 á 3,8. Se disuelve con 
efervescencia en los ácidos, y la disolución tiene los caractères propios de las 

de hierro: al soplete se vuelve pardo y atraible por el imán. 
Su estructura es pequeño-laniinar, y su forma primitiva un romboedro ob¬ 

tuso, cuyos ángulos diedros son de 107° y 73° á diferencia de los de Jla cal car¬ 

bonatada, que son de 105°5'fy 74055'. Las formas primitivas de ambos minerales 
Son como se vé casi semejantes, y también lo son las secundarias. Ademas de 
•as figuras determinables que afecta el hierro carbonatado se baila también con 
Secuencia en cristales lenticulares, en masas compuestas de pequeñas lámi¬ 

nas, en concreciones mamelonadas, en masas litoideas y compactas, en [for¬ 

ma oolitica, y por último seudomórfico, esto es, modelado sobre otras sustan¬ 
cias minerales, ó sobre plantas criptógamas, tales como las belecliaceas, lieo- 

podiaceas y otras. . .. 
El hierro carbonatado está formado de FeC, o sea 

Protóxido de hierro.01,47 
Ácido carbónico.38,53 

Pero acaso no existe tal en la naturaleza, pues todas las análisis quo se lian 
hecho han presentado pequeñas cantidades de carbonato de cal y de mangane¬ 
so, y porlo común mezclado con porciones mas ó menos considerables de car¬ 
bonato de magnesia. Como estos cuatro carbonatos son isoinorfos pueden mez¬ 
clarse en todas proporciones sin que se altere la forma de sus cristales. 

Criaderos. El hierro carbonatado se halla muy esparcido en la tierra. El 
cristalizado y el lenticular son propios de los terrenos primitivos, como en 
Baygorry (Pirineos), Allevart (Delfinado), Saboya y Corintia. La variedad ina- 
melonada pertenece con especialidad á los depósitos de basalto y de amigdali- 
tas. El carbonato litoideo forma capas estensas ó séries en los terrenos carbo¬ 
níferos: de este mineral proviene una gran parte del hierro de Inglaterra. La 
variedad oolitica se halla también algunas veces en cortas porciones en los ter¬ 
renos carboníferos; pero abunda principalmente en los jurásicos como el hierro 
hidratado oolítico. Este mineral es buscado con preferencia por donde quiera 
que se encuentra para la extracción del hierro, porque se presta mejor que los 
otros al tratamiento llamado á la catalana, que solo exige un horno de peque¬ 
ñas dimensiones, y dá desde luego hierro maleable, sin necesidad/le pasar an¬ 

tes por el estado de hierro de fundición. 

« Hierro sulfatado. 

Protosulfato de hierro. Esta sal solo existo en la naturaleza en muy pe¬ 
queña cantidad, y su formación es debida á la acción del aire húmedo ¡sobre 
los esquistos arcillosos y sobre los lignitos cargados desulfuro de hierro. Se 0 
presenta en hebras ellorescentes, blancas ó amarillas, de sabor muy estíptico y 
de tinta. Es muysoluble en agua, produciendo una disolución que precipita de 
color blanco verdoso ó verde negruzco con los álcalis por la sobreoxidacion 
parcial del hierro: con el cianuro ferroso-potásico da precipitado de color azul 
celeste; y con la infusión de agallas azul oscuro. 

Esta sal se prepara en grande imitando el [procedimiento de la naturaleza, 
es decir, esponiendo al aire debnjojde cobertizos el sulfuro de hierro ó los es¬ 

quistos que le contienen, cuidando de humedecerlos de cuando en cuando y 
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de revolverlos paru renovar las superficies: por cuyo 'medio , combinándose e 
azufre y el bierro con el oxígeno atmosférico, resulta un sulfato de hierro fá¬ 
cil de reconocer por el sabor fuertemente pronunciado de tinta. Cuando la 
operación lia avanzado á cierto período se lixivia la materia y se ponen á eva¬ 
porar los líquidos. 

Pero debemos advertir que en razón de la fácil sobre-oxidacion del hierro 

por su contacto con el aire, contieno siempre la disolución cierta cantidad 
de sulfato de óxido rojo incapaz de cristalizar y que perjudica á la cristalización 
del protosulfato, por lo que es preciso tratar de destruirle, lo que se coifsigue 

fácilmente añadiendo al liquido durante la evaporación pedazos de hierro vie¬ 
jo. Este al disolverse descompone el agua, desprendiéndose el hidrógeno y 
formando protóxido que se combina con preferencia con el acido sulfúrico dei 
óxido rojo mientras que este se precipita. El líquido clarificado por el reposo, se 

decanta y se continúa la evaporación hasta la película , reponiéndole entonces 
convenientemente para que cristalice la sal. El hierro añadido presenta ade¬ 
mas la ventaja de precipitar el cobre, si le hay en la disolución por razón de 
la mezcla de sulfnro de cobre que contiene el mineral y que se lia reducido á 
sulfato al mismo tiempo que el de hierro; del que se le debe privar por ser 
perjudicial para la mayor parte de los usos á que se destina este. 

Antiguamente se distinguían en el comercio tres suertes de sulfato de hier- 
rro ó caparrosa verde, á saber: Ja caparrosa inglesa, la de Beauvais y la 
de Alemania. La caparrosa inglesa era la mas apreciada, y con razón, porque 
no contenia cobro (I); pero hace ya muchos años que no viene á Francia, ha¬ 
biendo sido reemplazada por otra que se fabrica directamente en Paris, Rouen 
y otras ciudades manufactureras tratando el hierro viejo por el ácido sulfúrico 
diluido, evaporando el líquido y poniéndole á cristalizar. Esta caparrosa se 
presenta en prismas oblicuos romboidales de 990 30' y 80030': es de color ver¬ 
de pálido y azulada, y so eflorece su superficie al aire. Se funde en su agua de 
cristalización cuando se esponc al fuego desecándose luego, y reduciéndose ú 

una sal anhidra. Está compuesta de FeS •+- OH, ó sea de 

Protóxido de ¡hierro.27,19 

Ácido sulfúrico.31,03 

Agua.41, "8 
La caparrosa de Beauvais se'estrae de una tierra hornaguera y piritosa muy 

abundante en toda la Picardía y que se eflorece muy fácilmente. Contiene una 
cantidad muy considerable do cobre, á pesar do haber precipitado gran porción 
de él sobre láminas de hierro que introducen en las aguas con que lixivian la 
tierra: también tiene cristales de alumbre blancos y aislados, procedentes de su 

% viciosa preparación (2). Sin duda con objeto de disimular este defecto es por lo 

fll Yo ha visitado en IRti una fábrica do sulfato do hierro en el pueblo de Wissant, entre 
floloña y Calais; le eslraian de las piritas acumuladas en la costa del mar, las cuales pa¬ 
recen pertenecer al mismo banco que las que esploianen la costa frontera de Inglaterra, 
porque no tienen cobre, bien conducida esta táurica, hubiera sido útilísima para la manu- 
tactureria francesa; pero no tengo noticiado que corran eu el comercio sus productos. 

(“>) Este vicio depende de quela tierra hornaguera los esquistos y los demas materiales 
piritosos queso ponená eflorecer producen sulfato de alúmina al mismo tiempo que el de hier¬ 
ro, y siendo por si íncristalizable este sulfato aluminoso, se queda en las ultimas aguas ma¬ 
dres ! el de hierro. Se puede utilizar entonce» añadiendo á estas aguas un copo de potasa 
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(juiî la caparrosa do Beauvais viene siempre coloreada artificialmente con la 
agalla que le dá un viso negruzco: lavándola se le quita este color, y aparecen 
hs cristales de un color verde bajo muy agradable á la vista, dejándose dis¬ 

tinguir claramente los cristaütos de alumina implantados en ella. 
^La caparrosa de Alemania se presenta en prismas romboidales muy volu¬ 

minosos y bien formados, es de color azul bastante subido, lo cual desde luego 

indica la presencia de una gran cantidad de sulfato de cobre en ella, razón por 

laque tiene poca estima y es desechada por los farmacéuticos. 
En lo interior de las minas se halla un número bastante considerable de 

otros sulfatos de hierro producidos por U oxigenación de los sulfures y disuel¬ 

tos ó arrastrados por las aguas, líe aquí los que podemos distinguir. 
2. Sulfato férrico hidratado. El resultado de tres análisis hechas por M. 

H. Rose da el siguiente cuadro -- 
1.a 6) a o a o. 

Ácido sulfúrico. . . 43,53 39,60 31,73 

Óxido férrico. . . 24,66 26,ti 28,11 

Alúmina. 0,85 1,95 1,91 

Cal. 0,43 » » » « 

Magnesia. 0,27 2,61 0,59 

Sílice. 0,34 r.l,37 1,43 

Agua. 30,04 29,67 36,56 
- • 

La 1.a análisis, que es de un sulfato del distrito de Cúpiapó en la provincia 

de Coquimbo en Chile, dá FeSJ -+- 9H ó Fe-S^ -+- 18H; 

La 2.a Fe*SS -+- 1811; 

La 3.a Fe-Sí + 2111 

Las cuales demuestran la gran variación que puede sufrir la composición 

de un mineral. 
Hierro sulfatado rojo soluble de Berzelius; Neoplasa de Beudant. Es una 

sustancia roja soiuble en agua, de sabor estíptico y susceptible de cristalizar 
en prismas oblicuos romboidales de 1100. Está compuesta de 

Ácido sulfúrico. . . . 

Oxígeno. 
19,50 24 

Protóxido de hierro. . . 10,71 2,43 3 

Peróxido de hierro.. . 23,86 7,31 p 

Agua. 29,20 36 

Fórmula Fe^S- -+• Fe^S6 -+- 30 Aq 

que descompone parcialmente el sulfato de hierro que ha quedado, y forma alumbre fácil de 
cristalizar. 

Si en vez. de operar de este modo se añade la potasa !¡ las aguas de lixiviación, se for¬ 
mará inmediatamente el alumbre, que siendo mas fácil de cristalizar que el sulfato de 
hierro, se cristalizará solo concentrando el líquido A ‘2*2 ó 23 grados Pero fácilmente sede¬ 
ra conocer que quedará parte de él en las aguas y cristalizará con el sulfato de hierro sise 
concentra nuevamente el líquido hasta ."6° , que es cuando esta última sal forma petien- 
la. En esto sin duda consiste hnnala preparación de la caparrosa de Ileauvais; el primer pro¬ 
cedimiento es evidentemente mejor. 



4. Hierro sub-sul/atado terreo. Sustancia parda, su polvo amarillo, amor- 
а, insoluble en agua, que se forma en las minas por la acción del aire sobre 

las di soluciones de sulfato ele prolóxido de hierro. Deja desprendermuclia agua 

par la acción del calor.se disuelve en los ácidos y entonces presenta los ca- 
facieres de un solulo de peróxido de hierro. 

Está compuesta, según Berzelius, de 

Oxígeno. 
Acido sulfúrico. . . . 1C 9,gi 3 

Peróxido de hierro. . . 62,46 49,13 p, 

Aoua. 21,54 19,29 6 

Fórmula Fe^S -+- 6H 

°lro hiero sub-sulfatado terreo de Modun (Norvay). Es un depósito de co¬ 

lor pardo, superficial, que se ha encontrado en las cavidades de un esquisto 
mezclado con piritas. Contenia 

Acido sulfúrico.6 
Peróxido de hierro. . . . 80,73 

Agua.13*37 

Fórmula FeGS2 -+- 22H 

б. Hierro resimto. Eisensinter, Eisenpccherz. Es una sustancia que no 
se presenta cristalizada, sino en pequeñas masas muy frágiles, de fractura muy 
brillante, de color rojo intenso de jacinto, y trasparente cuando está en lámi¬ 
nas delgadas. 

Este cuerpo notable por su aspecto tan semejante á la especie mas hermosa 

de goma Kino puede variar infinito de naluraleza conservando sus caracteres 
lisíeos. El cuadro que presentamos á continuación comprende cinco análisis, de 
las que las dos primeras indican dos sub-sulfatos de fórmula'distinta y que cor¬ 
responden áeste lugar: otras dos se refieren á dos sulfo-arseriiatos que po¬ 
drían muy bien colocarse entre los arseniatos de hierro: y por último, la quin¬ 
ta pertenece á un simple arseniatode hierro; pero todos estos minerales son 
tan semejantes en su aspecto íisico que es muy difícil dejar de reunirlos, aun¬ 
que sea momentáneamente. 

1 2 3 4 5 

Acid 
R. m. R. in. R. m. R m. R. m. 

0 sulfúrico. 8= 1 14,42= 29 14= 28 10,04 — 20 i) 
— — arsénico. M » 20= 14 26,06 — 18 30,25= 1 
— — fosfórico. W 1,75= 2 » » )) 
Oxuro férrico.. . 7— 4 50,53 = 52 35= 3o 33,10 . <) * 40,45= 2 
— ■tnangánico. » » » 0,64 ¡ 34 » 
Agu i. 25 = ii 33,30= 294 30= 266 29,26 260 28,50= 12 

l.“. Hierro sub-sulfatado rcsinilo de Freyberg. La análisis hecha antigua¬ 

mente por Ivlaprolh dá la fórmula Fe-LS -+- 14 Aq. 

2." Giro hierro sulfatado resinilo de Freyberg, analizado por Dumenil. Te¬ 

nemos Fe3S- -+- 20 Aq mezclado con una corla cantidad de Fo*P 
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j » //t>rro sulfo-arseniatado resintió, analizado por Laugier, cuya and- 
• ••••• ••• • • • 

|¡?is corresponde exactamente á la fórmula 2 (FeS2) -+■ Ve* \s- -h 38 Aq. 

4.a Otro hierro sulfo-arseniatado resinito, analizado por Stromcyer. Re- 

sulta la fórmula o (FeS2) -+• 3 (Fe4 As¿) -+• 130 Aq. 

5.a 
Hierro arseniatado resinito, análisis de Kersten Fe2 As 12 Aq. 

tancia 7 Hierro sub-sulf(ñado alcalífero de Modun en Norvay. Es una susto 
concrecionada, de color amarillo claro, hallada por Scherer en las oquedades 
de un esquisto mezclado con piritas. Estaba cubierta de sub-sulfato terreo, 

cuya análisis liemos dado arriba, y ella encubría una capa de sulfato de cal en 

cristalitos blancos. La análisis del sulfato alcalítero lia dado 
Rol. mol. 

Ácido sulfúrico. 

Oxuro férrico. . 

Sosa. 
Agua. . • • 

Fórmula 4FeS -+- SdS -+-911 

32,47 
49,89 

5,37 
13,09 

100,82 

4 
1 
9 

Es de notar que un sulfato férrico alcalífero de Bilin, en Bohemia, lia dado 
€xactamenteja misma fórmula, sin mas diferencia que la de sustituir la potasa 

á la sosa. 

Ácido sulfúrico. 32,H 

Oxuro férrico. 40,74 
7,88 

Amia con indicios de amoniaco. 13,56 

Cal. 0,64 

100,93 

Reí. mol. 
5 
4 
1 
U 
» 

Fórmula iFeS -+- RsS -+- 9H. 

Hierro fosfatado. 

El fosfato’de hiero natural puede ser blanco, verde ó azul, según el estado 

de oxidación del hierro: se presenta cristalizado ó terreo. 
üáagua cuando se calcina en un tubo de vidrio, y se vuelve magnético, aun¬ 

que toma color rojo por razón de la sobre-oxidacion casi completa del hierro. 
Se disuelve en el ácido nítrico con desprendimiento de vapores rutilantes, y esta 

disolucio i dá precipitado azul con el cianuro ferroso potásico. 
Las multiplicadas análisis que se han hecho de los hierros fosfatados natu¬ 

rales conducen á resultados tan diferentes, que es muy difícil establecer su 

composición. Es probable que la primera lormucion del losfato de ucrio so 



tacto del aire hml" ‘'’'lllLo ,J,u'1Co e liidratado, y que oxidándole por el con- 
es é Ico nrV azulado o verde: porque se hallan cristales traspared 

rrZ’r CUan^° SC C°,nServan al airo toma» * trechos un hermoso 
? Se Va efendiend0 P°C0 á P°C0 por todo el cristal: v se 

rne rns Z T’ aZrleS?su superficie y cuyo centrées blanco agrisado 

de Iberiocrisf!l.WuT? V “ P°r SU e?posicÍ011 al aire- Tales son el fosfato 
Î rî T í l lLümn?entry (Allier)y los fosfatos tórreos de Eckarls- 
her en iunn ia y de Nueva Jersey en la America septentrional. 

d¡ados *7Z Z-a,“ V6rdeSe[ia encontrado en nodulos inamelonados ra¬ 

de Savn h! ! '6 PT fUJntT°r en un míneral de l**erro y de manganeso 

lado,1, dti ®0il,e“-dï Rm- S° a,t0ra aI airo P°r eft*ct0 de 'a sobre-oxí- 
ri ' V0lv,end0Se °Paco y de color de ocre, tomando toda la apa¬ 
lenca de una hematites parda. Se funde á la llama de una bujía. También se 

de óxidoT ° CH AnSlar’ Cei'Ca deLim°Scs, mezclado con cierta cantidad ele oxido de manganeso. 

El Aterro fosfatado azul es el primero que ha llamado la atención de los 
1 eialogistas por su color, que fue causa de que se le tuviese por azul de 

husia natural. Unas veces se presenta cristalizado y otras térreo. Los cristales 
se derivan de un prisma rectangular oblicuo. Pesan 2,60 ysedejan rayar por la 

cal carbonatada romboidal. Cuando se muele con aceite secante toma un viso 
negruzco, en lo que se distingue del cobre carbonatado azul. Se altera fre- 

verde-botelki^ laS colecciones » perdiendo su trasparencia y lomando color 

El hierro fosfatado se halla en muchos criaderos, ya en terrenos primitivos 
como en Bureaux, cerca de Limoges, en Bodenmais (Baviera), en Konsberc 
(Noruega), y en los lechos metalíferos de Cornouailles: ya en los basaltos de la 
isla de Borbon; ya en la caliza secundaria de Eckatsberg; ya por último, en los 
feríenos de aluvión moderno, formando pequeños nidos en medio de los de¬ 
pósitos de arcilla, de lignitos y de hierro hidratado, como en Alleyras (Alto Loi¬ 
re), en Ilillentrup sobre el Lippe, en la Nueva Jersey, etc. 

Ihci-ro fosfatado resmito,delvoxina. Es una sustancia hallada entre los es¬ 
combros de una mina antigua de plomo y en una cantera de cal en Besnau 
cerca de Vise (Liege). Se presenta en riñones quebradizos de fractura con¬ 
coidea, con lustre resinoso. Ha dado por análisis 

Ácido fosfórico . 
Oxuro férrico. . . 
Agua. 

Carbonato calizo. . 
Sílice. 

Fórmula Fe2Ph -f- 24 Aq 

Es un fosfato semejante al de la isla de Francia, analizado por Latmier 
con doble cantidad de agua. ° ’ 

R. m. 
13,6 a i 
29 30 2 

40,2 337 24 

ti 
3,6 
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Análisis de los fosfatas tie t»¿es°s'o. 

FOSFATOS AZULES 

cristalizados. 
DE CORNOUAILLES, 

por Stromeyer. 
DE BODENMAIS, 

Por Vogel. 
DE LA ISLA DE FRANCIA, 

por Laugier. 

Ácido fosfórico. 
Oxuro ferroso... 
I-férrico.... 
Agua. 

1 0 

íl. in. 
31,18 35= 3 
41,23 94= 8 

» » » 

27,49 244=21 

¡ íl. m. 
j 26,4 30=1 
41 93=3 

» » » 

31 276=9 

R. in. 
19.25 21= 1 

» » » 

41.25 42=2 
31.25 278=13 

Fe8Ph34- 21 Aq Fe3PÍi +9Aq Fe-Pli -+- 13 Aq 

FOSFATOS AZULES 

tórreos. 
DE ECkARTSBERG, 

por Klaproth. 
DE HILLENTRUP, 

por Brandes. 
DE ALLEYRAS, 

por Berthier. 

Ácido fosfórico.. 
Oxuro ferroso... 
-manganoso. 
'Agua. 
1 

íl. m. 
34,42 39= 3 
44,14 105= 8 

» » i* 

21,44 190=15 

R. m. 
30,32 34=1 
43,77 99=3 

» » » 

25 222=7 

R. in. 
23,1 24= 1 
43 98= 4 

0,3 » » | 
32,4 288=12 j 

Fe8Ph3 -+- 15 Aq FeSPl'i -+- 7Aq Fe4PÍi 4-12 Aq 

FOSFATOS AZULES 

tórreos. 
DE IÍERTSCH, 

por Segeth. 
DENUEVA JERSEY 

por Wannuxem 
VERDE DE SAY.N, 

por Karsten, 

Ácido fosfórico.. 
Oxuro ferroso... 
--— férrico... 
Agua. 

R. m. 
22.84 23= 2 
15,06 35= 3 
34.84 35= 3 
26,62 236=30 

R. m. 
25,85 29=2 
44,55 101=7 

» » » 

28,20 259=9 

R. IR. 

27,72 31= 2 
63,45 144= 9 

» » » 

8,50 76= 5 

Fe3Ph-t-Fe5Ph -+- 30Aq Fe W 4- 9 Aq Fc9PÍi2 -+- 5 Aq 

podas estas fórmulas están calculadas sobre el antiguo peso atómico del hierro. 

no 



Hierro arseniatado. 

Ya liemos ciado á conocer la composición del hierro arseniatado resinito y 

del hierro sulfo -arseniatado, al tratar del hierro sulfatado resinito; pero ade¬ 
mas de estas dos especies existen otros dos arseniatos de hierro verdes y cris¬ 

talizados, cuyos caracteres y composición vamos á esponer. 
i. Hierro arseniatado cúbico, farmacosidcrita. Se presenta encristales cú¬ 

bicos de color verde oscuro; pesa 2,99, v raya la cal carbonatada romboidal. 
Di agua por la calcinación, dejando un residuo rojo de arsenialo de peróxido. 
Calentado en un tubo con una mezcla de carbonato de sosa y de carbon des¬ 
prende arsénico metálico. Se disuelve en los ácidos fuertes y su disolución di¬ 

luida en agua precipita de color azul por el cianuro ferroso-potásico. 
Cl hierro arseniatado cubicóse encuentra en los mismos lechos queel estaño 

y el cobalto en Cornouailles. M. Berzelius lia sacado de él 

Ácido arsénico. . 
-fosfórico. . 
Óxido férrico. . 
-cúprico. . 
Agua. .... 
Sustancias insolubles 

Oxígeno. 
37,82 
2,25 

13.13 i ,, „„ 
1,42 í 

15 

39,20 12,02 12 
0,63 0,13 )> 

18,61 16,54 16 
1,76 V » 

100,37 .« . y.. 

Do cuyo resultado se deduce inmediatamente la fórmula Fe1 As^ -+- 10 Aq. 
Mr. Berzelius, fundándose en el aumento de peso hallado, cree que una parte 

del hierro está en estado de protóxido, y presenta por fórmula: 

1G Aq. 

i 

Fes As -4- Fe3 As- -+-18 Aq. 
Esta fórmula no conviene con los resultados analíticos y da una molécula de 

hierro y dos de agua en esceso. La proporción de S moléculas de hierro para tí 
de arsénico que corresponde á la composición de muchos fosfatos debe conser- 

• • • • ' • • • • • 

varse. La verdadera fórmula es mas bien Fe* As-t- Fe2 As2 

11 

i i 

i 

En Hornhausen (ducado de Nassau) se encuentra hierro arseniatado cúbi¬ 

co, parte del cual, que se presenta en cristales negros y opacos, fué tenido en un 
principio por una combinación de óxidos de hierro y de plomo, y se le dió el 
nombre de beudantita. Pero del examen que ha hecho de esta sustancia Mr. 

Damour resulta que tales cristales son arsenialo de hierro mezclado con 
sulfuro de plomo, y que no pueden constituir una especio de mineral. (Ann. chi- 

miq phus. Enero 1844, pág. 73.) 
2. Hierro arseniatado romboidal, cscorodila. M. Beudant en su tratado de 

mineralogía ha hecho de este arsenialo de hierro dos especies, con los nom¬ 
bres do cscorodila y neoclcsa, con arreglo a los diversos resultados de las análi¬ 

sis hechas por Ficinus y Berzelius. Posteriormente MM. Damour y Descloizeaux 
examinando escrupulosamente estas dos especies han convenido en reunirías 

en una sola, cuyos caractères son: color verde azulado; peso de 3,11 a 3,18; 
raya la cal carbonatada y es rayada por el fluoruro de calcio. Cristaliza en pris¬ 
mas de aspecto octaédrico terminados por apuntamientos de cuatro caras, y de¬ 
rivados de un prisma recto romboidal cuya incidencia de las caras laterales 

i u 
11 

I ! 



es de 980 j' 20", y la relación de los lados de la base cou la altura es como 
143 á 200. Se encuentra este arseniato en Sclíwarzembcrg (Snjonia), en Saint- 
Austle (Cornouailles), y en Vaudry, corca de Limoges, en los Ilíones de mine¬ 

ral île estaño y de cobalto. La neoctesa deM. Beudant es una vaiiedad que se 
encuentra tapizando las cavidades de un hierro hidro-oxidado en S. Antonio de 

Pereira, cerca de Villa-rica en el Brasil Debemos agregar á ella un hierro ar- 
seniatado en inasas porosas de color verde claro, encontrado cerca de Marmato 

en el Popayan y analizado por M. Bom -mgault. La composición de todas es¬ 

tas sustancias es como sigue: 
1 

50,78 

34,85 
15,55 

Acido arsénico. 

Oxuro férrico. 

Agua. 

50,93 

31,89 

13,0 í 

3 
o 1 ,OG 
32,74 

13,08 

4 
52,16 
33 

15,38 

5 
50,96 
33,20 
13,70 

Arseniato de hierro de Villa-rica, por Berzelius. 
-de Vaudry, por Damour. 

-de Coruuailles, por id. 

-de Sajonia, por id. 
-de Villa-rica, por id. 
-—-térreo de Marmato, por Boussingault. 

El término medio de estas seis análisis es 
Oxígeno Calculado. 

Acido arsénico . . . 50,92 17.68 5 As 50,20 

Oxuro férrico. . . . . 33,33 10,22 3 Fe 34,12 

Agua. . . 15,84 14,08 4 113 15 ,G8 

100,09 100,00 

0 
49,60 

34,30 

10,00 

Hierro cromado. 

Es una sustancia de color gris negruzco de un mediano lustre metálico, 

que pesa de 4,03 á 4,5, bastante dura para rayar el vidrio, tenaz y dilicil de 

romper por la acción del martillo. 
Su fractura es muy escabrosa: su polvo gris ceniciento: los pedazos mas pu¬ 

ros tienen acción sobre la aguja imantada. Es infusible por sí sola al soplete: 

con el borax se funde tiñéndole de un hermoso color verde: el ácido nítrico 

no la disuelve. 
El hierro cromado se lia encontrado, aunque muy rara vez, cristalizado et? 

octaedros regulares. Mas frecuentemente está en inasas amorfas que rompen á 
veces siguiendo las caras de un prisma oblicuo romboidal ó de un romboide 
agudo, cuyas masas se hallan esclusivumente en las roías de talco ú de serpen¬ 
tina, como sucede en la Bastida de la Carrada, en el d ¡parlamento de Var en 
Harford y en Barliill, cerca de Baltimore en los Estados Luidos, en Krieglack 
(Stiria), sobre las márgenes del Votsga en Siberia, etc. Cuando el hierro cro¬ 
mado es puro ó por lo menos está poco mezclado con otras sustancias presenta 
loscaractéres dichos arriba: color negruzco, lustre melaloidco, fractura laminar 



y magnetismo bien perceptible; pero lo mas común es hallarse mezclado y pe¬ 
netrado de partículas de la roca que le sirve de ganga, y en este caso tiene 

color agrisado ó sonrosado, fractura escamosa, lustre semi-vidrioso y no ejerce 
acción magnética sobre la aguja. 

La composición del hierro cromado no está aun averiguada con certeza: se¬ 
gún Vauquelin, consta de ácido crómico, hierro oxidulado y alúmina; pero 
Laugier parece que ha demostrado que el cromo está solo en estado de óxido. 
Posteriormente se le ha considerado como compuesto de sesqui-óxido de cro¬ 
mo, de sesqui-óxido de hierro y de alúmina: y en el dia mas bien se le cree 
compuesto de sesqui-óxido de cromo, de alúmina y de prolóxido de hierro. Las 
análisis que hasta el presente se han hecho de él no bastan á poner en claro su 
verdadera naturaleza, y se puede ademas añadir que no será conocida hasta 
hallar antesel medio de aislar diferentes sustancias de que está compuesta su 
masa y que se perciben por medio del lente. 

Esto no obstante, presentamos el siguiente cuadro que comprende once 
análisis de esta especie da hierro, entre las cuales solo la de Vauquelin ad¬ 
mite el cromo en estado de ácido. 

S 1 2 3 4 5 * 7 8 * lo, 
1 2 3 4 6 7 S 9 10 ii i 

■Óxido de cromo. 60,01 36 35,5 5 4,08 53 51,6 51,56 44,9! 43.7 39,51 36 
■Alumina. 11,85 13 6 0,02 H 10 9,72 13,85 20,3 13, 21,5 
■Sílice. » » 2 4,83 i 3 2,90 » 2 10,60 5 
'óxido de hierro. 20,13 31 33 23,66 34,35 35,14 18,97 34,7 36- 37 
'Magnesia......... 
Óxido de manga- 

7,45 )) )) 5,36 

"I 

)) )) 9,96 » )) )> 

Kj neso. » )) » )) 1 )) » )) )) )) 

1. Hierro cromado cristalizado, analizado por-Abicli. 
2. -de las islas de Shetland---Tomson 
3. -de Krieglack-Klaproth. 
4. -do Roerás (Noruega) —-Laugier. 
5. -de Siberia-- Idem. 
O.-de Baltimore-—-Berthier. 

7. -de Chester (Pensilvauia)-Seybert. 
8. -de , -Abich. 
ti.-de Var-Vauquelin. 

■10._de Baltimore-—-Seybert. 
il. _-je la isla de las Vacas, cerca de Haiti-Berthier. 

Hierro titanalado. 

Son varias las especies minerales de este estado natural del hierro las cua¬ 

les aun no están bien definidas. Cerca del lago de limen en Rusia se ha encon¬ 
trado una de ellas á que se lia dado el nombre de ilmenita derivado de aquella 
localidad: es negruzca y tiene lustre metálico algo empañado. Su dureza es 
inferior á la del felspato, no es magnética, y pesa de 4,67 á 4,76. Sus cristales 
se derivan de un romboedro agudo de 8G°5', casi idéntico al del hierro oligis- 
lo, con quien podría confundirse por todos estos caractères en que conviene 



con'corta diferencia: pero so distinguen entre sí en quo el polvo de la ilmenita 

es negro y el del hierro oligislo es pardo-rogizo. 
La ilmenita está compuesta de ácido titánico, oxuro ferroso y oxuro férrico 

en proporciones muy variables. Esta diversidad de composición unida á la 
identidad de forma con el hierro oligisto ofrecía un curioso problema que re¬ 

solver, cuando M. Mosander imaginó que estando compuesto el tita nato ferro¬ 
so (FeO, Ti02) de dos moléculas de metal y tres de oxígeno, como el hierro 
oligislo (Fe203) debían ser isomorfas ambas sustancias y mezclarse en todas 

proporciones sin alterarse su forma molecular: idea seductora que casi está 

comprobada por las siguientes análisis. 

1 R. m. 2 R. m. 3 R. m. 4 R. m. 5 R. m. 

Ácido titánico. . 
Oxuro ferroso.. . 
-manganeso . 
Magnesia. 
Oxuro Térrico. . 

40,92 93 
37,80 j 
2,73; 94 
1,14) 

10,74 10,7 

46,79 93 
36,61 . 
2,56 90 
0,82 I 

11,22 11 

24,19 48 
19,91 44 

» » 
» » 

53,01 53 

22,04 44 
19,68 44 

» 
» 

58,28 58 

14,16 28 
10,01 í 9 ¡ 
0,80 l 

» » 
75 75 

1. Ilmenita del lago limen, analizada por Ivobell. Fórmula: 9Fe Ti -+- Fe 

2. -¡término medio de dos análisis de M. Mosander: 9FeTi Fe 

3. Hierro titanado de Arendal: por M. Mosander: f. aproximada: FeTi -t- Fe 

4. Ilmenita 

5. Hierro titanado de Aschaffenburgo, por Ivobell: FeTi -r- 3Fe 

Hay otra porción de análisis contrarias á la suposición de M. Mosander que 
exige necesariamente que el oxuro ferroso y el ácido titánico tengan un núme¬ 
ro molecular igual que puede motivar el isomoríismo del compuesto con el oxuro 

érrico. Tales son las siguientes: 

6 R. rn. 7 R. m. 8 R. m. 9 R. m. 

Ácido titánico. . 
Oxuro ferroso. . 
-férrico. . 

45,40 90 
14,10 31 
40,70 41 

Fe5Ti6 7 8 9-t-Ffc3 

► 

43,73 87 
13,57 30 
42,70 43 

Fe2TiCFe3 

43,21 86 
27,91 62 
28,60 29 

# 

Fe2Ti5Fe 

12,67 25 
4,81 10,7 

82,49 82 

Fe2T¡5FeiC 

6. limonita del lago limen, por M. Delesse. 

7. Hierro titanado de Egersund,‘por M. H. Rose. 

8. El mismo, por M. Kobell. 
9- Hierro titanado de. ... por M. Kobell. 



238 

Crichtonila. 

Coa este nómbrese lia designado un tilanato de hierro que se lia encontra¬ 
do en romboedros pequeños muy agudos aderidos á cristales de cuarzo en San 
Cristóbal (Valle d'Oisaris en el Isere) en donde también se lia hallado el tita¬ 
no anatasa. Estos romboedros tienen frecuentemente truncadas las puntas por 
un plano perpendicular á su eje. También se encuentra la criclitonita en lámi¬ 
nas exágonos confusamente amontonadas y terminadas por sus bordes en face¬ 
tas formando biseles, las cuales pertenecen ú romboedros rebajados. 

La crichtonita es negra; no es magnética; pesa 4,727; raya la cal íluatada 
pero no el vidrio. Está compuesta, según el análisis de M. Marignac, de 

Relac. molec. 
Ácido titánico. . 52,27 X 1,985 = 103,8 1 
Oxuro ferroso. . 46,53 X 2,222 = 103,4 1 

-férrico.. 1,20 X 1 = 1 » 

Fórmula : FeTi 

Esta composición demuestra que la crichtonita es simplemente un titanato 
ferroso: y nosotros añadimos: que si por una ley de decrecimiento pudiésemos 

hacer pasar el romboedro agudísimo que la representa al romboedro de la il- 
menita ó del hierro oligisto, esta análisis probaria mejor que otra alguna el iso- 
morfismo del titanato ferroso con el sesqui-óxido de hierro, en cuyo caso la il- 
menita y la crichtonita no constituirian mas que una sola especie. 

Hierro titanatado octaédrico. 

Menakanüa, iserina, gallizinila, nigrina. Tales son los nombres que se 
han dado á un titanato de hierro de composición muy variable, que siempre se 
presenta cristalizado, como el hierro oxidulado, en octaedros regulares, en 
dodecaedros romboidales y en formas derivadas de ellos. Es negro, con media¬ 
no lustre metálico: pesa de 4,020 á 4,89: raya ligeramente el vidrio: unas 
veces es atraído fuertemente por el ¡man, y otras es insensible al magnetismo. 
Se halla algunas veces en nidos, en las rocas graníticas (gallizinita de Spes- 
sart cerca de Ascliaffenburgo en Franconia: nigrina de Bodenmais en Baviera) 
ó sembrado en rocas talcosas como en S. Marcelo en el Piamonte, ó en las ca¬ 
lizas cristalizadas como en Follar (islas de Shetland). Pero su modo mas común 
de existir es en arenas que provienen de la destrucción de las rocas antedi¬ 

chas ó de la de los basaltos, troquilos y otras rocas volcánicas, como en Mont 

d Or, en Cantal, en el Vivares, en el Valle de Menakan, en Cornouailles, en 
ja Guadalupe, en Madagascar etc. Son tan abundantes á veces estas arenas ferru¬ 

ginosas litaníferas que se esplotan ventajosamente como mineral de hierro. 
La identidad de forma del hierro titanado octaédrico con el hierro oxidula¬ 

do, que se puede comparar á la de la crichtonita con el hierro oligisto, ha da¬ 
do lugar á una suposición semejante: es decir, que se ha creído que esta espe¬ 
cie debía estar constituida por un titanato ferroso bibásico (Fev-0-,TiO-) com¬ 
puesto de M'>0'* como el hierro oxidulado Fo30V isomorfo con él y con quien 
puedo mezclarse en todas proporciones, sin alterar su forma cristalina, lie aquí 
una análisis hecha por M. Rammelsberg de un hierro titanatado magnético de 

Unkel á las márgenes del Rin, la cual viene á estar conforme casi cnterament 

con este resultado. 
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Relue. motee. 

Ácido titánico. . 11,51 X i ,9855 = 23 1 

Oxuro ferroso.. . 39,16 X 2,222 = 87 4 
-férrico.. . 48,07 \ I = 48 2 

Suponiendo que en la análisis se haya transformado cierta cantidad de óxi¬ 

do ferroso en oxuro férrico, y repartiendo igualmente el oxuro ferróse entre el 

ácido titánico y el oxuro férrico, tendremos la fórmula Fe2Ti 2 (Fe Fe) en 

cada uno de cuyos miembros las moléculas metálicas están con las del oxíge¬ 

no en razón de 3 a 4, mediante lo cual se puede esplicar el por qué el primer 
miembro añadido al segundo no muda su forma primitiva. Ninguna otra análi¬ 
sis se presta tan bien á este resultado, y por otra parte es difícil muchas ve¬ 
ces decidir, especialmente respecto de las que son algo antiguas, el estado de 
oxidación en que deberemos considerar el hierro. 

í 
1 2 3 R. m. 4 R. m. 5 R. m. 6 R. m. â 

y Ácido titánico. 
Oxuro ferroso. 

i-manganeso. 
g —-férrico . 
1 

84 
44 
2 
» 

58,7 
36 
5,3 
» 

50,42 400 
49,88 414 

» » 
)> » 

48,40 96 
51,54 115 

)) » ! 
» » 1 

49 97 

42¡112 

)) )) 

45,25 90 | 

5¿,23|"4 
» 

i i gsem 
7 R. m. 8 R. m.| 9 10 11 

| Ácido titánico. 
I Oxuro ferroso. 
i —manganoso. 
j)-férrico. 

22 
30 
0,60 í 

45 

44 

G8 

45 

20,41 40 
4 9,4i 

3,6-1 í oU 
55,23 55 

t4 
85(Fe30^) 
0,25 

» 

15,90 
79,60(Fe3O4) 
2,60 

» 

12,60 
82(Fe305)| 
4,60 | 

1. Nigrina de Ohlapia.i (Transilvania), por Klaproth. 
2. -de la isla de Siecles (Bretaña), por M. Berthier. 

3. Iserina de Iserviesse, por H. Rose: fórmula, FeiiTRO. 

4. -de Egersund (Noruega), por H. Rose: fórmula, Fe6T¡5 

o. Hierro titanado de Bodenmais, por Vauquelin: fórmula, Fe’TiO ; 

C. Menakanita, por Vauquelin: fórmula,Fe'TH 
Los cuatro resultados que anteceden estarán tal vez mas conformes con la 

fórmula supuesta de la ilmenita que con la de la nigrina. 
7. Hierro titanado magnético de Madagascar, por M. Lassaigne: fórmula 

Fe^Ti2 -+- Fe2 

8. ■cristalizado de Arendal, por M. Mosander: 

fórmula, Fc^Ti1 -+- Fe5 ó Ti** -+- 5(Fe,Fe) 

9. ---del Báltico, por Klaprolh. 
10. -.-de Nieder-Menieh (márgenes del Rin),porM. 

Cordier. 
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il. Hierro titanado do Puy, por M. Cordier. 
Estas tros últimas análisis, y aun la que las precede, demuestran al parecer 

que la nigrina puede no ser muchas veces mas que una simple mezcla de hier¬ 

ro oxidulado octaédrico (Fe3Oi) con una cantidad variable de ácido titánico. 

Hierro lungslatado y tantalatado. 

En razón de que estos dos minerales contienen siempre cierta cantidad de 
tungstalo y de tantalalo de manganeso, los reuniremos á la familia de es¬ 

te metal. 

Hierro silicatado. 

Los.silicatos naturales de hierro son en gran número y varian por el grado 
de oxidación del hierro, por la proporción relativa del ácido y de la base, por el 
estado anhidro ó hidratado del silicato, y finalmente por su mezcla ó combina¬ 
ción con otros silicatos, talescomo los de manganeso, de alúmina, de cal y de 
magnesia. Todos ellos tienen la propiedad de abandonar el silice en estado ge¬ 

latinoso cuando se disuelve el óxido de hierro por un acido. Los que encierran 
una gran porción de protóxido de hierro ó de óxido intermedio son magnéticos; 
los que contienen poco ó solo contienen peróxido no lo son. Trataremos ahora 
de los que por tener una gran proporción de hierro deben hacer parte de la 
familia mineralógica de este metal. 

1. Clorofœila, fayalita, eisen-silikat, silicato de hierro anhidro. 
del Vesuvio. de Irlanda. 

por Klaproth. por Tomson. 

R. m. R. m. 

Sílice. . . . 29,50 52 29,60 52 1 

Oxuro ferroso. . 66 147 6S,73 
153 i 3 

-manganeso. » 0 1,78 41 J 

Potasa. . . . 0,25 » » » » 

Alúmina. . . 4 6 » )) » 

• • • • » 
Fórmula: FeSSi con mezcla de silicato de alúmina en el analizado por 

Klaproth. 
2. Cloropalo, tierra verde de Unghvar. Es una sustancia de color verde 

prado, compacta ó terrea , fusible al soplete reduciéndose á un vidrio negro. 

Según la análisis de Mr. Bernardi, consta de 
Oxíg eno. 

Sílice. . . . . . 45 23,37 3 

Oxuro ferroso. . . 35,3 8,03 1 

Magnesia. . . . 2 0,77 » 

Alúmina. . . . . 1 » n 

Agua. . . 18 Í6 2 

• • •• 
Fórmula Fe Si -+- 2 Aq. 
\ esta misma fórmula conduce un mineral designado por M. Berzelius con 

el nombre de hedembergita de Tunaberg. 
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Oxígeno. 

Sílice. 40,62 20,50 3 

Oxuro ferroso. . . 32,53 7,40 1 

Agua. 10,05 14,12 2 

Carbonato de cal. . 4,93 )) » 

Oxuro de manganeso. 0,75 » » 

Alúmina. 0,37 » » 

3. Hierro hidrosilicatado de Sucleroé Es un mineral trasparente, de color 
verde aceituna, de fractura, conclieada y vitrea, y muy oxidable al bajo 
cuya influencia se vuelve negro. Está compuesto de 

Oxígeno. 
Ácido silícico. . . 32,85 17,07 3 
Oxuro ¡ferroso . . 21,56 4,91 . 

' 1 Magnesia. . . 3,44 1,33 1 
37,17 Agua. . 42,15 6 

4. Thraulita de Riddarhytla, por Ilisinger: 

Fórmula ¡ S *(-6 Aq. 

Sílice.30,30 

Oxuro ferroso férrico. 44,39 
Agua.20,70 

Oxígeno. 
18,83 G 

12,33 4 

18,40 0 
• ••• ••• ••• 

Fórmula: Fe Si 4- Fe Si -t- G Aq. 

3. Pinguit de Wolkenstein en el Erzebirge, por Kersten. 
Siiice.30,9 

Oxuro férrico.29,3 

-ferroso. 6,1 
Magnesia.0,43 
Alúmina.1,80 

Oxuro niangánico.0,13 
Agua.23,10 

Fórmula: Fe Si -+- Fe2 Si5 -t- 15 Aq. 

0, Thraulita de Bodenmais, por Kobell. 
Silice. • • • . * . 31,28 16,24 5 
Oxuro férrico. . . .. 33,90 10,39 3 
— -ferrosa. . . . 15,22 3,46 1 
Agua. • • • . . . 19,12 16,99 y 

Fórmula: 3Fe Si -+- Fe3 Si2 -+- 15 Aq 

'• Anlhrosiderita. Es un mineral de la» provincia de Minas-Geraés, que se 
Presenta en filamentos sutiles de color pardo ocráceo. Consta, según M. Sclie- 
derman de 

Sílice. .G6,08 3 . 
Oxuro férrico. 34,99 1 Fórmula Fe Si3 -+- ' g. 
^Sua.3,39 1 — 

8. Aontronita. Este silicato tiene color amarillo de paja, es untuoso al 

blando, de fractura desigual y mate. Da agua calcinándole y adquiere 
or rojo. Se disuelve en el ácido clorídrico formando precipitado gelatino- 

31 
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‘O, ele. Se lia encontrado en riñones pequeños en medio de montones de bi- 
< >.v i i < o de manganeso en Saint-Pardoux, deparlamenlo de la Dordogne, lié aquí 
el término medio de cuatro análisis. 

Sílice. . . . . 41,47 72 
Oxuro férrico. . 33,04 34 
Alúmina. . . . 2,72 4 
Magnesia. . . . 1,12 4 
Agua. . . . . 20,47 182 

lielac moloc. 
9 

O i Aq 

!». llinsigerila de Ciillingc, en Sudermania. Es Una sustancia laminar, ne- 
gnuzca, olauda, que dá un polvo verdoso. Se funde al soplete produciendo una 
escoria negra, pesa 3,04. Hisinger,quela analizó, la halló compuestade 

r\, :-- 
Sílice. . . . 
Oxuro férrico. . 
Alúmina. . . . 
Oxuro mangánico 
Agua. 

27,50 14,28 13 
51,50 13,70 18 

2,57 3 
0,77 0,17 » 

11,73 10,44 12 

Fórmula: A¡ Si'2 -+- 3Fe¿ Si -+- 12 Aq; ó bien 5Fe3 Si -+- Fe Al -+- 12 Aq. 

10. Chamoisita, Gamucita. Sustancia compacta ú oolilica, de color gris 
verdoso, magnética, y que pesa de 3 á 3,4. Calentada en un tubo cerrado dá 

agua y se vuelve negra y mas magnética. Está formada, según la análisis de 
M. Berthierde 

14,3 7,42 f» 
7,8 3,64 3 

00,5 13,70 12 
17,4 13,50 . 12 

Aq 

Sílice. 
Alúmina. 
Protóxido de hierro. 
Agua. 

Fórmula: 2Fe3 Si -t- FeG Al ■+■ i 

II. Bcrthicrina. Es un silicato gris azulado ó de color de aceituna: Sv : 
puede tayar con una punta de acerojes magnético. Se halla en granos pequeños h 
mezclados con los del hidrato férrico ó carbonato de hierro que constituye I 
principalmente los minerales de Champaña, Borgoña y Lorena. Suponiéndole íl 
puro está formado de 

Sílice. . . . . . 12,4 0,45 0 Fórmula. 
Oxuro ferroso. . . 74,7 17, 13 ... 
Alúmina. . . . . 7,8 3,05 3 2Fe6 Si -+• Fe3 Al -4- 
Agua. . . . . . 5,1 4,50 3 _ 
12. Cronstedlita, cloromelana. Es una sustancia negra, que dá un 

3Aq 

verde, cristalizada en prismas pequeños de seis caras ó en masas librosas de 
poco volumen. Pesa específicamente 3,348. 

Oxígeno. 

¡Aq= 

Sílice. 22,45 
0 -- 

11,7 0 Fórmula. 
Oxuro de hierro. . 58,85 13,4 , *■» 

-de manganeso. 2,88 0,63 í 
7 

Fe 7 Si + Mg Si -+■ 
Magnesia. . . . 5,08 1,90 i 
Agua. 10,70 9,51 5 (Fe2 Si h- MgSi) 



Iloaita, yenita, liebrita, hierro calcareo-siliceo. Sustancia negra qne pesa 

de 3,82 á 4,06: raya el vidrio y es rayada por el cuarzo: cristaliza en prismas 
rectos romboidales de cerca de 111° 5' y 68S> 5'. Se encuentra en la isla de 

Elba en las rocas en que entra la mica, la clorita, y el talco: en Skeen (Norue¬ 
ga) : en Groenlandia, etc. Según las análisis de Rammelsberg, parece com¬ 

puesta de. 
Oxígeno. 

Sílice. . . . 
Oxuro ferroso. 
—-férrico. 
Cal. 

4 moleo. 
6 
2 
3 

28,98 
33,00 
24,50 
13,40 

Fórmula. 

CaS Si 

2Fe3 Si 

Fe2 Si 

Extracción del hierro 

l.as minas que principalmente se benefician para la extracción del hierro 
son los óxidos y el carbonato , porque son las que se prestan- mejor á los di¬ 
versos procedimientos propios para su obtención, y porque además bastan para 
el consumo inmenso que de él se hace. Los óxidos, ademas de estar esparcidos 
mas universalmente en la tierra que el carbonato, dan también mas cantidad 

de hierro. 
Paraestraer elmetalse empieza generalmente por machacar lamina, lavar¬ 

la y separar el esceso de materias lérreas ó ganga, especialmente cuando se 
opera con los hierros palustres: pero para facilitar la fusion es necesario dejar 
parte de la ganga; y como el fundente debe estar compuesto de cierlas pro¬ 
porciones de creta y de arcilla, se hace un ensayo prévio del mineral, para 

añadirle después de molido y lavado la cantidad de estas dos sustancias que no 

esté en la debida proporción. Aveces la mina de hierro oxidado contiene azufre 

y arsénico, y entonces se debe tostar antes de fundirla. 
La fusion se verifica en los hornos altos, llamados así porque tienen de 42 

á 13 varas de elevación. Su interior está construido en forma de dos conos 

huecos unidos base á base de tal modo que su mayor anchura viene á estar ha¬ 
cia el tercio de su altura poco mas ó menos. El estremo superior llamado bocaza 
está abierto, y es por donde se cargan: por abajo termina en un crisol de ladri¬ 
llos refractarios en donde se reúne el hierro según se va fundiendo. Se llena 
el horno hasta el primer tercio de carbon de leña, ó de, tierra purificado, y se 
activa la combustion por dos grandes fuelles ú otros ventiladores ¿ propósito; 
en seguida se va echando alternativamente con palas mineral preparado y 
carbon hasta llenar el horno, teniendo cuidado de seguir añadiendo nuevas 

porciones á medida que va bajando la masa por efecto de la fusion y combus¬ 
tion que tiene lugar en la parle espuesla á la acción délos fuelles. 

Veamos lo que pasa en esta operación: el ácido carbónico de la creía se des¬ 
prende; la cal se combina con el sílice y la alúmina que contiene la arcilla, 

fundiéndolos y determinando también la fusion de cierta cantidad de óxido de 
hierro, del que la mayor parte se reduce al estado metálico, ya por el óxido de 
carbono que proviene de la acción delcarbon sobre elúcido carbónicodelacrela, 
vapor el que se forma directamente, por efeclo de la combustion incompleta del 
carbon. Este óxido de carbono vuelve así á pasar al estado de ácido carbónico, 
que por su contacto con el carbon se reduce otra vez á óxido de carbono, sir¬ 

viendo repetidas veces para nuevas reducciones del mineral antes de despi ca- 
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dcrse por la abertura superiorjdel horno. Sin embargo se puede muy bien su¬ 
poner, como antiguamente secreia, que la reducción del metal se efectúa di¬ 
rectamente mediante el contacto del óxido de hierro fundido con el car¬ 
bon. Pero sea de esto lo que quiera, el hierro y el vidrio procedentes de la 

fusion de las tierras empleadas corrgn fundidos al crisol hasta llenarle, y siendo 
mas ligero el vidrio, áque se dá el nombre de cocha ó escoria, que el hierro, 
ocupa la superficie y sale por una abertura practicada en la parte superior de| 
crisol. Cuando se calcula que este puede estar lleno de hierro, se destapa un 
agugero que tiene en el fondo tapado con arcilla y se recibe el metal en una 

ranura ó surco practicado en la arena. Mientras está saliendo el hierro se sus¬ 
pende la acción del fuelle y se deja de añadir mineral por arriba; pero luego 

que cesa de salir, en lo cual tarda escasamente un cuarto de hora, se continúa 
la operación como al principio. 

El metal resultante de esta operación recibe el nombre de hierro colado á 
fundición, y no es hierro propiamente tal, sino un carburo de hierro mezcla¬ 
do con óxido del mismo metal, escoria y carbón sin combinar: ú veces se en¬ 
cuentra en él fósforo, cromo y cobre. 

El color, dureza y buena calidad del hierro colado ó fundición varían con¬ 
siderablemente con arreglo á la naturaleza de la mina y al esmero con que se 
haya conducido la operación. Por lo general es menos apreciado el mas bajo 
de color, al que se le dá el nombre de fundición blanca, y contiene mas oxí¬ 
geno y menos carbon. La fundición gris es la mas estimada, y hay también la 
fundición negra, que por la gran cantidad de carbon que contiene no es á pro¬ 

pósito para ciertos usos. 
Para afinar la fundición, esto es, para reducirla á hierro maleable se han 

puesto en planta muchos procedimientos, de los que el mas antiguo, que aun es¬ 
tá en uso en el dia, se reduce á fundirla de nuevo en otro horno que en rigor 
no es mas que un gran crisol lleno de carbon sobre cuya superficie está diriji— 
do el aire de los fuelles. Se coloca de punta en mediojdel carbon encendido un 
lingote ó riel de fundición, á que se dá el nombre de goa, y se vá empu¬ 

jando hacia abajo según vá entrando en fusión: la materia fundida se reúne en 
el fondo del crisol y no tarda en llenarse en su mayor parte. 

Por la acción del aire que lanza el fuelle sobre el metal se quema el carbón 
que está mezclado ó combinado con él y también algo de hierro: y siendo este 
óxido de hierro que se forma mas fusible que el metal, resulta una materia casi 
líquida que tiene en suspension un cuerpo mucho mas duro, cual es el hierro: 
entonces un trabajador revuelve la materia con una barra de este metal lleván¬ 
dola por todo el crisol para que el hierro metálico se reúna y se (¡je al rededor de 
ella; y cuando se ha adherido una masa de 00 ó 70 libras la levanta y la deja 
deslizar por un plano inclinado Inicia un gran yunque, en donde por el golpe 
continuado de un grueso martillo llamado martinete ( 1} se aproximan sus molé¬ 
culas v se desprenden las partículas de fundición que tiene interpuestas. Cuan¬ 

do la inasa está bien formada y consistente se la vuelve al fuego para enrojecer¬ 
la y se lleva de nuevo al martinete, que por su violenta acción la reduce á 
una barra rectangular aplanada; la estremijad no forjada se somete al martine¬ 

te igualmente después de enrojecerla. 

. I) El martinete pesa unas 900 libras, y da dos golpes por segundo, o 130 ñor minuto. 
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Propiedades. Tal cual se puede obtener el liiorro nunca es perfectamente 

puro, porque como es indispensable emplear el carbon para fundirle y trabajar- 
e absorve siempre cierta cantidad de él. 

Se presenta de color blanco-gris muy brillante cuando está pulimentado: es 
el metal mas duro, mas elástico,mas tenaz y acaso el mas dúctil de todos los 

metales dúctiles; sin embargo, es diíicil de reducir á láminas: pesa7,78: un alam¬ 
bre del grueso de una décima parte do pulgada es capaz de sostener un peso 
de 500 libras sin romperse. 

El sabor del hierro es muy marcado: tiene también un olor particular que 
se desenvuelve frotándole con la mano; es atraible al imán (que como dejamos 

dicho no es masque una mina de hierro oxidulado) y susceptible de convertir¬ 
se él mismo en imán, ya sea espontáneamente cuando se halla en ciertas cir¬ 
cunstancias particulares, ya frotándole con otro imán: propiedades que no son 
esclusivas de este metal, pues que también el níquel y el cobalto las poseen, 
aunque en grado mas remiso. 

El hierro es uno de los metales mas infusibles, necesitando lo menos 150° 
del pirómetro de Wegdwood para entrar en fusion. Se combina con casi todos 
los cuerpos simples no metálicos, siendo las mas importantes de sus combina¬ 
ciones las que efectúa con el oxígeno y el carbono. 

Ademas de la fundición de hierro de que hemos hablado antes, hay otra 
combinación del hierro con el carbono, que es el acero, el cual solo contiene 
una centésima parte de este último. El acero es mas duro que el hierro , muy 
dúctil, muy maleable, no tiene sabor ni olor, pesa menos que el hierro y es 
susceptible de un perfecto pulimento. Tiene una propiedad que le distingue 
esencialmente del hierro, á saber: cuando se enrojece una barra de hierro y otra 
de acero, sise dejan enfriar lentamente, ambas conservan sus propiedades pri¬ 
mitivas; pero si estando enrojecidas se meten repentinamente en agua fría, el 

hierro no cambiará sensiblemente aquellas, mientras que el acero adquirirá 
otras nuevas; se volverá mas duro, menos denso, mas elástico, menos dúctil y 
de grano mas fino que antes. En este estado se Je dá el nombre de acero tem¬ 

plado, y sirve, como es notorio, para fabricar toda clase de instrumentos cor¬ 
tantes y para otros diferentes usos. 

Disoluciones. El hierro en disolución es muy fácil de reconocer, aunque el 
color de los precipitados que forman los reactivos empleados para descubrirle 
varían según el grado de oxidación en que se encuentra. Guando está oxidado 
al mínimum dá con los álcalis un precipitado blanco que por el contacto del 
aire pasa á verde, luego á negruzco, y por último á rojo. Con el cianuro ferro- 
so-potásico forma un precipitado también blanco que pasa á azul por la acción 
del aire. El cianuro férrico-polásico le precipita desJe luego de color azul: la 

tintura de agallas no produce precipitado, pero por su esposicional aire el lí¬ 
quido toma color azul de violeta. 

Estando en su medium de oxidación precipita de color verde negruzco con 
los álcalis; azul celeste con el cianuro ferroso-potásico; y azul oscuro con la in¬ 
fusión de agallas. 

V por último, si está oxidado ad máximum, dá precipitado rojo que tira á 
naranjado con los álcalis, azul oscuro con el cianuro ferroso-potásico y nc-ro 
con las agallas. El cianuro férrico-polásico no le precipita. 

isos. Son demasiado conocidos los uses artísticos deshierro para que nos 
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ocupemos de enumerarlos. En farmacia se usa el hierro en polvo porürizado: 
su óxido negro intermedio llamado etiope marcial: el óxido rojo anhidro y el 
hidratado, sus cloruros: tarlratos, citratos etc. 

FAMILIA DEL MANGANESO. 

\a de muy antiguo se emplea en la fabricación del vidrio y de los esmaltes 
una sustancia negra metaloidea, á la que por su semejanza con algunas minas 

de hierro magnético, se le daba el nombre de magnesia negra', si bien su na¬ 
turaleza no fué conocida hasta que Sebéele la describió como un óxido metá¬ 
lico particular. Gahn llegó posteriormente á estraer de ella el metal manga- 
neso. 

Este, tal cual puede obtenerse por la reducción de su óxido por el carbon, 
está probablemente muy carburado, como el hierro, y se presenta blanco algo 
agrisado, quebradizo y tan duro que raya el acero pulimentado. Pesa 8,03, y se 
tunde mas dilicilmente que e! hierro. Se oxida ul aire, por lo que no puede con¬ 
servarse sino en la nafta: descompone el agua aun á la temperatura ordinaria, 
y se aproxima bastante a los metales tórreos y alcalinos por su gran afinidad 
con el oxigeno; por cuya razón le liemos colocado casi inmediatamente delante 
de ellos en el orden que hemos adoptado. 

El manganeso se combina en seis proporciones con el oxígeno: y siendo ne¬ 
cesario para conocer bien las propiedadesde sus óxidos naturales, distinguir con 
precisión estas seis combinaciones, las recorreremos antes ligeramente. 

Ia. Protóxido de manganeso ú oxuro manganoso. Es blanco cuando está 
hidratado, y verde en estado anhidro: se obtiene esponiendo los otios óxidos á 
Ja acción del hidrógeno. Contiene una molécula de oxígeno v otra de metal 
(MnO). 

2. a Oxido rojo de manganeso ú oxuro manganoso-mangánico. Es de co¬ 
lor rojo negruzco: su polvo de color de cotcotar: se obtiene calcinando el bi¬ 
óxido de manganeso á un fuego fuerte. Está formado de MnO -+- Mn2 03=: 
MnS O1: cuyo grado corresponde al del etiope marcial ó hierro oxidulado de los 
mineralogistas. 

3. a Sesqui-óxido de manganeso ú oxuro mangánico. =Mn2 03. Esta com¬ 
posición correspondiente á la del sesqui-óxido de hierro es de color pardo ne¬ 
gruzco y se produce cuando se calienta hasta el rojo el bi-óxido; pero se des¬ 
compone al rojo blanco transformándose en oxuro manganoso-mangánico, que 

es el grado mayor de reducción á que puede llevar el calor solo á los óxidos su¬ 
periores de este metal. 

4. a Bi-óxido de manganeso, sobre-oxuro mangánico, peróxido de man¬ 
ganeso de muchos químicos, óxido negro de manganeso del comercio. Es el 
mas importante de los óxidos de manganeso por sus infinitas aplicaciones en las 
artes químicas: existe abundantemente en la naturaleza, es negro lo mismo que 
su polvo, se descompone al calor rojo transformándose primero en sesqui-óxido 
y luego en óxido manganoso mangánico. El ácido clorídrico concentrado le di¬ 
suelve en frió reduciéndole á sesqui-óxido con desprendimiento de cloro y 
formando una disolución de color rojo de sangre oscuro: si se favorece la ac¬ 
ción con el calor, continúa la reducción del óxido, se desprende nueva canti¬ 
dad de cloro y se vuelve enteramente incolora la disolución, que entonces 

contiene proto-cloridrato ó prolocloruro de manganeso y precipita en blanco 



por los álcalis, cuyo precipitado toma muy pronto color absol viendo el oxígeno 

del aire. 
Después del bi-óxido de manganeso hay otros dos grados superiores de 

oxigenación de este metal designados con los nombres de ácido mangánico y 

ácido oxi-mangánico. El primero parece formado de MuO>, y se produce fun¬ 

diendo en un crisol al aire libre el bi-óxido de manganeso con potasa cáustica: 

en este caso el óxido absorve oxigeno y forma un manganato de potasa verdeí 
que disuello en agua pasa al color violado, luego al rojo, y por último se de¬ 
colora: de cuya propiedad le ha venido el nombre de camaleón mineral. 

El ácido oxi-mangánico seforma descomponiendo con ácido sulfúrico el ca¬ 
maleón verde. Es volátil, y dá vapores violados: parece formado de Mn2 CD. 

Sentados estos preliminares muy útiles para comprender las propiedades 
de los compuestos naturales del manganeso pasaremos á tratar de los siete es¬ 
tados en que principalmente se encuentra este metal en la naturaleza, á sa¬ 

ber: sulfurado, oxidado, fosfatado, tungstatado, tantalatado, carbonatado y 

silicatado. 

Manganeso sulfurado. 

Es un mineral negruzco, terreo, mate, pero que por la acción de la lima 
adquiere algo de lustre. Su polvo es verde oscuro: el cuchillo le ataca con fa¬ 
cilidad, si bien no se deja cortar sino que salta en granos. Al soplete despren¬ 
de ácido sulfuroso, sin fundirse: si se calienta en union de un álcali, le tiñe de 
color verde oscuro. El ácido sulfúrico desprendo de él súlfido hídrico, y la di¬ 
solución da precipitado blanco con los álcalis y con el cianuro ferroso-po- 
tásico. M. Arfwedson, que le ha analizado, le lia encontrado formado de 

Azufre. 37,90 i molec. = 36,77 
Manganeso.61,10 1 =63,23 

Se halla en Nagyag acompañando al manganeso carbonatado de color de 

rosa que sirve de ganga al oro telurodo. También le hay en Cornouailles y en 
Mágico. 

Manganeso oxidado. 

Es difícil determinar los óxidos naturales de manganeso, porque existen tres 

que frecuentemente están mezclados entre sí y que ademas se hallan casi siem¬ 
pre hidratados ó combinados con barita, sílice, óxido de hierro, etc. 

Fáciles conocer por lo que hemos dicho déla gran tendencia del protóxido 
de manganeso á sobre-oxidarse, que no puede existir en la naturaleza: mas el 
oxuro manganoso-mangúnico (Miw CD) existe casi en estado de pureza en un 
mineral conocido con el nombre de hausmanita, el cual está compuesto, según 
la análisis de Turner, de 

Oxuro manganoso-mangánico. 98,09 > 
Oxígeno en esceso. 0,21 I 
Barita.0,11} 99,19 
Agua.0,44 i 
Siíice.0,34 J 

Este oxuro es de color negro que tira á pardo, y su polvo rojo-pardo. Cristali¬ 
za en octaedros agudos de base cuadrada ó en penachos compuestos de libras 

divergentes muy quebradizas. También se halla en masas de poco volúmen, ya 

laminares, ya friables de color rojo violado. Pesa de 4,3 á 4,7: raya la cal fos- 
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alada, y es rayado por el feldspalo. Es infusible al soplóte , producien¬ 

do con el borax un vidrio de color morado. Es poco común, aunque probable¬ 
mente existe eu muchas minas de manganeso, pero no’se puede asegurar con 
certeza que se haya encontrado mas que en Iblefeld (Harz) mezcladojcon el oxu- 

ro mangánico. No puede servir para preparar el oxígeno mediante la acción del 

fuego. Tratado con el ácido clorídrieo solo desprende una tercera parte de la 

cantidad de cloro que produce el peróxido. 
El oxuro mangánico (Mn203) se encuentra hidratado y anhidro. Este últi¬ 

mo es conocido por los mineralogistas j'conjel nombre de braunita y aquel con 
el de acerdesa. Nosotros creemos que el estudio de la mineralogía seria mas 
fácil y agradable si en vez de retroceder hasta los alquimistas^ enjbusca de 
nombres insignificantes ó místicos, siguiéramos los principios de Lavoisier, 
Guylon, Haüy y otros sábios que han ilustrado las ciencias químicas á fines drj 

siglo pasado, diciendo: 
Manganeso sulfurado —•— en lugar de Alabandina. 

-oxidulado —--dlausmanita. 
-sesqui-oxidado---Braunita. 
-oxidado-hidratado-Acerdesa. 
-bi-oxidado-Pirolusita. 

-oxidado baritíforo-Psilomelana. 
-ferrífero-Newkirkita, etc. 

• « 

Manganeso sesqui-oxidado. 

Es un óxido de color negro que tira á pardo, medianamente lustroso, y cuyo 
polvo es pardo; es quebradizo: raya al ieldspato; pesa de 4,75 á 4,82. General¬ 
mente se encuentra en forma de octaedros casi regulares , cuyos ángulos die¬ 
dros son de 109° 53' y de 108° 39'. Se halla también en forma de un octaedro 
agudísimo, ya simple, ya terminado por un apuntamiento obtuso perteneciente 

al octaedro anterior: y en trapezoédro prolongado, etc. 
Kara vez deja de tener algo de agua el manganeso sesqui-oxidado: espuesto 

al calor la pierde, y aumentando la temperatura abandona un 3 por 100 de 
oxígeno y se transforma en oxuro manganoso-mangánico. Es infusible al sople¬ 
te y da con el borax como lodos los óxidos de manganeso un vidrio trasparente 

é incoloro al fuego de reducción y de color violado oscuro aide oxidación. El 

ácido clorídrieo concentrado le disuelve completamente desprendiendo la mitad 
del cloro que desprendería el bi—óxido. La análisis de los cristales de Elgersburg 

(Sajonia Coburgo) ha dado á Mr. Turner 
Sesqui-oxuro de manganeso. . 90,79 

Barita.2,26 

Agua.0)9o 
Sílice.indicios 

Por algún tiempo ha pasado como un silicato particular de manganeso bajo 
el nombre de marcclina un mineral hallado cu San Marcelo (Piamonte), que 
afecta las mismas formas cristalinas que la braunita, pero que contiene de Oá 26 

por 100 de sílice. En el diu está comunmente admitido que es una simple mez¬ 

cla de sesqui-óxido de manganeso y de silicato manganoso. 
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Manganeso oxidado hidratado. 

Este mineral cristaliza en prismas recios romboidales de 09" 40' y 80° 20' 
si bien afecta mas comunmente la forma de prismas exaedros ó acanalados por 

Ja adición de nuevas caras laterales sobre las primeras. Es de color gris de hier¬ 
ro inuy brillante: pesa 4,328; raya la cal carbonatada y da mucha agua por la 
destilación. Su polvo es pardo. Esta sustancia cuando está cristalizada es un hi¬ 
drato inangánico perfectamente puro, según aparece de la análisis que hizo Arl- 
wedson, de cristales deündnaés, en Suecia, y de las que practicaron Gmelin y 

i'unier con el hidrato cristalizado de Ihleield en llarz. 
Sesqui-oxuro de manganeso. 89,9 1 moléc. 

Agua.4 0,1 t 

Fórmula: Mn2 03 -j- H-0 
El manganeso hidratado se halla también con frecuencia mamelonado, esta- 

lactítico, denurítico y terreo: y entonces es blando, negruzco, tizna los dedos 
y el papel, pero siempre es impuro y mas ó menos mezclado con bi—óxido de 

manganeso, óxido de hierro hidratado, arcilla, etc. 
El manganeso oxidado hidratado es muy común; pero por mucho tiempo se 

le ha desconocido y tenido porbi-óxido, con el cual conviene mucho no con¬ 

fundirle á fin de prevenir el mal resultado á que podría dar lugar en la lubrica¬ 

ción del cloro y de los'cloruros de óxido. 

Manganeso bi-oxidado. 

Oxido negro demanganeso, pirolusita. Este óxido cristaliza en prismas rec¬ 

tos romboidales de 93" 40' y 86" 20', si bien su forma mas común es en masas 
compuestas de agujas gruesas dirigidas oblicuamente en todos sentidos ó enma¬ 

sas amorfas y metaloideas. Pesa de 4,82 á 4,94. Es mas blando que el manga¬ 
neso hidratado pues apenas raya la cal carbonatada, si es que tal vez no la la¬ 
ya sino cuando está mezclado con hidrato. Es mas oscuro de color que este y 
su polvo es negro. Es infusible al soplete, disolviéndose en el boiax con un vivo 
desprendimiento de oxígeno y produciendo un vidrio morado. Está compuesto 
de 63,36 de manganeso y de 36,64 de oxígeno, del que pierde una letceru pai¬ 
te ó 12,21 cuando se espone á un fuego fuerte; pero jumas está puro en la natu¬ 
raleza. El mas puro, procedente del Devonshire ha dado en la análisis hecha 

por Turner: 
Bi-oxuro de manganeso. . . 97,84 
Barita.9>oí3 
Agua.1,12 

Sílice.0,51 
El bi—óxido de manganeso mas estimado en el comercio viene de llarz, giu- 

po de montañas situado entre Brunswick, Golinga y Erfurt. Siempre desprendo 
algo de agua por la calcinación: y tratado con el ácido clorídrico da una diso¬ 
lución verde que ademas del manganeso contiene hierro, cobre y barita, que¬ 

dando por residuo una gran porción de sulfato de barita y de sílice. La canti¬ 
dad de barita disuelta por el ácido es muy corla. No sucede lo mismo con la 
mayor parle de los óxidos de manganeso de Francia que pueden considerarse 

i como verdaderas combinaciones de peróxido de manganeso y de barita mez- 

52 
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ciarlas con sesqui-óxido hidratado: por ejemplo, el do la Romaneche (1) (Saone 
y Loire), que analizado por Berthier, ha dado 

Bi-oxuro de manganeso. . . 52,2 
Sesqui-oxuro.2b,3 
Barita.16,b 
Agua.4 

Materias insolubles. ... 2 
El manganeso baritífero se presenta en masa ó concrecionado: tiene lustre 

metálico algo empañado, color gris, y pesa 4,14b. Raya al fluoruro de calcio, 
del que con frecuencia suele contener betas teñidas de color de rosa que tira á 
violado. Da con el ácido clorídrico una disolución incolora que precipita abun¬ 
dantemente con el sulfato do sosa. 

Se usa también en Francia una gran cantidad de óxido de manganeso muy 
impuro que se espióla en las cercanías de Perigueux. Es amorfo, muy pesado, su 
aspecto esterior es parecido al de un hierro hidro-oxidado, pero su fractura es 
de coíor gris negruzco oscuro y mate. Es muy duro y difícil de pulverizar. Mr. 
Berthier ha sacado de él: 

Bi-oxuro de manganeso. . b4,07 
Sesqui-oxuro de id. . . 17,53 
Barita. 
Oxuro férrico. . . . . 0,80 
Agua. . 7.00 
Materia insoluble. . . . 10,00 

Hay en la naturaleza óxidos de manganeso blandos, negros y tórreos que 
nos ofrecen el bi-óxido combinado con un número mas ó menos considerable 
de bases monoxidadas; tales son ademas déla barita, la potasa, la cal, la mag¬ 
nesia, el óxido cobaltoso y el óxido cúprico. Un óxido de manganeso alcalífero 
de Gy (Alto Loire), analizado por Mr. Ebelmen contiene 6,bb de barita y 4,0b 

de potasa y su fórmula es (l’o, Ba, Mg) Mn -t- 7 Mn. 
El manganeso bi-oxidado cuprífero de Kamsdorff contiene 14,07 de oxuro 

cúprico, oxuro manganoso y cal: su fórmula es RMn2 -+- 2 aq. 
Un cobalto negro térreo de la misma localidad contiene: 

Oxuromanganoso. . . . 40,0b 
Oxigeno 
8,98 f 

18,4b 
Oxígeno en esceso. . . . 9,47 9,47 i 
Oxuro cobaltoso. . . . . 19,4b 4,14 j 5,01 
-cúprico. . . . . 4,3b 0,87 1 
-férrico. . . . . . 4,56 )) )) 
Barita. . . 0,b9 )) )) 
Potasa. . . 0,57 )) )) 
Agua. » 18,88 

Manganeso fosfatado. 

Solo se ha enconirado hasta el dia este compuesto combinado con el fosfato 

i> I.a misma combinación baritica ípnilomelana de Bcudanl) te halla en Naila y Erz- 
bcrg en llar*. 
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de hierro y en diversas proporciones,constituyendo tres especies pertenecien- 
ies á las rocas primitivas (granito y pegmatita), de los alrededores de Limoges. 
La primera de ellas, llamada triplita, es una sustancia maciza de color pardo 
negruzco,dotada de un lustre graso y resinoso, y susceptible de clivaciou pa¬ 
ralelamente á las caras de un prisma recto rectangular. Pesa de 3,4b á 3,77: 

raya al lluoruro cálcico, y es rayada por elfeldspalo. Se funde fácilmente al so¬ 
plete produciende un boton negro magnético. Forma una frita vidriosa verde 
con el carbonato de sosa. Está formada, según Berzelius, de 

Ácido fosfórico. 
Oxuro. ferroso.. 

Fosfato de cal. . 

32, 78 
31,90 
32,60 

3,20 

Oxígeno. 
18,36 5 
7,26 2 1 
7,1o 2* 

)) 

Fórmula Fe* P -+- Mu* P ó (Fe Mn)* P 

Heterosita. Es una sustancia de color gris azulado, con lustre graso, que 

presenta la clivacion en el sentido de las caras de un prisma romboidal de cer¬ 
ca de 100°; que se altera al aire tomando un hermoso color violado: pesa 3,32: 
raya al vidrio, pero no al cuarzo. Da agua por la calcinación. Está compuesta, 

según Dufresnoy de 

Acido fosfórico. . . . . 41,77 
Oxígeno. 

23,40 6 
Oxuro ferroso. . . . . 34,89 7,94 2 
-manganeso. . . . 17,57 3,85 1 
Agua. . . . 4,40 3,91 1 
Sílice. » » 

Fórmula: 2Fe5 P2 -t- P* -+■ 5 Aq ó 3 (Feü) P2+ 5 Aq. 
— — Mn — 

Hureolita Este mineral es amarillo rojizo; su fractura vitrea; cristaliza en 
prismas oblicuos romboidales de 1190 30' y de 60° 30'. Pesa 2,27: raya el car¬ 
bonato de cal y es rayado por el lluato. Da agua por la calcinación: se funde al 
soplete, etc. Mr. Dufresnoy, que le ha analizado, ha sacado de él: 

Oxígeno 
Ácido fosfórico. . . 38 21,19 
Oxuro ferroso. . . 11,10 2,321 

--manganoso. . 32,83 7,211 
Agua.18 16 

Relac. 
20 

10 

13 

Fórmula : 

Trifdina ó hierro fosfatado mangano-litífero. Esta sustancia constituye 
una vena en un terreno antiguo de Bodenmais en Baviera. Se presenta en ma¬ 
sas pequeño .laminosas que ofrecen 1res clivaciones de las que las dos mas fá¬ 
ciles forman un ángulo de cerca de 132°. Es gris azulada como la heterosita á 
la que se asemeja mucho, pero no parece mudar de color al aire como ella. 
Pesa 3,6: se funde al soplete produciendo una perla negra, que vuelta á so¬ 
meter á la acción del mismo dejauna escoria alraible al imán. Está compuesta 
según la análisis de M. Fuchs de: 



Ácido fosfórico. . 
Oxuro ferroso. . 
-inanganoso. 
-lítico. . . 

Relac. mofee. 
42,64 X 1,1 fl = 47 \ 
46,16 X 2,222 =100. 
4,7o X 2,194 = 11 1 139 3 
3,4o X 5,545 — 19 » 

Fórmula: (Fe, Mn, Li)3 p 

Tehafilian, es una sustancia analoga a la anterior, pero de distinta fórmu¬ 
la; lia sido descubierta por M. Nordenskiold en Keild (Finlandia). Su aná¬ 
lisis dá : 

Ácido fosfórico. . 
Oxuro ferroso. 
— »—manganoso. 
-magnésico. 
-Utico. 

Relac. molec. 
42.60 X 1,111 = 47 o 
38.60 X 2,222 = 85,8 \ 
12,10 X 2,194 = 26,5 „ 
0,17 X 3,87 = 0,7í117»j b 
0,82 X 5,545 = 4,51 

de donde sale exactamente la fórmula (Fe, Mn, Mg, Li)3 P2 

Manganeso y hierro fluo-fosfatado, eisen-apaiite. En este lugar coloca¬ 
mos un mineral procedente de Zwisel, en Gaviera; que se presenta en masas 
pequeño-laminares, con lustre gris, y que en su aspecto se parecen bastante 
á la tri[Rila. Pero su composición es muy notable, porque es un lluo-fosfato de 

igual fórmula que los de plomo y de cal (3M-P MF'-). M. Füclis le lia dado 

el nombre de eísen-apatite que significa apatito de hierro: y consta de : 

Relac. molec. 
Ácido fosfórico. . 35,60 X 1,11 1 = 39,5 3 

Oxuro ferroso. . 35,44 X 2,222 = 84,3 t , - 
-manganoso. 20,34 X 2,194 = 44,6 i 
Hierro. . . . 4,76 X 2,857 = 13,6 i 
Fluor. . . . 3,18 X 8,496 = 27 2 
Sílice.0,60 X 

Fórmula: 3(Fe, Mn)3 P -+- I’eF- 

Manganeso tungstatado ó Woifram. 

Este mineral es como los anteriores una sal doble de hierro y de manganeso 
y de propiedades análogas á las de aquellos. Es negro, tiene lustre semi-me- 
tálico, su polvo es de color violado como empanado, ó pardo rojizo: cristaliza 
en prismas cortos y muy complicados derivados de un prisma oblicuo romboidal 
cuyo ángulo de incidencia de las caras laterales es de 101° y el de la base con 
las mismas caras tiene 110° 46'30". Se funde con dificultad al soplete dandoun 

hoton negro con superficie cristalina : es soluble en el ácido clorídrico dejando 
un residuo pulverulent'oamarillo de ácido túngstico. 

Según la análisis de Berzelius el Wolfram está compuesto de: 
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Oxígeno. 

Acido túngstico. . 78,77b Ib,93 12 

Oxuro ferroso. . . 18,320 4,17 3 

-manganoso. . 6,220 1,36 1 

Sílice. 1,250 )) » 

104,bGb 

Fórmula': 3 Fe Tg -+- Mn Tg. 
M. Schaffgostch habiendo observado constantemente el aumento de peso 

que resulta de la análisis, cree que el tungsteno existe en este mineral en es¬ 
tado de óxido túngstico. lia bailado ademas tres proporciones diversas entre 

los dos tungstalos que constituyen el mineral, según aparece de las análisis 

siguientes: 
Wolfram ¡ 

do r • • 
Montevideo y de 

’ Ehrenfriedersdorf 
Chanteloude Zirmwald 

Ácido túngstico. . . . 75,99 76 75,62 

Oxuro ferroso- . . . . 19,20 17,9b 9,51 
-manganoso. . . 4,85 6,05 14,83 

lo cual equivale á. . -íFeTg -+- MnTg 3FeTg -+-MnTg 2Felg -t- 3MnTg 
El wolfram pertenece á los terrenos mas antiguos de cristalización cuales 

son los de gneis y de pegmatita, en los que se encuentra engastado en los filo¬ 
nes de manganeso. También se baila en diversos lechos metalíferos con espe¬ 

cialidad en los de estaño. Se encuentra principalmente en el departamento de 
la Viena alia, en Cornwall, en Escocia, en Sajonia, en Bohemia, etc. 

Manganeso tantalatado. 

Solo se halla este compuesto en la naturaleza, unido al tantalato de hierro; 
v acaso estaría bien colocado en la familia de dicho metal, en razón de que la 
proporción de tantalato de hierro es mayor que la del de manganeso, si la pre¬ 
sencia de este metal no le diese un carácter tal de semejanza con las especies 
anteriores que naturalmente conduce á su reunion. Este tantalato doble lleva 
el nombre de tantalita: contiene casi siempre ácido estánico, algunas veces 
ácido túngstico, y con frecuencia una corta conlidad de cal y de óxido de co¬ 
bre. l*or último según dejamos dicho en la pág. 17o M. H. Rose lia hecho ver 
que los minerales que hasta el dia eran conocidos con el nombre do tantalitas 
no todos contienen el mismo ácido: y que especialmente la tantalita de Baviera 
encierra dos ácidos metálicos particulares á que dió los nombres de ácido nióbico 
y ácido pelópico. La análisis ha demostrado ademas que estos minerales están 
formados de proporciones diferentes de ácidos y de bases; de modo que bajo 
todos aspectos es conveniente formar especies diversas. 

Tantalita de Suecia. 

Es un mineral negruzco bastante lustroso, de fractura desigual óconchea- 
da; raya el vidrio, pero no elcuarzo: pesa de 7,0o á 7,!). Su polvo es de color 
pardo de canela ó do un rojo-pardo oscuro: es infusible al soplete y produce 
con la sosa una frita verde que indica la presencia del manganeso. Con el bo¬ 
rax dá un vidrio amarillento como con los minerales de hierro. Se encuentra 
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en cristales^ mal conformados que parecen ser prismas romboidales, ó amorfo; 
y en pequeños nidos engastados en la pegmatita como en Kimito (Finlandia), 
en Broddbo y en Fimbo (cercanías de Falilun en Suecia). Berzelius que ha 
analizado una tantalita de Kimito ha encontrado: 

Ácido tintálico. . 
-esténico. . 
Oxuro ferroso. 
-manganoso. 
Cal. . . . . 

Relac. molec. 

3 3 

1,60 X 2,194 = 3,5 J 33,9 2 
0,56 X 2,857 = 1,6 I 

85,85 X 0,5755= 49,4/' 
0,80 X 1,069 = 0,91 5U’ 

12,94 X 2.222 = 28.8 

Fórmula Fe^TaS 
Hé aquí otras análisis. 

II Relac. III Relac. 
Ta02. . 
Sn02. . 

. 83,44 

. )> 
48 
» 

83,2/ 
0,61 48,5 

FeO. . 13,75 i 
33 7,2 / 

32 MnO. . . 4,12 í 7,4 1 
CaO. . . . » )) 

IV 
66,99 
16,75 
6,89 
7,16 
2,40 

Relac. 
38,61 » 
17,9 Ib6>5 
15,3 
15,7 
6,9 

38 

II Tantalita de Finlandia, por M. Nordenskiold 
IR-de Kimito, por M. Berzelius 
IV-de Fimbo, por el mismo. 

Estas tres análisis nos llevan también con bastante exactitud á la fórmula 

M-Iaj: solo que la del n.° II ofrece tantalato de hierro casi puro; la terce¬ 
ra está compuesta de partes iguales de tantalato de hierro y de manganeso: y 
la última presenta la misma sal doble, en la que una parte considerable del áci¬ 
do tantálico se halla reemplazada por el ácida esténico. Estas análisis son la 
mejor prueba del isomorlismo de estos dos ácidos metálicos. Sin embargo, se¬ 
gún otras análisis citadas ó practicadas porM. II. Rose (Ann-chim-et phys. 1845, 
t. XIII) resulta que la relación de los ácidos con las bases puede ser diferente. 
Asi es que dos análisis que nos ha dado este autor de la tantalita de Famela, y 
tres de la de Broddbo, en las que el ácido tantálico está en parle reemplazado 

• •• • ••••• 

por el túngstico, conducen á la fórmula M3 M* ó M3 (M, M)4. Y por último 
otra análisis de la tantalita de Famela, por M. Wornun, conforme con dos aná¬ 
lisis antiguas de la tantalita de Suecia hechas por Klaproth y Wollaston dá la 

fórmula M3 M5. 

Tantalita de Baviera ó Baierina. 

Es un mineral de color negro pardo, de lustre semi-metálico como el ante¬ 
rior; pesa específicamente de 5,47 á 6,46: cristaliza en prismas rectos romboi¬ 
dales de cerca de 120(), en los cuales uno de los lados de la base es á su altura 
como 25 á 26, sobre poco mas ó menos. Se encuentra sembrado en nn micas- 

quisto en Bodenmais (Baviera). Cuantas análisis se han hecho de él, partiendo 
de la suposición del ácido tantálico, conducen mas ó menos directamente á la 

fórmula M Ta. Lo mismo sucede con las tantalitas halladas en Midleton en el 

C mnecticut, y en Chesterfield en el Massachusetts (Estados-Unidos): cuyacir- 



cunstancia, unidad la densidad que es semejante á la de la tantalita deBaviera, 
induee á creer que son de igual naturaleza; pero se necesitan nuevos datos é 

investigaciones para asegurarlo. 

Manganeso carbonatado, dialogíla. 

Se encuentra principalmente este carbonato en Nagyug sirviendo de ganga 
al teluro y al manganeso sulfurado, eu Kapnick, en Freybcrg, y en Ortez en 
Siberia. Puede cristalizar en romboedros casi semejantes á los de la cal car¬ 

bonatada, pero lo mas comunmente se presenta en masas pequeño-laminares 
ó amorfas. Generalmente es de color de rosa bajo y nacarado, aunque también 
se encuentra blanquizco, amarillento y pardo. Pesa de 3,2 ¡i 3,0 y se deja rayar 
por el aragonito. Por la acción del fuego toma color pardo negruzco y da una 
frita verde con el carbonato de sosa. Se disuelve con efervescencia en los áci¬ 

dos nítrico y clorídrico: y la disolución, privada del hierro por el sucinato amo¬ 
niacal da en seguida precipitado blanco abundante con el cianuro ferroso po¬ 
tásico. Siempre está mas ó menos mezclado el carbonato de manganeso con 
carbonatos de cal, de hierro y de magnesia. El ejemplar mas puro analizado por 

M. Berthier procedía de Nagyag, y contenía: 
Ácido carbónico.58,6 -1 ... 
Oxuro manganoso.56 i , Fórmula Mn i G 
Cal.5,4 ) Ca i . 

Manganeso silicatado. 

Probablemente existen muchos silicatos de manganeso, entre los que el 
mas importante y mejor determinado es una sustancia de un bello color de rosa, 

ó rosa que tira á violado, conocido con el nombre de rhodonita. Su fractura 
es cristalina ó granujienta, da chispas con el eslabón, y es susceptible de puli¬ 
mento, por lo que se utiliza para varios objetos de adorno y chucherías. Pesa 
de 3,6 á 3,9 no da agua por la calcinación, y se funde dando un esmalte de co¬ 
lor de rosa al fuego de reducción y negro al de oxidación. Frecuentemente es¬ 
tá mezclado con carbonatos de manganeso y de cal que le quitan parte de su 
dureza y pulimento rebajando por consiguiente su valor. Los ejemplares mas 
hermosos vienen de Orlez en Siberia: también se encuentran en la mina de 
hierro magnético de Langbanshytta en Suecia, y en las de plomo argentífero 
de Kapnick y de Nagyag en Transilvania. Acompaña igualmente al óxido de 
manganeso baritífero de la Romaneche cerca de Macón. 

La análisis de la rhodonita de Langbanshytta, según Mr; Berzelius, ha 

dado: 
Oxígeno. 

Sílice.48 24,95 6 
Oxuro manganoso . . . 49,04 10,751 Fórmula: 
Cal. 3,12 0.87 11,70 „ . ... 
Magnesia. 0,22 0,08) Mn¿ Si2 
óxido de hierro. . . . indicios 

Por algún tiempo ha corrido como especie distinta bajo el nombre de mar- 
colina una sustan ;¡a en masa, de color.negro agrisado, con lustre ligeramente 

metaloideo, hallada en montones de bastante consideración en un terreno de 
miscasquisto en el valle de S. Marcelo en Piarnonte. Pero por su peso específi¬ 
co, que es do 4,75, su dureza y algunos pocos cristales derivados de un octae- 



dro de base cuadrada como los de la braunita ó sesqui-óxido «le manganeso; 
Mr. Damour se inclina á creer que dicha sustancia no es sino braunila mezcla¬ 
da con manganeso silicatado. 

FAMILIA del ceuio. 

Este metal fué descubierto en 1804 por MM. Hisinger y Berzelius en un mi¬ 
neral que hasta entonces se habia confundido con el wolfram (tungslato de hier¬ 
ro y de manganeso) y que desde aquella época y por alusión al nuevo metal 
ha recibido el nombre de cerila. Es un hidro-silicalo de cerio amorfo, opaco, 
algunas veces con color rojo violáceo que le da cierta semejanza con el man¬ 
ganeso silicatado de color de rosa; pero por lo común pardo-negruzco. Haya 
con dificultad el vidrio: pesa de 4,00 á 4,9: da agua por la destilación y es in¬ 
fusible al soplete. Con el borax produce un vidrio rojizo al fuego de oxidación 
é incoloro al de reducción. Forma con los ácidos concentrados disoluciones de 
color rojo, que privadas de su escesode ácido por la evaporación basta seque¬ 
dad, y vueltas á tratar por el agua dan con el oxalato de amoniaco un pre¬ 
cipitado pardo por la calcinación. 

Pero todas estas propiedades que se habían creido características del cerio 
parece que no !e pertenecen, y queson debidas á otro metal llamado didimio, 
indicado en estos últimos años por M Mosander, poco después del descubri¬ 
miento del lantano; de modo que los tres metales forman con el itrio, el ter- 
bio, el erbio y el torio ó torinio que los acompañan generalmente un grupo de 
cuerpos muy inmediatos unos á otros. Con motivo de la analogía de propieda¬ 
des del cloro, del bromo y del yodo: y de las del platino y de los siete ú ocho 
metales que le acompañan, emitimos una idea, en cuyo apoyo parece venir aho¬ 
ra este hecho: y se reduce a manifestar que existe cierta correlación entre el 
criadero de los cuerpos simples ó las circunstancias que lian presidido á su for¬ 
mación y sus propiedades: pudiéndose suponer por consecuencia que los cuer¬ 
pos que la química llama simples, acaso no son mas que modificaciones resul¬ 
tantes déla diversa colocación entre los átomos primitivos de una sola y mis¬ 

ma materia. 
Sea de ello lo que quiera, el cerio es un metal muy dilicil de reducir y sus¬ 

ceptible de dos grados de oxidación, CeO y Ce2 03. El protóxido es blanco en 

estado de hidrato y forma con los ácidos sales incoloras. El hidrato se pone 
amarillo cuando se lava y seca al aire y parece convertirse en un óxido inter¬ 
medio, Ce3 O1. Este mismo hidrato ceroso tratado por una corriente de clo¬ 
ro se transforma en óxido cérico hidratado amarillo, insoluble y no salificadle, 
el cual calentado fuertemente se vuelve anhidro y toma color amarillo puro é 
intenso. Sin embargo, si se calcina por largo tiempo adquiere un tinte rojizo. 

Cuando se vuelve rojo oscuro ó rojo pardo es porque contiene óxido de di¬ 

dimio. 
El sulfato ceroso tiene una propiedad singular, de la que también gozan los 

súbalos de lantano y de torinio, que es la de disolverse fácilmente en agua 
fría y hacerse cada vez mas insoluble á medida que se eleva la temperatura; 
siéndolo casi completamente en el agua hirviendo. De modo que para obtener¬ 
le cristalizado hay que operar al contrario que con las demas sales, esto es, ir 
calentando lentamente su disolución. Este sulfato cristalizado es igual á CeO, 

S03 -I- 31120. 



Didimio Solo se halla este metal en muy corta cantidad mezclado con ol 
cerio y el lanlano. Se aproxima bastante al manganeso, y él ha sido causa de 

que por mucho tiempo se haya creído que el óxido de cerio tomaba color ro¬ 
jo por la calcinación. 

El didimio constituye un protóxido blanco DO, un óxido pardo intermedio 
D30l, y probablemente nn sesqui-óxido D-O^ pardo ó negro, que desprende 

cloro cuando se trata por el ácido clorídrico. Ei óxido pardo también le des¬ 
prende. Las sales de óxido pardo son de color rojo de ametista: ei sulfato es 
muy soluble en agua. 

Lanlano. Solo forma este metal un óxido, LaO, blanco ó de un color ligera¬ 
mente asalmonado. Este óxido no se sobre-oxida por la acción del aire, ni por 
el cloro, ni por la calcinación. Cuando se calcin a permanece soluble en los áci¬ 

dos, y forma sales incoloras azucaradas y astringentes como las de itria y gluci- 
na. Puesto cu contacto del agua el óxido calcinado, ya seafria, ya caliente, que 
es mejor, forma un hidrato blanco, voluminoso y pulverulento; el cual resta¬ 
blece el color azul del tornasol enrojecido, y desaloja en parte e! amoniaco de 

estos compuestos salinos. El óxido de lantano es, pues, una base poderosa que 
guarda un medio entre la gluclna y la magnesia. 

Volveremos ahora á los minerales de cerio que son muy raros y de uua com¬ 
posición por lo común muy complicada y mal deíinida, por lo que nos limita¬ 
remos casi á indicarlos. 

l.° Cerio fluorurado (fluocerina de Beudant). Es una sustancia muy rara, 
rojiza ó amarillenta que raya la cal carbonatada. Su forma es un prisma exae- 
dro muy corto, y también se presenta en masas pequeñas irregulares disemina¬ 
das en la albita. Se ha encontrado en Broddbo yen Fimbo ( nSuecia. Consta, se¬ 
gún la análisis de Bercelius, de Ce3 Fl8 = CcFl- -4- Ce-Fi6 con una corta can¬ 

tidad de fluoruro de itria. 
2. u Cerio oxifluorurado (basicerina, Beudant). Se ha hallado en los mismos 

sitios que el anterior. Es amarillo, de textura cristalina, raya el fluoruro calci¬ 
co, desprende agua por la acción del calor, es infusible al soplete volviéndose 
negro, pero pasando al color rojo anaranjado cuando se enfria. Está formado de 
unu molécula de fluórklo cérico combinada con 3 de óxido cérico hidratado — 
Ce2F16 -h 3(Ce20~>, H20) 

3. u Cerio carbonatado. Hallado en Bastnaés (Suecia), en capas pequeñas y 
delgadas, cristalinas, de coior blanco agrisado, sobro la cerita. Según la aná¬ 

lisis de M. Hisinger, consta do 

Relac. molec. 

Oxuro ceroso. . 75,7 X 1,4815 = 112 3 
Ácido carbónico. 10,8 X 3,6364 = 39 1 
Agua. . . . 13,5 X 8,8889 == 120 3 

Fórmula : Ce3 C -t- 311. 

4.° Cerio fosfatado, criptolita. Éste mineral está contenido y oculto, por 
decirlo así, en el apatilo compacto (cal fluofosfalada compacta) de Arendal, en 
Noruega. M. Woebler, tratando de disolver dicho apatito en ácido nítrico, ob¬ 
servó que quedaban como insolubles unos prismas pequeños de seis caras, 
que analizados le dieron: 

33 
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Rfilac. mnlf*c. 
Ácido fiisfórico. . . . 27,37 X 1,111 — JO 1 
Oxuro ceroso. 73,70 X 1,481 = lOSjjjn 3 75 
_ferroso. . . . 1,31 X 2,222 = 3>n~ ü,'° 

Re manera que atendierdo á que el criadero de esle mineral es el centro 

del apa tito, cuya fórmula es 3Cu5 P-t-.Ca P: á que su forma cristalina es la 

misma que la del anatito, y por último á que la cantidad de óxido de cerio 

hallada escedc con mucho C la necesaria para formar el simple fosfato de 
eerio; es muy probable que la criptolita esté compuesta como el apalito de 3 

moléculas de fosfato de eerio tribásico y 1 de fluoruro. 
5.° Cerio fosfatado lantanifero ó rnonacila. Se lia encontrado este mine- 

,a| en Slatoust y en Minsk en les montes Ourales, cristalizado en prismas de 
ocho caras muy complanados y terminados por un apuntamiento de cuatro ca¬ 
ras derivadas de un prisma oblicuo romboidal. Mr Iversten lia obtenido de él 
28,50 deácido fosfórico; 20 de óxido deceno; 23,40 de lantano; 17,03 de te¬ 

rina, y pequeñas cu n ti ciarlos <le cal, oxido de manganeso y ácido esténico. 
Re la análisis hecha por M.Hermann del mineral del Miask resulta que está 

compuesto de 28,05 de ácido fosfórico; 40,12 de óxidoceroso; 27,41 del de lan- 
lann; 1,46 de cal: 0,80 de magnesia y 1,73 de óxido de cinc. La relación del 

ácido fosfórico con el total de las bases es de i á 3,5 
6 0 Csrio hidro—silicatado o corita. Es el único mineral fie ceno algo 

abundante, y cuyos caracteres dejamos ya espuestos al principio de esta fami¬ 

lia. Según las análisis reunidas de Vauquelin y de Hisinger contiene: 

Sílice. 
Oxuro ceroso. . 
-férrico.. 
Cal. 

1 

Agua. 

1,764 = 31 
1,481 = 100 ) 
1, = 2 107 3,3 
2,837 = 4,7 ] 
8,880 = 06 3 
Muchas son las especies que dis- 

17,5 X 
67.8 X 

2 X 
1,6 X 

10.8 X 

¿crio silicatado ferro-aluminifero. 
tinguen los mineralogistas de este mineral designadas con los nombres deceri- 

na alanita-, orliia y piro-ortita. Son compuestos variables de sílice, óxidos 
fl,. eerio v de hierro, alúmina, cal, ¡tria yagua. La piro-ortita contiene ade • 
m IS ( * ; i r b o n. Todos ellos son compactos, negruzcos, bastante duros, de es truc- 
lira cristalina, iufusibles al soplete, desprenden ó no agua por la acción del 

,'íilor v están dotados de las propiedades comunes á los compuestos de cerio. Se 
encuentran en los criaderos habituales de este metal en itiddarliytta, Fahlun, 

Fiuibo, Groenlandia, etc. . . , . 
Cerio titano-silicatado tschewkinila. Es un mineral amorfo, de frac- 

concheada, de color negro pardusco unido á un lustre vitreo ó resinoso; 

, , ¡mientra en el granito délas cercanías de Miask y de Slatoust en Rusia» 

Consta en 100 partes, según M. Rose de 
Ácido si'ícico. . • • 
-titánico. . . 
Tjxi’.ro cérico con los de lai 
-ferroso. 
-manganoso. 
Cal. 
Magnesia. . . • 
Sosa y potasa. . 

tai didimiu 

21,04 
20,17 
47,29 
11,21 
0,83 
3.50 
0,2*2 
0,12 

101,38 



El esceso que resulta en la análisis procede do la sobre-oxidaciou dol cerio 

que existe en estado de protóxido. 

FAMILIA DLL ITRIO. 

El capitán Àrenius halló en 1737 en el canton do líterby (Suecia) un rui ¬ 

nerai negro agrisado, duro y de fractura vitrea que le pareció distinto de los 
conocidos hasta entonces. El profesor Gadolin en 1791- descubrió en esto mi¬ 
neral una tierra nueva á la que Ekberg dió dos años después el nombre do 

itria designando al mismo tiempo al mineral con el de gadolinila. Posterior¬ 
mente se luvhallado la misma tierra ó ei mismo óxido metálico acompañando 
alcedo en la mayor parte de los minerales que le contienen principalmente en 
la ortita y la piroortita. Ypor último M. Woehler ha conseguido en 1827 aislar 

el metal de la ¡tria convirtiendo primero esta base en cloruro de ¡trio por me¬ 
dio del cloro y del carbon y descomponiendo después el cloruro con el potasio. 

El itrio obtenido por este procedimiento se presenta en escandías metálicas de 
color gris negruzco. No se oxida en frió por la acción del aire ni por la del 
agua; pero arde con gran resplandor al calor rujo. Se disuelvo en ¡os ácidos 
hidratados con desprendimiento de hidrógeno. 

A esto se reducía todo lo que sabíamos sobre esta materia cuando Mr. Mo- 
sander anunció en 181-2 que la itria tal cual se la conocía era una mezcla Je 
tres óxidos de propiedades casi semejantes; de modo que los minerales tan mat 
definidos ahora que reúnen el cerio y el itrio contienen por lo menos seis me¬ 
tales que les son peculiares, sin copiarla glucina, la eircona y los óxidos de 
uranio, hierro y manganeso que les acompañan también con mucha frecuen¬ 
cia. Los óxidos que mas especialmente están asociados á la ¡tria y que se ha¬ 
bían confundido con ella son los de tcr’uio y de erbio, cuyos nombras están 
sacados de la localidad en donde Sé éneo ílró por primera vez la gadolinita, 

esto es, de Yttftrby„ 
Estos tres óxidos convienen en ser blancos é insolubles en los álcalis cáus¬ 

ticos, en lo que se distinguen de la glucina y de la alúmina, pero solubles en 
los carbonatos alcalinos, como la glucina y el óxido de cerio. Sus sales solubles 
son azucaradas como las de glucina, y su sulfato es mas soluble en agua fria 
que enagua hirviendo como los de cerio y lantarioies fácil ver continuando es¬ 
ta comparación, qne todos los cuerpos simples que componen los grujios de los 
ceridos y los circónidos, escepluando el aluminio que está colocado el último, 
tienen tales relaciones entresí que no es posible separarlos unos de otros. 
Pasemos ahora á examinar ios caractères diferenciales del itrio, el turbio y ei 
erbio. El que mas seaproxima de los tres ni cerio es el erbio por la débil po¬ 
tencia básica de su proto-óxido, y por la propiedad que este tiene do formar un 
peróxido amarillo naranjado oscuro cuando se calienta en contacto del aire. 

Ala presencia de este óxido era debida la propiedad que se observaba con fre¬ 
cuencia en la ¡tria de tomar color amarillo por la calcinación, al paso que otras 
ve'ces permanecía incolora. Las sales de protóxido de erbio son incoloras: *1 
sulfato no es eílorcscente. 

El terbio solo forma un protóxido blanco como el itrio; pero sus sales solu¬ 

bles son de color rojo bajo: el sulfato es muy efloresconle y el nitrato no es 
delicuescente. 

El óxido de itrio es blanco, insípido, pesa 4,8 Í2, es decir, mas que la bu.ri- 



ta; y su potencia básica es mayor que la de la glucina: su sulfato no es eflores- 
cenley su nitrato es delicuescente: su fosfato es insoluble. El cianuro ferroso- 
potásico précipita sus sales solubles. 

Los minerales de itrio son, por decirlo así, casi la repetición de los de ce- 
rio, de ios que se distinguen muy difícilmente. Los principales son: 

1. " Itrio y cerio fluor tirados, ytrocerita. Es una sustancia agrisada, vio¬ 
lácea ó rojiza, de testura pcqueño-Iaminosa ó compacta. Sus masas permiten 
con bastante frecuencia verificar la clivacionsiguiendo las caras de un dode¬ 
caedro romboidal: raya la cal lluatada. Es infusible al soplete, aunque pierde 

color adquiriendo un tinte gris claro. Se encuentra asociada á la pegmatila en 

Fimbo y en Broddbo (Suecia). Está compuesta de proporciones variables de 
fluoruros de itrio, de cerio y de calcio de la misma formula que este último Ca 
F2 con el que conviene en el sistema de cristalización. 

2. ° Itrio tantalalado, fergusonila. Este mineral se lia descubierto en Kir- 
kertansaic (Groenlandia). Es opaco, metaloideo, de color pardo negruzco, bas¬ 
tante semejante al Wolfram. Raya el vidrio y pesa 5,83S. Al soplete se vuelve 
amarillo verdoso y no se funde. Se encuentran cristales de él formados por la 

reunión de dos pirámides cuadradas y truncadas, cuyos ángulos están todos 

rcem¡ ' ■dos por facetas, y que se derivan de un prisma recto de base cuadra - 
da. Contiene 47,7a de ácido tantálico: 41,91 de itria: 4,68 de óxido de cerio: 
3,0? de circona y pequeñas fracciones deácidoestánico, óxido de uranio y óxi¬ 
do de hierro. 

3. ° Itrio tungsto-lantalatado, ytrotantalita. Se ha encontrado en Ytterby, 
Limbo y Korarfsberg (Suecia): Se presenta amorfo, negro, pardo ó amarillen¬ 
to: su polvo es gris verdoso, raya difícilmente el vidrio y pesa de 3,4 á 3,9: 
Está compuesto, según Berzelius, de 

Var. negra, Parda. Amarilla. 
Ácido tantálico. 57 51,815 60,124 
-túngstico mezclado con el esténico. 8,25 2,592 1,044 

Itria.   20,23 38,515 29,780 
Cal. 6,25 3,260 0,500 
óxido de uranio. 0,50 1,111 6,622 
-hierro. 3,50 0,555 1,135 

4.° Itrio titano-tantalatado, cuxenila, esquinito, polilctaso. Estos tres 
minerales parecen ser mezclas diversas de tantalatos y de titanatos de itria de 
circona, de cerio, de uranio, de hierro, etc. La euxenita fué encontrada por 
Jolster en Noruega: es amorfa, de color pardo oscuro, con lustre metaloideo. 
resinoso: pesa 4,6: por la análisis ha dado 

Acido tantálico. 49,66 
-titánico. 7,94 

Itria. 25,09 
Pro!óxido de uaanio. . . 6,24 

óxido de cerio. . . r . 2,18 

Cal. 2,47 
Óxido de lantano. . . . 0,96 
Magnesia. 0,29 

Agua. 3,97 

El esquinito es de color negro intenso, con lustre semi-inetálico y resino- 



33,39 

H,94 

17,52 

17,65 

9,35 
4,76 
2,48 

2,40 

1,56 

2G1 
so: pesa de 5,01 á5;14: raya la cal fosfatada y se hincha al soplete sobre car- 
bo i, tomando color amarillento. Consta de 

Acido tantálico. . . 
-titánico. . . . 
Circona. 

Oxuro ferroso. . . 
Itria . 

Oxido de lantano. . . 
-de cerio. 
Cal. 

Agua. 

El polikrasoes negro cuando se le mira en masa, pero en pequeños fragmentos 
vistos con lente es pardo-amarillento: tiene lustro metaloideo: su polvo es 
pardo agrisado: raya el vidrio: pesa 5,105. Su forma es en prismas de ocho 
caras, muy aplastados por el ensanche de dos caras y terminados en un bisel 

doble: se derivan de un prisma recto-romboidal. Está compuesto de ácido ti¬ 
tánico, ácido tantálico, circona, itria y prolóxidos de hierro, uranio y cerio. 

Se ha eucontrado sembrado en el granito color de rosa de Iíilcroé, que con- 
tiene gadolinita y gergon. 

o. liño titanatado ferro-circomfero, /poliTii2¡ji}itci, Es una sustancia me— 
taloidea, opaca y de color negro ¡menso. Su fractura es concheada algo vidrio¬ 
sa; raya el vidrio y pesa 4,8. Cristaliza en prismas prolongados y acanalados, 
cuya forma primitiva es un prisma recto-romboidal. Se encuentra sembrado en 
la sienita circoniana de Fiedrischwarn en Noruega. Contiene: 

Acido titánico. 

Circona. 14,14 
Itria. 11,50 
Oxuro ferroso. . . • . 12,20 
- ceroso. . • • 5 
-manganoso, . . 2,70 
Cal. 4,20 

6.° Itrio silicatado ferro-cerífero, gadolinita. Es una sustancia de color 
negro pardusco ó amarillento, de fractura concheada ó hastillosa, lustrosa- 

cristaliza á veces en prismas oblicuos romboidales; raya el vidrio con facilidad- 
se funde al soplete dando un vidrio opaco; es atacable por los ácidos y su diso¬ 

lución da con un esceso de sosa cáustica un precipitado que se redisuelve en 
parte en el carbonato de amoniaco. La análisis de las gadolinitas de Limbo y de 
Broddbo da por término medio, según Berzelius, 1 

Oxígeno. 
Acido silícico. . 
Itria. 
Oxido ceroso. . 
-— ferroso... 

. . 24,98 X 1,764 = 44 
1,99 = 90,5 

. . 16,80 X 1,48 = 24.9 

. . 10,80 X 

98,05 

2,222 = 24 
139 

de donde se saca la fórmula (Y, Ce, Fe)s'si 

Ilrio silicalado ferro-glucifcro ó ytterbita. Este mineral hallado- en 
uterby es análogo d la gadolinita, solo que en él reemplaza la glucina en lo- 
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*1° ‘J Iwle a' óxido de cerio y liene ademas mayor esceso de base. 

8-U Itrio fosfatado. Se encuentra este mineral cristalizado en octaedros 
muy obtusos como el gergon, al quejse semeja algún tanto en el color. Mr. Iler- 
zelius creyó primero que contenía una tierra nueva, á la que babia dado el 

nombre de torina] pero habiendo reconocido después su verdadera composi¬ 
ción, aplicó esta misma denominación de torina á otro óxido metálico que des¬ 

cubrió verdaderamente en un mineral negro procedente de la isla de Loeven 
en Noruega. Este mineral, llamado iorila, contiene 19 por 100 de silice, o8 
de torina y 9,9 de agua, y ademas óxidos de hierro, de. uranio y de manganeso; 
cal y pequeñísimas cantidades de óxidos de plomo y de estaño, magnesia, po¬ 
tasa, sosa y alúmina. 

FAMILIA DEL CIRCONIO. 

lig. 88. 

Debemos tratar ahora de la circona que es una sustancia muy rara, y que 
sin embargo es parte de una piedra preciosa conocida desde muy antiguo con 
el nombre de gcrgon ó circón, en la cual la descubrió Klaprothen 1789. Des¬ 
pués la halló en oirá piedra llamada jacinto, procedente de Ceilan como la pri- 
ra, con quien está reunida en el dia bajo el nombre especifico de gcrgon, y 
es un silicato de circona bien delinido. Los demas silicatos de circona son po¬ 
cos, complicados y mal definidos aun. 

l.° Circona silicatada ó gergon. S'e encuentra en cristales derivados de un 
octaedro muy obtuso de base cuadrada (íig. 14, pág. 38), ó en prismas rectos 
de base cuadrada cuya altura está con los lados en razón de 67 á 64. Son raros 
los octaedros, pero los cristales prismáticos son muy comunes. El prisma cua¬ 
drado de que están formados termina siempre en una pirámide obtusa cuyas 
caras corresponden ya á las aristas del prisma, como demuestra la fig. 71, pá¬ 

gina 170, ya ó sus caras, como en la fig. 60, pág. 122. A veces las caras del 
prisma se acortan hasta hacer desaparecer enteramente sus aristas, y entonces 

eJ cristal queda reducido á un dodecaedro romboidal que á primera vista pu¬ 
diera confundirse con el del sistema cúbico que 

afecta el granate; pero la incidencia de todas las 
caras de este forma ángulos de 120°, mientras que 

la incidencia recíproca de las caras del octaedro 

obtuso es de 123"19', y la de estas sobre las del 

prisma solo es de 118°64. Las aristas de estos cris¬ 

tales están muchas veces reemplazadas por lacetas, 

según se vécu la fig. 88 que representa el tránsi¬ 

to del prisma fig. 71 al de la íig. 60. Los cristales 

de la íig. 60 son á los que se daba antiguamente 

el nombre especial de gorgones: los de la forma 
dodecaédrica 71, si reunían ademas el color na- 

anjado oscuro ó tirante á pardo eran los ja¬ 

rcíalos. 

El gergon es trasparente, de color naranjado-pardo por lo general, aunque 

también le hay verdoso, amarillento y blanco. Tiene lustre algo craso, análogo 

al del diamante, por cuya razón los gergones blancos se venden y usan como 
diamantes, pero se distinguen de ellos por su mayor peso especi.tco ( , ), 
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porque presentan doble refracción y porque son mas blandos, puesto que so- 

! pa( ,.. iiM ,u e cuarzo dejándose rayar del topacio. El gergon es infusiblo 

coinpueslo^do ^ ° ^ ,lnCe perder el color> lNo cs alacable Por Jos ácidos; está 

rírefñn.35,61 1 Fórmula: Zr Si. 
L,IC0na. 66,39 l _ 

~ m'neral, se encuenlra sembrado en las sienitas, como se observa en 
' ' u®«a* •■'Oenlandm y Egipto; ó en los gneis sienílicoscomoen Ceilan. También 

pr 6n ;!S bus.altos como en la Aubernia en Espailly y en las cercanías de 
J uj. ior ultimo abunda en cristales rodados entre las arenas de algunos rin- 

.ilTtr mc/nnT i11"611" 0,1 EXp:'Ílly’ Ceílai1 y IV'SÚ’ y entonces proviene de la 
destrucción de las rocas que le han servido de criadero. 

dP °!rnt0S entruban ““^«ameute en la composición do un gran número 

dLnnUrri|°S,U0,rn llC°S * qU9 Se atribuian Sondes virtudes medicinales: y 
Utos ..T .ltí U •' confeGGÍO™ de jacintos) pero se usaban en su lugar crisla- 
ar ¡I, uaizo prismático tenido de color rojo sanguíneo por el óxido de hierro 

el uso médico" ^ ^ ComPostc,a)- E“ el Jia se han suprimido enteramente en 

mente ÍZT sili.catada> Oergon hidratado, malacon. Este mineral suma- 

Sl eí?,,COnlrild° eillo'lilonüS de Hitteroé (Noruega) con la 

Uluciun molerm6" •' * miS"-a f°rma cnstali,ia fiue elgergon y la misma cons- 
quita oírle de * escepcion tle contener un 3,93 por 100 de agua que le 
qu ta parte de su peso y dureza. Es blanco azulado ó blanco de leche algo aqri- 

t“rí0 e3td 6,1 pedazOS de,g*dos: no presenta clivacion 
tuerza ñor J ^ ‘ n*3’ °S ra'Vado Por ®uarzo, y Por consiguiente con mas 
_iJm P ! fers.on' l>esa 3’903- Calcinándole pierde 3,03 de agua y entonces 
aumenta su densidad a 4,82. Los ácidos clorídrico y sulfúrico le atacan con au- 
• i io del calórico cuando está porfirizado y sin calcinar, pues si ha sufrido es- 

1 Ulüma °ljcraci°n resiste á la acción de todos los ácidos lo mismo que el 
gergon. n 

•>. Circona y alumina silicatadas, crichtonita. Drapiez analizó una sus¬ 
tancia de esle nombre que contenía 

Sílice. 33 

Circona. . 

Alúmina. . . . 

Óxido de hierro, 

-manganeso. 

46 

14 
4 
1 

. ' /uc°na silicatada alcalina, cudialita: Sustancia de estructura peque¬ 
ño- animar,de fractura desigual ó granugienta, color violado rojizo., translucien- 
e en os ordos. Pesa 2,9: raya la cal carbonatada: se funde al soplete dando 

m vii no i e color verde oscuro, y forma con los ácidos una disolución gelatinosa. 

• e u mu cristales de ella derivados de un romboedro agudo, lie aquí tres 
análisis de este mineral, liecbas por Rammelsberg la primera y por Strome- 
yer las otras dos. 

Acido silícico. 37,02 32,48 49,92 

Circona. 12,33 10,89 16,88 
Oxuro ferroso. 13,60 0,16 0 07 
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-mangauoso. . . . )> 2,31 1,15 
Gal. . . . 13,22 10,1 í n,n 

13,92 12,28 

Potasa. . . . 1,00 » 0,6 o 

Cloro. . . . » 1 1,19 

La eudialita se ha encontrado en Groenlandia en la misma localidad que la 
soda lita. 

Podemos contar también entre los compuestos naturales de la circona 
esquinito,h folimignita y el polikraeo, de los que liemos hecho mención en¬ 

tre los de la itria. 
FAMILIA DEL GLUCIO Ó GLUCINIO. 

La glucina fue descubierta en 4798 por Vanquelin en dos piedras preciosas, 
el berilo y la esmeralda. Dio motivo á su descubrimiento la cuestión suscitada 
por muchos mineralogistas, con especialidad llomé de Lisie, los cuales fun¬ 

dándose en la identidad de forma cristalina de ambas sustancias, en su dureza 
y en su densidad, habían creído que debían ser unasola especie. Werner habia 
contradicho esta opinion, pero Huüy examinando nuevamente los cristales de es¬ 
tas dos piedras preciosas decidió que efectivamente no se debía formar de las 
dos mas que una especie. Pero la esmeralda habia sillo analizada por Vauque- 
lin y pnrKIuproth, el primero de los cuales acababa de descubrir en ella el 

óxido de cromo: y de la análisis de ambos químicos parecía resultar que ade¬ 
mas del óxido de cromo que le da color, estaba compuesta de cerca de 63 cen¬ 
tesimos de alúmina y 30 d i sílice. Durante estascuestiones Vauquelin empren¬ 
dió la análisis del berilo, en el que descubrió una tierra nueva á que dió el 
nombre de glucina, y este resultado sirvió de argumento contra las deduccio¬ 
nes de Ilaüy. Pero este suplicó á Vauquelin que volviese á hacer la análisis de 
la esmeralda, y entonces se reconoció la identidad de composición de las dos 
piedras: cuyo resultado fortilicó sobremanera la opinion de Ilaüy de que el es¬ 
tudio de las formas cristalinas de un mineral suministra uno de los mejores me¬ 

dios para determinar su especie. 
La glucina osuna tierra blanca, suave al tacto que se adhiere á la lengua y 

que forma pasta con el agua, aunque no tanto como la alúmina, ni se puede mo¬ 
delar como ella. Es ademas soluble en los ácidos aun después de calcinada, de 
modo que absolutamente no sirve para obras de alfarería. El sulfato, el nitrato, 

el cloruro, el yoduro y el bromuro son solubles y de sabor azucarado. El car¬ 

bonato y el fosfato son insolubles. 
Las sales solubles de glucina no se precipitan por el cianuro ferroso-potási- 

co, en lo cual se diferencian de las de torina y de ilria. Los álcalis y sus car- 

boñatos las precipitan; cuyo precipitado se redisuelvo en un esceso de potasa 
ó sosa cáusticas, mas no el amoniaco, aunque sí en su carbonato, lo cual ofreco 

un medio de separar la glucina de la alúmina. 
Hasta estos últimos tiempos se habiasupuesto quelaglucina estaba formada 

lo mismo que la circona y la alúmina de 2 moléculas de metal y 3 de oxígeno 

y que en peso constaba do 

Glucio.08.S3 Glucio == 331,20 
Oxígeno.di,17 

100,00 
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Pero los esperimentos de M. Awdejew, capitán del cuerpo de minadores de 
Rusia, parecen demostrar que la glucina está constituida de un modo muy di¬ 

ferente, porque verdaderamente contiene: 
Glucio. 36,74 38,084 

Oxígeno.63,26 100,600 

10,060 138,084 

Dando por supuesto, como parece probable, queesté formada de una molé¬ 
cula de metal y otra de oxígeno, la molécula de glucio quedará reducida á 
58,084; peso molecular el mas débil después del del hidrógeno, pues que la mo¬ 

lécula de carbono pesa 75 y la del ázoe 88,5 
La glucina se encuentra constituyendo un escaso número de especies mi¬ 

neralógicas, ya en estado de alumínalo, ya en el de silicato simple, ya por úl¬ 

timo en el de silicato compuesto. 

Glucina aluminatada. 

Cimofania, crisolita oriental, crisopalo, crisoberilo. M. Seybert es el que 
hace pocos años demostró analíticamente que la cimofania contenia glucina. 
Antes se la suponía compuesta de una gran porción de alúmina y de sílice, pero 
Thomson y M. Rose hicieron ver después que el sílice era accidental y que 
procedía del mortero de agata en que se habia pulverizado para analizarla. Asi 
es que empleando un mortero de acero para molerla, y purificándola por me¬ 
dio de un ácido del hierro que puede haber arrancado durante la pulveriza¬ 
ción, se la ha hallado compuesta esclusivamente de glucina, alúmina y una 

corta porción de óxido metálico que le da color, como aparece de las siguien¬ 

tes análisis: 
1.a 2.a 3.a Oxígeno. 

Alúmina.]. 78,5 78,92 73,26 35,15 3 

Glucina. 18, 18 18,79 11,67 i 

Oxido de hierro. . . 4, 3,12 4,03 

-cromo. » 0,36 » 

-cobre y plomo. . )) 0,29 arena 1,48 

100,5 100,71 99,56 

1.a Cimofania del.Brasil, analizada por M. Awdejew. 
2.a_del Oural, por el mismo. El esceso de peso que dan estas dos 

análisis proviene sin duda de que el hierro está en estado de protoxi- 

do en el mineral, y se ha calculado su dosis en el de peróxido. 

3.a-de Haddam (Conecticut), por M. Damour. 

La fórmula G1 Al da: alúmina 80,25; glucina 10,75. 

La cimofania se encuentra en cristales rodados en Cedan, y en el Rrasil , en 
las mismas arenas que contienen los topacios, los corindon y otros minerales 
duros que proceden de la destrucción de los terrenos antiguos. Tiene una tinta 
lactea con rellejosazulados; pero con frecuencia, se la encuentra completamen¬ 
te trasparente en toda su masa, y cuando está tallada, es una de las piedras 
mas bellas de color amarillo verdoso. Posteriormente se la ha encontrado en 

Haddam, en cristales sombrados en una roca compuesta de l'eldsputo pequeño- 
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laminar, cuarzo ygranatesry rnas recientemente aun se ha descubierto en el 
Oural, en cristales bastante voluminosos de un hermoso color verde esmeralda 
formados.de pirámides dobles de seis caras truncadas fuertemente, los cuales por 
su comparación con la esmeralda y el berilo han sido causa de que se haya 
dado á esta piedra el nombre de crisoberilo; pero estos cristales no son mas 
que maclas precedentes do la reunión de otros cristales, cuya forma primitiva 
es un prisma recto-romboidal de H9°51' (t). 

La eimofania puede confundirse, bien esté tallada ó no con otras piedras que 
presentan el mismo viso amarillo verdoso é verde; como el diamante, el corin¬ 
don, el topacio, el gergon, el berilo, el cuarzo, el peridoto y otras muchas; pe¬ 
ro bastan á distinguirla de ellas su dureza, que no cede sino á la del diamante 
y del corindon; su peso especílico, que es de 3,689 á 3,796: y su refracción do¬ 
ble que es muy fuerte. El diamante solo pesa 3,52; raya todos los cuerpos, y 
solo tieie refracción sencilla. El corindon pesa de 3,97, á 4,16 y raya la cimo- 
fania. El topacio se deja rayar por esta y pesa de 3,5 á 3,5í; y ademas se elec¬ 
triza por el «olor. El gergon pesa de 4.51 .1 4,68, y presenta lustre graso y mar¬ 
cadamente adamantino: siendo también mas blando que el topacio. El berilo 
solo pesa 2,678: es tan duro como elgergon y raya el cuarzo. Este pesa 2,653 
y lo rayan todos los cuerpos mencionados. El peridoto pesa 3,3 y apenas raya 
el vidrio: y por último una variedad de la cal fosfatada cristalizada, á que tam¬ 
bién se aplica el nombre de crisolita, se distingue de todas las piedras ante¬ 
riores por su blandura, que es tal que la raya el vidrio. 

Glucina silicatada, Fenakita. 

Es una sustancia cristalizada, vidriosa, incolara y trasparente, algo mas du¬ 
ra que el cuarzo, pero mucho mas quebradiza por las infinitas hendiduras ó 
grietas que la atraviesan. Pesa 2,969: es inalterable al soplete é inatacable por 
los ácidos. Se ha encontrado en el Oural en compañía de un micasquisto y bajo 
la forma de un romboedro obtuso mas ó menos modificadas sus aristas, pero 
cuyo ángulo diedro superiores de 115‘’25': ó bien en prismas oxaedros regula¬ 
res terminados por el apuntamiento de tres caras del romboedro primitivo. 
También se la ha hallado en Framont, en los Vosgos, sembrada en un cuarzo 
ferruginoso de terreno de transición, cristalizada en prismas exaedros, termi¬ 
nados por pirámides de seis caras como el cuarzo; pero examinando con la de¬ 
bida atención estos cristales se ve que están mudados y proceden de la reunión 

e otros, lie aquí la análisis de la Fenakita: 

(1) De esta forma primitiva se lia originado una fuerte objeción contraía nueva fórmu- 

Ú3 la glucina Gl. En efecto, si esta íuese la constitución de su óxido, es muy probable que 

su alumínalo G1 Al cristalizase en octaedro regular como el de magnesia (espinela'; y todos 

sus congeneres, (pleunasla,gahnita,disluita,.etc,) cuya fórmula goneral es M M: pero lacimo- 

fania no admite tal asimilación. Es, pues, posible, aun adoptando la composición de la gluci¬ 
na, según la lia determinado M. Awdejew (glucio 3t>,7i2, oxigeno t>3,25S), que sea necesario 
admitir que estos números representan 2 moléculas de metal y 3 de oxigeno, en cuyo caso 
el peso molecular del glucio cstaria con el de oxigeno en razón de 1S,371 á -21,OSÓ, ó como 
87,1*21 es a 100. Por este medio el peso molecular del glucio no seria tan bajo y el de la gluci¬ 

na (G) seria 474,28, número que está mas en relación con la densidad de los compuestos na¬ 

turales de la glucina 
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de Framont, por Biscliof. del Oural por Harlwau. 

Oxígeno. Oxígeno. 
Sílice.54,40 28,63 55,14 28,25 
Glucina.. 45,57 28,12 44,47 28 70 
Alúmina y magnesia. . . 0,01 » indicios. ~ 

Cuyas análisis demuestran que la fenakita, e! ácido y la baso contienen la 
misma cantidad de oxígeno: y cualquiera que sea la constitución de la glucina y 
el sílice, su fórmula mineralógica siempre será GSi. Pero si se aJnn'te G como 

signo de la glucina, la fórmula química de la fenakita será ¿3 Si: y si se adop¬ 

tase G, la fórmula seria G Si. Estas fórmulas son como se ve igualmente satis¬ 

factorias, á la par que sencillas. 

EJ silicato deglucina combinándose con el de alúmina constituye otras dos 
piedras preciosas, que son la cuclasia y la esmeralda. 

Euclasia. 

Se encuentra esta sustancia en la provincia de Minas Geraés en el Brasil en 
los mismos aluviones que los diamantes y también en la itacolumita esquistosa 

j que sin e igualmente de ganga ú estos. Siempre se presenta cristalizada, muy 
brillante, trasparente y de color verde azulado ó azul muy bajo. Raya fácilmen¬ 
te el cuarzo, pero están sumamente quebradiza, en razón de" su fácil clivacion 
en el sentido de su diagonal mas corta, que eljmenor golpe basta para romperla 
en esta dirección. Pesa 3,098: tiene en el mas alto grado la refracción doble: se 
electriza por simple compresión, y conserva la electricidad por 24 horas. Si se 
calienta fuertemente al soplete se funde formando un esmalte blanco por sus 
bordes. La forma primitiva desús cristales es un prisma oblicuo romboidal en 
que el ángulo de incidencia recíproca de las caras laterales es de 11 ín50' y 
el de la de la base con estas es de 118°46'. Su forma dominante es un prisma 

romboidal terminado por un apuntamiento de cuatro caras;.dos de las aristas, 
tanto del prisma como del apuntamiento, suelen estar sobrecargadas de face¬ 
tos, Según M. Berzelius la euclasia contiene: 

Sílice. . . . 
Alúmina. . . 
Glucina. . . 
Oxuro ferroso. 
Acido esténico. . 

Fórmula: 2G3S¡ 4- Al^Si 

43,22 
30,50 
24,78 

2,22 
0,70 

Oxígeno. 
22.45 
14,27 
13.45 ¡ 
0,451 
» 

Relac. 
9 
6 

6 

Esmeralda. 

' arlsfn Ur>/ susfanc‘a v‘lTea O116 cristaliza en prismas exaedros regulares cuyas 
< pre aS ^ ^n8u¡°s están frecuentemente reemplazados por facetas : pero sietn- 

trè T PerceP,a':,'e su f°rnia primitiva, y rara vez sucede que de tal manera es- 

i mien?11 ^ *JaSe ^‘c*ias fucelas flue Ia bagan desaparecer y resulte un apunta- 
naladíK Cl,rnPlel°- Se encuentran también prismas que parecen pegados, aca- 

y redondeados. Los cristales délas variedades comunes son aveces 



268 
muy voluminosos: los hay en Chanteloup, cerca de Limoges que tienen de 25 
ú 30 centímetros de diámetro y de 25 á 40 de altura. 

La esmeralda pesa de 2,72 á 2,77: raya el cuarzo: es casi infusible al sople¬ 
te, pero con borax se funde produciendo un vidrio transparente é incoloro. 

La trasparencia y el color de la esmeralda varia considerablemente: las hay 
perfectamente trasparentes y las hay completamente opacas: unas tienen color 
verde purísimo, otras verde azulado, y también se hallan verdes amarillentas y 
amarillas. 

La esmeralda trasparente y de color verde puro viene principalmente del 
Perú y de Santa Fé de Bogotá: antiguamente vinieron de Etiopia algunas que 
gozaron gran celebridad. Aunque hay otras piedras preciosas mas duras que 
ella, su escasez y hermosura de color le dan un mérito distinguido: una es¬ 
meralda verde de peso de cuatro granos vale i00 francos: otra que pese 16 
granos se gradúa en 1500 francos: y se ha vendido en 2400 francos otra de 
25 1|4 granos. 

La esmeralda azulada del Brasil á que por la semejanza de su color con el 
agua del mar se ha dado el nombre de agua-marina, es de mucho menos valor: 
y el berilo ó esmeralda verde amarillenta de Siberia solo tiene un precio regu¬ 
lar. Sin embargo M. Hope posee un hermoso berilo trasparente, de la mina de 
Cambayum en las Indias orientales, tallado, y del peso de 184 gramos (unas 4 
onzas), que le costó 12500 francos. En cuanto á las esmeraldas blanquizcas 
y opacas de las cercanías de Limoges no tienen mas valor que el que les dan 
los químicos como materia primera para obtener la glucina. 

La esmeralda está formada esencialmente y en proporciones constantes de 
sílice, alúmina y glucina; y contiene ademas un principio colorante que en la 
esmeralda verde del Perú es el oxido de cromo, y en las aguas-marinas y be¬ 
rilos el de hierro. 

M. Berzelius ha obtenido de una esmeralda de Broddbo en Suecia: 

Sílice. . . . . 68,35 
Oxígeno. Relac 
36,18 13 

Alúmina. . . . 17,60 8,22 3 
Glucina.. . . . 13,13 ^>31 ( 8 47 3 

0,16 i i,4/ J Oxuro ferroso.. . 0,72 
Acido tantálico. . 0,72 » » 

Suponiendo que el peso del sílice haya aumentado algo por lo que haya ar¬ 
rancado del mortero, y que la relación del oxígeno del sílice y de las dos ba¬ 

ses sea como los números 12, 3 y 3, la fórmula de la esmeralda será G‘>Si- -t» 

Al Si*. (1) 

La euclasia y la esmeralda contienen la misma cantidad proporcional de i| 

glucina y de alúmina: el sílice es el que varia y está en mayor cantidad en la i 

esmeralda. 
Lcucofania. Es un mineral hallado en Noruega sembrado en una síenita, :ll 

juntamente con albita, eleolita ó itrotantalita. Es trasluciente, de color verde | ! 

(1) En la traducción francesa de la memoria de M. AvvdejevY y en el tratado do Mine- I 
ralogia de M. Dul'renoy se han estampado otras fórmulas, sin duda por yerro de cálculo ó 
de imprenta. 
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sucio ó amarillo bajo de vino. Pesa 2,974. Es casi tan duro como el espalo 

fluor y licué una estructura cristalina que presenta clivacion en 1res sentidos 

distintos, Por la análisis dá 
Relación. Molecular. 

Sílice. 
Cal. 
Glucina. . . . . 11,51 
Oxuro manganeso. . 1,01 
Sodio. . 7,50 
Potasio. . 0,20 
Fluor. . 6,17 

La análisis da desde luego 2G2 Si 

X 1,764 = 84,3 3,3 7 
X 2,837 = 71,4 3 O 
X 6,329 = 72,8 3 6 
X 2,194 = 2,2 » » 
X 3,478 = 26,1 1 2 
X 2,046 = 0,4 » » 
X 8,496 = 32,4 2 4 

-+- 2Ca3 Si2 -+- 2Sd F2; o 2G^ Si -4- 

3Ca2 Si"2 + 2SdF2. 
pero admitiendo en la análisis uu esceso accidental de sílice, se simplificará 

inuclio la fórmula convirtiéndose en G3Si -t- 
+ SdF2. 

Ca^ Si2 -4- SdF2; ó C.s Si2 -+- Ca^Si 

FAMILIA DEL ALUMINIO. 

Este metal no ha sido conocido’nasla el año 1827 en que M. Woehler llegó á 
aislarle descomponiendo el cloruro de alumnio por el potasio. Obtenido por este 
procedimiento se presenta en forma de polvo gris ó de escamitas brillantes seme¬ 
jantes á las del platino. Es infusible á la temperatura á que se funde el hierro 
colado- no se altera por la acción del agua ni del aire en frió, pero descompone 
el agua á los 100° desprendiendo hidrógeno; y arde vivamente al calor rojo en 
el aire y en e! oxígeno. Solo forma un óxido conocido con el nombre de alú¬ 
mina, palabra sacada del latin alumen que significa alumbre, el cual es uno de 
sus principios constituyentes y del que se estrae diariamente en estado de 
pureza. 

La alúmina es blanca, suave al tacto, insípida, inodora, insoluble en agua 
con la que forma pasta cuando no está calcinada: se disuelve con facilidad en 
los ácidos, de cuya disolución la precipitan los álcalis, y el precipitado se re¬ 
disuelve en la potasa y en la sosa cáustica, pero no en el amoniaco ni en su 
carbonato. 

Después del silice es acaso la alúmina la materia mas abundante de la cor¬ 
teza sólida del globo: pues no solamente forma parte, por razón del feldspalo 
que la contiene, de los terrenos primitivos cuya masa es incomparablemente 
mayor que la de todos los demas terrenos reunidos, sino que entra también 
como cuerpo importante en la composición de los esquistos de los terrenos in¬ 
termedios, en las arcillas de los secundarios y terciarios, y en el terreno movi¬ 
ble que cubre á lodos ellos y que sirve de receptáculo á la vegetación. Es por 
consiguiente la alúmina uno de los cuerpos mas abundantemente esparcidos 
en la naturaleza. Nosotros solo la consideramos aqui en las especies minerales 
que la presentan casi pura ó nativa, y en aquellas en que entra como principio 
definido y electro posifivo.'ocupándonos únicamente en examinar los minerales 
mejor definidos, los mas generalizados y los mas útiles de los siguientes: 

t.° Aluminio oxidado ó alúmina nativa. Constituye las piedras precio- 
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sas conocidas con los nombres do corindon, telesia, rubí oriental, zafiro 
oriental, etc.; y el esmeril, todos los cuales se hallan comprendidos bajo el 

nombre de corindon formando una sola especie. 
2.° Alúmina hidratada. Tres especies, á saber : la gipsita, la diaspora y la 

hidrargilita. 
3. ° Alúmina melitatada, ó ínclita. 
4. ° Alúmina sub-sulfatada y sulfatada. 
•i.0 Alúmina sub-fluorada ó fluclita. Mineral muy raro, compuesto pro¬ 

bablemente de alúmina y de íluoruro de aluminio, según un ensayo de Wo- 

llaston. 
G.° Alúmina fosfatada. Este compuesto jamás se encuentra puro, sino 

combinado ó mezclado con otros fosfatos constituyendo cierto número de mi¬ 
nerales con los nombres de fischerita ó pegamita, turquesa, ambligonita, Kla- 

prothina, etc. 
7. ° Alúmina fluo-fosfatada ó wavelita. 
8. ° Alúmina fluo-siticatada ó topacio. 
0.° Alúmina silicatada é huiro-silicatada, de la que hay muchas especies, 

ya simples, ya combinadas con otros silicatos. 

Alúmina nativa ó corindon. 

Esta es la sustancia mas dura después del diamante: por consiguiente solo 

este puede rayarla y ella raya á todas las demas. Pesa 4: es infusible al so¬ 
plete adquiriendo un hermoso color azul cuando se pulveriza y se empapa su pol¬ 

vo de nitrato de cobalto. 
Las formas principales del corindon son tres: 1.a cristalizado y trasparen¬ 

te constituyendo piedras preciosas de gran valor: 2.a cristalizado y opaco 
(espato adamantino, corindon harmófano de Haüy) , el cual no tiene mas mé¬ 

rito que el puramente científico : 3.a en masas granulosas cuyo polvo es muy 
usado con el nombre de esmeril para pulimentar algunos cuerpos duros. 

La forma primitiva del corindon cristalizado es un romboedro agudo (fig. 

41 pág. 63) cuyas caras pertenecientes á un mismo vértice tienen el ángulo 

de "incidencia de 86° 38'; y el de las de un vértice sobre el otro 93° 22'; y es¬ 
ta forma idéntica con la del hierro digisto ó sesqui-óxido de hierro es la causa 
de que se considere la alúmina como compuesta de 2 moléculas de metal y 3 
de oxigeno. Sus formas mas comunes son; l.° el prisma exaedro (fig 18, pág. 

'421 bien sea íntegro ó bien modificado en tres ángulos alternados de las bases 
ñor caras pertenecientes al romboedro primitivo: 2.° muchos dodecaedros de 
triángulos isósceles agudos (fig. 23 pág. 43 ) procedentes de decrecimientos in¬ 
clinados diversamente sobre las aristas culminantes del romboedro. Estos do- 
deaedros pueden estar aislados; ó reunidos en el mismo cristal como en la fig. 

89- ó separados y truncados como los de las fig. 90 y 91. Hay algunos cnsta- 
. ’ ue n0 gozan de perfecta trasparencia y tienen las aristas redondeadas, 

cortados perpendicularmente á su eje y mas especialmente en cabujón; 
es decir en superficie redondeada, los cuales colocados entre la vista de ob¬ 
servador’ y una luz fuerte presentan el asterismo, dejando ver una estrel.a blan¬ 

quizca de seis radios á que se da el nombre de asteria. El corindon tiene re¬ 
fracción doble aunque en grado remiso. 

El color y trasparencia del corindon es muy vario: pero solo tiene valoi 



cuando es perfectamente transparente y de color vivo. El mas estimado es el 

rojo llamado rubí oriental cuyo precio escede al del diamante: (t) después 
vienen el corindon azul ó zafiro oriental. 

-amarillo ó topacio oriental. 

-verde ó esmeralda oriental. 
-violado ó ametista oriental. 

-transparente é incoloro, ó zafiro blanco. 
Todas estas denominaciones llevan el epíteto de orientales para distinguir 

estas piedras preciosas muy raras y de gran precio, de otras parecidas en el 
color, pero de diversa composición, á saber: 

El zafiro de agua ó cordierita: es una piedra morada ó azulada que consta 
de alúmina y magnesia silicatadas. 

El topacio del Brasil ó simplemente topacio; es alúmina íluo-silicatada. 
El topacio de Bohemia ó topacio de indias; es cuarzo hialino amarillo. 

La esmeralda del Perú ó simplemente esmeralda; es un silicato de glucina 
y alúmina. 

La ametista común; es el cuarzo hialino de color violado. 

Todas estas piedras se pueden distinguir fácilmente del corindon por su 
menor dureza y por su respectiva densidad. 

El corindon cristalizado consta de alúmina casi pura, como aparece de la 
siguiente análisis hecha porKIaproth de un zafiro azul 

Fig. 91 



Alúmina. . . . 98,S 

Cal. 0,3 

Óxido de hierro. . 1, 
Todas las demas análisis presentan cantidades variables de sílice; pero co¬ 

mo en la época en que se hicieron, aparecía sílice en todos los aluminatos na¬ 
turales que no le contienen, por razón de su escesiva dureza que corroía los 
morteros de ágata en que so pulverizaban; es probable que lo mismo haya su¬ 
cedido respecto de la mayor parte de los corindon analizados. 

Cl corindon cristalizado es una parte constituyente accidental de los terre¬ 
nos primitivos: se halla en la China y en el Thibet en un granito de feldspato 
rojizo y de mica argentina: en la India va acompañado de! anfibol, déla epi- 
dota, del gergon, del hierro oxidulado etc.: en el Piamonte está sembrado en 
un micasquisto; pero se encuentra con mas frecuencia en las arenas proceden¬ 
tes de la descomposición de las rocas primitivas, mezclado según las diversas 
localidades con diamantes, oro, platino, gergon, topacio, hierro titanado, etc. 

También le hay en Francia en los arroyos de Expailly y de Puy. 
El Corindon granular ó esmeril pertenece â los terrenos primitivos talco- 

so y micáceo : se encuentra en Sfjonia y en la isla de Naxos. Se presenta en 

masas amorfas, muy duras, granujientas, generalmente cubiertas de mica. En 
su interior unas veces son casi tan puras como el corindon cristalizado, y otras 
contienen en estado de mezcla, constituyendo mas bien una roca compuesta 
que un mineral simple, cantidades mas ó menos considerables de hierro oxidu¬ 
lado y probablemente titanado. Tenemos dos análisis del esmeril de Naxos, una 
hecha por Tennant y otra por Vauquelin, á saber: 

Tennant. Vauquelin. 
Alúmina. . . . ... 84 53 
Sílice. ... 3 12,66 
Óxido de hierro. ... 4 24,66 
Câl« • • • • • . . . » 1,66 
Pérdida. . . . 7,19 

El esmeril pulverizado sirve para limpiar y puliméntar los metales, los es¬ 

pejos y las piedras jfreeiosas. Para prepararle se muele entre dos muelas de 
aceroy se deslie el polvo en agua, dejándole luego sedimentar y separando e I 
polvo que queda en suspension en el liquido mediante lociones mas ó menos 

reposadas, según el grado de finura que se desea obtener para los diversos usos 

á que se destina. 

Alúmina hidratada. 

Alúmina hidratada ó gipsita. Es una sustancia blanquizca ó verdosa, no cris¬ 
talizada, que raya la cal sulfatada; pesa 2,4; da mucha agua por destilación y 
toma color azul cuando se calcina con nitrato de cobalto. Es soluble en los áci¬ 
dos minerales y sus disoluciones presentan las reacciones propias de los com¬ 
puestos aluminosos. Consta, según M. Torrey,de 

Alúmina.64,8 90,26 1 
Agua. 34,7 30,84 l Fórmula: Al -+- 3H 

La gipsita se halla en masas de pequeño volumen mamelonadas, ó en 
estalactitas, en una minado manganeso de Riche mont en el Massachussets. 
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HidrargilUa. Asi se llama un hidrato de alumina encontrado en Aclirna— 

towsk cerca de Slatousten el Oural. [Cristaliza en prismas exaedros regulares 
ó en prismasde doce caras resultantes de la combinación de dos prismas exae¬ 

dros del sistema romboédrico. Es blanco rojizo, transluciente y con un fuerte 

viso nacarado en las bases. Le raya la cal carbonatada: al soplete se vuelve 
blanco y opaco. M. G. Rose ha hecho ver que está compuesto solamente de agua 
y alúmina, pero no ha determinado sus proporciones. 

Alúmina hidratada ferrífera, diasporo. Es una sustancia de color gris de 
perla, ó bien gris que lira á pardo, que se presenta en cristales prolongados 

imperfectos ó en masas bacilares muy complanadas que por la clivacion pare¬ 
cen conducir á un prisma oblicuo no simétrico. Raya el vidrio, pero es muy 
quebradiza: pesa de 3,432 á 3,432: decrepita al fuego y deja desprender 
agua: es infusible al soplete, en el que se tiñe de azul con el nitrato de cobalto. 

Los ácidos concentrados apenas la atacan. De diversas análisis resulta que está 
formada de 

Alúmina.de 75 á 78 Fórmula: 
Oxido de hierro. . . de 4,5 á 7,8 . 
Agua.. ..... de 13 á 15 (Al Fe) -+- H 
Cal, magnesia, sílice.... pequeñas fracciones. — — 

Alúmina melitatada. 

Melita, piedra melada ú honigstein. Esta sustancia, singular en estremo, 
ofrece la particularidad de contener la alúmina combinada con un ácido or¬ 
gánico. Solo se la encuentra con el sucino en los depósitos de lignito. Es su¬ 
mamente rara, pues solo se la ha visto en Artern (Turingia). Se la ha tenido 
antiguamente por sucino cristalizado. Klaproth ha dado á conocer su naturale¬ 
za y ha sacado de ella acido melítico, el cual es un ácido cristalizable, de sabor 
fuertemente agrio, inalterable al aire y descomponible al fuego: muy soluble 

en agua, soluble en alcool c inatacable por el ácido nítrico. jLiebig, que le ana¬ 
lizó, pensó primero que en el estado anhidro estaba formado de Cl03, del modo 
que en el dia está admitidoque el ácido oxálico anhidro no contiene mas que C2 

03. Pero hoy cree M. Liebigque el verdadero ácido melítico, el único que se 
obtiene, está compuesto deClORi2. Este ácido se combina con los óxidos me¬ 
tálicos sin descomponerse, aun con los de plomo y de plata: porque el meliloto 
de plata desecado á 100° es igual áCWOl-H AgO: y solo cuando la temperatura 
se eleva á 180° es cuando pierde II-O y se convierte en (R03 .+- AgO = G^O1 

Ag: es decir, que en este estado puede representarse su composición por el óxi¬ 
do de carbono, mas plata. 

La melita tiene el aspecto del sucino de color amarillo de miel: es traspa¬ 

rente; refracta la luz con fuerza 

y se electriza negativamente 

por lrotacion: cristaliza en oc¬ 
taedros obtusos de base cuadra¬ 
da (fig. 14, pág. 38); ó en oc¬ 

taedros basados ó despuntados 

(fig. 92)| ó en dodecaedros ir¬ 

regulares (fig. 93). Pesa de 1,58 

á 1,66: da alúmina blanca cal- 
3t» 
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cinándola ; y se disuelve en lus ácidos y en los álcalis cáusticos. 

Para estraerde ella el ácido inelítico se pulveriza y se trata por el carbonato 
de amoniaco: se deja cristalizar el melitato amoniacal formado, se redisuelve 
en agua: se precipita por el acetato de plomo y se descompone el melitato de 
plomo por el súllido liídrico. 

Alumina sulfatada. 

No es nuestro objeto tratar aquí de los alumbres naturales, que son unos 
compuestos de sulfato de alúmina consúltalos de potasa, magnesia y hierro: ni 
tampoco de la alunita, que es un alumbre de potasa insoluble por un esceso 
de alúmina, y del cual nos ocuparemos al hacer la historia de los compues¬ 
tos potásicos; sino que nos limitaremos á hablar de tres sulfatos de alumi¬ 
na simplemente hidratados, que se hallan en diversas localidades, á saber: 

i.° Alúmina sulfatada hidratada, wehstcrila ó aluminita. Este mineral 
se halló antiguamente en las inmediaciones de Hall en Sajonia: Mr. Webster 

ha observado un nuevo criadero de él en un terreno de creta en New Haven, 
sobre la costa de Sussex: posteriormente Mr. Brongniart le ha encontrado en 
el terreno terciario de Auteuil; y Mr. DulVenov en el mismo terreno en Lunel- 

Vieil, departamento de Gard. 
De cualquiera de estos criaderos que se haya sacado este mineral se ha pre¬ 

sentado blanco, terreo, suave al tacto y que tizna la mano como la creta. Pe¬ 
sa 1,00. El de Hall y el de Sussex tienen todo el aspecto de creta; el de Aute¬ 
uil y de Lunel-Vieil ofrecen testura eolítica hasta cierto punto. No obstante es¬ 
ta diferencia, la composición química del mineral es idéntica siempre, y las 

análisis están perfectamente conformes en que consta de 
Alúmina. . . . 27,70 1 mole. 

Acido sulfúrico. . . 23,25 1 
Agua. 46,96 9 

Fórmula: Al S -+- 911. 

La websterita se parece á todos los cuerpos blancos de apariencia terrea, 

como el silice terreo, ciertas arcillas blancas, la creta; la magnesia carbona¬ 
tada y la silicatada y otras: de todas las cuales se distingue en que se disuel¬ 

ve en los ácidos sin efervescencia y sin dejar residuo. 
2.° Alúmina sub-sulfatada hidratada, descubierta por M. Basterot en la 

montaña de Bernon, cercado Epernay. M. Lassaigne ha obtenido de ella: 
Oxígeno Relac. 

Alúmina. . • 
Ácido sulfúrico. 

Agua. . • • 
Sulfato de cal. 

39,70 18,54 9 

20,06 12,00 6 

39,94 35,50 18 

0,30 » » 

Fórmula: Al5 S- -+- 18 11. 

3.° Alúmina tri-sulfqtada hidratada, alunógeno. Es una sustancia blanca fi¬ 
brosa, de sabor austero, que por la acción del fuego da agua y ácido sulfúrico. Se 
disuelve en agua, y con el amoniaco forma un precipitado gelatinoso queso re- 
disuclve en la potasa cáustica. Se halla en las st Halaras de Puzol y déla 
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Guadalupe. M. Boussingault la lia encontrado igualmente en los esquistos in¬ 

termedios que guarnecen el Rio-Saldana en Colombia. Parece que es variable 
la cantidad de agua que contiene. 

Alunúgcno de la Guadalupe por AI. Beudant 

Oxígeno. Tíelac. 
Alúmina. 10,76 7,83 3 
Ácido sulfúrico. . . 30,94 23,90 9 
Agua. 30,44 32,39 12 
Alumbre de potasa. . 4,58 » 

Sulfato de hierro. . 1,94 » 

Fórmula: Al -+- 1211. 

Alunúgcno de Rio Saldaría por M. Boussingault 

Oxígeno. Relac. 
Alúmina. . . . . 10,00 7,47 3 
Ácido sulfúrico. . . 36,40 21,79 8 
Agua. . 46,00 41,25 18 
Óxido de hierrro. . 0,04 )> » 
Cal. . 0,02 » » 
Arcilla. . . . . 0,04 » )) 

Fórmula: Al Sr,-t-181I 

Alúmina fosfatada. 

Este compuesto se encuentra casi puro é hidratado en dos minerales que 

se parecen mucho á la alúmina hidratada, y que han sido designados con los 
nombres de fiscliterita y de peganita. El primero se presenta en forma de lio » 
juelas cristalinas ó de prismas pepueños de seis caras al parecer regulares. La 
análisis da 

Fisclierita. Peganita 
Alúmina. 44,49 
Ácido fosfórico. 30,49 
Agua. 22,82 
Óxidos de hierro, manganeso y cobre. 2 2,20 
Fosfato de cal. » 

La alúmina fosfatada se encuentra también reunida con otros fosfatos cons¬ 
tituyendo diversos minerales que no debemos dejar desapercibidos, á saber: 

L° Alúmina fosfatada plomífera. Este mineral qus se lia encontrado en 
la antigua mina de cobre de Rosieres, departamento de Tarn, en el centro de 
unasestaláctitas muy voluminosas formadas de capas concéntricas de color ya 
verde, ya verde amarillento, ya pardo ; tiene el aspecto de una'sustancia poro¬ 
sa y granujienta de color amarillo pálido de ocre. M. Berzclius, que lia de¬ 

terminado su composición, la ha hallado formada de 



Alúmina . . . 
Oxido de plomo., 
-de cobre.. 
Ácido fosfórico.. 
Agua. 

Fórmula: Ais pi Pb.sps 
Cu I — 

Oxígeno. Belac. molec. 
. 23 10,74 8, 24 
. 10 0,721 

133 1 . 3 
J f 

0,61 i 3 

. 25 14,19 10,6 30 

. 38 33,79 25,4 76 

H- 76H ó bien A|8 P5 Pb . • 5p’-H 76H 
— — — Cu | — — 

Alumina Josjatada cuprífera, ó turquesa. Es una sustancia de color 
azul celeste, azul verdoso ó verde, opaca ó muy poco transluciente, algo mas 
dura que la cal fosfatada y susceptible de pulimento. Pesa de 2,836 á 3. Es 

infusible al soplete é insoluble en los ácidos.Su composición no es constante, 
según aparece de las siguientes análisis: 

por Jlion. por Hermann. 

Azul celeste. Verde. 
Alúmina. . 44,30 57,43 50,75 
Ácido fosfórico. . . . 30,90 27,34 5,64 
Oxido de cobre. . . . 3,75 2,02 1,42 
-de hierro.. . . 1,80 1,10 1,10 
-de manganeso. . » 0,50 ¿0,60 
Agua. ■ 49,0o 18,18 18,13 
Sílice. • » » 4,26 

Fosfato de cal.. (Ca3 P) » 3,61 18,10 

99,93 f00,00 100,00 
La turquesa es una piedra muy buscada y de bastante precio. Nos viene 

de Muschud en Persia. Se halla en riñones del grueso de una avellana, cuando 
mas, en una arcilla ferruginosa que rellena las hendiduras de un esquisto si¬ 
líceo. Suelen sustituirla con frecuencia, ya con un esmalte artificial teñido de 

un color azul verdoso, ya con dientes de mamíferos fósiles coloreados de azul por 
el fosfato de hierro, y que se hallan en Audi, departamento de Gers, y en otros 
puntos. Pero tales sustancias, mucho mas blandas que la verdadera turquesa, 
se disuelven en los ácidos y esparcen olor animal cuando se queman. Son co¬ 
nocidas con el nombre de turquesas cicla nueva roca. Tienen muy poco 
aprecio. 

3.° Alúmina fosfatada magnesifera, klaprothina, blauspath, lazulita: el 

nombre de lazulita, con que los mineralogistas alemanes distinguen este mine¬ 
ral, puede hacerle confundir con el verdadero lapis lázuli, por lo que seria 
conveniente, adoptando la propuesta de M. Beudant, designarle con la denomi¬ 
nación unívoca de klaprothina. Esta sustancia se encuentra cristalizada ó en 

pequeñas masas amorfas en las hendiduras de los esquistos arcillosos, como en 
Schlamming cerca de Werfen en Salzburgo; ó cu los micasquistos ó rocas de 
cuarzo subordinadas de Mürzlhal, cerca de Krieglach y de Waldbach, junto á 
Vorau en Stiria, en Wienerich-Neusladt en Austria, etc. 

Los cristales de este mineral son prismas rectangulares casi cuadrados, ó 
cristales octógonos muy complicados, derivados de un prisma recto-romboidal 

de 91°10' y de 88e50'. Tiene un hermoso color azul; es casi opaco, y de lustre 
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vitreo. Raya el vidrio y es rayado porel cuarzo: pesa 3,056: da agua por la cal¬ 
cinación: al soplete se hincha y toma aspecto gris vidrioso, pero no se 
funde. 

La klaprothina lia sido analizada por Klaproth, Brandes, Fuclis y última¬ 
mente por Rammelsberg (Annuaire de Chimie, 1846, p. 318): y según sus aná¬ 
lisis parece que está formada en cada cien partes de : 

Ácido fosfórico, ... de 38 á 43 
Alúmina.de 29 á 34 formula: 
Magnesia.de 9 á 13 .:; ... 
Protóxido de hierro. . . de 2 á 10 2Mg i P -h A4 P3 -+- 611 
Agua.de 5 á 6 Fe I —-— 
Sílice.cantidad variable 
Cal.indicios 

La cantidad de protóxido de hierro por lo común es inversa de la de la mag¬ 
nesia; y M. Rammelsberg considera como estraño al mineral el sílice, por lo 
cual ha adoptado la fórmula espresada. 

Alúmina /luo-fosfalada, Wavclita. 

Es una sustancia blanco-verdosa, en forma de glóbulos radiados : se en¬ 
cuentra en Barnstaple en el Devonshire; en Ambergen el Palatinado; en Villa— 
íica en el Brasil, etc. Pesa2,33: raya la cal carbonatada y da por la calcina¬ 
ción una agua que corroe el vidrio. Se hincha sobre las ascuas adquiriendo 
un color blanco de nieve. Las análisis de M. Berzelius y de M. Hermann, bas¬ 

ante conformes entre sí, conducen á la fórmula ÁA ¿>3+ A F6 -+- 18H. 

Alúmina fluo-silicatada ó topacio. 

Es una sustancia vitrea que casi siempre se presenta en cristales derivados 
de un prisma recto romboidal de 124° 20' y 53° 40'. Los dos ángulos obtusos 

del prisma existen muy frecuentemente; pero los dos ángulos intermedios ó 
sean los agudos están siempre reemplazados por dos facetas como se ve en las 

figuras 94, 93 y 96 que presentan ademas tres terminaciones diferentes del 

Fig. 94 Fig. 93 Fig. 96 
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mismo prisma: la primera es ua apuntamiento de cuatro caras, la segunda un 
bisel y lu tercera una parte de la base del cristal primitivo. Estas tres formas 
dominantes pueden modificarse después por un número mayor ó menor de fa¬ 
cetas terminales y laterales, pero siempre se dejan reconocer mas ó menos y 
pueden servir para determinar el origen de los cristales, teniendo entendido 
que la primera forma es propia del topacio del Brasil, la segunda caracteriza 
especialmente al de Siberia, y la tercera al de Sajonia. Sucede por último con 
bastante frecuencia que las cuatro facetas laterales crecen hasta el punto de 
hacer desaparecer del todo ó casi del todo las caras primitivas; y como las 
nuevas caras forman entre sí ángulos de 93 y de 87 grados poco mas ó menos, 
resulta que los topacios presentan con frecuencia la forma de prismas casi cua¬ 
drados; cuya forma dominante, unida á que las caras dejan percibir siempre sál¬ 

eos longitudinales, viene á hacerse característica para el topacio. Todos los 
cristales tienen ademas fácil clivacion siguiendo la base del prisma; razón por 
la cual son raros los cristales de dos vértices, pues que su fractura se verifica 

constantemente siguiendo dicha dirección. 
En Altemberg en Sajonia se halla una variedad de topacios en prismas an¬ 

chos soleados y reunidos longitudinalmente, de la cual por algún tiempo se 
ha hecho una especie particular con el nombre de picnila. MM. Hisinger y 
Berzelius han descrito también un topacio en cristales voluminosos opacos y 

de color blanco verdoso, hallados en Fimbo (Suecia) á que han dado el nom¬ 
bre de pirofisalila. 

El topacio pesa de 3,5 á 3,54: raya fuertemente el cuarzo y se deja rayar 
de la cimofania y del corindon. Es susceptible de adquirir dos polos eléctricos, 
por la acción del calor: por la presión ó por frotación se electriza resinosamen¬ 
te y conserva la electricidad por muchas horas. Tiene dos ejes de doble re¬ 
fracción cuyo ángulo es diferente en las diversas variedades. Es inatacable por 
los ácidos é infusible al soplete La variedad amarilla del Brasil loma cuando 
se calienta en un crisol color de rosa análogo al del rubí balaj-e, procedimiento 
que usan muchas veces los lapidarios para imitar esta última piedra. Por el 
contrario sometiendo al mismo tratamiento el topacio de Sajonia pierde su color 

volviéndose blanco. 
Aun cuando la idea de topacio nos da la de una piedra amarilla, puesto que 

se cita como un tipo el color amarillo de topacio, y ademas se lia dado el 
nombre de topacio á otras piedras preciosas que no tienen con él otra cosa de 
común mas que el color, no es sin embargo este tan inherente á su naturaleza 
que deje de haber topacios de color de rosa, azules, verdes é incoloros. Los 
topacios del Brasil son por lo general de color amarillo subido, pero los hay per¬ 
fectamente incoloros que reciben el nombre de gota de agua. Los do Sajonia 
son de color amarillo de paja, y los de Siberia y Escocia tienen un viso azulado 

análogo al de las aguamarinas. 
El topacio lo mismo que las demas piedras preciosas pertenece ;í los terre¬ 

nos primitivos. Se encuentra en Fimbo y en Siberia en las pegmatitasy grani¬ 
tos: en Bohemia y Escocia en los gneis: y en Sajonia y el Brasil en los mi- 

casquistos. 
También se halla en Schneckenstein çerca de Auerbach en Sajonia una 

roca particular formada de topacio, cuarzo y mica, llamada topasfcld ó roca 

de topacio que contiene cristales muy pronunciados. Por último se encuentran 



cristales rodados en los terrenos de transporte que provienen de la desiruccion 

de los terrenos primitivos indicados arriba, y principalmente en Villa-rica en 

el Brasil. Es de notar que estos topacios rodados pertenecen casi todos á la 
variedad azulada semejante al asna-marina. 

La composición del topacio debe ser constante á pesar de que no esté bien 
conocida aun: porque las análisis practicadas por Berzelius de los topacios de 
Sajónia, del Brasil y de Fimbo lian dado casi exactamente el mismo resultado 
di sílice, alúmina y ácido fluondrico. M. Mosander calculando estos resulta— 

dos en la hipótesis de que no sea ácido fluorídrico lo que contiene el topacio, 
sino fluor, los lia representado por término medio por: 

Relac. molec. 
Acido silícico. . . 34,30 X 1,704 = 00 0 
Alúmina. 57,85 X 1,537 = 90 9 
Fluor.13,02 X 8,490 =127 12 

107,07 

El esceso 7,07 proviene del oxígeno de la porción de alúmina cuyo radical 
está combinado con el fluor: si de las 9 moléculas de alúmina se rebajan 2 para 
el fluor, quedan 7, de las cuales 0 deben estar combinadas con el sílice, y 1 
con el fluoruro de aluminio, de modo que la fórmula del topacio vendrá á' ser 

2A1 F3, AÍ -f- 6(AÍ Si). 

M. Foi cbairnner fundado en otras análisis mas modernas cree que el topa¬ 
cio consta de : ‘ 

Ácido silícico. . . 33,27 Fórmula : 
Alúmina.54,92 
Fluor.17,14 2AIF3+SAISÏ 

107,33 

La picnita tiene una composición algo diferente según MM. Forchammer 
y Berzelius: pues la análisis ha dado algo menos alúmina, mas sílice y mas 
fluor. 1 

Alúmina silicatada. 

Hay un gran número de silicatos de alúmina que varían por tres circunstan¬ 
cias principales, á saber: 1.a la presencia ó falta del agua en combinación: 2.a 

las proporciones relativas de sílice y alúmina: 3.a el estar asociado el silicato 
de alúmina con otro silicato perteneciente á un metal croicolito, térreo ó alca¬ 
lino. A fin de estudiar con orden estos numerosos compuestos los dividiremos 
primero en silicatos anhidros y silicatos hidratados. Después dislinguiremos 

en cada sección los silicatos simples de la fórmula general Al*» Sin , en los que 

el sesqui-óxido de hierro reemplazará aveces parle de la alúmina, de los silicatos 

dobles de la fórmula sin + j¡n si". Finalmente de entre estos últimos 

^unTüii-"f'’0"105 Cn Ia ,famil¡a dd alumini0 acluelIos ™ que el radical del 
-egundo . ihculo sea esencialmente el hierro ó el manganeso, metales que ya 
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hemos estudiado, y aquellos en que este mismo radica! esté reemplazado ac¬ 

cidentalmente por otro metal mas positivo como el magnesio, el ;alcio, ó el po¬ 
tasio: reservándonos tratar en las familias de estos últimos metales, de los sili¬ 
catos dobles aluminosos en los que el silicato magnesiano, calizo, ó alcalino 
sea por el contrario esencial y característico. 

EsLo supuesto pasaremos á describir los principales silicatos aluminosos. 

1.a se;cion. Silicatos de alumina anhidros. 

Distena. 

Cianita ó chorlo azul: es un mineral cristalizado ó cuando menos laminar 
que se halla con frecuencia en las rocas primitivas de S. Gotardo, del Tirol, 
del Simplón, de Sajonia y de otros muchos puntos. Los cristales son por lo co¬ 
mún prismas largos y complanados, hexágonos ú octógonos, derivados de un 
prisma oblicuo no simétrico. La distena se presenta algunas veces enteramente 
incolora, pero su color habitual es el azul. Es trasparente ó muy transluciente: 
raya el vidrio: pesa de 3,56 á 3,67: es enteramente infusible al soplete, volvién¬ 

dose blanca. Calentada con el borax se disuelveenél lentamente produciendo 
un vidirio trasparente é incoloro. 

Por mucho tiempo se ha dudado de la verdadera composición de la diste¬ 
na, ya por defectos cometidos en las análisis, ya por la mezcla de sustancias 

estrañas procedentes de la roca en que ha cristalizado el mineral. Según tres 
análisis modernas que están casi conformes, la distena está compuesta de 

AP Si2, ó sea de 37,48 de alúmina y 62,32 de sílice. He aquí dichas análisis: 

Distena de... Distena de S. .Gotardo. 

Por Arfwedson. Por Rosales. Por Marignac. 
Sílice. 36 36,67 36,60 

Alúmina. 64 65, H 62,66 
Oxuro férrico.. . . » 4,19 0,84 

Fibroli'.a. Es un mineral compuesto de fibras delgadas y muy apretadas, de 

color blanco ó gris de perla: pesa 2,324...Se encontró primero entre las sustan¬ 
cias que constituyen la ganga del corindon de Carnale y de China: y después 
en Bodenmais (Baviera), yá las orillas del Delaware en los Estados Unidos en¬ 
tre las hojas de un esquisto talcoso. Se la considera como variedad de distena, 
opinion que está conforme con una antigua análisis de Chenevix de la íibrolita 

de Carnale. 
Oxígeno. 

Sílice. 38, 20,11 2 
Alúmina. 58,25 27,21 j « 
Oxuro férrico. . . . 3,75 1,12» 

Fórmula; (Al Fe)3 Si2' 

Silimanita. Es una sustancia gris ó parda, bastante lustrosa, en prismas 
romboidales oblicuos: raya el cuarzo y es infusible al soplete. Pesa 3,41. Se ha 

hallado en una vena de cuarzo que atraviesa el gneis, cerca de Sayhrock, en el 

Commclicut. Según dos análisis verificadas por Boxven y Thomson, consta de 
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Oxígeno. 

42,67 4. , L) «) 23,98 1 
54,11 49,50 23,12 i 

1 2 4,10 0,9! { 
0,31 » » » 

Sílice. 
Alúmina. . . . 
Oxido de hierro. . 
Agua. 

Fórmula: Al Si. 

Hay otros dos análisis que asimilan !a silimanita á la distena; pero es muy 
posible que se hayan hecho sobre esta última. 

Por Staaf. Por Connel. 
Sílice. . . . • . 33,36 36,75 
Alúmina.58,62 58,'94'( 
Oxido de hierro. . . 2,17 0,991 
Magnesia. . . . . o,40 » » >, 

Bucholzila. Sustancia gris ó blanca en fibras rectas ú ondeadas con lus- 
.ro sedoso, pesa 3,193. Brandes y Thomson la han analizado y han hallado: 

Oxigeno 

Oxígeno. 
19,43 

27,75 

Sílice. . 46 
Oxígeno. 
23,89 46,40 

Alúmina. . . . . 50 23,33 52,92 
Oxido de hierro. . . 2 0,00 » 
Potasa .... . 1,5 0,35 » 

24,53 
24,72 

» 
» 

1 
1 

» 
» 

Fórmula: Al Si 

Aenolita. Es un mineral fibroso ó compuesto de prismas muy finos reuni¬ 
dos en el sentido de su longitud; incoloro ó gris amarillento; pesa 3,58; y es 
tan duro como el cuarzo. Se ha encontrado en algunos bloques erráticos de 
granito en las cercanías de Peterhofl. Está compuesto de 

Silice. 47,44 Fórmula: aYsí. 
Alumina. 52,54 — 

l)e todas estas análisis no se puede menos de deducir que los minerales á 

que se refieren constituyen dos especies: una que comprende la distena y la 

fibrolilu tiene por fórmula AI3 Si-: y la otra que abraza la silimanita, la bu~ 

cholziti y la xenolila tiene Al Si. 

Andalucita. 

I'ddspato apiro. Este mineral se observó por primera vez en las montañas 
del forez, y después se ha encontrado en muchas localidadades y siempre en 
cristales sembrados en las rocas graníticas. Sus cristales son por lo general muy 

sencillos, y se derivan de un prisma recto romboidal de 91°20. Son comun¬ 
mente rojizos, translucientes en los bordes, y rayan el cuarzo: pesan de 3,1 
á 3,2. " ’ 

( ,-u andalucita no se altera por los ácidos y es enteramente infusible al so- 
pmtt;. Su composición es todavía dudosa: Yauquelin, que analizó una aridaluei- 
a fie Lspaña encontró en ella un 8 por 100 de potasa. Brandes analizando 

5ü 
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otra de Lisenz (Tirol), halló también 2 de potasa; 3,37 ele óxido férrico; 2,12 
de cal, magnesia, óxido de manganeso y agua. Es posible que la composición 
de estos minerales estuviese alterada por la mezcla de la roca en que habían 
cristalizado. Las análisis modernas no indican la existencia del álcali,pero con¬ 

ducen á dos distintas composiciones. 
Una análisis de ¡os cristales puros de andalucita do Lisenz, practicada por 

Bunsen, ha dado 
Oxígeno. Relac. 

Sílice.40,17 21,20 3 
Alúmina.08,62 27,381 ^ 
Oxido mangánico . . 0,51 0,15 i 
Cal.0,28 » » 

• • • • • • 

Fórmula. AU Si3 

Otras dos análisis bastante conformes, hechas por Kersten y Svanberg, el 

primero de una andalucita de Weitschen, y el segundo de otra de Fahlun, lian 

dado por término medio: 
Oxígeno. Relac. 

Sílice. 37,58 19,89 2 
Alúmina. 59,94 28 i , 
Oxuro férrico. 1,68 0,50 i 
Cal.0,53 » » 
Magnesia.0,42 » » 

Fórmula: Al3 Si2. 

Si fuese preciso atenernos á este resultado, la composición química de la 
andalucita seria la misma que la déla distena: pero es tan diverso el sistema 

cristalino de estos dos minerales que no es posible creei que sean de igual na¬ 

turaleza química. 

Fig. 97 Fig. 9* 
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Macla. Esta sustancia ha llamado siempre la atención de los mineralogistas 
y se ha considerado por mucho tiempo como especie distinta por razón de la 
disposición singular de sus partos interiores. Se encuentra en muchas locali¬ 
dades y casi siempre cristalizada en medio de los micasquistos, como en el Mor¬ 

bihan y en Santiago de Conrposlela. Sus cristales son prismas recios romboi¬ 
dales de cerca de 91°, esto es, casi cuadrados, como los de la andalucita, pero 

se distinguen de ellos en que cuando se corlan porpendicularmente íi su éje 
aparecen compuestos de dos materias diferentes, la una negruzca formando un 
prisma cuadrado en el centro y eje del cristal, y este compuesto de otra ma¬ 
teria blanca (íig. 97). La mayor parte do las veces se estiondo la materia ne¬ 
gra formando dos líneas que atraviesan el cristal desde cada ángulo á su opues¬ 

to y con frecuencia terminan en los ángulos en un prisma cuadrado que ocupa el 

sitio correspondiente á las aristas del prisma, (fig. 98). Otras veces, finalmente, 

presenta el corte del cristal líneas en forma de radios, alternativamente blancas 
y negras que indican una separación incompleta de las dos materias. 

Estas dos materias tienen propiedades bien diversas. La negra se deja rayar 
fácilmente por una punta de acero, y se funde al soplete formando un vidrio ne¬ 

gruzco como la roca micácea que la rodea: la blanca raya el vidrio y es infusi¬ 
ble al soplete. Separada esta de la primera, ha sido analizada por M. Bun¬ 

sen que la ha encontrado compuesta exactamente como la andalucita, á 
saber: 

Sílice. 39,09 
Oxígeno. 
20,69 

Alúmina. 58,5o 27.35 

Oxido mangánico. . 0,53 » 

Cal. ...... 0,20 » 

Sustancia volátil. . 0,99 » 

Fórmula. AH Si3. 

Fig. 99 
En el dia todos los mineralogistas convienen en considerará la macla como 

una andalucita, que al cristalizar 

en medio de una roca en esta¬ 

do pastoso, se ha separado im¬ 

perfectamente de su ganga, par¬ 
te de la cual ha quedado encer¬ 

rada en el interior de las lámi¬ 
na s cristalinas. 

Esiaurútida ó piedra de cruz. 

La forma primitiva de este 

minerales un prisma recto rom¬ 

boidal con ángulos de Í29°30' y 

de 50°30'; pero casi siempre se 

le encuentra en prismas de seis 

caras simétricas, y reunidos dos 
á dos formando una cruz ya en 
ángulo recto, ya de 00", íig. 99. 



listos cristales son vitreos, de color rojo pardo, y trasparentes cuando están 
puros, pero con frecuencia se liai tan opacos y ásperos al tacto por la mezcla 
que suelen tener do la materia que los circunda, ya sea micasquisto úotra, y 
sus propiedades están también alteradas. Sin embargo, lu estaurótida por lo ge¬ 
neral raya el cuarzo: pesa de 3,3 á 3,7, y es infusible ó difícilmente fusible 

al soplete. 
La composición do la estaurótida varía también con la mezcla de sustancias 

estradas; pero Klaproth y Mariguac la han lijado con toda cei teza, median¬ 
te dos análisis que han hecho délos cristales rojos y trasparentes de S. Go- 

Urdo. 
Klaproth. Murignag. Oxigeno 

sílice. . 27 28,47 15,79 
Alúmina. . . . . 52.23 53,34 2 i,80 j 

5,33) Oxuro férrico. . . 18,50 17,40 
-mangáíiico 0,2o 0,31 » 
Magnesia. . » 0,72 » 

Fórmula: (Al, Fe)2 Si 

Pinita de Sajonia: bajo el nombre de pinita comprenden los mineralogis¬ 
tas dos minerales muy diferentes por su composición y probablemente también 
por su sistema cristalino. El deque tratamos en este lugar se lia bailado en 
Schneeberg (Sajonia), en un granito de grano fino. Se presenta en gruesos 
prismas exaedros regulares que se dividen fácilmente en el sentido’dc la base: 
es rojizo, opaco, fácil de raspar con un cuchillo y apenas raya la cal carbona¬ 
tada: pesa 2,92 y es infusible al soplete. Klaproth le ha hallado compues¬ 

to de: 
Oxígeno. 

Sílice.29,30 13,61 1 
Alúmina. 03,75 29,77 «o. o 9 

Oxuro férrico. 0,73 2,03 i'3 ’t 

Fórmula (Ai, Fe)2Si 

Como se ve, hay la mayor relación entre la pinita de Sajonia y la estauró- 
lida: acaso á pesar de su diferente dureza y densidad, deba considerarse la 

primera como variedad de la segunda. 

Granate. 

Si hubiéramos de referirnos rigurosamente á los resultados de fu análisis 

química, los granates constituirían cierto número de especies diferentes repar¬ 
tidas en diversas familias mineralógicas, pues que frecuentemente se encuen¬ 
tran en ellos silicatos de manganeso, decal y de magnesia reemplazando á los 

de alúmina y hierro de que por lo general están constituidos. Pero atendiendo 
á que estos silicatos son isomorfos y pueden sustituirse parcial ó totalmente 

unos á otros sin alterar la forma cristalina ni los demas caractères principales 
de Jos minerales, parece que solo está indicada la formación de una especie 
que comprenda todos los compuestos que presentan dichas sustituciones, y di¬ 
vidida en muchas sub-especies, según las bases dominantes de cada una. 

Veamos los caractéros generales de los granates. 
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El granate cristaliza en el sentido cúbico, y sus formas dominantes son el 
dodecaedro romboidal (lig. 21, p. 42), y el trapezoedro (fig. 2b, p. 44). Su pe¬ 
so específico varía entre 3,65 y 1,22. No todos los granates rayan el cuarzo. 

Tiene refracción sencilla como todos los cuerpos que cristalizan en el sistema 
cúbico: es fusible al soplete: y según su diversa composición es ó no atacable 

par los ácidos. La fórmula general de los granates es M Si M3S¡, es decir, 

que están formados de dos silicatos, en cada uno de los cuales el oxígeno del 
ácido silícico es igual al de la base: pero esta en el primer silicato es un sesqui- 
óxido como el de aluminio, de cromo, dé hierro ó de manganeso; y en el otro 
es un protóxido corno el de hierro, de manganeso, de calcio ó de magnesio, 
los cuales, juntos ó separados, forman siempre 1res moléculas de óxido, de 
modo que el oxígeno de la base común es igual al del ácido silícico. Compren¬ 
dida ya la composición del granate, pasaremos á describir separadamente sus 
variedades. 

1. Granate almandina ó granate ferroso. 

Granate sirio. Su forma es la de cristales de color rojo violado aterciopela¬ 
do ó pardo intenso: raya el cuarzo; pesa de 3,9 á 4,236, y es insoluble en los 

ácidos. Está formado esencialmente de Al Si -4- Fc^Si, es decir, que el hierro 

está en estado de protóxido; pero debe su color á algunas partes de sesqui-óxi- 
do'de hierro y de manganeso. Hé aquí tres análisis de él, las cuales presentan 
un esceso de sílice que se puede atribuir á una mezcla natural ó á la pulveri¬ 
zación del granate en morteros de ágata. 

Ácido silícico. . 
I. Oxígeno. ir. Oxígeno. nr. Oxígeno. 

39,66 20,60 40,60 21,49 39,62 20,40 
Alúmina. 19,66 9,18 19,93 9,32 19,30 9,06 
Oxuro ferroso. .. . 
-inanganoso.. 
Gal. 

39,68j 
1,801 

» 

9,43 

» 

33,93 ) 
6,69 ( 

» 

9,01 

» 

34,03 \ 
0,80 
3,28 i 9,62 

Magnesia. 
L 

0, 
Granate rojo pardo de Fuhlun, por Hisinger. 

IL-de Engso, por el conde Trollc de Waclitmeister 
111.---de Zillelhal, por Kobell. 

2. Granate manganesiano. 

Espesartina. Solo se diferencia este granate del anterior por bailarse susli- 
yendo en mas ó menos cantidad, pero nunca completamente, el protóxido de 
manganeso al de hierro; y el peróxido de hierro también parcialmente á la alú¬ 

mina. Su fórmula es por consiguiente (Al, Fe) Si -+- (Mn, Fe)3S¡'.' Es de color 

rojo violado, ó rojo pardo, jamas negro: fundido al soplete con |a sosa produce el 

color del camaleón verde, lo cual es un carácter distintivo. A esta variedad 
pertenecen los granates de Espessart, de Broddbo y del Connecticut, analizados 
por Klaprolh, Obsson y Seyberl: 
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Sílice. 

Do Spessarl. 
Oxígeno 

35,00 18,18 
Alúmina. 14,25 i 

9,05 Oxuro férrico. . . 7,901 
-ferroso. . . 6,10 i 

33,00! 
9,05 

-manganoso. . 

de Broddbo. Do Conneclicul. 
Oxígeno. Oxígeno. 

39.00 20,26 35,83 18,61 
14,30) 
5,60 f 

8,38 
18,06) 
2,90 I 

9,31 

9,84 j 
27,90I 

8,36 
11,02 j 
30,96 i 

9,30 

3. Granate magnesiano ó magnesio-calcareo. 

En esla variedad está reemplazado en parte el protóxido de Iiierro por la 
magnesia y la cal: taies son el granate rojopardo de Haliand y el granate negro 
de Arendal, analizado por Trolle: 

De Haliand. De Arendal. 
Oxígeno. Oxígeno 

Sílice. . 41,00 21,29 42,45 22,05 2 
Alumina. . . . . 20,10 9,39 22,47 10,49 1 
Oxuro ferroso. . . . 28,81 9,29 2,85 
-manganoso. 
Magnesia. . . . 

. 2,88 

. 6,04 
9 89 

y 
6,27 

13,27 
1,37 
5,20 

11,29 1 

Cal.. . . . . . . 1,50 6,52 1,87 

Formula: Al Si -t- (Fe,Mg, Mn, Ca)3Si. 

4. Granate magnesiano, cromifcro, ó piropo. 

Granate magnesiano granuliforme: trasparente, de color rojo de fuego ton 
notable por la belleza de su color como por su composición que constantemente 
presenta el ácido crómico ó el óxido de cromo en reemplazo de parte del silice 

ó de la alúmina. Héaquí cuatro análisis: 
1. 11. III. IV. Oxigeno. 

Silice. 40,00 43,70 42,08 43,00 22,36 
Alúmina. 28,50 22,40 i 20,001 22,26 i 

| 11,94 
Ácido ú óxido de cromo 2,00 6,52 i I 3,01 1,80 
Oxuro férrico. . . . 16,50 » 1,51 ) » 
-ferroso . . . )) 11,48 - i 9,10) 8,74 j 
-manganoso.. 0,25 3,68 | 0,32 ( » 1 , 10,76 
Magnesia. 10,00 5,00 i 10,20 / 18,55 
Cal. 3,50 6,72| ! 1,99) 5,081 ! 
I. Piropo granuliforme d* Bohemia, por Klaproth. 
II. -de Meronitz, por Trolle-Waclitmeisler. 
III. -de Stiefelberge, por Ivobell. 

IV. -id. id. 

Fórmula: (Al Cr) Si -t- (Mg, Fe, Ca Mn)3Si. 

5. Granate calcáreo. 

Esta variedad, según sus diversas formas y colores, recíbelos nombres de 
grosularia, csonila ó kaneelstein, topazolita, colofonita, succinita, etc. Puede 

ser incolora y trasparente, verdosa, amarilla de ambar ó amarilla de jacinto: 
pesa de 3,5o á 3,64: se funde fácilmente al soplete produciendo un esmalte 

con poco color: pulverizada y tratada por el ácido clorídrico le cede cal que se 



pue Is reconocer por çl oxalato do amoniaco después do neutraliza 

parte el líquido 

ar en cran 

Análisis 
Silice. . . . 
Alúmina. . . 
Óxido férrico. 
-ferroso. 
-manganoso. 
Cal. 
Magnesia.. 

I. 
II. 
lll 

I. II. III. IV. V. VI. 

41,10 39,60 40,55 35,00 38,30 40,30 

21,20 21,20 20,10 i 15,001 21,20 23,40 
» » 5,00 1 7,50 ' » » 

» 2,00; » 1,00 ) 6,50 \ 11,60 \ 

» 3,15 f 0,48 4,75 ( » f » f 
37,10 , 32,30 34,85 29,00 31,25 21,03 

0,60 í » ] » 1,50] » ! 3,70 ) 

Grosularia verdosa deCsiklowa, por M. Beudant. 
_blanca de Tollemarken, por M. Trolle. 

verdosa de WiIui, por id. 

IV. Colofonita de.por Simon. 
V. Esonita de Ceilan, por Klaproth. 
VI. Grosularia roja de Zillerthal, por M 

Fórmula: Al Si 

Beudant. 

• • • 
(Ca, Fe, Mn, Mg)3Si. 

6. Gumate férrico calcáreo. 

Granate aloma. En esta variedad degianaleel sesqui-óxido de hierro sustituye 
enteramente ó casi enteramente á la alúmina; y el protóxido de hierro del se¬ 
gundo silicato está reemplazado por la cal; de modo que su fórmula general es 

s¡ ¿a3Si. Estos granates varían mucho en el color, pues los hay rojos, 

amarillos, verdes y negros. Estos últimos reciben el nombre de melanila. To¬ 
dos los granates de esta variedad son rayados por lo general por el cuarzo: 
pesan de 3,65 á 4: al soplete se funden formando un vidrio negro: son solu¬ 

bles en gran parte en el ácido clorídrico y presenta su disolución ¡os caractè¬ 

res reunidos de la cal y del óxido de hierro. 
I. II. III. IV. 

Sílice *»•••• 37,55 35,64 36,75 39,93 

Oxuro férrico.. . . 31,35 30,00 25,83 1 13,45 

Alúmina. » )) 2,78 * 14,90 

Cal. 26,74 j 29,21 \ 21,79 j 31,66 

Magnesia. X) f » f 12,44( )) 

Potasa. 1> 1 2,35 ( )) í » 

Oxuro manganoso. . 4,78] 3,02] » J 1,40 

I. * Granate rojo de Linrlbo, porHisinger. 
II. -amarillo de AlLenau, por Trolle-Waehtmeister. 

III. -verde de Sala, por Bredberg. 
IV. Melauita del Vesubio, por Toile* Wachtmeisler. 

7. Granate cromo-calcáreo. 

Owarovila. Este granate, que es de un hermoso color verde, tiene cierla 

analogía con la dioptasa, cuyas caras romboidales pueden confundirse con las 
suyas; pero desaparece la duda atendiendo á la forma del dodecaedro regular 

que presenta el granate verde. 
Esto granate raya profundamente el cuarzo: no pierde su color ni su traspa 



reacia al soplóte: se le ha encontrado en Bbsorsk en el Oural, acompañado del 
hierro cromado. M. Dainour ha sacado de él 

r/ Oxígeno. 
Sílice.43,57 18,47 2 
Oxuro crómico. . . 
Alúmina y oxüro férrico 
Cal. 

23,4o 

0,23 
32,22 

7,01 | 
2,02 j 
y, 33 

9,03 1 

1 

Fórmula: (Cr, Al) Si -+- Ca3Si. 

Ci laderos y usos. Los granates rara vez se encuentran formando capas por 
sí solos como en el Valle de Alia en el Piamonle. Por lo general están sembra¬ 

dos en los terrenos de semi-crístalizacion desde el gneis hasta el esquisto ar¬ 

cilloso; pero mas particularmente en los micusquislos donde se encuentran por 
todas partes. También se hallan en las dientas, en las serpentinas, los talcos y 
las eufolidas: en algunas calizas secundarias, como en el pico de Eres-Lids en 
los Pirineos; en los basaltos y en los tufos ^volcánicos modernos, como en el 
Vesuvio. 1*01’ último, se encuentran en los terrenos de aluvion.formados á espen- 

sas délas rocas precedentes. 
Los granates mas hermosos de color rojo violado se usan para objetos de 

joyería y bisutería con el nombre de granates sirios, como también las esoni- 

tas de Ceilan, que corren en el comercio como jacintos. Hay algunos granates 
muy voluminosos y macizos, de los cuales se tallan copas y vasos. Los grana¬ 
tes de aluvión son tan abundantes y pequeños en algunas localidades que se 
usan como arena ó fundente para la estraccion del hierro: también bajo el nom¬ 
bre de esmeril rojo se emplean pulverizados y levigados como el esmeril para 

pulimentar los metales y otros cuerpos. 
En las antiguas Farmacopeas figuran como uno de los cinco fragmentos 

preciosos con los jacintos, esmeraldas, zafiros y cornalinas. 

Turmalina. 

Es un silicato de composición muy complicada que se encuentra siempre en 

forma de cristales, ya regulares, ya deformados, unas veces aislados y otras reu¬ 
nidos en masas bacilares. Su forma primitiva es un romboedro obtuso de 133° 
30'; pero se presenta en prismas prolongados de seis, nueve y mayor número 
de facetas. Los prismas de seis caras son regulares y todos sus ángulos tienen 
120°: losde nuevecarasprovienen del prisma anterior, en el cuadres ángulos 
están reemplazados per 1res facetas pertenecientes á otro prisma exaedro for¬ 
mado sobre los ángulos del romboedro primitivo: y como estas tres facetas 

forman con las primeras ángulos de 130° mas obtusos y menos salientes que 
los primeros, el prisma do nueve caras, que es bastante común, ofrece siem¬ 
pre una forma triangular característica (fig. 100, 101 y 102). Los prismas de 

mayor número de caras son mas bien cilindraceos. 
Finalmente, los cristales de turmalina presentan un carácter de falla de si¬ 

metría que ya liemos hecho observar al hablar dol topacio y que concuerda con 
la propiedad que tienen estos minerales de adquirir polaridad eléctrica por el 
calor; y consiste en que los prismas están siempre terminados de diferente 
modo, presentando frecuentemente uno do los estreñios solas las 1res caras del 

romboedro primitivo, y el otro estas mismas caras mas ó menos modificadas por 
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facclas ó completamente suprimidas por la base del prisma exaedro, como se 
ve en la íig. 102: y cuando lascaras del romboedro están modificadas «n ambos 
estremos, lo están siempre de distinta manera, de modo que uno de ellos pre¬ 
senta mayor número de facetas que el otro. Si se someten estos cristales á una 
emanación constante de calor los estremos manifiestan al punto la polaridad 
eléctrica, adquiriendo (luido vitreo el estremo triedro ó el de menor número 
de facetas, y resinoso el opuesto. La oposición eléctrica aumenta con la tem¬ 

peratura y desaparece tan luego como esta permanece estacionaria: volvien¬ 
do á aparecer durante el enfriamiento, pero en sentido inverso, esto es, el 

[luido vitreo en el estremo que tiene mas facetas y el resinoso en el con¬ 

trario. 
La turmalina generalmente es negra y opaca; pero con frecuencia se en¬ 

cuentran turmalinas verdes, azules y rojas, y entonces son trasparentes, á lo 
menos mirándolas perpendicularmente al eje, porque vistas en la dirección de 
este, es decir, en el sentido de la longitud del prisma son siempre opacas. La 
turmalina tiene otra propiedad que la hace sumamente útil para el estudio de 
la doble refracción en los minerales; y es la de polarizar la luz. De esta propie¬ 
dad resulta que recibiendo un rayo de luz al través de dos placas de turmalina 
cortadas paralelamente al eje y cruzadas en ángulo recto, el espacio compren¬ 
dido entre las dos placas queda enteramente oscuro y permanece en este esta¬ 
do cuando se interpone enél una lámina diáfana de una sustancia que solo ten¬ 
ga refracción sencilla, como por ejemplo el vidrio ó el granate; pero se ilumina 
cuando la sustancia interpuesta posee la doble refracción, como el cuarzo ó el 

gergon. 
La turmalina raya el vidrio con facilidad y no pocas veces el cuarzo, pero 

el topacio la raya siempre. Pesa de 3,069 á 3,070. Su fractura es desigual y 
conclieada. Las variedades negras ó pardas se hinchan y aun se funden al so¬ 
plete produciendo una escoria negra; las rojas y verdes se hinchan sin fundir¬ 
se. Por razón de estas diferencias de propiedades y de color se lian dado nom¬ 
bres particulares á ciertas turmalinas que las presentan; asi una variedad baila¬ 
da en Uto (Suecia), que tiene un hermoso color do indigo lia recibido el nom- 

37 



bre Je indieolUa: otra Je Siberia, de color rojo de rubí, el de rubehla: lus 
turmalinas del Brasil de color verde botella mas órnenos oscuro son conocidas 
con el nombre de esmeraldas del Brasil¿á pesar de que su color no es verde 
esmeralda. EuS. Gotardo las hay de color a7.ul claro; y en la isla de Elba casi 

incoloras. , . . ,, 
Las turmalinas tienen una composición muy complicada, pero caracterizada 

siempre por la presencia del ácido bórico que ocupa el lugar de cierta cantidad 
de sílice Después de estos dos aparece como base predominante la alumina, 

luego algunas bases monoxidadas cuya naturaleza y proporción no dejan de in¬ 

fluir en los caracteres particulares del mineral. 
Las variedades trasparentes azul, verde y rojo contienen por lo genera poca 

magnesia y óxido de hierro y presentan como bases principales monoxidadas la 
ütiiTa Y la potasa ó la sosa. Lo contrario sucede en la turmalina negra y opaca. 

Los químicos están lejos de convenir en la fórmula de la turmalina. Para 

nosotros, está compuesta de dos silicatos de la misma fórmula que los del gra¬ 
nate pero en proporciones variables, y siempre caracterizados por la sustitu¬ 
ción del ácido borico en lugar de parte del silícico. Hace algunos anos había¬ 
mos admitido como fórmula mas general, fundada en el termino medio de se 

análisis, 4A1 Si -+- M^’si; pero tal vez es conveniente particularizar mas esta 

composiciorñ Ahora si se toma por tipo del mineral que nos ocupa la turmalina 
verde y trasparente del Brasil ó la de Chesterfield, analizadas por Gmelin, o la 

turmalina azul de Uto, que lo ha sido por Arfvvedson, se ve que lastres 

tienen la misma fórmula 3Al Si-t- SPSi, lo cual se evidencia tomando el térmi¬ 

no medio de las tres análisi 

Ácido silícico. . 
-bórico. 
Alúmina. . • • 
Oxuro ferroso. . 
--manganoso. 
Litina. . • • 
Sosa. • • 

Oxígeno. Relac. 

39,42 
3,19 

20,80 | 
2,19 i 

23,03 0 18 

40,03 18,70 5 15 

6,08 1,3o j i 
2,17 0,48 | 373 1 3 
2,70 1,50 | 
1 ,G3 0,41 \ 

as pri- 

Fórmula: 3Al Si ■+■ (Ec> Li, Mn)^Si 

Entre las turmalimas negras que antiguamente habíamos reunido á 
moras atendiendo á la proporción igual entre cl silice y la alumina, hay dos 
nue soV/la de Bowcy y la de Rabenstein, cuyas análisis son tan conformes, que 

. . . . .. „ I rvamUn sí CílllOr* 

Acido silícico. . 
-bórico. . 
Alúmina. . • 
Oxuro ferroso.. 
-..—manganoso 
Magnesia. . • 
Cal. . • • • 
Sosa . • • 
Potasa 

Oxígeno. 
35,34 18,70 i 

4,06 2,791 
34,62 
17,05 3,921 \ 
1,10 0,2541 
2,09 1,041 ( 
0,27 0,077 ( 
0,87 0,224 \ 
0,24 0,041 ) 

21,49 

6,17 

Heiac. 

4 12 

3 9 

3,56 i 
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Fórmula: 3Al Si ■+• (Fe, Mg, clG.pSi. 

Ksle resultada demuestra el par qué el término medio de todas estas análi¬ 

sis me liabia dado í Al Si -+ M^Si. 

i - i.,,,,, anuncíe nublicadas conducen á resultados menos precisos, sin 

embargo la análisis de la turmalina roja de Perra, hecha por Gmelm, da coi. 

bastante cxaclitad SAI Si -+- MaSi. 

, os turmalinas verde de Groenlandia, roja de Rosena negra de San Go- 

JC ¿nZa de Karintjbriko que presen.,» en I, anSluns un «ceso de sib- 

ce respecto de laalúmina, tienen por Idnnulu fS¡4 + ''Sn,ny »proMm,da- 

inente, y la de la turmalina negra ic Eitmstoclc, analizada poi ' I1 .1 

por el contrario tiene un esceso de alúmina, es APS3 -t- M=Si. 

I as turmalinas pertenecen á los terrenos de granito, de pegmatila, de gneis, 

de inîeasmdstos etc. Se Hallan también eneltoleo y en la dolo,ma , como en San 

f o tardo en dondelas hay de un hermoso color verde y trasparente. Las aB 
ns mas lar-as vienen de Castilla y de Rosena en Moravia. Las variedades tía - 
parentes y principalmente si son rojas son buscadas para joyería, teniendo al¬ 

gunas veces un valor casi igual al del rubí. 

2.a sección, alúmina iiidro-sílicatada. 

la alúmina constituye en este oslado un gran número de sustancias amor¬ 

fas v de aspecto terreo, muy difíciles de distinguir y que con frecuencia pare¬ 
ja’formXÍe la mezcla ínfima de antiguos minerales alumm.feros de.com- 

nuestos v sumamente atenuados. Como especies ofrecen bien poco ínteres estas 
^ i ■ nprn le tienen v-rande por su utilidad en un gran numero de artes, 

dtmdese emplean'con los "nombres de ka oh», .re <«., tierra de bataneras, 
boh ocres he. Algunas de ellas, doladas de una forma particular o cuya íor- 
ration no es tan indeterminada, son conocidas con nombres específicos, como 

calirila, alafmia, haloysila, lencmita, elc.;'pcro como 
de la de las demas, croemos mas conveniente comprenderlas todas bajo 

''"tsttlKstnttucstas esencialmente de silice, a,asnina , aaua. Sen 

porttnéral suaves y untuosas al tacto; i veces trasloe,entes pero que por 

desecación el aire se pueden volver opacas. - , , fnnmn rnn el 
desarrolla un olor fastidioso particular; se pegan a >a lengua, forman c 

agua una pasta que hace liga tenaz y susceptible de tomar cualquiera forma qu 
se le dé. Desecada al aire esta pasta conserva sus propiedades primitivas y es 
siempre soluble en los álcalis cáusticos ó atacable por los ácidos minerales, pe¬ 
ro si se calienta gradualmente al fuego pierde su agua de combinación, se con¬ 
trae, adquiere una dureza considerable, y se observa que vanees posa- 



ble volverla ú reducir á pasta, ai es atacable por os ácidos ni por fos ál¬ 
calis. 

Las arcillas puras, esto es, las que están formadas únicamente de sílice, de 
alúmina y de agua, permanecen blancas cuando se esponen á la acción del 
luego, y son completamente infusibles; lasque contienen óxidos de hierro ó de 
manganeso se vuelven rojas ó pardas: y por último las que tienen cierta canti¬ 
dad de cal y magnesia so funden á una fuerte temperatura. De aquí nace la di¬ 
vision de las arcillasen tres grupos principales, á saber: t.°, arcillas puras in¬ 
fusibles ó apiras; 2.°, arcillas ferruginosas¡ 3.°, arcillas fusibles. 

Hay otra cuarta division que resulta de la mezcla en cantidades variables 
del carbonato de cal con la arcilla: mezclas que en general se designan con el 
nombre de margas, distinguiéndose en particular con el de margas arcillosas 
ó arcillas efervescentes, por la propiedad que gozan de hacer efervescencia 
con los ácidos, las que constan de arcilla en suficiente proporción pura conser¬ 
var sus principales caracteres. 

Arcillas puras ó apiras 

Las describiremos según el orden de su composición empezando por las mas 
aluminosas y concluyendo por las mas silíceas. 

Colirita, voz derivada de una palabra griega que significa cola ó gelatina. 

Es una sustancia transluciente, homogénea,*de aspecto gomoso, fractura con- 
cheada y lustre vitreo-resinoso. Se corta ó se raya fácilmente con la uña: se 
eflorece al aire, volviéndose Manca y pulverulenta al fuego: se disuelve en los 
ácidos formando una especie de jalea. Se lia encontrado en filones pequeños 
en las dioritas pequeñas poríirítieas de Scbemnitz en Hungría, y en la mon¬ 
taña de Esquera en los Pirineos. Las análisis que de ella nos han dadoKIaproth 
y Berthier están bastante acordes entre sí, y marcan bien determinadamente su 
composición. 

Esquera. Sclnnnftz. Relac. molee. 
Sílice.13,0 i i 24,7 4,06 
Alúmina.44,3 43 70,0 3,00 
Agua. 40,6 42 373,0 16,00 

Fórmula: APSi -+• 1611 

Alofania. Es una sustancia opalina, semitrasparente, de fractura con- 
clieada, que pesa 1,9 y la raya el fluoruro de calcio. Se ha hallado en Graefen- 
tlial (Sajonia), en medio de sustancias arcillosas llenas de hierro hidroxidado y 
de cobre carbonatado azul que muchas veces le dan su color. También se dice 
haberla encontrado en las hornagueras de Firmi (Aveyron), pero su composi¬ 
ción es algo diversa. 

de Graefenthal. de Firmi. 
Sílice: .... 21,92 23,76 
Alúmina. 32,20 36,68 
Agua. 41,30 33,74 

La segunda análisis da APSi2-+- 15H, vía primera AHSi330H. Cita- 
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se una colirila analizada por Anllion que, según él , está compuesta de 
♦••••• • 
AHS¡3 -+■ 2711. en cuyo caso es evidente que debe asimilarse esta sustancia á 

la alofania. 

Hidrobucholzita, folcrüa, lencinita, haloysita. Estos cuatro nombres y algu¬ 
nos otros mas se han dado á diversos liidro—silicatos de alúmina de composición 

mas ó menos diferente y muy diliciles de distinguir por sus caracteres fí¬ 
sicos. 

Huiro-bucholzita. Con este nombre lia designado Thomson un mineral de 
color azul verdoso muy claro, formado de escamitas brillantes y translucientes. 
Pesa 2,835 y le raya la cal carbonatada. Al soplete se convierte en un polvo 

blanco, Está formado de 5AI Si -t- II con mezcla de sulfato de cal. 

Folerila. Este mineral se presenta en escamitas cristalinas y nacaradas ó 
en láminas delgadas que rellenan las hendiduras en los riñones de mineral de 
hierro, en los terrenos de ulla. De 1res análisis que tenernos bastante confor¬ 

mes de él, aparece que su composición es Al Si -1- 211, es decir, que es la bu- 

cbolzita hidratada, pero con diez veces mas agua que el anterior. 
Lenzinita opalina. Es una sustancia blanca, compacta, transluciente, de frac¬ 

tura concheuda que se ha hallado en Kall (en el Eiffel). Corresponde su com¬ 

posición bastante aproximadamente á Al Si + H. 

Haloysila. Mineral de color blanco ó coloreado accidentalmente de gris cla¬ 
ro ó verde pálido, compacto, transluciente, que se vuelve casi trasparente 
cuando se sumerge en agua, y por el contrario opaco cuando pierde por su 
exposición al aire parte del agua que contiene. Se encuentra en riñones en los 

montonesde mineral de hierro, de cinc y de plomo que llenan las calizas de 
las provincias de Liege y de Namur. En Guatoca (Nueva Granada) se ha halla¬ 
do con abundancia una sustancia semejante en un esquisto muy carburado. 
Finalmente, á esta especie se debe agregar una materia opaca hallada en frag¬ 
mentos aislados en Kall, en el Eiffel, analizada por JI1011 bajo el nombre de len~ 
zinita arcillosa. La composición de lastres sustancias es la siguiente. 

Haloysita Haloysita Lenzinita 
de Avreur, (Liege.) de Guateca. arcillosa de Kall. 

Sílice. 39,5 40 39 

Alúmina. 34,0 35 35,5 
Agua. 20,5 25 25 
Cal. » » 0,5 

••*••• • 

De la primera análisis se deduce la fórmula AH S¡5 -+- I8H; pero las otras 

dos dan AH SH -+- I0H. Se observa una cosa singular, y es que las dos haloysi- 

tas desecadasá 100° parece que pierden la mitad justa de su agua, y so con- 



vierten la primera en AU S¡5 -+- 8H y la segundu en AB Sij -h OU. Acaso la lou- 

zinita se conduzca de la misma manera. 
Kaolin ó tierra de porcelana. La mas importante de todas las arcillas es es¬ 

ta: notable por su origen, pues que procede sin duda alguna en todas las loca¬ 

lidades donde se lia encontrado de la descomposicon de los feldspatos que for¬ 
man parte de las rocas primitivas, especialmente de las pegmatilas, granitos y 
pórfidos. Con mucha frecuencia se ve en un mismo lecho, por ejemplo, en 
Saint Yrieix, cerca de Limoges, una série de todas las fases de la descomposi¬ 
ción de la roca desde el estado de doble silicato de alúmina y de potasa, ó de 
sosa que constituye cl feldspato, lias ta el de simple silicato de alúmina hidrata¬ 

da que forma el kaolin. Cuando este está esento completamente de toda sus¬ 
tancia estrada ó cuando se le ha separado de ellas por dilución en agua se pre¬ 
senta en formade una arcilla blanca, opaca, terrea, friable, áspera al tacto las 
mas veces y algunas otras suave. Se pega con fuerza á la lengua y forma pasta 
con el agua difícilmente: no hace efervescencia con los ácidos; es enteramente 
infusible al fuego, permaneciendo blanca ó volviéndose blanca cuando acciden¬ 

talmente tiene color. 
El kaolin no tiene siemprela misma composición, lo cual sin duda depende 

de las diversas circunstancias que han influido en la descomposición de las ro¬ 
cas de que proviene. Nunca contiene menos sílice que alúmina; pero se en¬ 
cuentran en él todos los grados de composición, desde el silicato simple 

Al Si hasta Al Si5. 

l.° 2 0 3.° 4.° 5.° 6.° 

Sílice. . . . 43,03 43,17 48,49 43,0 01,4 

Alúmina. . . . . . 42,78 40 36,81 37,88 32,4 23,2 

Potasa, sosa.. . . . 0,92 )) » » 1) » 

Cal . . . . . . 0,52 )) 1,68 )) » )> 

Magnesia.. . ... » 2,89 )) )) )) 0,5 

Agua. . . . . . • 11,87 14,06 11,99 13,58 23, 13,8 

l.° Término medio de cinco análisis de Kaolin de diversas localidades que no 
se indican, por ¡VI. Wolf (Animar. de chim. de Millon et Rciset, 1846). Fórmu¬ 

la 2AÍ Si -+- 3H. con mezcla de una corta cantidad de PsS. La cal está al pare¬ 

cer carbonatada. 
2.° Es la composición, según Berthier, d*l kaolin de Limoges puro, es 

decir, no solamente privado por medio de la dilución y decantación del cuar¬ 
zo y granos del feldspato, sino también esento, mediante su disolución en el 
ácido sulfúrico concentrado y en la potasa cáustica, del feldspato muy dividi¬ 
do que acompaña siempre al feldspato mejor lavado. Esta composición corres- 

pende casi exactamente á 7 moléculas de sílice, G de alúmina, 1 do magnesia 

y 12 de agua que se pueden espresar así: 6(Al Si -+- 211) -+■ MgS ó Al Si -+• 211 
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3.* Gony isicion media do ios kaolines simpleinenle diluí los y decantados 

de Limoges, dePlyinlon(Devonsliire) de llama (Passau,) de So^a (Sajonia), y do 
•*•••• • 

Sargadelos (Galicia). Corresponde á la fórmula Al3 Si1 -H CU con mezcla de 

unacorta cantidad de Ca3 Si. 

4.° Kaolin de Schneeberg, analizado por M. Wolf. Fôrmula:ÀI- Si3 -*-411. 

3.°-Louhossoa cerca de Bayona, analizado porM. Berlliier. Su fúr 

muía exacta es Al'2 Si -H 811. Este kaolin tiene caracteres particulares Se pre¬ 

senta en masas compactas, opacas y de un blanco puro: no tizna los dedos; no 
se amasa con el agua, lo cual imposibilita su aplicación á la fabricación de la 
porcelana; pero el ácido sulfúrico le ataca con facilidad, por lo que podrá ser 

muy útil para la preparación del alumbre. 
6.° Kaolin du Elbogen, un Bohemia, analizado por M. Berlliier, después de 

separarle de los granos abundantes de cuarzo que contiene. Fórmula: Al Si-1 

-+■ 3H. 

Arcillas plásticas. Este nombre se lia reservado para diversas arcillas que 
tienen muchas propiedades comunes con los kaolines, pero que se diferencian 
de ellos en dos puntos esenciales: primero, por su criadero, que por lo general 
se halla en la parle mas baja de los terrenos terciarios y sobre la creta, cuya 

circunstancia no da lugar á suponer que proceden, á lo menos inmediatamente 
de las rocas feldspáticas: y segundo por los productos que de ellos saca la alfa¬ 
rería que no pueden ser inas que los llamados de grés ó la loza blanca mas ó 
menos lina, pero siempre opaca; mientras que los kaolines cocidos producen la 
porcelana. Estas arcillas forman con el agua una pasta muy plástica y tenaz, y 
son en estremo á propósito para la alfarería. Comunmente son compactas, sua¬ 
ves y untuosas al tacto: hay algunas translucientes ó que se vuelven tales cuan- 
dose sumergen en agua. Por lo general son blancas ó grises y á veces negruz¬ 
cas; pero como este color suele ser debido á una sustancia orgánica que se des¬ 
truye con el fuego, no sirve de inconveniente para que la loza salga blanca. 
Sin embargo, la mayor parte de ellas cuando están espuestas á un luego vio¬ 
lento y continuado adquirieren color rojizo mas ó ¿menos marcado. Son infusi¬ 
bles al fuego. Las arcillas plásticas mas célebres son las del Devonshire, de An- 
denne cerca de Namur, y de Gros-Almerode, junto á Cassel. En Francia las 
mas usadas son las de Mauvege; las de Sabigny, cercade Beauvais; las do For- 
ges-les-Eaux y de Gournay (Sena inferior); las de Abondant, junto á Dreux; 
las de Montereau d'Aruceil, cercade Paris; las de Gaujac (Landes), etc. lió aquí 

composición de las p rincipales de ella iS. 

1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.° 8.a 
SiO. . . 46,50 40,8 40,6 50,6 47,50 02,50 Go 64,10 
AI203. . . 36,10 37,2 37,4 33,2 34,37 23,13 24 24,60 
FeO. > !> » » 0,4 1,24 » » » 
CaO. . . » » » » 0,50 2,30 » » 
MgO. . . » 0,8 » » 1,00 » » » 
H-Ü. : . 14,50 14,2 11,20 13,1 14,50 12,03 n 10,00 



1.a Arcilla plástica de Gaujac; 2.’ arcilla blanca de Siegen. Estas dos 
arcillas tienen la misma fórmula que los kaolines de Limoges, Plymton, etc. 

AlSSil -a- 6H. 

3. '’ Arcilla del Devonshire, por M. Berlliier. Al-S¡3 -+- 3,b’ll. 

4. a Arcilla de Abondant, por M. Berlliier. Al-S¡3 -t- 411. 

5. a Arcilla plástica de Hesse, por M. Salvetat. Fórmula: Ai-Si3 -+- olí con 

mezcla de (Fe, M)5á¡. De esta arcilla se fabrican los crisoles de liesse. 

0.a Arcilla de Ncvers. Fórmula: Al Si -+- 311 con mezcla de Cu3Si. Esta ar¬ 

cilla estaría mejor colocada entre las figulinas. No sirve mas que para vidriado 
ordinario por la calque tiene. 

7.a Arcilla plástica de Forgés-les-Eaux, compuesta de 2AlSi3 5H. 

8.a Arcilla plástica de Monlereau, por M. Salvetat. AISi3 -+- 2,311. 

A • • ' *]*• ' • f . 

Arcillas fusibles. 

Arcillas figulinas. Estas arcillas tienen mucha relación con las precedentes, 
y se hallan en la misma parte inferior dé los terrenos terciarios: son menos com¬ 
pactas, mas fáciles de desleír enagua y forman una masa menos tenaz, Por lo 
general tienen color, y en vez de blanquear cuando se cuecen, toman con fre¬ 
cuencia color rojo muy marcado. Contienen siempre óxido de hierro y cal, parte 
déla cual está cu estado de carbonato,si bien su cantidad nocscede dealgunas 
centésimas. Esta mezcla les dá la propiedad de fundirse á una temperatura ele¬ 

vada, y es causa de que no sirva mas que para el vidriado de barro ordinario 
y para la fabricación de los hornos. Los escultores las usan para modelar, y 
con el noinnre de greda ó tierra gredosa se emplea para revestir ¡osestanques 

á lin de impedir que se salga el agua. Abunda á la parle Sud de Paris, á las in¬ 
mediaciones de Yaugirad, Vanvres y Arcueil. 

Arcillas esméclicas ó tierra de bataneros. Estas arcillas son untuosas al tac¬ 
to; se dejan pulimentar con la uña; se deshacen en agua con prontitud y for¬ 
man con ella una papilla que carece de ductilidad. Las hay amarillentas, ver¬ 
des, pardas y de color de carne. Contienen cantidades variables de óxido de 
hierro, de cal, y de magnesia, no pudiéndose considerar como regular su com¬ 
posición. So emplean como lo indica su nombre para desengrasar los paños y 
otras telas de lana, batanándolasen morterosdemadera con agua y estas arcillas. 

Las arcillas esméclicas mas conocidas son las de Inglaterra, donde abundan 
principalmente en los condados de Hampshire y de Surrey: y las de Sajorna, 
en Rossvein, Schomberg y Johann-Georgenstadl. En Francia las hay en Isou- 
dun (Indre), Villanueva (Isere),Flavin cerca de Rhodes (Aveyron),etc. 



Arcillas efervescentes ó margas arcillosas. 

Bajo esta denominación se comprenden varias mezclas naturales de arcilla 
y carbonato de cal que hacen grande efervescencia con los ácidos y que con¬ 
tienen síií embargo bastante arcilla para conservar sus principales caracteres 
v pora poderse emplear en la fabricación del vidriado ordinario, el cual se cue¬ 
ce á los 00° del pirómelro de Wedgwood poco mas órnenos. Estas arcillas son 
tan fusibles á una temperatura mas elevada (120° á 130°) que fluyen en forma 
de un líquido pardo capaz de horadar los cristales mas refractarios. Se en - 
cuentran formando capas de grande espesor en muchos países y en diversos 
terrenos infra ó supra crétacés. Las que se esplotau en los alrededores de 
Paris, como la arcilla amarillenta de Viroflay y la verde de Montmartre perte¬ 
necen á la formación del yeso y forman capas de grande ostensión que separan 
este terreno de agua dulce del terreno marino superior. 

Arcillas ferruginosas. 

Estas arcillas tienen color rojo debido al óxido de hierro cuya cantidad va¬ 
ria desde la mas pequeña hasta una tan considerable que es capaz de constituir 
un mineral de hierro esplotable. Otras veces tienen coloramarillo por causa del 
hidrato de hierro que encierran. Se usan mas bien en la pintura y medicina 
que en la alfarería. 

Piedra sanguínea, albin, lápiz rojo. Es una sustancia de estructura es¬ 
quistosa, testura compacta, fractura terrea. Es suave al tacto, muy blanda, tiz¬ 
na fuertemente los dedos, y su raya en el papeles de color rojo vivo y de du¬ 

ración. Se halla en capas pequeñas ó en montones en medio de las pizarras 
arcillosas, como en Thallinet (Hesse), en Brankenbourg y Koenitz (Turingia). 
Sirve para la fabricación de lápices rojos. 

Bol de Armenia ó arcilla ocrcosa roja. El nombre de esta arcilla viene de 
que antiguamente se traia de Armenia ó cuando menos de Oriente. Pero ya 

hace mucho tiempo que toda la que se consume en Francia es del pais, donde 
se halla en diversos puntos, como en Blois y Saumur. Es suave al tacto, de co¬ 
lor no tan vivo é intenso como el lápiz rojo: es al mismo tiempo mas compac¬ 
ta, mas dura, menos quebradiza y mas diticil de desleír en el agua. General¬ 
mente contiene arenay piedrecillas,que se separan por dilución y decantación: 
Algunas veces hacen esta operación en la misma cantera, y la reducen á bolos 
ó panes redondos que sellan en seguida. Asi se hacia en lo antiguo en el Orien¬ 
te, con especialidad en la isía de Lemnos, de donde le vino á esta arcilla el 
nombre de tierra sellada y tierra de Lemnos: si bien tales denominaciones 
Dertenecen igualmente á una arcilla mucho mas baja de color, que es la única 
que en el dia las conserva. 

Tierra sellada ó arcilla ocreosa pálida. Esta sustancia, cuyo criader0 

desconozco, se nos presenta en el comercio en forma de rótulas ó panecilo 
orbiculares y aun cilindricos mas ó menos complanados y marcados con un se¬ 
llo. Es de color blanco rosaceo, y por consiguiente contiene menos óxido de 
hierro que el bol de Armenia. Entra en el elecluario de azufran compuesto ó 
confección de jacintos; asi como el bol armónico entra en el diascordio al que 
da color rojo. 

Ocre amarillo. Se encuentra esta arcilla en Francia á las orillas del Cher 
ZH 
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cu el distrito municipal de Saint-Gcorgcs: en Bitry, departamento-de Nièvre, 
y en Taunay en Brie. Se llalla á cierta profundidad debajo de un banco de are¬ 
na, otro de arcilla gredosa y otro de grés, y sobre un banco también de arena. 
Forma una capa bastante homogénea, pero sin consislenciay casi pulverulenta, 

de color amarillo naranjado bastante intenso. Su tacto mas bien es silíceo que 
arcilloso, y en efecto contiene gran cantidad de sílice, poca alúmina, cal y óxi¬ 
do de hierro hidratado. Se usa en la pintura, principalmente en la de edificios. 
También se usa parte de él calcinado, por cuyo medio se obtiene el ocre rojo 

que tiene las mismas aplicaciones. 
Tierra de sombra. Es una arcilla maciza, de aspecto terreo, grano muy fi¬ 

no y muy igual, pero sin consistencia: absorve el agua con mucha avidez des¬ 
liéndose en eila fácilmente. Es de color oscuro que participa á la vez del verde, 
del amarillo y del pardo y que al fuego le adquiere pardo rojizo. No viene por 
el comercio de Marsella que se provee de ella ya en Ja provincia de Umbría en 
Italia, ya en la isla de Chipre ó de Levante. Es muy usada en la pintura al 

temple y en la fabricación de papeles pintados. 
Tierra de Siena. Esta sustancia viene de los alrededores de Siena en Ita¬ 

lia, en pequeñas masas de color amarillo pardusco esteriormente, y por su in¬ 
terior parecidas al acíbar hepático, tanto en el color como en el lustre de la 
fractura. Es muy apreciada en la pintura, ya en estado natural, ya calcinada ó 
quemada, operación que leda un color pardo rojizo muy intenso. 

Tierras comestibles. No queremos concluir esta larga série de compuestos 

arcillosos sin hablar del uso generalizado casi en todos los pueblos salvages de 
Africa, América y Asia de comer cantidades considerables de arcilla como su¬ 
plemento indispensable á una alimentación insuficiente. Esta costumbre se ha 

propagado ó conservado también en algunos pueblos civilizados como en la In¬ 
dia y en Portugal, donde las mugeres comen con gran placer la tierra roja de 
Búcaros de que se hacen las alcarranas para enfriar élagua. Yo no creo que un 
uso tan generalmente estendido no produzca otro objeto que entretener el 
hambre ó engañar el estómago, como suele decirse, sin que ocasione algún 

resultado útil á la nutrición. I'orel contrario es probable que el instinto de con¬ 
servación haya hecho á los pueblos miserables reconocer varias especies de ar¬ 
cillas, que por contener cierta cantidad de materia orgánica procedente de res¬ 
tos dé la destrucción de vegetales ó animales, contribuyen á su nutrición, prin¬ 
cipalmente en los meses del año en que les faltan alimentos mas nutritivos. 

FAMILIA DEL CINC (1). 

Siete son los principales estados en que se halla el cinc.- seleniado, sulfata¬ 

do, oxidado, sulfatado, carbonatado, silicatado y aluminatado. 

Cinc seleniado. 

Se ha encontrado en Méjico combinado con el mercurio seleniado: no> co¬ 

nocido en Europa. 

|iasta aíiora yo no habia separado el cinc del estaño con el que está reunido en las 
i -pi a,. Aiuueie v do Thenard. Pero la necesidad de no separar el estaño del lán- 

Ï ío v de lo o ros U a iéos.Vnida a ea acier positivo mucho mas marcado del cinc y a su. 
Jinnofeo 1el magnesio me lian movido á hacer bajar el cinc hasta este; habiéndose hecho 

p r e*c¡ so" en tone e 9 ™ o Fo^r °è 1c a < Im ío "a continuación, á pesar de sus relaciones mas marcadas 
con el estaño y losargiridos. 
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Cinc sulfurado ó hienda 

Eslc sulfuro eslú bastante esparcido en los terrenos primitivos hasta los de 

sedimentos medios; pero donde principalmente se halla es en los de transi¬ 

ción, en los que casi siempre va acompañado del sulfuro de plomo. 
El sulfuro de cinc tiene testura pequeño-laminar, es quebradizo y se puede 

dividir fácilmente con un cuchillo en láminas brillantes: le raya el espato fluor. 
Es amarillo y trasparente cuando es puro; pero casi siempre contiene una can¬ 
tidad variable de proto-sulfuro de hierro que hace variar su color al amarillo 

ahumado, al pardo y al negro, y que le quita mas ó menos la trasparencia has¬ 
ta volverle enteramente opaco (2). No obstante, su polvo siempre es de color 
agrisado. Pesa 4,Oí-; es muy fosforescente cuando se frota, infusible al fuego, 

y diíicilmente atacable por los ácidos. Sin embargo, estando bien pulverizado 
se disuelve en caliente en los ácidos sulfúrico y nítrico algo diluidos, despren¬ 
diendo ácido sulfídrico con el primero, y vapores nítricos con el segundo: y en 

uno y otro caso la disolución contiene sulfato de cinc. 
El sulfato de cinc se encuentra cristalizado, fibroso,mamelonado y teslaceo: 

cristaliza en el sistema cúbico, siendo sus formas mas comunes el tetraedro 
mas ó menos modificado (fig.,27 y 28, pág. 51 ); el tránsito del octaedro 
al dodecaedro (lig. G4, pág. 153), ó al dodecaedro y al cubo á la vez (llg. 79, 

pj„. io3 pág. 191); y el dodecaedro romboidal simple, 
(fig. 21, pág. 42), ó modificado (figura 103). 
Todos estos cristales suelen estar con fre¬ 

cuencia hcmitropados, ó maclados. Cuando 
el cinc sulfurado tiene la forma dodecaédri- 
ca, se asemeja bastante al granate; pero este 
es menos laminoso y mucho mas duro, pues 
que da chispas con el eslabón y raya el vidrio. 

Algunos ejemplares se parecen también 
aljesíemo oxidado, y al wolfram ó tungstato 
de hierro y de manganeso, al uranio oxidu- 
lado ó pcchblenda. Sus caracteres diferen¬ 

ciales son los siguientes : 
El estañó oxidado es muy duro, da chis¬ 

pas'con el eslabón y pesa 6,9 
El wolfram raya el vidrio, y da un polvo pardo que tizna el papel. Tiñe de 

verde a! borax. 
El uranio oxidulado pesa 0,5: es hojoso solo en un sentido, y su polvo es 

negruzco. 

(2) Análisis de diversos sulfuros de cine. 
1. ® 

Azufre. 35,00 
Cinc. 06,5 i 
Hierro, 
Plomo. 
Cadmio. 

o o 

01,5 
•1 

ii 

» 

33,15 
01,05 
5,20 
1,50 

.1.® 
52,75 
02,02 
2,20 
» 

1,78 

28,00 
43, 
15,70 

1.® 

2. ® 

5.® 
1.® 
5 o 

Cadmio. . . . , » » , , . . 
Cinc sulfurado puro cristalizado, analizado por Arlwedson. Su composición corres¬ 

ponde á la fórmula ZnS, con un pequeño eseeso de azul re 
Idem sulfurado laminar de Inglaterra, por M. Berthier. 
-concrecionado de Brisgau, por l.augier. 
_cadmifero, por Lowc. 
...fuertemente ferrífero de Marmoto, por M. Boussingault. 



Cinc oxidado. 

Eslo compuesto se ha creído estar muy esparcido en la naturaleza, en la 

época en que los mineralogistas confundían las diferentes especies de calamina 
con el cinc oxidado. En el dia á duras ponas so puede admitir como tal una 
sustancia llamada mas comunmente óxido rojo de cinc ó brucita, hallada en 
muchas minas de hierro del condado de Susses y de Nueva Jersey en los Es¬ 
tados Unidos. 

Se presenta este cuerpo en granos amorfos, de color rojo naranjado, sem¬ 
brados en la masa mineral. Pesa 5,43: su fractura es lustrosa y laminosa en un 
sentido y concheada en otro. Raya el espato calizo. Se disuelve fácilmente en 
frió en los ácidos minerales. M. Berlier ha sacado de él 

óxido de cinc.88 ) ,n, 
•-mangánico.. (Mn203 12’ 

En la misma localidad se encuentra otro mineral pardo oscuro, cuyo polvo 
es del mismo color, sensible á la acción del imán, que cristaliza en octaedros, 
y que pesa 4,87. Se lo ha denominado franlclinita. El ácido clorídrico apenas 
le ataca en frió, lo cual ofrece un medio de separar la brucita. M. Berthier, que 

le ha analizado, ha obtenido de él 
Sesqui-óxido de hierro . . . 061 
Óxido manganoso-mangánico. . 16 > 400 
-de cinc. . .... 181 

Pero como la franklinita es magnética, es mas probable que el hierro esté, 
á lo menos parcialmente, en estado de óxido intermedio, y el manganeso en el 

de tritóxido. M. Berthier cree que está compuesta de 

2 moléculas de ferrilo de hierro = 2Fe Fe 

I---cinc = Zn Fe 

1-mangando de cinc = Zn Mn 

lo cual da 
3 moléculas de sesqui-óxido do hierro. . . . 50,2 
\-protóxido de hierro. . . . 15,1 
1 ---sesqui-óxido de manganeso . 17,4 
2 .-óxido de cinc . ... 17,3 

Mirando bajo este punto de vista la composición de la franklinita, se puede 

esplicar su cristalización semejante ú la del hierro oxidulado Fe Fe, pues que 

entonces los dos minerales están representados igualmente por la misma fór- 

• • • • 
muía general MM. 

Cinc sulfatado. 

Es blanco, muy estíptico, soluble en agua, da precipitado blanco con los 
sulfidratos y con el cianuro ferroso-potásico: y con los álcalis precipitado blan¬ 

co soluble en un esceso de álcali. 



L'slii sal se llalla en pequeñas cantidades eu estado de disolución en las 
aguas que circulan en las minas de cinc sulfurado, y también pegada á las pare¬ 
des de las galerías. Parece ser que se lia encontrado en agujas en la India y en 
estalactitas fibrosas en las minas de Scliemnitz en Hungría. Pero toda la que 

corre en el comercio es artificial, como producto muy secundariode la mina de 
Rammelsberg que se espióla enGoslar, Hungría. Consta esta mina desulfures 
de plomo, cobre, plata, cinc y hierro. 

Es cojen los pedazos mas ricos en cinc, los tuestan y los echan en agua la 
cua. disuelve los sullatos de cinc y de bien o formados. Se evapora la disoíu- 

cion basta sequedad y se calienta el producto en retortas para obtener el ácido 
sulfúrico fumante que proviene principalmente de la descomposición del sulfa¬ 
to de hierro: se lava despues para separar el colcotar formado; y la disolución 
resultante de sulfato de ciñe se concentra al fuego hasta que esté en disposi¬ 
ción de solidificarse por el enfriamiento; y entonces se vacia en moldes, en los 
que secuaja formando una masa. 

El sulfato de cinc del comercio está en masas prismáticas blancas, crista¬ 

lizadas confusamente al modo de! azúcar de pilou. Toma color amarillo rojizo 
de herrumbre cuando Se espone al contacto del aire, fenómeno debido á un 

poco de sulfato de hierro que le liá quedado, y del que es muy difícil privarle 
absolutamente. Es muy soluble en agua, su sabor es estíptico y acre: su diso¬ 
lución presenta lodasjlas propiedades características del cinc (V. pág. 304) pe¬ 
ro con las modificaciones debidas á le presencia del hierro. Asi es que el sulfato 

de cinc del comercio da precipitado amarillento con los álcalis, negruzco con 
los hidro-sulfatos, azulado con los hidro-cianatos, y negro con las agallas. 

Esta sal se usa esteriormente como secante, astringente y escarótica: inte¬ 
riormente es emética en dosis pequeñas, y en gran cantidad venenosa. 

Pasaremos ahora á tratar de cuatro sustancias que por largo tiempo se han 
confundido bajo el nombre de cinc oxidado y mas antiguamente con el de ca¬ 
lamina y piedra calaminar, y son; el cinc carbonatado, el hidro-carbonalado 
d silicatado y el hidro-silicatado.* La piedra calaminar es con efecto muy fre¬ 
cuentemente una mezcla de estas cuatro especies: pero como también existen 
separadas, conviene decir algo de sus caractéren particulares. 

Cinc carbonatado. 

Simthsonila, de Beudant. Esta sustancia puede presentarse cristalizada en 
romboedros obtusos de d 07° 40' y 72° 20', mas por lo general está en masas 

compactas, litoideas, blanquizcas, amarillentas y rojizas. Su estructura es lami- 

miV rU r,aCl'Ura sern*"v‘trea: Pesa 4,4: raya el aragonito y es rayada por la 
cal lostatada. No se electriza por el calor: al fuego no desprende agua, pero so 

nvierte en un esmalte blanco. Cuando está en polvo se disuelve con éferves- 

"c“ •“ los ícidos’ y da u" lioor qu« Precita en blanco con los álcalis los 

Seral dV01 clanuro fdrros°-P°lasico- Eu su estado de pureza consta este 

Ácido carbónico. 
Oxido de cinc. 

d molécula = 3o,3G i ... 
1 64,63 í í0° 

frecilS,l° miST qU° decir que cs un carbonato neutro, ZnC¡ pero con mucha 

-I» fc Carl’°"at1' de 11,0 tó- 
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Criaderos. Los primeros lechos do carbonato de cinc se encuentran en los 

terrenos intermedios que están formados de pizarra y piedra caliza, como I os 
de Bleiberg en Carintia: los del Limburgo y del ducado de Juliers en la Prusia 
riniana. Se encuentra también en los terrenos de sedimento inferior en medio 
de las arcosas, como en Cbessy cerca de Lyon, ó en la calina peneana, como 
en Combecave, junto á Figeac, y en Montalet, cerca de Uzés en Francia; y en 
Mendip—Hills en Inglaterra, etc. Es aun mas escaso en los terrenos de sedi¬ 
mento medios y superiores; citándose algunos pequeños depósitos de él en la 
caliza gruesa de Passy cerca de Paris, en la colina de Viauine al otro lado de 
Pontoise, y en las cercanías de Marine en un terreno de transporte. 

Cinc hidro-carbonalado. 

Calamina terrea. Es una sustancia de aspecto térreo ó pulverulento, que 

pesa 3,59: dá agua si se espolie al fuego, y tiene todas las propiedades de un 
carbonato de cinc. Se ha hallado únicamente en musas pequeñas en las minas 

de plomo de Bleiberg. 
Dosjanálisis que se han hecho de ella han dado: 

Por Smithson. Por M. Bertier 

Oxígeno. Oxí j 

C02.. . • 13,50 9,76 2 C02. . . 13 9 

ZnO. . . 71,40 

C
O

 

G
O

 ZnO. . . 67 13, 

11-0. . . 15,10 13,42 3 H201 . . 20 17, 

Fórmulas: ZnC - +- Zn-H3 ZnC -+■ Zn 2HL 

Cinc silicatado. 

3 
4 

Hasta ahora solo se ha encontrado en los depósitos de calamina de Vieille- 
Montagne en el Limburgo, y en la mina de Franklin en los Estados-Unidos. El 
..rimero se presenta en prismas exaedros terminados por vértices de romboe¬ 
dros cuvas caras están inclinadas recíprocamente bajo un ángulo de cerca de 

428° y tienen clivacion perpendicular al eje. Pesa 4,18. El segundo también 
está en prismas hexaedros, con estreñios diedros: es de color verdoso, rojizo o 

tirante á pardo: pesa 3,89. La composición de ambos es 
Sílice. 25 12,98 1 

Oxido de cinc. . . . 71,33 14,11 1 "+" 
_de manganeso. 2,66 0,73 » 
-de hierro. . . 0,69 0,20 » 

1 

a cual indica un silicato de la fórmula Zip Si mezclado con franklinita. 

Cinc hidro-silicatado 

Calamina eléctrica. Esta sustancia, mucho mas común que la anterior, es 

blanquizca, amarillenta ó azulada. Cristaliza por lo común en tablas rectangu¬ 
lares biseladas en los cuatro costados y derivadas de un prisma lecto romboi 
dul de 102°30' y 77u30'. Pesa 3.42. Baya el calcio lluorurado y se deja rayar 
dilieilmente por un cuchillo. Se electriza con tanta facilidad por un pequen 

cambio de temperatura, que se creyó en un tiempo que era naturalmente ele 

trica, pero el hecho es que no aparece en ella esta propiedad sino por un au- 

meato ó diminución de temperatura. 



Calcinada <¡a agua; es infusible al fuego; se disuelve con facilidad culos 
ácidos produciendo una disolución de óxido de cinc y un depósito gelatinoso 

de sílice. Tenemos de ella muchas análisis que indican al parecer muchos gra- 
• • • • 

dos de hidratacion del mismo silicato de cinc Zn3 Si 

Calamina de Rezbanya, por Limhurgo por Limburgo por Brisgau por 
Srnithson. Berzelius. Berthier. Berthier. 

Sílice . . . 25 
Oxigeno. 

3 24,89 
Oxígeno. 

2 23 
Oxígeno. 

3 25,5 
Oxíg 

3 
Oxido de cinc. 68,3 3 60,8 i 2 66 3 64,5 3 
Agua. . . . 4,4 1 7,40 d 9 2 10 2 

La primera análisis da Zn3Si -+- Aq: la segunda 2Zu3 Si -+- 3Aq: la tercera 

y la cuarta Z113 Si -+- 2Aq. 

De los cuatro compuestos que acabamos de describir, dos son muy raros, á 
saber: el cinc huiro-carbonatado y el cinc silicatado anhidro : los otros dos 
son bastante comunes, que son cinc carbonatado y cinc hidro-silicatado. Es¬ 
tos dos últimos mezclados, ó masó menos impuros por otras mezclas son los que 
constituyen la mayor parte délas calaminas, de las que debemos distinguir dos 
variedades de color, que son la blanca y la roja. 

La calamina blanca es de un blanco agrisado; compacta ; pesa de 3,5 á 4: 
su fractura es unida, mate, y muchas veces presenta rudimentos de cristales en 
las cavidades de la masa. Karsten que ha analizado dos ejemplares, ha ha¬ 
llado : 

Óxido de cinc. . . 
De Scharley. De Gustave. 
. 50,33 53,25 

Ácido carbónico. . 30,7 d 29,76 
Sílice. . 9,36 d 1,25 
Agua. d ,30 

Protóxido de hierro. . . . d ,85 3,43 
-manganeso.. . 0,50 0,66 
-cadmio. . . . 0,25 0,09 
Cal. . 0,d0 0,03 

99,67 
Calamina roja. Es de color rojo de teja, rojo pardo 

99,79 
ó amarillo de ocre: 

compacta, de fractura unida ó térrea: pesa de 4 á 4,33. Según dos análisis de 
Karsten consta de : 

Oxido'do cinc. . . . 
De Scharley 
. 44,50 

De Michowilz. 
37,30 

-ferroso. . . 3,27 )) 
. 13,25 34,56 " " 1 L1 I 1VAJ • • • • 

-manganoso. . . . d ,66 )) 
-mangánico. . . . )) d ,73 
Ácido carbónico. . . . 27,4d 
Agua.. I25 
Sílice. . . . . . . 0,65 0,83 
Alúmina. . 3,58 0,40 

97,97 99,94 



Lus diversas especies do calamina se hallan en las mismas localidades in¬ 
dicadas respecto del carbonato de cinc, con especialidad en el pais de Liego 
donde hay un depósito encajonado entre dos bancos de esquisto cuarzoso, de 
oOO metros de longitud, 30 de latitud y de un grueso desconocido. Anualmen¬ 
te se estraen de él mas de 7ü<0000 quilogramos. 

Cuando tratemos de la espinela magnesiana hablaremos á continuación del 
cinc aluminatado, llamado también gahnita ó espinela cincifcra. 

hxlraccion del cinc. Antiguamente solo se sacaba el cinc de la blenda, y 
aun entonces era un producto muy secundario de las galenas mezcladas con 

blenda. Cuando se tostaban estos minerales resultaba cierta cantidad de óxido 
de cinc coudensado en la. parte superior de los hornos, al que se daba el nombre 
lie lucia ó cadmía de los hornos, el cual so reducía por medio del carbon. Des¬ 
pues se est rajo el cinc principalmente de las Calaminas: yen el día que se han 

multiplicado estraordinariamente los usos de este metal, seestraede todos sus 
compuestos naturales con especialidad de la hienda y de la calamina. 

Para beneficiar la blenda se quebranta primero y se lava, con objeto de se¬ 
parar parle de su ganga; después se la tuesta dos veces en hornos de rever¬ 
bero, por cuyo medio el azufre se desprende en estado de ácido sulfuroso y el 
cinc pasa al de óxido. 

En cuanto á la calamina, se escoje antes lo mejor posible para separarla 
de la ganga caliza ó arcillosa. Pero para acabar de privarla de ella se espone el 
mineral al aire por largo tiempo á fin de que la arcilla se resquebraje y ad¬ 
quiera friabilidad, en cuyo estado se escoje por segunda vez, y se calcina des¬ 
pués en un horno de reverbero para quitarle el agua y el ácido carbónico. 

El óxido de cinc obtenido sea de la blenda ó de la calamina se mezcla con 
polvo de carbón ó de ulla y se opera su reducción en tubos de fundición ó de 
tierra colocados en gran número dentro de un horno, los cuales por su parte 

superior ó inferior comunican con varios recipientes: de modo que el metal se 
obtiene por destilación per ascenswn ó per descensión según el caso; re¬ 

sultando en forma de granalla que se funde en un crisol para reducirle á 

planchas. 
El cinc puro es de color blanco azulado bastante brillante, pero por su es- 

posicion al aire húmedo se empaña y se oxida prontamente. Pesa 7,9. Cuan¬ 

do está puro es casi tan maleable como el estaño: pero el dei comercio no se 
puede laminar bien sino á los 100.° Se funde al calor rojo oscuro y se volatili¬ 

za sin alterarse á una temperatura mas alta en vasos cerrados. Se combina 

muy difícilmente con el azufre. 
El cinc fundido en un crisol y enrojecido fuertemente, puesto en contacto 

del aire arde con una llama blanca verdosa deslumbradora; volatilizándose ni 
mismo tiempo pirlo de él al aire, y convirtiéndose en un óxido blanco en for¬ 
ma de copos muy ligeros, á que antiguamente se daba el nombre de nihil ál¬ 
bum, pompholix y lana filosófica. Este metal se disuelve fácilmente en frió 

en el ácido sulfúrico diluido, en el clorídrico, en el nítrico y en general en lodos 
los ácidos, formando disoluciones incoloras, que con la potasa sosa ó amoniaco 
dan un precipitado blanco, soluble en un esceso de álcali: con los sullidratos 
alcalinos también precipitan en blanco y con el cianuro ferroso-potásico, en 
blanco semi-trasparcnle. Con la infusion do agallas no precipitan. 

En farmacia solo se usa el cinc para preparar el óxido blanco. Constituye 
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l"!° dfiLIos ele,110,Uos ,1e la pila ,1e Voila uno de los medios mas po¬ 
trosos ,le análisis. Sirve para la construcción de cañerías, canelones y teja¬ 
dos de los edificios. También se han fabricado con él cacerolas y otros ienst 
ios de cocina: pero la facilidad con que los ácidos muy débiles le oxidan y di¬ 

usos debe S6r m0UV° suíicíeate Para atraernos de su aplicación á estos 

Familia del cadmio. 

en m0tai V°IáUI y Sfceptible de destilación. Fue descubierto 
en i818 poi M. Hermann en unas flores de cinc en que se sospechaba haber 
arsénico, porque cuando se disolvían en un ácido, la disolución daba un her¬ 
moso precipitado amarillo con el ácido sulfídrico; propiedad que igualmente 
pertenece al cadmio que al arsénico. que ig«aimeine 

, E‘ cadmio sulfurado se ha hallado en una roca de trapp porlirítico cerca 
de Bishopton en Inglaterra, cristalizado en prismas de seis caras terminados en 
una w mas pirámides exágonos truncadas. Es bastante duro, de color de miel 

f °° naranjado, lAsisIuciente y de hermoso lustre cu su superficie. Pesa 4 8 y 
•esta compuesto de ’ 3 

Azufre.22,41 
Cadmio. ..... 77,59. 

érmulá^s ^Cds'10 ^ n°mbre ^ °reenockita por a|gnnos mineralogistas. Su 

.El cadmio existe casi siempre en corta cantidad en estado de sulfuro en las 
o endas, Y en el de carbonato en algunas calaminas. Se encuentra en la lucia 
procedente de la tosliou de las blendas, y en las primeras porciones de cinc 
que destilan. Para obtenerle se disuelve la lucia ó el cinc en ácido sulfúrico y 

se hace pasar por la disolución una corriente de gas sulfidrico, el cual forma 
un precipitado de sulfuro de cadmio mezclado con el de cobre y abo del de 

Estos sulfuras se disuelven en el ácido clorídrico: se evapora la disolución 
«asi hasta sequedad: se trata el producto con agua y se añade carbonato de 

amoniaco en esceso que redisuelve los carbonalos de cinc y de cobre que se 
orman al principio, dejando intacto el de cadmio. So lava este, se calcina para 

desprender el ácido carbónico: se mezcla con negro de humo, se echa en una 
retorta y se destila en horno de reverbero. 

El cadmio es de color blanco de estaño muy brillante y inuy dúctil. Pesa 

t?Z *ry fusll,lc y as¡ la" *°MUI como el mercurio, ¿untándole™ 
bumo del mi.™ ", «Jo pardusco ,ue aféela la forma de un 
drlM v suSó Í >r. pero que es mu, (¡jo. Se disuelve en los ácidos olori¬ 
ce ^'“‘co^t'utdos con desprendimiento de hidrógeno: y sus disolucio- 

Carillo inX 

Familia del magnesio. 

H ^‘“leroquc redujo el magnesio a 

ïontn! °| e obluvo amalgamado con el 

Este ine"7erm0asdne?ar°nÍenClí) C,0ri"'° masnésico anhidro por el potasio" 
^as pesado que e| agua, de color blanco de plata, maleable, 

39 

estado metálico fué Hunfiphry Davv, 

mercurio. M. Bussy en 4828 llególa 
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inalterable en trio al aire seco y también en el agua hirviendo: se funde á la 
misma temperatura que la plata. Espueslo al calor rojo oscuro en contacto del 

oxígeno se inflama y produce magnesia. Se combina también con el cloro, el 

bromo y el yodo, pero no con el azufre. El óxido de magnesio se descompone 
ni calor rojo por el cloro, pero no por los otros 1res cuerpos: y por el contrario 

el oxígeno descompone el bromuro, el yoduro y el sulfuro ue magnesio.. 
El magnesio forma con muchos ácidos y principalmente con el sulfúrico, el 

clorídrico y el azoótico sales solubles desabor amargo desagradable; cuya diso¬ 
lución da con los carbonatos simples de potasa, de sosa y de amoniaco un pre¬ 
cipitado blanco de hidro-carbonaio de magnesia, insoluble en un esceso del 
cuerpo precipitante. Lo mismo sucede con los álcalis cáusticos : pero debemos 
observar que el amoniaco solo precipita la mitad de la magnesia, y si se añade 
al líquido suficiente cantidad de ácido no precipita absolutamente. El reactivo 
mas sensible para descubrir y calcular la dósis de magnesia contenida en una 
disolución es el sub-fosfato de amoniaco, el cual ocasiona un precipitado de 
fosfato amoniaco-magnesiano de composición constante y que presenta unas 

formas muy bellas fáciles de reconocer con el microscopio, (i) 
La magnesia comunica á muchos de sus compuestos naturales un tacto un. 

tiloso muy útil para reconocerlos: y sise calientan hasta el calor rojo en union 
del nitrato de cobalto, toman un color de rosa que los diferencia de los com¬ 

puestos aluminosos que le adquieren azul en iguales circunstancias. 
Al estudiar los compuestos naturales de la magnesia, nos ocuparemos se¬ 

paradamente de sus tres sales solubles, cloruro ó cloridralo, azoalo y sulfato, 
las cuales se encuentran mas bien en estado de disolución que en el solido: y 
después trataremos de sus numerosos compuestos insolubles entre los que ocu¬ 

pan un lugar de consideración los silicatos, lo mismo.que en la histoiia de las 

demas bases terreas. . . 
El cloridrato de magnesia es seguramente muy abundante en la naluiale- 

za pues que le encontrarnos en disolución en el agua del mar cuya masa es 

lan considerable: y ademas se halla en gran número de aguas salinas como las 
de Balaruc, dg Sedlitz, de Seydschutz, de Pullna, etc.: pero como no existe 

sólido en el seno de la tierra por su gran solubilidad y delieuesccncia, no nos 

detendremos mas en él. . . 
El nitrato de magnesia es mucho mas escaso, pues solamente existe en 

union del de cal en los materiales que se emplean en la fabricación del salitre, 

v e*n el agua de los pozos de París, por lo que tampoco diremos mas sobreestá 

El sulfato de magnesia también existe en disolución en cierto número de 

acuas minerales á las que comunica su sabor amargo y su propiedad purgante: 
SrCrEpsomen IngWcrra, la, deScdM,, de Sejdschulz, de Egra , 
de Pullna en Bohemia. Como esta sal no es delicuescente, puede existir tam¬ 

bién en estado sólido: asi se la vé en eflorescencias en la superficie de la tieiia 

en la Alta—Asia, en Salinelle junto á Mompeller, en Memlmontant cerca de l a 
ris, v sobre todo en los sitios en que abundan los .esquistos magnesianos y pi¬ 

ritosos á la vez, como en Sallanche á la inmediación del Monte blanco j en 

I 

(1, Víase la memoria sobre esta sal. inserta en los trabajos do la academia real Je 

cionciis y arlos üo Rouen 1841. 
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Mouslier eu los bajos Alpes. Oirás voces so encuentra on masas pequeñas ó cu 

venas en los terrenos de yeso, como sucede en los yesares de Pitou (Ande) 
en donde fué descubierto por M. Bouis, farmacéutico de Perpignan. Con fre¬ 

cuencia se le vé también reemplazando al sulfato de hierro en la ulla; y se tur¬ 
ma en las sulfataras y cerca del cráter do los volcanes. 

De modo que el sulfato de magnesia natural se halla en forma casi pulveru¬ 
lenta ó en pequeñas masas, que unas veces son cristalinas, laminosas y tras¬ 
parentes como si se hubiese preparado la sal artificialmente (tal es la de F¡- 

tou); y otras son opacas y ^compuestas de filamentos’largos y paralelos con 
lustre nacarado. El sulfato de magnesia se parece en cuanto á estas diferen¬ 
tes formas á otras sales ; pero bastan á distinguirle de ellas su sabor amar¬ 
go, su gran solubilidad, y las reacciones propias del ácido sulfúrico y de la 

magnesia. 
Pero el sulfato de magnesia natural no basta al consumo que de él se hace 

en la medicina, y para la preparación de la magnesia; y ademas habría que pu¬ 
rificarle. Asi es que el del comercio proviene , ó l.° de la evaporación de las 
aguas salinas que hemos nombrado antes, redisolviéndole y cristalizándole se¬ 
gunda vez, ó bien 2 0 de la descomposición de los esquistos magnesianos y pi¬ 
ritosos. Para ello se esponen al aire por un tiempo masó menos largo estos 
esquistos, rociándolos con agua de cuando en cuando: el hierro y el azufre so 
van quemando lentamente y convirtiéndose en óxido de hierro y ácido sulfúri¬ 
co, el cual se combina de preferencia con la magnesia y muy poco con el hierro. 
Cuando se supone que se ha formado bastante sulfato de magnesia se lixivia 
la masa, se añade una lechada de cal para precipitar el óxido de hierro: sede- 
canta: se evapora y se cristaliza. Por una nueva disolución y cristalización se 
obtiene casi tan puro como el de Inglaterra. 3.° Y por último procede también 

de tratar por el ácido sulfúrico una roca llamada dolomía, muy abundante en 
los terrenos antiguos de sedimento calcaren que han sufrido la acción posterior 
délas rocas ígneas, y que está formada de carbonato de cal y de magnesia. El 
ácido sulfúrico transforma estas dos bases en sulfatos: pero como el de cal es 
casi insoluble en agua, se le separa fácilmente del primero que queda disuelto 
en el líquido, de donde seestrae por evaporación y cristalización. 

El sulfato de magnesia corre en el comercio en forma do cristalitos blancos 
y trasparentes que son prismas de cuatro caras terminados irregularmente. 
Tiene sabor amargo; es muy soluble en agua fría y aun mas en la caliente, cris¬ 
talizando por el enfriamiento en prismas bastante gruesos. Muchas veces le 
sustituyen el sulfato de sosa llamado sal de Epsom de Lorcna al que dan la 
misma forma de cristales aciculares: pero este se distingue de aquel en su sa¬ 
bor menos amargo, en su fácil eflorescencia al aire, y sobre todo en que no 
se precipita por las soluciones de los carbonatos alcalinos. Mas para asegurarse 
de que el sulfato de magnesia no contiene sulfato de sosa, se debe disolver una 
cantidad cualquiera en su duplo de agua y añadir otra parto de carbonato de 
amoniaco no eflorecido disuelto en cuatro de agua. Por este medio se precipi¬ 

ta toda la magnesia y se forma sulfato de amoniaco soluble: se filtra el líquido, 
se evapora en un crisol de plata ó de platino: se calienta hasta el calor rojo, y 
si toda la sal se volatiliza sin dejar residuo será señal de que el líquido no con • 
tenia mas que sulfato do amoniaco: si por el contrario contuviese sulfato do 
sosa, que no se ha podido descomponer por el carbonato de amoniaco, quedára 
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en el crisol y se podrá reconocer por sus propiedades. (Juura. de chim. medie. 
1 , 430). 

El sulfato de magnesia se usa mucho en en medicina corno purgante. Se 
emplea para preparar el sub-carbonalo de magnesia en Pos mismos sitios en 
que se estrae por evaporación de las aguas de los manantiales ó por la eflo¬ 
rescencia de los esquistos magnesianos. 

Consta cuando está cristalizado de : 

Ácido sulfúrico. . . . 32,35 1 molécula 
Magnesia.16,71 1 
Agua. 50,94 7 

100,00 
Según M. Bouis el sulfato natural descubierto en Filou solo conlieue 

• • « • • 

de agua, y su fórmula es Mg S 4- 6H. 

Compuestos anhidros. 

Magnesia nativa ferrífera. 

Periclasa. Es una sustancia descubierta en 1843 por M. Sacchi en un bloc 
de dolomía del monte-Somma, en el Vesuvio; donde está acompañada del di¬ 
vino y de magnesia carbonatada terrea. Se presenta cristalizada en octaedros 
regulares, trasparentes y de color verde oscuro. Pesa 3,73: es casi tan dura 
como el feldspalo; inalterable é infusible al soplete. Cuando está cristalizada 
es inatacable por los ácidos, pero después de pulverizada se disuelve en ellos. 
Está compuesta de: 

Magnesia.92,37 
Oxuro ferroso. . . . 6,91 
Uesíduo insoluble. . 0,8(5 

100,34 

Esta sustancia debe considerarse como magnesia nativa con la misma razo» 
que el corindon se considera como alúmina cristalizada. El óxido» ferroso se 
halla en ella como isemorfo con la magnesia. 

Magnesia hidratada. 

Unidla. Es un mineral parecido al talco por su estructura laminar; su color 
algo verdoso, su translucencia, su lustre nacarado y su tacto jabonoso; pero 
sus láminas no son flexibles como las de aquel; so vuelven opacas por su espo- 
sicion al aire y mas principalmente por la acción del fuego, y dan agua por la 
destilación. Se disuelve sin efervescencia en el ácido sulfúrico. Está com¬ 

puesta de 
Magnesia.69,73 X 3,8707 = 269,98 = 1 

Agua. 30,25 X 8,8889 = 268,89 = 1 

Fórmula: Mg H 

Ea magnesia hidratada se ha encontrado en venas en la serpentina en Ho- 

boken (Nueva Jersey) y en la isla de Unst, una de las Shetlandas. La de este 



último plinto presenta cristales perceptibles, complanados, que son prismas 

exaedros regulares muy cortos. 
» 

Magnesia carbonatada anhidra. 

Giobcrtita. Este compuesto en estado cristalizado se lia desconocido por 
mucho tiempo, tomándole por cal carbonatada magnesífera por razón de su 
cristalización en romboedros obtusos de 107°25' semejantes á los de la cal 
carbonatada. Pero la análisis lia demostrado que ciertos cristales de los Alpes 
y de Sallzburgo están enteramente privados de cal y que deben constituir una 
especie distinta. Sin embargo, sucede muchas veces como en la cal carbona¬ 
tada que una parte de la magnesia está reemplazada por el oxuro terroso ó el 
manganoso. La magnesia carbonatada es mas dura que el espalo calizo y hace 
efervescencia mas lenta que este con los ácidos. Tiene algunas veces una 
tinta amarillenta debida á un poco de peróxido de hierro; ó bien color negro 

procedente de una mezcla de betún, como los cristales de Saltzburgo. Las si¬ 
guientes análisis practicadas por Stromeyer y por Berthier son: la primera de 

la magnesia carbonatada de Baumgarten, y la segunda de la negra de Sallz¬ 
burgo. 

l-a Relac. 2.a • Relac. 
Ácido carbónico. . 50,75 184 50,0 184 
Magnesia. . . . 47,03 184 44,5 172,2 j 
Oxuro ferroso. » )) 4,9 10.9 i 
-manganoso . 0,21 )) )) )) 
Agua. 1,40 » » )) 
Betún. a 9 indicios » 

Fórmula: Mg C. 

Magnesia carbonatada silicífera, magnesia carbonatada terrea, baudiseri- 
ta. Se encuentra en venas ó en nódulos en las rocas de serpentina, acompa¬ 
ñando á la magnesia hidro-silicatada ó magnesita, especialmente en Bal dise¬ 
ro (Turin); y de hecho es una mezcla variable de carbonato y de hidro-silicalo 
de magnesia. 

Se presenta en forma de riñones blancos, frecuentemente mamelonados en 
su superficie, fibrosos y algo cavernosos en su interior. Es algunas veces muy 
dura, se pega poco á la lengua y no es alterable al aire cuando contiene una 
gran porción de silicato; pero otras es blanda, fácil de romper, se pega fuerte¬ 
mente á la lengua, y es muy semejante á la creta, de la que sin embargo se 

distingue fácilmente en que tratada con los ácidos se disuelve con nuiy poca 
efervescencia, dejando por residuo sílice gelatinoso; yen que este soluto neu¬ 

tralizado apenas precipita, ó no precipita absolutamente con el oxalato de amo¬ 
niaco; y por el contrario precipita por el amoniaco cáustico. El mismo mineral 
se altera por sí al aire y se resquebraja á consecuencia de la acción del agua 
atmosférica sobre el carbonato neutro de magnesia, lié aqui la análisis del car¬ 
bonato de magnesia silicífera de Baldisero, por M. Berthier. 

fc, lo 

Ácido carbónico. 
Magnesia. 
Magnesia hidrosilicatada (magnesita). . . 

41,8 
39, 
19,2 

Bclac. 
152 
lül 



Magnesia ludro-carbunalada. 

Según las análisis hechas de esta sustacia, parece que debe haber dos espe¬ 
cies, una de las cuales es e! carbonato neutro sub-hidratado y la otra un sub¬ 
carbonato hidratado semejante á la magnesia blanca de la farmacia. Hé aquí dos 
análisis: 

Magnesia hidro-carbonatada de Harz, por M. Welmstedl. 

Ácido carbónico. 
Magnesia. . . 
Oxuro ferroso. 

Agua. 

48,58 
40,84 

6,1G 
i,99 

10,51 
0,30 Sílice. . . . 

Fórmula: 2(Mg, Fe, Mn) G 

X 3,6364 
X 3,8707 
X 2,2222 
X 2,191 
X 8,8889 
X 

176,60 
158,08 ¡ 
13,69 
4,37] 

93,42 

176,14 2 

H. 

Magnesia hidro-carbonatada de Hoboken, por M Wachtmeister. 

Ácido carbónico. 
Magnesia. 
Oxuro ferroso. 
Agua.. . . 
Sílice. . . 

36,82 
42,41 
0,27 

18,53 
0,57 

133,89 
164,16 i 

0,60 { 
164,71 

» 

Fórmula: MgsC4■ ■H3ó 5MgC -f-MgHS(l). 

Magnesia boratada, boracita. 

Este mineral se encuentra en cristalitos sembrados en un suliuto de cal 
granular, cercado Luneboug en Brunswick y en Segebcrg en el Holstein; los 
cuales son cubos (íig. 104 y 105) ó dodecaedros romboidales (fig. 106) nunca 

Fig. 105 

Mi Está admitido que este hidro-carbonalo natural es idéntico con la magnesia blanca 

de las boticas obtenida por la precipitación en frió del su lato de magnesia por el carbo 

nato de sosa,Sy°dcsecación del precipitado ul aire libre. Pero esta no contiene mas que 44 

de magnesia y su fórmula, según Benelius, es Mg‘ C^ UI; ó MgH*. Por otra par¬ 

te se csplica fácilmente la formación de la magnesia blanca, suponiendo que se actué sobre 

5 moléculas de sulfato de magnesia y otras tantas de carbonato de sosa ó sea5Mgb 

.,SdC. Por la doble descomposición de estas dos sales se forma bSdS que quedan en diso- 
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simples, sino por el contrario siempre modificados. Pero lo mas notable que 
en ellos se observa es que estas modificaciones no son completamente simé¬ 

tricas como siempre sucede en el sistema cúbico. Así es que en la fig. lOf las 
doce aristas del cubo están enteramente reemplazadas por las doce caras tan¬ 
gentes que conducen al dodecaedro romboidal; pero solo cuatro de los odio 
ángulos del cubo presentan la modificación del octaedro quedando intactos los 
otros. En la íig. 10a los ocho ángulos del cubo presentan bien las caras del 
octaedro, pero cuatro de ellas dejan ver ademas una truucadura triplo perte¬ 
neciente al t’opezoedro. La misma disposición se observa en la fig. 100, que es 

derivada déla 101 con un crecimiento considerable de las caras del dodecae¬ 
dro y adiciones, sobre los cuatro ángulos simples, de la truucadura triple del 

trapezoedro. 
Haüy, que fué el primero que indicó la anomalía de cristalización de la bo- 

racita, demostró que iba ligada con la propiedad de adquirir electricidad polar 
por el calor, lo mismo que se verifica en los otros cristales disimétricos. Ade¬ 

mas se ha observado que una lámina de boracita interpuesta entre dos turma¬ 
linas cruzadas restablecía la luz en el espacio ocupado por estas del mismo modo 
que lo verifican las sustancias que tienen doble refracción. Y como generalmen¬ 
te las sustancias que cristalizan en el sistema regular no gozan de esta propie¬ 
dad, muchos han deducido que la forma primitiva de la magnesia boratada era 
un romboedro muy inmediato ai cubo y no un cubo verdadero. Pero aun ha¬ 
ciendo abstracción de que tal suposición no baria desaparecer la falla de sime¬ 
tría de los cristales, puede esplicarse esta suponiendo con M. Delafosse que la 
molécula integrante de la boracita es el tetraedro regular. 

La magnesia boratada es incolora y trasparente cuando está pura, pero con 
frecuencia es translucienle ó completamente opaca por razón de cierta canti- 

Fig. 106. dad de cal que entra á reemplazar parte 

de la magnesia. Tiene bastante dureza 

para rayar el vidrio, pero se deja rayar 
del cuarzo. Al soplete se hincha y se fun¬ 

de formando un glóbulo blanco y opaco 
que cristaliza al enfriarse. Essoluble en 

el ácido nítrico. 

Este mineral es igualmente notable 
por su composición. El ácido bórico que 
contiene, tiene cuatro veces tanto oxíge¬ 

no como la magnesia: lo cual está en fa¬ 

vor de los que creen que la fórmula de 
este ácido es BO2; pero la composición 

de los demas boratos y principalmente la 

ucion y SMgC que deberían precipitarse. Pero una de las 6 moléculas de magnesia se com¬ 

binan separadamente con 2 de ácido carbónico para formar MgC2 que se disuelve en el li¬ 
quido. Por consiguiente solo quedan 3 moléculas de ácido carbónico y i de magnesia, quo 

combinadas con -i de agua constituyen el precipitado. De lamisma manera se podría csplicar 
la formación del hidro-carbonalo natural de lloboken. Por lo demas fácilmente se concibe 

que la composición del precipitado debe variar con la temperatura. 



del de sosa es mas conforme con la fórmula BCf> que hemos adoptado. La bo- 
racila está compuesta, según Affwedson, de 

Oxígeno. Relac molec. 
Ácido bórico. . . . G9,7 -17,94 4 159,73 4 

Magnesia.30,3 11,73 13 11 1,28 3 

Fórmula: Mg^Bí. 

Este resultado está confirmado por dos análisis hechas por M. Rammels- 

berg; sin embargo, debemos advertir que la análisis hecha anteriormente por 
M. Pfaff había dado 03,7 de ácido bórico y 30,3 de magnesia, lo cual corres¬ 

ponde á MgB. 

Hiclro-boracita. Sustancia íibroso-laminosa, deia misma durezay lustre na¬ 

carado que el yeso,al que se parece mucho. Según la análisis, contiene MgMl* 

-+- 311. Se ha hallado en varios minerales procedentes del Cáucaso. 

Magnesia aluminatada ó espinela. 

El nombre de espinela ó de rubí espinela ha sido por mucho tiempo el es¬ 
pecífico de una piedra preciosa de color rojo, trasparente, y que tiene mucha 
semejanza con el rubí oriental ó corindon rojo hialino; pero en el día se aplica 
esta denominación á un grupo de piedras muy variables por sus caractères este¬ 
rares, puesto que pueden ser rojas, negras, verdes ó incoloras; trasparentes y 
opacas; pero que convienen en dos puntos esenciales, que son: su cristaliza¬ 

ción en octaedros regulares; y su fórmula, que parece ser la de un aluminato 

de magnesia Mg Al, en el que la alúmina puede estar reemplazada por 

el oxuro férrico, y la magnesia por el proto-oxuro de hierro, cinc ó man¬ 

ganeso. 
Todas las espinelas cristalizan en octaedros regulares ó en formas derivadas 

de ellos (figs. 12, 21, y 04, págs. 38, 42 y 153). Son algo mas duras que el 

topacio, no dejándose rayar sino del corindon y del diamante; su peso específi¬ 
co varia de 3,523 á 3,585. Tienen refracción sencilla, y por último son infusi¬ 
bles al soplete. Espueslos estos caracteres generales pasaremos á estudiar en 
particular sus diversas sub-especies. 

Rubí espútela o espinela roja. Se encuentra en Ceylan en las mismas are¬ 
nas de aluvión que los corindon, los gorgones y otras piedras preciosas. Es 

trasparente, de color rojo de amapola ó de rosa fuerte, y algunas veces de ro¬ 
sa bajo [rubí balaje)-, tiene gran precio en el comercio aunque no tanto como 
el ruin oriental, con quien se confunde fácilmente, si bien este es mas duro; 

pesa 4 poco mas ó menos, y tiene refracción doble; M. Bischop posee una es¬ 
pínela roja sumamente bella, que pesa 11,29 gramos (unas 3 dracmas) y la 

aprecia delOO á 110 mil francos. M. Dufrenoy ha examinado otra tallada, dol 
peso de 12,041 gramos, completamente incolora y que pasaba por diamante, cu¬ 

yo peso específico tenia con corla diferencia (3,5275); pero no el brillo tan 
vivo, y polarizábala luz bajo un ángulo de 00° 45', mientras que el diamon- 
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ve io efectúa l»ajo uno do 68°. Las espinelas de Aker en Sudermania sor 

JZUp0r conformes que estén las análisis modernas de las espinelas que todas 

conducen á la fórmula M Al, no podemos menos de mencionar las antiguas 

análisis de Yauquelin, Klaprath y Berzelius, porque acaso la composición de 
estos minerales no sea tan constante como se piensa, antes bien se aproxime 

algunas veces mas a la del corindon. 
Espinela roja Espinela roja Espinela azul de Aker 

por Yauquelin. por Klaprolh. por Berzelius. 

. . 6,18 » 
. . 82,47 74,SO 

. 8,78 8,2 S 

. . » O,7o 
». 1,50 

• , » lo,SO 

Ácido crómico. 

Alúmina. 
Magnesia. . 

Cal. . . • 
Oxuro ferroso. 

Sílice. . 

» 

72,25 
14,63 

» 
4,26 

5,45 

La análisis de Yauquelin corresponde á Al1* Mg4 Cr. 

La de Klaprolh, admitiendo que el sílice sea accidental, conduce á la fór¬ 

mula Mg AIS; y la de Borzelius da poco mas ó menos Mg Al-. 

lié aquí otras análisis de M. Abich; 
Espinela roja. Espinela roja de Aker. 

Oxígeno. Oxígeno. 

Alúmina. . 69,01 32,22 3 68,93 32,17 

Magnesia. . 26.21 10,14 1 25,72 9,95 , 

Oxuro ferroso. . 0,71 0,06 1 3,49 0,79 ( 

-¿ crómico?. 1,10 0,31 j )) )) 

Sílice. . . . 2,02 » 2,25 » 

Fórmula: Mg Al. 

■Clorospinela ó espinela verde del Oural. Cristaliza en octaedros pequeños 

de color verde pardo. Se lia bailado en Slalousl. M. II. Rose lia sacado 

■de ella. 
Alúmina.57,34 
Oxuro férrico.14,77 
Magnesia.27,6 o 
Óxido de cobre.0,62 

Oxígeno. 

toe! ^ 
10,67 1 

» 

Fórmula. Mg (Al, Fe). 

Candila, Ccylanita, Pleonasla. Se han dado los dos nombres primeros á 
diversas espinelas de Coylan cristalizadas en octaedros, que están mezcladas 
con la espinela roja, pero que son opacas y negras {candila), ó de color verde 
oscuro (ceylanila). La pleonasla es otra espinela negra y opaca, cristalizada 
en dodecaedros regulares, que se encuentra en muchas localidades en medio 

de las rocas volcánicas ó sembrada entre sus restos, como en Monle-Sorninî. 

(Vesuvio), Monfcrrier (Hérault), la abadía de Laach (orillas del Rin),elc. 
40 



Ceylanita por Laug'icr. Pleonasla P Abii b. 

Oxigeno. Oxi-i O •fio. 

Alúmina. . . . , 65, 30,36 3,27 67,46 31,51 2,82 
Magnesia. 13 5,03 i 25,94 10,01 1" ,16 1 
Oxíiro ferroso. . 16,5 3,67 9,27 1 5,06 1,12 

Cal. 2 0,57 ) » » 
Sílice. 2 » 2,38 » 

Fórmula: (,\lg, Fo) Al. 

Espinela cincifera ó gahnita: l'ué encontrado este mineral por Galin en un 
esquisto talcosode las cercanias de Faldun; y después le halló Franklin en los 
Estados-Unidos. Su forma es la de un octaedro verde oscuro, translueienle en 

los bordes. Pesa 4,232, y tiene la dureza de la espinela. Le ha analizado 

Abich. 
de Fránklin. de Falliun. 

27,51 3,48 

7,89 1 

LIO CVy llilWW Ul V. v w . -. W ' 

se encuentra acompañando al hierro oxidulado y á la feankliuita. Su forma es 
la de octaedros regulares de color amanillo que lira á pardo; y su dureza igual 

á la. del feldspalo; pesa 4,53. Según Thomson, consta de 
Oxigeno. 

22,80 3 
8,0 i ) 7 

1,04 , 
2,83 
3,34 

» 
)) 

Alúmina. . . . . 57,09 55,14 
Oxígeno 
25,75 i 

Oxuro férrico. . . » 5,85 1,76 i 
-ferroso . . . 4,55 » » 

-— cíncico.. . . .34,80 30,02 5,861 

Magnesia. . . 9 99 5.25 2,03 * 

Sílice. . . . \ 99 • • i ,-— 3,84 » 

Alúmina. 

Oxido de hierro. . 

Prolóxido de manganeso. 7,60 = 

. 30,49 = 30,49 

. 41,93 — ! Peró*id? r7’.9Ü 

Oxido de cinc. . . . 16,80 — 
Sílice.2,97 

7’83 1 

Agua. 

prolóxido 12,55 
5,60 

16,80 
}) 

.. 0,40 » 
Este mineral solo conserva de las espinelas la cristalización en oclaedio re— 

guiar; pues como se ve le falta enteramente la magnesia; y la alúmina y el óxido 
de cinc están reemplazados en gran parte por los óxidos de hierro y man¬ 

ganeso. 
Melanesia flux)-[os[atada. 

Wugnenia. Es un mineral muy raro, que cristaliza cu prismas romboidales 

oblicuos, trasparentes, do color amarillo de vino; mas blando que el cuarzo, 

diUcihneule fusible al sóplele, y que pesa 3,1. Está compuesto de Mg^P-h 

Mg F. Se lia encontrado en llollegrabeh (Saltzburgo) sembrado en una vena de 

cuarzo que atraviesa una pizarra arcillosa. 

Magnesia tino-silicatada. 

Coii'lrodita ó brncita. También es muy raro este compuesto: su forma es la 
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de gra i H cristalinos,, do Qolor amarillo do cera, <[ug so lian hallado sembra¬ 
dos en una cal carbonatada pequen >—laminar en Nueva-Jersey y en Fin¬ 
landia. 

Fórmula: 2Mg-'Si -+- Mg F. 

Magnesia silicatada. 

Hara vez se encuentran cristalizados los minerales que contienen la magne¬ 
sia en estado de silicato; de modo que sus espeeiesse confunden con frecuen¬ 
cia, y se hallan mal definidas ó multiplicadas sin gran necesidad. Nosotros so¬ 

lo haremos mención de un corlo número de ellos, dividiéndolos en dos sec¬ 
ciones: la primera comprenderá los silicatos no aluminósos y la segunda los 
luminosos. 

Silicatos de magnesia no aluminosos. 

Peridoto, olivino, crisolita de los volcanes. Es un silicato vitreo, traspa¬ 

rente ó muy transluciente, de color verde amarillento ó verde aceituna claro: 
raya el vidrio, pero no el cuarzo: pesa de 3,338 á 3,34í: no'da agua por la cal¬ 
cinación: es infusible al soplete y atacable por los ácidos minerales concen¬ 
trados. 

El peridoto no parece que existe en los terrenos primitivos ni en los depósi¬ 
tos de traquitos; pero se encuentra en las rocas basálticas por donde estas es¬ 
timulen sus derrames, como en la Auvernia, etVelay y el Vivares, ó las már¬ 

genes del Rin, etc., sembrado en cristales pequeños, en granos, y en riñones 
granulosos. También se vé ea las lavas de ¡os volcanes modernos'. Y por últi¬ 
mo, es muy digno de notar el criadero del olivino en las cavidades de las masas 
de hierro meteórico; como también deben referirse á esta especie una porción 
de granos vitreos observados en diversas piedras meteóricas. 

Los cristales del peridoto parecen derivarse del prisma romboidal oblicuo; 
sin embargo, Haüy había adoptado el prisma recto rectangular como su forma 
primitiva. Su composición parece constante en cuanto á la fórmula, que es 

Mg3Si; pero la magnesia está reemplazada siempre en gran parto por el oxuro 
ferroso. También se admite en el dia un peridoto calizo (balraquila), en el 
que mucha parte de la magnesia está reemplazada par la caí; otro peridoto 
viangancsiano (knebcli'.a), que en vez de magnesia contiene prolóxidos de 
hierro y de manganeso: y por ultimo un peridoto ferroso que es un puro sili¬ 
cato de protóxido de hierro, lié aquí la composición de todos estos mine¬ 
rales. 

1. 2. 3. 4. 3. 0. 7. 
SiOS.... 40,78 40,83 40,26 31,63 37,09 32,30 31,01 
MgO. .. 50,02 47,34 40,73 32,40 21,79 )) » 
FeO. . 8,82 11,63 13,62 28,49 2,99 32 02,57 
MñO. . 0,17 0.36 0,37 0,48 » 33 » 
N¡0. . 0,08 ZnO 0,08 » » » » » 
CaO. . 0,03 )) » » 33,43 » 2,43 
PsO. . » » » 2,79 » » » 
A12Q3.. . 0,1* )) 0,11 2,21 » » 3,27 
IPO. . » )) » » 1,27 )> » 
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l .° Término medio do seis análisis que comprenden cí peridolo oriental y 

si peridolo délos basaltos de Vogelsberg (Giessen), de Kasalthoff (Bohemia), 
do Yserwiese y del Puy en Velay. El oxigeno del sílice es igual al de las bases 

m-onoxidadas. Fórmula- (Mg,Fe)3Si; ó 10Mg3Si -+• Fc3Si. 
á. Término medio dí tres análisis del olivino del íiierro meteórico de Sibe- 

ria. Fórmula: 7Mg3Si -t- Fe3S¡. 
3. Término medio de las análisis de los peridolos del Groenland, del Monle- 

Somma y de los basaltos de Langeac (Alto Loire). 

4. Análisis déla hialosiderila de Kaisersthul. Da desde luego (Mg, Fe, Ps)7 

¿12. Si se supone que es accidental el esceso de la base se tendrá con corta di- 

• ••• • ••• 

ferencfa 2Mg3Si Fe3S¡. 
5. Análisis dejóla batraquita del Tiro!. Da claramente (Mg, Fe)-} Si 

€a3 Si. 

6. Análisis de la Jcnebelita. Da perceptiblemente Fe3Si -a-Mn3 Si, con esce¬ 

so de silice. , • _•••. 
7. Análisis del peridolo ferroso de las Azores. Formula: Fe-’Si, con esceso 

de sílice. 
Villarsila ó peruloto hidratado. Es una sustancia semi-trasparent e, de color 

•serde amarillento, bastante blanda, granujienta y quebradiza, que se lia halla¬ 
do en la mina de hierro oxidulado de Traverselle en el Piamonte. También se 
encuentra en los granitos de la cadena del Forez. M. Dutrenoy ha descrito sus 
cristales que son octaedros romboidales con los vértices truncados, y derivados 

de un prisma recto romboidal. La análisis da 
Del Forez. Del Piamonte. 

Sílice. 
Magnesia. ... . 
Oxuro ferroso,.. 
-manganoso 
Cal.. . . . * 
Potasa.. . . 
Agua. 

Fórmula. 4Mg3SF-t- II 

. 40,52 39,61 Oxíg. 20,57 4 

. 43,75 47,37 18,37 ^ 

. 6,25 3,59 0,69 / 
. » 2,42 0,53 ) 19,81 4 
. 1,70 0,53 0,14 l 
. 0,75 0,46 0,08 1 
. 6,21 5,80 5,14 1 

Hiperslena, broncita, antofilita, dialaga mctaloidea. ele. Con estos di¬ 

versos nombres se conocen varios minerales silicatados y muy complejos que 
se encuentran mezclados frecuentemente con las serpentinas en forma de pe¬ 
queñas masas laminares, de color pardo verdoso, con reflejos metálicos bron¬ 
ceados; presentan muchas clivaciones fáciles de ejecutar, las cuales conducen 
al prisma romboidal oblicuo de 87 grados poco mas ó menos; su densidad va¬ 
ria de 3,1 lo á 3,201. Tampoco es constante su dureza, pues al paso que la h¡- 

perstena es bastante dura para dar chispas con el eslabón, la broncita apenas 
raya el vidrio. Estos minerales, ó bien son infusibles al soplete, ó fusibles, se- 



317 

gun la na'uralez y peponderaucia Je las liases Je que se componen (magne¬ 
sia, cal, prolóxidos Je hierro y de manganeso); pero cualquiera que sea la di¬ 
ferencia que hay eilre ellos, su composición casi siempre está conforme con 

li fórmu'a R'Si-, fórmula de las piroxenas, que unida á que la forma primiti¬ 
va es también conforme con la de estos minerales, lia motivado el que los mi¬ 
neralogistas consideren en el dia como una dependencia del género piroxena á 

la hiperstena y á la broncita. 
Bajo el nombre de dialoga verde ó smwagdita lia estado reunida por rcu- 

cln j tiempo á la broncita y ú la dialaga una sustancia de color verde muy 
agradable á la vista, la cual forma parte de la roca llamada verde de Córcega. 
Pero esta sustancia aunque característica en esta roen, parece no ser mas que 
una mezcla de láminas de anfibol y de piroxena, y no puede constituir una es¬ 

pecie mineral. 
Talco y esteatita. Sustancias blandas, muy suaves al tacto que dan un poco 

de agua por la calcinación, infusibles al soplete y de composición algo varia¬ 

ble, pero que se puede representar en general por un silicato de magnesia de 

!a fórmula MgSi, que contiene ademas ya un poco de magnesia, ya agua, ya 

magnesia hidratada. 
Estas sustancias acompañan á las serpentinas en los terrenos primitivos su¬ 

periores, y forman lechos ó capas en medio de los micasquistos de las calizas 
cristalizadas, de las dolomías y de las filadas. Son la base de los esteasquislos y 
entran á componer otras rocas de la misma época, tales como las ofiolitas y 

oficalcios. Unicamente las porciones aisladas y que se han librado, por decirlo 
au de ser envueltas en la masa de estas rocas, son las que constituyen las es¬ 
pecies y variedades que distinguirnos de ellas y que vamos á describir. 

Talco laminar, talco de Venecia. Es una sustancia en pequeñas masas 
aplanadas, translucientes ó casi trasparentes, de color blanco verdoso, con re¬ 

flejos nacarados muy brillantes, bastante suaves y untuosas al tacto, que se ra¬ 
yan fácilmente con la uña y aun con el sulfato de cal, y susceptibles de divi¬ 
dirse en hojuelas muy delgadas y flexibles, pero no elásticas. En algunos ejem¬ 
plares raros y que sin embargo los tengo por verdaderos, las láminos del talco 
tienen una forma exágona muy pronunciada y deben considerarse como prismas 

exaedros muy cortos. 
El talco laminar se encuentra principalmente en San Gotardo asociado á 

cristales romboédricos de dolomía: en el Tirol, en Taberg (Suecia), en Rhode- 
Island (Estados Unidos), etc. Hé aquí varias análisis de él: 

1. Relac. 2. Relac. 3. Relac. 4. Relac. 5. Reí. 

SiO">... G2 ÿ 109 01,75 109 62 109 62,8 119 02,80 Ui 
MgO... 
FeO... 

27 
3,o 

l 112 
j 

31,63 
1,70 

j 126 
30,50 
2,50 128 

32,4 
1,6 j 121 31,92) 

i,ioi 
i 26 

PsO.. . » » » » 2,75 » )) T) 
R20... 6 ■j 53 4,83 43 0,50 » » )) » 
A12Q3.. 1,5 » » » » » 1 0,00 » 

l.s Esta análisis hecha por Vauquelinera la única hace poco tiempo qne 

suponía tan gran cantidad de agua en el talco laminar, lo cual podía atribuir¬ 
se á error. Pero la 2.a hecha últimamente porM. Relesse, de un talco laminar 
muy puro de Rhode-Island demuestra, según parece, que esta variedad de tai- 
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co puedo contener agua; y añado M. Dolessc que cd talco laminoso de Zillei- 
tñal (lirol) pierde también 1,7 de agua por la acción de un calor fuerte. Mas 
este resulta lo es contrario á las tres últimas análisis, do las que la 3.a fue he¬ 
día por Klaprotli sobre un talco laminar de S. Gotard). La de la 4.a es del 
mismo talco de Zillorllial, ejecutada por Kobell; y la de la 5.a, debida jal mis¬ 
mo químico, es del talco de Proussianslc (Elcallierineiibourg). 

\o lie hecho dos solos ensayos de un hermoso talco laminar del Tiro!; en 
el primero no perdió la materia ni su color verdoso, ni su trasparencia , ni la 
menor cantidad de peso después de haberla enrojecido: y en el segundo, hu- 
ñiéndola calentado ¡i un fuego fuerte y por largo tiempo, se volvió opacay to¬ 
mó color rojizo, habiendo perdido solamente 0,768 por 100 de su peso. Ror lo 
que estoy persuadido de que el talco laminar contiene ordinariamente menos 
de I por 100 de agua. Respecto de los otros principios, únicamente la análisis 
de Klaprotli indica la presencia de la potasa: y Yauquelin admite un silicato 

• • • 
de la fórmula MgSi combinado con media molécula de agua: en todas las de¬ 

mas análisis la fórmula del silicato es Mg 7Si,J; y como tal conformidad no pue¬ 
de ser accidental, es para mí una prueba de que esta fórmula espresa la com¬ 
posición mas común del talco laminar. 

Talco escamoso, creta de Brianzon, speclcstein. Se encuentra en masas bas¬ 
tante considerables, algo esquistosas con las hojuelas confusas y onduladas. Su 
testura es íibroso-lamiuosa: sus láminas muy pequeñas y fáciles de separar 
unas de otras: es perfectamente blanca ó tiene un ligero viso verdoso cuando 
mas; suave al laclo, etc. 

Talco granular ó esteatita. Sustancia compacta, blanda, suave al tacto y 
susceptible de pulimento. Su fractura es bastillóse, muy menuda, ó granu¬ 
jienta como la de la cera, y á veces terrea. Es blanca agrisada, blanca amari¬ 
llenta, verdosa ó de color de flor de melocotón. Su composición tiene mucha 
relación con la del talco laminar y ofrece las mismas variaciones. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Si03. 58,2 50,5 62 61,85 63,05 66,70 
MgO. 33,2 30,5 27 28,53 28,23 30,23 
FeO. 4,6 9 K 3,5 1,40 0,60 2,41 
II-O. 3,5 5,5 5,22 2,70 )) 

AI2Q7. . . . » )) 1,5 X) 0,78 » 

1. Talco escamoso del pequeño S. Bernardo, por Berlliier. Compuesto do 

Mgl’si'dl ó bien 3MgSi -h Mgil. 

2. Esteatita de Bayreutli, por Klaprotli. Fórmula: Mg7Si6 H'-'S. El mismo 

resultado dá otra análisis de Bucholz y de Brandes. 

3. Talco escamoso de Brianzon, por Vauquelin. Consta de 2MgS¡ -+- II. 

4. Esteatita de Nynlseli, por Delesse. Composición 5Mg Si -+- 2H.| 

Esteatita do Yngeris, por Tcngstroem. Fórmula -l,5Mg Si -t- II. 



Esten ti tq ilo Cauigou, por M. Liclmell; compilo»! i de Mg Si. 

Hasta cierto pimío puede esp!iearso la composición variable del talco y de 

la esteatita suponiendo que estas sustancias se han formado fuera de tiempo, 
en medio de las rocas que las contienen y al modo que la dolomía, mediante 
un efluvio de partículas magnésicas, salidas de la parte ígnea del globo, en la 
época de un levantamiento: y quecon el auxilio del vapor de agua y olías cau¬ 
sas lian llegado á convertir las rocas silíceas y calizas en silicato de magnesia 
oá sustituirse en ellas. Este silicato formado probablemente en su origen de 
proporciones constantes de ácido, de base y de agua se habrá podido modilicar 
desunes por la agregación de nuevas partículas magnesianas, ó habrá perdido 
tal vez su agua por efecto clelcilor comunicado por las rocas Ígneas, Tenemos 
por otra parte la prueba de que el talcose ha formado con posterioridad á los 
terrenos en que se encuentra, en las pseudomórfosis que nos le presentan 
cristalizado cón las formas propias del cuarzo hialino ó de la cal carbonata¬ 
da; con vertido evidentemente el primero en silicato de magnesia, y habiendo 
desaparecido completamente la segunda, cediendo su puesto á otro compues¬ 
to nuevo. 

Magnesita ó espuma de mar. Esta sustancia do color Illanco agrisado, po¬ 
rosa, ligera y sin embargo bastante tenaz, presenta con frecuancia una dispo¬ 
sición esquistosa. Es seca al tacto, y se pega á la lengua con fuerza. Destilán¬ 
dola da gran cantidad de agua: se funde con mucha dificultad al soplete. Los 
ácidos concentrados la atacan y la solución separada del sílice ofrece lodos los 
caractères de las sales magnesianas. 

La magnesita mas apreciada, la que sirvo con el nombre de espuma de mar 
para fabricar pipas de fumar, viene de diferentes punlof del Asia menor, de 
la isla de Negropouto. y de la Crimea. Se ludia en las ¡calizas compactas que 
contienen riñones de pedernal, y cuya edad no está bien determinada. Tam¬ 
bién la hay en el cerro de V al lecas, á la inmediación de Madrid , en gruesas 
capas que encierran riñones de pedernal y que alternan con otras do arcilla 
sobre un terreno yesoso. Igualmente se la encuentra en Salinello, departamen¬ 
to del Gard, entre Alais y Mompojlér; y linahnouLe, cu el terreno terciario de 
Paris, como en Coulommiers, Crecy, Saint-Ouen y Cheuevieres, en medio de 
margas calizas^ y arcillosas, como también en Buldisero y Caslella-Monle (Pia- 

inonle), cu ríñones ó venas en la serpentina, y muchas veces mezclada con la 
magnesia carbonatada. 

La magnesita do Vallecas, Coulommiers y Clienevieres presenta la misma 

composición, á saber: til deshice; 21 de magnesia, y 20 de aguag que corres¬ 

ponde á Mg si +2 11. La del Asia menor está compuesta, según M. Berthier, 

de oO de silice, 2ó de magnesia y 2a de agua; su fórmula es Mg Si -+- Eíll. 

QiiincUa. Con este nombre se ha designado una verdadera magnesita, de 
color rojo debido á una materia orgánica, bailada en medio de las calizas de 
agirn dulce de Meliun y de Quincy. 

AphrodUa. M. Bcrlbier ha descrito bajo este nombre una espuma do mar 
encontrada cu Langbanshiltan (Suecia): lié aquí su análisis: 



Silice. SI,DO 
Relac. molec, 
90,94 10 

Magnesia. 33.72 130,53) 
Oxuro manganoso. 1,62 3,55} 135,39 15 
-ferroso. . . . 0,59 4,34 ) 
Agua. 12,32 109,51 12 
Alúmina. 0,20 » 

Fórmula; 5Mg3 Si- -+- 4 2il. 

Marmolüa. Es una sustancia ele color blanco verdoso y amarillento con 
lustre nacarado, lestura hojosa, de láminas opacas y no flexibles, mus dura 
que el talco, que da un polvo suave y untuoso al tacto: es atacable por el áci¬ 
do nítrico, perdiendo agua y adquiriendo dureza por la calcinación. Se lia en¬ 
contrado en venas de poco grueso en varias rocas de serpentina en Hoboken y 
en Carre-llill cercado Baltimore. Contiene, según M.Nullal: 

Sílice.- 36 
Magnesia. .. 46 Fórmula: 
Cal. 2 
Oxidos de hierro y de cromo. 0,5 Mg‘> Si -+- 211, 
Agua. 15 — 

Serpentina y piedra ollar. La serpentina es un mineral verdoso, compacto, 
no tan suave al tacto como el talco y bastante mas duro; sin embargo, se raya 
fácilmente con una punta de acero. Tiene fractura liastillosa y lustre céreo. 
Por la calcinación pierde agua y se vuelve mas dura. Es bastante tenaz, fácil 
de serrar, tallar, y torncaf, por lo que se utiliza para hacer morteros, tinteros, 
saleros, teeras y otras vasijas de cocina, muy ventajosas porque resisten bien 
al fuego y adquieren mas dureza. La serpentina común que principalmente se 
emplea para este uso lia recibido por ello el nombre de piedra ollar, á pesar 

de que hay otras piedras del mismo nombre que no son serpentinas. 
La serpentina maciza, no cristalizada, rara vez es pura: generalmente pre¬ 

senta un fondo verde aceituna ó verde puerro con manchas ó listas de color 
verde claro: ó por el contrario, sobre un fondo verde claro listas ó manchas 
mas oscuras, lo cual desde luego indica una mezcla de partes heterogéneas, 
Contiene ademas con mucha frecuencia hierro oxidulado , hierro sulfurado, 
mispickel, granates, dialaga, piroxena, anlibol, asbesto, talco, espalo calizo, etc. 
Separada de todas estas sustancias, presenta una composición que no siempre 
es semejante, pero cuyo punto de partida es al parecer un hidro-silicalo de 

• • • • • 

magnesia de la fórmula Mg9 Si1-t-611, que pertenece á la serpentina pura é 

incolora de Culsjo analizada por M. Mosander: 
Relac. molec. 

Sílice. . . . . . . 42,34 X 1,7642 = 74,7 
Magnesia. . . . . . 44,20 X 3,870 7 = 171,8 
Oxuro ferroso. . . . 0,18 X 2,2222 = 4,0 

110,4 Agua. . . . . . . 12,38 X 8,8889 = 
Otras muchas serpentinas presentan la misma composición, con la diferen¬ 

cia de estar sustituida la magnesia con cierta cantidad de cal, de óxido de hier¬ 

ro, do manganeso, de cromo ó de cerio: en) este caso se hallan 

La serpentina de Germuntown, analizadu por Nulall: 



_amarilla do Finlandia, por M. Lycimell. 

La nefrila de Smithfield, por Bowcn: 
La picrolila de Brailfor, por Slromeyer: 

Para nosotros, pues, la fórmula Mg® Si1 -+- Olí représenla la composi¬ 

ción normal ó fundamental de la serpentina. Ahora indicaremos las fórmulas 

de algunas modificaciones. 
• • e • 

Hidrófita de Tabcrg, por Svanberg: Mg9 Si4 -+- 911. 

Picrcáita de Taberg, por Almrolh: 2Mg9 Si4 -+- 911. 

Serpentina de ¡Norberg, por Hisinger: Mg« Si4 911 = Mg9 Si4,H6 -+- 3 

Mg IL 

Silicatos de magnesia aluminosos. 

Cordierita, iolita, dicroita, zafiro de agua. Es una sustancia vitrea trans¬ 
luciente ó trasparente, de un hermoso color azul mirándola en el sentido de su 

eje, y amarillo pardo si se la ve perpendicularmente á él. Tiene dos ejes de 
doble refracción: pesa de 2,56 á 2,66: raya profundamente el vidrio y ligera¬ 

mente el cuarzo: se funde con dificultad al soplete y es insoluble ea los 

ácidos. 
La cordierita se presenta en forma de un prisma exaedro regular modifica¬ 

do en sus aristas y lleva á veces muchas series de facetas sobre las bases. Se 
ha encontrado enBodenmais sembrada en un micasquisto con la pirita magné¬ 
tica: en Simintak, Groenlandia: en Finlandia, cerca de Abo: en el cabodeGata, 
en España, en una roca traquítica, etc. También viene de Ceylan una cordie¬ 
rita que usan los joyeros con el nombre de zafiro de agua. Hay de ella un gran 

número de anáfisis que todas arrojan la misma composición, á saber: SF> AF> 

MgS, cuyos elementos se suponen unidos de este modo: 3Al Si-r- Mg3 Si'2. 

Jade oriental, jade nefrítico ó nefrda. Es una sustancia compacta, verdo¬ 

sa, transluciente, cuya dureza iguala á la del feldspato y tan tenaz que cuesta 
mucho trabajo romperla con un martillo. Su fractura es como empañada, des¬ 
igual y hastillosa. La textura es también escamosa muy fina ó granujienta, com¬ 
parable á la de la esteatita ó de lacera. Algunas veces es blanca, pero su color 

mas habitual es el verde puerro muy bajo que pasa á trechos al verde de 
cromo. Su peso específico poco mas ó menos es 3. Este mineral viene de la 
India y de la China en forma de cantos rodados bastante voluminosos á veces; 
y también traen objetos artísticos trabajados de él, con un pulimento y lustre 

imperfecto, suaves y algo grasos al tacto. En China se llama á esta piedra ju, y 
goza de gran celebridad en aquel pais. Antiguamente se le atribuía, como tam¬ 
bién en Europa, la virtud do espeler los cálculos urinarios, llevándola como 
amuleto. Tiene al parecer caractères bastante marcados y constantes, y sin 
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embargo, las análisis que leñemos de ella manifiestan que sus autores lian ope¬ 
rado frecuentemente sobre sustancias diversas. 

I. 2. 3. 4. 
Silice. 53,75 50,50 54,68 58,29 Oxíg. 30,26 9 
Alúmina. 1,0o 40, )) )) V) 
Cal. 12,75 )) •16,06 11,94 3,36 1 
Magnesia. )> 31, 26,06 27,14 10,50 i 0 
Oxido de hierro. . . 5 5,50 2,13 1,44 0,75 ¡ 
-de manganeso. . 2 » 1,39 )) )) 
-de cromo.. . . » 0,05 )) » )) 
Potasa. 8,50 )) )) )) » 
Sosa. 10,75 4) )) )) )) 
Agua. 2,25 2,75 0,97 » » 

1. Jade oriental verde por de Saussure. 

2. Análisis del Jade por Karstener, citado por M. Beudant ; fórmula: 

Al Si3 -t-3Mgá Si. 

3. Jade de Turquía, por M. Rammelsberg. 
4. Jade blanco ladeo de la India: término medio de dos análisis por M. Da- 

* ... • t • • 

mour. Fórmula: Mg3 S¡2Ca Si. Como esta composición es exactamente la de la 
treinolita, M. Damour considera el jade oriental como una simple variedad de 
tremolita. Pero yo no sé si esta opinion es admisible, atendiendo á la gran te¬ 

nacidad del jade. 
Por otra pártese conocen otras muchas sustancias análogas al jade orien- 

Jal que pueden confundirse con él. Tal es el jade ascieno de liaüy que es muy 
duro, de fractura escamosa, susceptible de un hermoso pulimento y de color 
verde oscuro ó verde aceitunado. Este jade no tiene la tinta lactea uniforme 
que el primero y sus fragmentos delgados son casi trasparentes. Tiene puli¬ 
mento mas perfecto y brillante, su tacto es mas seco, sin que deje de tener 

cierta untuosidad. Yo tengo un ejemplar de él cortado en figura de hacha de 8 
centímetros de largo, por 4,3 de ancho, y he visto otro de la misma forma, en¬ 
contrado en los aluviones del Sena por M. Duval, distinguido geólogo y farma¬ 
céutico. Se sabe en efecto que los pueblos semi-salvages de todo el mundo, lo 
mismo los primeros habitantes délas Gaulasque losde América, fabricaban sus 
armas y demas instrumentos cortantes con las piedras mas duras de su pais, 
antes que conociesen el uso del hierro. En el antiguo terreno de Paris aprove¬ 

chaban para este objeto el pedernal y el gres de Fontainebleau: la hacha de que 
arriba he hablado, acaso viuoá aquel punto por el comercio. En América, en las 
islas de los Caribes y á las márgenes del Marañen, aun en el día emplean algu¬ 
nas rocas duras, á mi entender de naturaleza feldspática y muy semejantes á 

las euritas. 

Finalmente, de Saussure había dado el nombre de jade á un fcldspalo de 
base de sosa, compacto, tenaz, de color gris azulado ó verde agrisado, que sirve 
de base á la roca de dialaga llamada verde de^Córceya. Su fractura es bastillo— 
sa y muy semejante á la del jade nefrítico, y su peso específico se dice ser 
3,34. El mejor carácter diferencial entre esta sustancia y el jade nefrítico es 
el lustre vitreo de su superficie pulimentada, y su tacto seco, enteramente 

esento de untuosidad. 
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Cío rila. El color île esto mineral venu del verde negruzco ó verde bote¬ 

lla oscuro al verde amarillento: está formado de pequeñas láminas brillantes 
agregadas mas ó menos fuertemente, suaves al tacto, liexiblcs y no elásticas, 

como las del talco. Se funde al soplete produciendo una escoria negra alraiblc 

al iinan. 
Se presenta en capas repetidas y eslensas en los terrenos primitivos su¬ 

periores, en los esquistos de transición y en los arcillosos, de donde toma su 
estructura esquislosa con ciorlo carácter particular de curvatura ó convexidad 
en el contorno de las laminas de que está compuesto. Algunos mineralogistas 

consideran como especies distintas, asignándolesnombres particulares, á ciertas 
variedades cuya forma cristalina está bien determinada ó que ofrecen en su 
composición una modificación bastante marcada. Así es que se lia dado el nom¬ 
bre de pennina á una clorita que se presenta en forma de un romboedro agudo 

de 63° 15' ó en tablas mas ó menos gruesas con bases triangulares ó exágo- 
nas, procedentes de la truncadura mayor ó menor de los dos vértices del rom¬ 
boedro. Estos cristales aparecen de color verde negro en las caras, pero son 
trasparentes y presentan el dicroismo en alto grado, dejando ver la luz de co¬ 
lor verde esmeralda al través del eje mayor, y de color pardo ó rojo de jacin¬ 
to en el sentido perpendicular á dicho eje. Su peso específico es de 2,653 á 
2,659. Se encuentra en una ganga de esquisto en medio de las rocas de ser¬ 
pentina inmediatas al monte Rose. Ya indicaremos su composición mas ade¬ 

lante. 
Con el nombre de clorita exágona lian descrito M. M. Marignac y Descloi- 

seaux unasustancia verde que cristaliza algunas veces en pirámides dobles trun¬ 
cadas; pero cuya forma mas común es en laminas exágonas biseladas ó en pris¬ 
mas prolongados y contorneados. El peso especifico de este mineral es 2,672; 
es blando, untuoso al tacto, flexible y no elástico, trasparente cuando está en 
láminas delgadas, y no presenta el dicroismo. Se encuentra especialmente en 
el valle de Alá (Piamonte), acompañando los hermosos granates que allí se ha¬ 
llan cristalizados; en Slatoust y Achmatowsk en Siberia, en Mauleon en los 
Piiineos, etc. Por mucho tiempo ha pasado esta clorita como talco cris¬ 

talizado. 
Por último, M. Kobell fundándose sobre cierto número de análisis ha creí¬ 

do que se podían dividir las clorilas en dos sub-especies, conservando el nom¬ 
bre de clorita para una de ellas, y dando á la otra el de ripidolita. Mas dejan¬ 
do aparte que la clorita de M. Kobell no es la de M. Marignac, hay antiguas 
análisis bastante regulares, á mi modo de ver, que demuestran que la compo¬ 
sición de la clorita puede esperiinenlar infinitas variaciones sin que se alteren 
sensiblemente sus caractères. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
SiO-. 26,8 25,37 26 27,32 30,76 33,57 30,11 
AI2U3... 19,6 ■18,50 18,5 20,69 17,07 13,37 19,45 
<>203.,. » » » )) » 0,20 )) 

Ee203... )) )) )) )) » 1,90 4,6) 
EeO. 23,5 28,79 43 15,23 4,11 3,58 )) 

MnO. , )) » » 0,47 0,26 » » 
MgO. ... 14,3 17,09 8 21,89 31,18 34,16 33,27 
PsO. . 2,7 » 2 )) » » » 
11*0.... . 11,1 8,96 2 12 12,42 (2,68 12,52 



\. Clorila escamosa por M. Bertliier. Expresando por M las bases mono- 

xidadas, y suponiendo la alúmina en eslndo de silicato, la formula es Al- Si'2 -+- 

M6Si -+- 6Àrf. Si se supone que la alúmina haga veces de ácido respecto de par¬ 

te delamagnesia, tendremos M- Al- -t- Ml Si3 -+- fiAq. 

Una análisis de clorila esquistosa porGruner, no comprendida en lus an¬ 

teriores, dá Al'2 pi"2 -t-2M9Si-t- fiAq, cuya relación con la primera formula se 

puede apreciar fácilmente. 

2. Ripidolita de S. Gotardo, por M. Varrentrapp: fórmula A!2 Si'2 -+• M9 

Si -+- 6Aq. ó bien M3 Al'2 -+- M6Si3 -t- CAq. Esta clorfta solo se diferencia de 

la analizada por Bertliier por la adición de M3. 

3. Clorita escamosa, analizada por Vauquelin: formula: Al2 Si'2 -t- M9 Si-t- 

Aq: ó IP Al2 -+■ M6 Si3 -+- Aq, Tampoco difiere esta clorita de la anterior mas 

que en que ha perdido casi toda su agua. 
til !• f • 

4. Ripidolita de Greiner, por M. Kobell: fórmula; Al2 Si2-t- M8 Si -+- 6Aq: 
• ••• • ••• 

ó M2 Al'2 -+- Mc Si3-t- 6Aq. Se hadado como característica de la ripidolita esta 

última fórmula, que es la que resulta de la análisis de la ripidolita de Bauris. 

’ó. Clorita de Achmatowsk: Término medio de dos análisis por MM. Ko- 

bell y Varrentrapp : fórmula Al'2 Si2 -+- M*0 Si2 -+• 8Aq: ó bien M'2 Al2 -+- Mg8 

Si1 ■+* 8Aq. 
Según una antigua análisis practicada por Lampadius, la clorita laminar 

presenta la misma composición, á escepcion del agua que se halla reducida 

á 2Aq. 

6. Pennina: término medio de 1res análisis por M. Marignac: fórmula 

Al’2 Si'2 -+- Mi'2 S¡3 -i- lOAq: ó M'2 Al2 -h M10 Si3 + lOAq. 

7. Clorita exágona, por M. Marignac: fórmula: Al2, Si2 -f- M12 Si2 H22 -+- 

M3 II: ó M3* Ais -t- M,2"S*iG II2'2 + Al il. 

familia del calcio. 

Este, metal es tan sumamente ávido de oxígeno que á duras penas se le ha 
podido reducirá! estado metálico: y aun su óxido, la caí, tiene tal tendencia ála 



combinación que no puedo oslar espueslo al aire sin que atraiga el agua y el 
ácido carbónico á la vez. Según esto, se deja conocer fácilmente que no es po¬ 

sible se halle en la naturaleza ni calcio, ni cal pura: y que solo podremos ocu¬ 

parnos de sus combinaciones, que por otra parte son muy numerosas y pueden 
colocarse en cuatro órdenes, á saber: 

1. ° Calcio combinado con un cuerpo simple electro negativo tal como el 
flúor ó el cloro. Con el primero forma un fluoruro insoluble en agua; fijo aun¬ 

que fusible á un fuego fuerte, por lo que en lo antiguo se le dio el nombre de 
espato fluor, al que después lia sustituido el dafluato de cal Con el cloro cons¬ 
tituye el calcio un cloruro también (ijo, pero muy fusible, soluble en agua, 
y aun delicuescente, por cuya propiedad no es posible encontrarle sólido y 
aislado en la tierra, si bien existe en muchas aguas minerales y en el agua 
del mar. 

2. ° La cal combinada con un ácido oxigenado que puede ser cualquiera de 
los siguientes: nítrico, sulfúrico, carbónico, fosfórico, arsénico, antimonioso, 

antimónico, túngstico, vanádico, titánico ó silícico: de donde resultan otras tan- 
tas.especies minerales designadas con los nombres de cal nitratada, sulfatada, 
carbonatada, fosfatada, arseniatada, antimonitada, antimoniatada, tungsta- 
tada, vanadatada, ütanatada y silicatada. 

3. ° La cal puede estar combinada con dos ácidos á la vez, como el titánico 
y el silícico, formando un mineral llamado esfena o cal titano-silicatada: 6 con 
los ácidos bórico y silícico constituyendo la cal boro-silicatada de que tenemos 
dos especies, la datolita y la botriolita, que tienen diverso grado de oxi¬ 
dación. 

4. ° Finalmente, existe un gran número de compuestos de cal y de otra ú otras 
bases combinadas con un solo ácido; como son los infinitos silicatos de 
cal y de magnesia; de cal y de alúmina; de cal, de hierro y de alúmi¬ 
na; etc., de los que solamente describiremos los mas conocidos y mejor de¬ 
terminados. 

Calcio fluorurade. 

Fluoruro de calcio, cal fluatada, espato fluor ó fluorina. Esta sustan¬ 
cia cuando está pura, consta únicamente de fluor y de calcio en la propor¬ 
ción de 

Fluor. . . . . . . 2 moléculas ... 235,4 48,5 
Calcio. . 1 ... 250,0 51,5 

--- » 

Fórmula; Ca F. 
485,4 100,0 

El calcio fluorurado casi siempre se presenta en cubos; pero por medio de 
una clivacion muy fácil y perceptible sobre los ángulos se le puede reducir 
primero al cubo-octaedro (fig 31, pág. 53); y después al octaedro regular, que 
debe considerarse como su forma primitiva, y bajo la cual se encuentra bastan- 

íes veces, aunque no con tanta frecuencia como en cubos. También afecta la 
orina del tránsito del cubo emarginado al dodecaedro romboidal (fig. 21, pági¬ 

na 42), la del cubo piramidado ó exa-tetraedro, que es un sólido de 2i caras 
con una pirámide muy rebajada sobre cada cara del cubo, y que presenta. 



igualmentetodas las modificaciones intermedias Sus caras por lo general sen 
especulares. 

El fluoruro de calcio es puro, incoloro y trasparente: pesa 3,t: raya la cal- 
carbonatada, y es rayado por el cuaizo yol feldspalo: tiene refracción sencilla: 
frotando dos pedazos uno con otro en la oscuridad se vuelven luminosos: y su 
polvo eclndo sobre las ascuas también en un sitio oscuro da una luz verdosa. 
En Siberia hay una variedad cristalizada quecuandose calienta esparce una luz 
de un hermoso color verde esmeralda, que ha sido causa de que se la haya 
llamado clorofania. 1 

El lluoruro de calcio se funde al soplete en un esmalte blanco; tratado por 
el ácido sulfúrico hidratado en una vasija de plomo, de platino ó de su misma 
sustancia desprende un humo espeso y muy peligroso de fluórido hidrico, que 
tiene la propiedad de corroer el vidrio. Si la operación se ejecuta en vasija de vi¬ 
drio ó con una mezcla de vidrio ó de sílice, se produce /luórido silícico en vez 
del hidrico, el cual es un gas incoloro y permanente, que se descompone con la 
influencia del agua, etc. 

Este mineral presenta colores muy variados, entre los cuales son los mas 
comunes el verde pálido, el verde azulado, el amarillo, el violado, rara vez el 
azul y aun menos frecuentemente el rosa. Ademas délos cristales de dichos 
colores, se halla también en masas concrecionadas, cristalizadas confusamente 
por su parte interior, cuya diversidad de colores y destellos que lanzan los rayos 
de luz le dan un hermoso aspeclo; por lo cual se utiliza para fabricar vasijas y 
otras piezas de adorno de gran precio. 

También se presenta en masas compactas, translucientes, verdosas, blan¬ 
quizcas ó amarillentas, poco lustrosas y de fractura leslacea ó liastillosa: y otras 
veces afecta la forma terrea, opaca y friable. 

El lluoruro de calcio está muy esparcido en la naturaleza, pero por sí solo 
no constituye capas do gran potencia. Ya se le vé sembrado en los filones me¬ 
tálicos de los terrenos primitivos y de transición, con especialidad en los de 
plomo sulfurado, de cobre gris y de cinc sulfurado; ya formando en los mismos 
terrenos filones en union del cuarzo, de la cal fosfatada ó carbonatada y de la 

barita sulfatada. Unas veces se le encuentra en los terrenos secundarios y en 
algunos depósitos terciarios, como en Neuilly, cerca de Paris: y otras por últi¬ 
mo en los terrenos doadmigdaloides, y entre los productos volcánicos moder¬ 

nos. Se usa como fundente en metalurgia; y en química para preparar e' 

fluórido hidrico ó ácido fluorídrico. 
Nada tenemos que decir en este lugar del cloridrato ni del nitrato de cal, 

porque su estremada delicuescencia no permite que existan en estado sólido, 
encontrándose únicamente en las aguas terrestres, acompañando constante¬ 

mente al sulfato de cal. Este, como apenas es insoluble, existe en grandes ma¬ 
sas en la naturaleza, donde se baila en dos estados que se deben estudiar con 

separación, á saber: el sulfato de cal anhidro y el hidratado. 

Cal sulfatada anhidra. 

Anhydrila o Karstenita. Se encuentra cristalizada en prismas rectos rec¬ 

tangulares que son su forma primitiva; en prismas octógonos simétricos que 
provienen de la truncadura de las cuatro aristas perpendiculares del pris¬ 
ma rectangular; y en prismas rectangulares truncados en lodos sus| ángu- 



pillos por lus caras du uno ó da muchos octaedros. Pero son muy raros estos 
cristales,siendo la forma mas habitual de la cal sulfatada anhidra la de masas 

laminares ó sacaroideas, las primeras de las cuales ofrecen clivacion en 1res 
direcciones perpendiculares entre sí y que conducen al mismo prisma recto 
rectangular. Este mineral pesa 2,9: raya la cal carbonatada y es rayado por la 
cal íluatada: tienedos ejes de doble refracción: no blanquea ni se esfoliacuan- 
dose echa sobre las ascuas. Espuosto á la llama de reducción del soplete da 
una materia blanca que esparce olor hepático a! aire húmedo ó por la acción 
de los ácidos. Su polvo hervido en agua produce una solución de sulfato de cal 

que se puede reconocer fácilmente porque precipita por el nitrato de barita y 
por el oxalato amoniacal. 

La cal sulfatada anhidra rara vez es blanca: casi siempre tiene color agri¬ 
sado, azulado ó tirante al de violeta. Hay una variedad casi laminar de color 
azul celeste, que se usa como mármol bajo el nombre de mármol azul de Wur¬ 
temberg: y en Hall (Tirol) yen las salinas de Yscliel en Austria se encuentra 

otraen forma de masas pequeñas de color de carne formadas de fibras rectas y 
unidas. Otra variedad se halla en Wilieczka (Polonia) en masa» también pe¬ 
queñas agrisadas, fibrosas en su parte interior y redobladas varias veces sobre 
sí mismas al modo del paquete intestinal, por cuya circunstancia se le ha dado 
el nombre de piedra de tripas. 

Este mineral se encuentra con bastante abundancia en los terrenos mas 
antiguos de sedimento enclavados en las rocas de cristalización, cuya acción 
no paiece estraña á su formación, bien sea suponiendo que el calor comunica¬ 
do por estas rocas haya convertido en sulfato anhidro el sulfato hidratado que 

pudo formarse al principio, ó bien que la,s emanaciones sulfúricas que lian 
acompañado al levantamiento de las rocas Ígneas hayan transformado en sul¬ 
fato el carbonato de cal. También acompaña frecuentemente los depósitos sa¬ 
líferos esparcidos en los mismos terrenos de sedimento, como sucede en Bex 
(Suiza), en las salinas del Tirul, de la Austria alta,de Vicen Francia, etc. Exis¬ 
te igualmente un minerai libroso ó laminar á que se lia dado el nombre de 
muriacita, que no es mas que una mezcla de sulfato de cal anhidro y de cloru¬ 
ro de sodio. 

Otra*cal sulfatada anhidra se encuentra en Vulpino, en el Bergamasco en 
Italia, la cual está impregnada uniformemente de cuarzo hasta en cantidad de 8 á 
9 por 100; es de color azul ligero, muy dura y susceptible de buen pulimento. 
Se usa para los mismos objetos que el mármol calizo, y recibe el nombre de 
bardiglioó mármol de Dérgamo. 

Cal sulfatada hidratada. 

leso ó selenita. Es una sustancia'muy blanda que se deja rayar de la cal 
carbonatada y aun por la uña sin dificultad; pero que raya el laico. Tiene re- 
11 acción doble entre dos caras que no sean paralelas; pesa 2,33: echada en las 
ascuas se vuelve blanca y opaca, esfoliándoso. Calcinándola pierde 22 por 100 de 
•'gua y so reduce á yeso vwu susceptible de combinarse nuevamente con agua 

con desprendimiento de calor, formando una masa cristalina sólida y tenaz, 
muy útil por esta' propiedad para edificar. 

La cal sulfatada hidratada so halla en cristales con mucha frecuencia. Haüy 

0> 1 er‘valj:l de un prisma recto de baso de paralelógramo oblicuángulo; pero los 



mineralogistas modernos atribuyen con preferencia su forma punitiva á un 
prisma obbcuo romboidal, cuyas caras tienen una incidencia recíproca de M I0 
30', la de la base sobre las caras es do 109°46'13", y el lado de la base es íí la 
altura como .1:1. Las formas secundarias son muy numerosas y por lo general 
complanad asen sentido contrario al en que lo está el cristal primitivo, porefec- 
to de dos grandes truncaduras de las dos aristas laterales del prisma, dirigidas 
paralelamente á su diagonal mas corta. Estos cristales suelen estar muchas ve¬ 
ces despuntados, redondeados, y afectan la forma lenticular: ademas penetrán¬ 
dose recíprocamente en sentido oblicuo y achicándose cada vez mas forman ma¬ 
sas esquinadas por un lado y con un ángulo entrante en su cara mas ancha, 
imitando en cierto modo un hierro da lanza. E«ta cal sulfatada en hierro de 

lanza, muv común en Montmartre es siempre separable por clivadon en hojas 
«le superficie especular. 

En Lagny (Sena y Marne) sé encuentra una cal sulfatada muy pura en 
grandes masas laminares trasparentes y nacaradas, ó en masas sacaroideas 
que se gastan con el nombre de alabastro yesoso para hacer vasijas y otros 
objetos de adorno, notables por su escelente blancura y semitrasparencia, y que 
sin duda serian de mucho valor si no abundase tanto este mineral. Hay también 
otra cal sulfatada, fibrosa y unida, compuesta de libras rectas, anchas, pa¬ 
ralelas y nacaradas, muy fácil de confundirse á primera vista con la magne¬ 
sia sulfatada librosa ó con la sal gema de igual configuración ; pero su insolubili¬ 
dad é insipidez la distinguen] al momento de dichas sustancias. Finalmente en 
el terreno terciario y calizo de la cuenca de Paris se baila un depósito conside¬ 
rable decaí sulfatada calcarifera ó yeso, en masas amarillentas, laminosas ó 
granulares, pero siempre con las caras en espejuelo, de tejido llajo y gruesa¬ 
mente hojoso. Esta sustancia que aprovecharla muy poco como piedra para edi¬ 
ficar por su poca tenacidad, es de suma importancia después de privada de su 

agua de hidratacion por medio de la calcinación que la reduce á yeso vivo: en 
cuyo estado mezclada y amasada con agua en cantidad conveniente para hacer 
una papilla clara absorve y solidifica hidratándose de nuevo una parte del agua, 
constituyendo una masa adhérente dura y tenaz muy á propósito para unir los 
morrillos de caliza gruesa y dar gran solidez)! su conjunto. 

El sulfato de cal hidratado contiene en cada 100 partes 40 de ácido sulfú¬ 

rico, 33 decaí y 21 de agua. Su fórmula es Ca S -+- 211. La piedra de yeso 

de Paris guarda ia misma proporción en la cantidad de estos tres compues¬ 
tos, pero cada 100 parles contienen en estado de mezcla 7,03 de carbonato do 
cal y 3,21 de arcilla. 

Cal carbonatada. 

Es una de las sustancias mas abundantes en la naturaleza porque constituye 
gran parte de los terrenos de estratificación. Según las diversas formas que 
afecta así so le lian dado las disi intas denominaciones de espalo, mármol, creta, 
piedra de edificar, alabastro, etc. Pero aparte de esta distinción lian hecho 
otra los mineralogistas , partiendo de la consideración de que la cal carbonata¬ 
da cristalizada tiene diversas formas que so derivan de dos piimilivasdiferentes, 
cuya circunstancia unida á otras diferencias de.peso específico y de duración 
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iiiin determinado á ílaúy á hacer de ella dos especies distintas: la una llamada 

cal carbonatada espática ó romboédrica, tiene por forma primitiva el romboe- 
dro, y es la irías común: la otra, ó sea la cal carbonatada prismática ó araejo- 

nitose deriva del octaedro rectangular ó del prisma recto rectangular. Siguien¬ 

do nosotros esta division trataremos primero de la cal carbonatada rornboédri 

ca, que es la que debe entenderse siempre que no se haga distinción de es¬ 
pecies. 

Esta sustancia, como hemos dicho, tiene por forma primitiva un romboedro 
obtuso cuyos ángulos diedros son del05no' en las aristas culminantes, ó sea 

entre las caras de un mismo vértice: y de en las aristas laterales, ó en¬ 

tre dos caras pertenecientes á distintos vértices. Pesa 2,696: es ba ¡ante blan¬ 
da, porque solamente raya el talco y la cal sulfatada, dejándose ray o- do la cal 
fluatada. Tiene refracción doble muy marcada en un solo eje, y lustre vitreo 
nacarado. Basta dar á un cristal el menor golpe para que so originen 1res cli— 
\aciones paralelas á las caras del romboedro, do modo que se parte con la ma¬ 
yor facilidad en romboedros cada vez mas pequeños. 

La cal carbonatada es soluble con efervescencia en el ácido nítrico y se re¬ 
duce á cal viva por la calcinación á una fuerte temperatura. Está formada de 

paites de ácido carbónico y 96 de cal: su fórmula es Ca C-, pero muchas ve¬ 
ces se halla mezclada on carbonates de magnesia, de hierro, y de manganeso 
que sonisomorfos con ella y pueden unírsele sin proporciones fijas, como mas 
adelante diremos. 

No hay sustancia mineral que revista tantas formas como la cal carbonata¬ 
da, ni tampoco hay otra que hallándose en toda clase de terrenos haya cristali¬ 
zado bajo la influencia de mayor número de circunstancias diferentes. Llegan 
a laOO formas secundarias las que afecta, y todas pueden referirse á 4 formas 
dominantes que comprenden: 

Los cristales romboédricos. 
Los prismas exaedros regulares. 

Los doecaedros de triángulos escalenos, llamados cristales metastátlicos. 
-isósceles. 
Estos últimos son muy raros. Citaremos aqui las formas mas sencillas que 

sin embargo bastarán á dar una idea de las demas. 

i'ig. 46, pág. 63. Romboedro obtuso primitivo, abxa'. Ya queda esplicado 

en la página 49 cómo la cal carbonatada presenta una série de cuatro rom¬ 
boedros tangentes unos á otros de los que el uno, el cquiáxico (íig. 47, pagina 
6o) es mucho mas obtuso que el primitivo. Según se ve en la figura, cada ca¬ 
ra de este romboedro es tangente á uñado las aristas culminantes del primiti— 

vo> y se ha originado por un decrecimiento uniforme y tangente á estaarista. Es 
muy común este romboedro, pero las mas veces está combinado con olías for¬ 
mas: y con mucha frecuencia también presenta las caras y aristas redondeadas, 
convirtiéndose los cristales en lenticulares. 

El romboedro inverso está representado en la fig. 46 ya citada, dentro del 
primitivo; pero realmente no puede formarse sino en su parle eslerior, por 

i .eci acimiento tangente á cada uno de los seis ángulos laterales, y se pue- 

) ° V/* C°,n c^ccto cl"e ca'*u una de las caras del inverso corresponde á uno de 
os ngu os laterales del primitivo, de modo que trasportándolas á la parte 

Í2 
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eslerior serian tangentes á estos ángulos. Es menos común este romboedro en 
estado sencillo que elequiáxico; pero abunda, no obstante, en el yres de Fon¬ 
tainebleau, cuya roca formada de una arena cuarzosa muy fina, sirviéndole de 
cimento el carbonato de cal, presenta con frecuencia geodas en las que lia po¬ 

dido cristalizar el carbonato, no sin hacer entrar en la masa una cantidad con¬ 
siderable de cuarzo; la forma que entonces afecta es siempre la del romboedro 
inverso. En los gres de Bayona y de Bergerac también se ha encontrado en un 
criadero semejante y bajo la misma forma. 

Fig. 4o, pág. Go. Representa el mismo romboedro inverso no completo, y 
presentando ademas en sus aristas culminantes facetas pertenecientes al pri¬ 

mitivo. Se llalla también con mayor ó menor número de modificaciones en una 

porción de cristales naturales mas complejos. 
Fig. 107. Romboedro contrastante, que resulta de un decrecimiento no 

tangente sobre los ángulos laterales del primitivo. 
Fig. 11, pág. 38. Romboedro misto dellaiiy: mas agudo aun que el anterior 

y formado por un decrecimiento desigual sobre los ángulos laterales. 
Fig. 49, pág. 67. Romboedro cuboide: notan agudo como el inverso y bas¬ 

tante aproximado al cubo: (la figura le representa modificado por seis face¬ 

tas laterales correspondientes al prisma exaedro). Esta variedad se llalla 
especialmente en Castelnaudary (Aude). Se asemeja bastante por su forma y 

color amarillen¬ 

to á la cal llua- 

tada cúbica; pe¬ 
ro se distingue 

fácilmente de 

ella por el valor 

de sus ángulos, 

que son próxi¬ 

mamente de 92° 
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acortado constiluiria una especie de dodeciulro pentagonal. Se lian hallado cris¬ 
tales de este género en Harz, en Cumberland y en el departamento del Ysere. 

Fig. 110. Otro prisma exaedro regular, terminado por las caras de un rom¬ 
boedro primitivo bailado en el Cumberland. Acortándose la (¡gura resultaría 
un do iecaedro romboidal. La diferencia tan notable que se observa al golpe 
entre esta forma y la anterior resulta de la del prisma exaedro que las cons- 

tiluve. 
Él prisma déla (¡gura 109 se ha formado por un decrecimiento tangenteso- 

brelos ángulos laterales del romboedro primitivo; y si se supone indicado el nú¬ 
cleo romboédrico, cada uno de sus ángulos laterales vendría á parar al centro 
de una cara del prisma, las cuales cortando horizontalmente las caras que les 
corresponden del romboide formarían un pentágono. En la lig. 110, estando 

formado el prisma exaedro, lo cual es mucho menos común, por un decreci¬ 
miento tangente sobre las aristas laterales del romboedro primitivo, las aristas 

terminales del prisma, lo mismo que sus caras culminantes, no difieren de las 

del romboedro. 
Fig. So, pág. 80. Prisma exaedro terminado por una pirámide de seis ca¬ 

ras. Es el mismo prisma de la lig. 109, en el que 1res aristas culminantes del 
romboedro están reemplazadas por una cara triangular igual á la que queda de 
la cara primitiva, cuya transformación liemos esplicado en la pág. 49. Este 
cristal es semejante á los de cuarzo y de la cal fosfatada piramidada, pero sus 

ángulos son diferentes, á saber: 

Angulos diedros culminantes. 
Angulo diedro formado por el encuen¬ 

de las caras culminantes con 
O1 
tro 

Cuarzo. Cal Cal 

carbonatada. fosfatada. 

133°4S' 146"38' 142°15' 

141 °41 ' 134°36' 130°10' 

Fig. H1 

Fig. 50 y 51, pág. 71. Dodecaedro metastático formado por un decrecimien¬ 
to sobre las aristas laterales de dos hileras de ancho por uoa de grueso, según 
queda esplicado en la pág. 50. Hay otra porción de dodecaedros de triángulos 
escalenos, de. los que muchos son muy agudos. Pero el mas común es el me- 
tastálico, llamado así porque presenta una especie de metástasis ó transposi¬ 

ción ue los ángulos del romboedro primitivo: en virtud de 

la cual se halla el ángulo plano obtuso del romboedro en 

el ángulo obtuso de cualquiera de los triángulos escale¬ 

nos; y la incidencia de las dos caras del dodecaedro, loma¬ 

da en el punto de las aristas culminantes mas cortas, es 

igual á la que tienen lascaras del núcleo que están hacia 

un mismo vértice. 
La forma metastálica es acaso la mas común de todas 

las pertenecientes á la cal carbonatada. A veces es com¬ 

pleta,-pero generalmente está combinada con otras for¬ 

mas, tules como el prisma exaedro ó diversos romboedros. 

La figura 62, pág. 142, presenta el {cristal inelastúlico ter¬ 

minado por las curas del romboedro primitivo: la figura i 11 

representa otro dodecaedro muy agudo (axigrafo de Haüy) 
terminado por la base del prisma exaedro. 



Allumas du las forums determinables du i|ue acabamos du bublar, de las 
hemitropias que muchas de ellas presentan , y de la figura lenticular resultan¬ 

te, según hemos dicho, del redondeamiento «leí romboedro equiáxico; se hall» 
la cal carbonatada en masas considerables, ya laminares, es decir, compuestas 
de grandes láminas,'de dondeporla clivacion sopueden sacar fácilmente los rom¬ 
boedros primilivos;ya pequeño-lamimrcs, ó sea formadas de láminas de mucho 
menos ostensión que aquellas, y cruzadas en lodos sentidos: ya por ultimo, 
constituidas por un agrupamientó confuso du láminas tan sumamente pequeñas 
quedan á la masa un aspecto sacaroideo. Estas piedras calizas que ocupan una 
gran ostensión en la parle superior de los terrenos primitivos tienen siempre 
el aspecto de una materia cristalizada por enfriamiento después de haber es- 
perimentado la fusion Ígnea, Breislak fué el primero que emitió esta opinion 
en 1798, la cual confirmaron después en 1801 los esperimentos de James Hall, 
que hicieron ver que el carbonato decaí porlia sufrir la fusion Ígnea sin des¬ 
componerse, cuando esta se verificaba bajo una fuerte presión. Se puede, se¬ 
gún esto, esplicar de dos maneras la formación del carbonato de cal cristali¬ 
zado en los terrenos primitivos: bien sea suponiendo que esta sal existiese en¬ 
teramente formada y fundida en la superficie de la tierra (cuando esta se ba¬ 
ilaba en completa fusión), por razón de la enorme presión debida á una atmós¬ 
fera cargada de azufre, mercurio, cinc y sin duda de otros metales, y que fue¬ 
se uno de los primeros cuerpos que cristalizaron al enfriarse la superficie: ó 
bien admitiendo que en épocas muy posteriores la influencia calorífica de las 

rocas ígneas salidas del centro de la tierra haya determinado la fusion de las 
primeras calizas de sedimento encerradas como en vasos cerrados debajo ce los 
terrenos superiores. En todo caso, á esta variedad de caliza cristalizada por la 
acción de! fuego, es á la que debemos referir los mármoles mas bellos, parti¬ 
cularmente el mármol estatuario. Estos mármoles varían muy poco de color. 
Los mas célebres en lo antiguo eran; 

El mármol cipolino de Egipto: pequeño-laminar, y blanco agrisado con 

listas onduladas y verdosas debidas á una mezcla de talco. En Córcega yen los 
Pirineos se lia encontrado semejante á este. 

El mármol de Paros, en el Archipiélago griego: notable por su blancura, 
su hermosa trasparencia y su estructura pequeño-laminar muy pronunciada. De 
él están talladas las estatuas antiguas que hoy se conservan. Entre los mármo¬ 

les modernos debemos citar: 
El mármol de Carrara, cerca de Genova, ó mármol sacaroideo propiamen¬ 

te tul: que es blanco ó con venas de color .gris. El primero se destina á 
la construcción de estatuas y monumentos de mas importancia; y el se¬ 
gundo pura hacer pedestales y adornos de palacios y de casas particu¬ 

lares. 
El mármol azul turquí: caliza sub-laminar de color azul agrisado, con ve¬ 

nas blanquizcas y negruzcas quo van desvaneciéndose en su masa. Es muy bus¬ 

cado para hacer muebles, y viene también do Currara. 
En seguida de los mármoles primitivos, en los que evidentemente se nota 

la cristalización Ígnea, vienen los mármoles secundarios que demuestran su 
origen neptuniano ó de sedimento por la mezcla que contienen de arcilla, óxi- 
■'.jj metálicos, betún y cuerpos orgánicos. Estos mármoles presentan la fractura 

menos lustrosa ó casi nada cristalina; pero son tambnn susceptibles de buen 



pulimento y ofrecen colores vivísimos y en eslrumo variados. Los principa¬ 
les son: 

El mármol de :Languedoc, de las canteras de Caunes, cerca de Narbona: es 

de color rojo de fuego con listas blancas y grises. Se emplea principalmente 
para las iglesias. 

El mármol griolle ó mármol guinda, de las mismas canteras. Es de color 
rojo pardo con manchas ovaladas, de tintas mas vivas, y círculos negros debi¬ 
dos á conchas. 

El mármol sarancolin de los Pirineos; de color rojo oscuro mezclado con 
gris y amarillo, y algunas porciones trasparentes. 

El mármol campan, también de los Pirineos: de color rujo, de rosa ó 
verde claro. Se altera al aire. 

El mármol portar , de Porto-venere en Italia: negro con manchas de 
amarillo vivo. 

El amarillo de Siena , de color amarillo vivo mezclado con púrpura 
y rojo. 

El mármol de Santa-ana, de color gris oscuro con venas blancas. 

El mármol granito, de color gris oscuro con venas blancas, formado cas 
enteramente de despojos de animales (articulaciones de encrinitas, poliperos■ 
carnosos). Le hay en los Ecaussines cerca de Mons. 

Mármol negro antiguo y negro de Flandes. El primero es completamente 
negro y se usa para la construcción de monumentos fúnebres: el segundo 
lira algo á gris y se emplea para el embaldosado de las iglesias y de las habita¬ 

ciones. Está impregnado de betún v^ desprende olor fétido por la frotación. 
Mármol lumaqucla, (de lumach , caracol): está compuesto casi total¬ 

mente de pedazos de conchas engasta las en la cal carbonatada sub-la- 
minar. 

Mármol en brecha: compuesto de pedazos rolos y esquinados de un már¬ 
mol mas antiguo engastados en una pasta de distinto color. 

Mármol en ruinas ó mármol de Florencia. Es la última sustancia á quien 
se puede designar con el nombre de mármol, porque apenases susceptible de 
pulimento: mas bien se la puede considerar como una marga ó mezcla de car¬ 

bonato de cal y de arcilla, que al desecarse ha dado paso á infiltraciones de 
óxido de hierro hidratado que formando líneas y dibujos presentan el aspecto de 
edificios arruinados. 

Lanaturaleza de nuestro objeto nos ha conducido á la descripción de las 
diversas variedades de cal carbonatada susceptibles de pulimento á sean los 
mármoles siguiendo bastante aproximadamente el orden de su mayor antigüe¬ 
dad en las capas de la tierra. Continuando de la misma manera el estudio de 
las variedades mas modernas, llegamosá la piedra litográfica, que es una caliza 

compacta de grano muy lino, susceptible de pulimento mate, de fractura con- 
clieada y de estructura algo esquistosa. Su nombre leviene de la aplicación que 
de ella se hace para reemplazar el grabado metálico, ó sea á la litografía, in¬ 
ventada en Baviera, que fué donde primero so descubrióla piedralitográfica en 
Pappenheim, á orillas del Danubio, y donde se encuentran las mas estimadas. 
Después se han hallado en otras muchas localidades, y principalmente en Châ¬ 
teau roux (Indre), en Belley (Ain), en Dijon, Perigueux, etc. Esto mineral per¬ 
tenece á los depósitos jurásicos. 
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Caliza oolítica. Se presenta en glóbulos reunióos median le un cimento ca¬ 
lizo ó margoso, de volumen que varia entre el tamaño de un grano de mijo y 
el de un guisante, pero siempre uniforme en localidades dadas. Los granos son 
compactos en su interior, y alguna vez que otra se perciben en elles una ó dos 
capas concéntricas. 

Esla caliza forma bancales de grande estension al pie de las montañas jurá¬ 
sicas. Se croe que su formación es originada por sedimentación en medio de 
aguas agitadas constantemente. 

Creta. Es una sustancia blanca, mate, opaca, muy blanda y casi pulveru¬ 
lenta. En todaspartes constituye las últimas hiladas de los terrenos secunda- 
riosencima del grés verde: y sobre ella se encuentra la arcilla plástica que da 
principio á los terrenos terciarios. Forma colinas enteras no muy elevadas y á 
veces escalonadas: contiene con frecuencia lechos de arcilla, de arena,de grés y 
principalmente de 'pedernal ó silice piromaco, que se halla en riñones aislados 
pero colocados con cierta regularidad en lineas paralelas sobrepuestas. Se en¬ 
cuentran en ella multitud de conchas y madreporas fósiles, con especialidad 
belemnitas, ananchijtas, spatangus, etc , siendo lo mas singular que la misma 
creta parece formada en gran parte, según las observaciones microscópicas de 
M. Ehrenberg de despojos fósiles de pequeñísimos sérss orgánicos pertenecien¬ 
tes á dos diversas familias , los politalamios y los naulililas. La longitud da 
estos seres es con corta diferencia de un doscientos noventa y ocho avo de li¬ 
nea, de modo que en cada pulgada cúbica de creta puede haber un millón de 
ellos; y mas de diez millones en un pedazo que pese 500 gramos La creta cons¬ 
tituye terrenos de una inmensa estension en todo el mundo. La cuenca de Pa¬ 
ris está guarnecida en todo su circuito por ella, por una parte por la Norman- 
dia, la Turena y la Sologne: y por otra por la Picardía, el Auxerrois, el Artois, 
la Bélgica y la Champaña. Parte de esta última debe su esterilidad á la posi¬ 
ción que ocupa la creta á flor de la superficie del suelo. También se levanta 
en algunos otros puntos de dicha cuenca á la superficie como en Meudon y 
Bougival, de donde se saca la que se necesita en Paris, mientras que pasa á 
bastante profundidad debajo del terreno de este. 

Cal carbonatada gruesa, piedra de edificar de los Parisienses, caliza de 

coritas. Está formando encima de la arcilla plástica del terreno de Paris grue¬ 
sas capas que demuestran su origen marino, por el gran número de conchas 
que contienen y especialmente coritas, délas que algunas son de tamaño gi¬ 
gantesco. Esta caliza es de grano grueso, amarillenta, fácil de cortar con ins¬ 
trumentos cortantes, é incapaz de pulimento. Se espióla en los alrededores de 
París, pero la mejor viene de Saint-Nom en Versalles, delà Chaussée cerca do 

S. Germán, de Poissy, de Nanterre, etc. 
Cal carbonatada concrecionada. Esta variedad se forma aun en el dia en 

capas sobrepuestas unas á otras por sedimentación sucesiva del carbonato do 
cal disuelto en las aguas terrestres á beneficio de un esceso de ácido carbóni¬ 
co. Unas veces filtrándose estas aguas al través de la bóveda de las grutas sub¬ 
terráneas quedan suspendidas perpendicularmente formando columnas que se 
prolongan hasta el suelo, y á que se dá el nombre de estalactitas, como se vé 

en la isla de Antíparos; otras cayendo al suelo ó escurriendo por las paredes 
constituyen capas mamelonadas llamadas estalagmitas, convirtiéndose tanto 
unas como otras on una sustancia dura, susceptible do un bello pulimento, da 
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estructura cristalino, y formada de capas trasparentes alternadas con otras ne¬ 
bulosas. Algunas veces es completamente blanca, pero por lo común presenta 
zonas de color amarillo rojizo mas ó menos intenso, lis el verdadero alabastro 
de ios antiguos que, como se vé, dista mucho de la blancura proverbial que se 
le atribuye; y se emplea en la construcción ude jarrones y oíros objetos de ador¬ 

no de mucho valor. 
Cuando élagua cargada de partículas calizas corre por el suelo forma una 

caliza granugienta ó cristalina mas ó menos impura denominada travertino: 
tales son la que forma el Anío en Italia, de que están construidos varios monu¬ 
mentos en Roma; y la que constituye el puente de Saint-Allyre en Clermont 
en el Puy-de-Domo. Finalmente el carbonato de cal también se deposita sobre 
objetos estraños vegetales óanimalesque se hallan sumergidos en las corrientes 

délas aguas incrustantes constituyendo ciertas especies de seudomórfosís, que 
con frecuencia son hijas del arle, como sucede en la fuente de S. Felipe en 

Toscana y en la de Saint-Allyre. 

Cal carbonatada magnesifera ó dolomía. 

Dejamos dicho anteriormente que la forma primitiva de la cal carbonatada 
es un romboedro de 105°5\ y que puede hallarse mezclada con diversos carbo- 
natos isomorfos con ella sin perder su cristalización y principales propiedades. 

Pero esta aserción no se debe tomar en un sentido rigoroso, porque hallán¬ 
dose comprendido el ángulo diedro del romboedro de los carbonates de magne¬ 
sia, de manganeso y de hierro entre los f07° y 107°25', la mezcla de uno ó 
mas carbonates de estos necesariamente ha de alterar el ángulo déla cal car¬ 
bonatada; dejándose conocer que también e! peso especílico, la dureza y la re* 

sistencia á los ácidos deben esperimentar variaciones análogas. Respecto de la 
cal carbonatada ferrífera y de la manganesífera diremos únicamente que la 

primera se llamaba antiguamente espalo amarillento, y la segunda espato par¬ 
do ó brunoespato, por razón del color que producía en ellas la acción del aire 
sobre el óxido de hierro ó de manganeso: pero sí nos detendremos en la cal 
carbonatada magnesifera 6 dolomía, que frecuentemente presenta la misma 
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composición (Cu C-h Mg C) y cjuc gs sumftrocnlG intGi’csoutG. bajo gI punió do 

vista geológico. 
Esta sustancia cristaliza en romboedros de y de 73°45'. No es tan 

variable en sus formas como la cal carbonatada; sin embargo, ademas del rom¬ 

boedro primitivo que afecta con mas frecuencia, como en Traverselle (Pía- 
monte), Pesey (Saboya) y Guanajuato (Mágico), presenta también el romboe¬ 
dro] equiásico, el inverso, otros dos romboedros ¡mas agudos, el dodecaedro 

metuslático, el prisma exaedro adicionado con las caras del romboedro, y al¬ 
gunas otras formas: siendo de notar que todas ellas se derivan del romboedro 
de Í06°f5', circunstancia que le da un valor real y especifico enteramente in¬ 

dependiente del romboedro de la cal carbonatada. 
La dolomía pesa de 2,859 á 2,878: raya la cal carbonatada romboédrica, pe¬ 

ro es algo mas blanda que el aragonito. Tiene, especialmente cuandose presenta 
en incrustaciones cristalinas y redondeadas sobre otras sustancias, un lustre 

nacarado muy pronunciado, por lo que se la [ha llamado espato perlado. Tam¬ 
bién lia recibido el nombre do cal carbonatada'lenta, por la gran lentitud y 



■lí'UI efervescencia con que se disuelvo en los ácidos. Su disolución después 
precipitada por el oxalato de amoniaco y por un sulíidrato alcalino para se¬ 

parare hierro y el manganeso que puede contener, da precipitado blanco con 
la potasa caustica. 

La dolomía se presenta á veces en masas de gran ¡tamaño y de aspecto sa¬ 
caroideo , semejantes en lustre y blancura al mármol de Carrara; pero no tie¬ 

ne en manera alguna su solidez, antes bien los cristalitos de que está com- 

CtSTrVT aiSla,d°S 6 mal UmVlos erUre &í> disgregándose con la ma¬ 
yor Licilidai. También se llalla la dolomía compacta y terrea. 

La dolomía forma depósitos considerables en una multitud de terrenos Se 
encuentra en primer lugar en los terrenos inmediatos á los primitivos, como 
enb. Gotardo, en donde forma gruesas capas intercaladas con micasquislos y 
rocas de se-pentina. También se la ve engrandes masas en los terrenos secun¬ 
darios, principalmente en la caliza peneana, á la que reemplaza á veces entera¬ 
mente, como en Inglaterra; se halla asimismo en en el lias, en la caliza jurá¬ 
sica, y aun á lo quo parece, en medio de la creta del terreno de París. Se lia 

observado que en casi todas estas posiciones la dolomía está en relación coalas 
locas ígneas; tales como las otilas, las amigdaloides y losbasallos ; de cuva cir- 
circunstancia se lia deducido que es el resultado de la Iransformacion dël car¬ 
bonato de cal délos terrenos de sedimento en carbonato doble de cal v de mag¬ 
nesia: transformación que lia tenido lugar, al tiempo de la espulsion de estas 
rocas ígneas, por vía de cementación , mediante efluvios de partículas magnési¬ 
cas lanzadas simultáneamente del interior del globo. 

Cal carbonatada prismática ó aragonilo. 

Consla esencialmente esta sustancia de ácido carbónico y de cal en las mis¬ 
mas proporciones que el carbonalo de cal común, y sin embargo, presenta pro¬ 
piedades muy diferentes. Pesa de 2,928 á 2,947, es casi tan dura como la cal 
limitada, sufiactura es vilreay desigual y se presta con dificultad á la cliva- 
cion: tiene dos ejes de doble refracción: al soplete se divide en partículas 
Llancas que se esparcen en el aire: su forma primitiva es un prisma recto rom¬ 
boidal de 1 16 10' y 63"t>0': y por último sus cristales aparentes no son la ma¬ 

yor parte de las veces mas que grupos de otros cristales reunidos, soldados ó 
mudados. 

Las formas mas comunes <Je! aragonilo son las que presentan las figuras 
112, 113, 114, I lo, la o, pág. 36 y la 18, pág. 42. Las figuras 116, 117 y 118 

que presentan el corte horizontal de los prismas de seis caras, demuestran la 
manera con que puede estar dispuesto el prisma romboidal primitivo en su in¬ 
terno pata que se hayan formado. La figura lis principalmente, manifiesta 
que los prismas no tienen muchas veces mas que la apariencia de exaedros, 
puesto que muchas de sus caras presentan ángulos entrantes. A esto debemos 
anudir que los cristales compuestos del aragonilo no ofrecen, siempre la mis¬ 

ma simetría en su estructura, estando formados muy frecuentemente de un 
considerable número de cristales reunidos sin,órden, y que al parecer obede¬ 
cen únicamente á la ley de formar por su conjunto prismas de seis caras con 
ángulos de 11 ü° como los del prisma primitivo. 

El aragonilo se deja ver con frecuencia en masas fibrosas rectas ó radiadas 
que se distinguen de las pertenecientes á la cal carbonatada romboédrica por su 
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mayor dureza y, menor tenacidad, por las puntas de cristales en que terminan 
las fibras, y por la propiedad de volverse opacas y decrepita! al liego, .slas 
masas fibrosas pueden ser blancas, grises, azuladas, de color veri e, iojo y 

violado. . - . 
Aragonilo coraloidc. A esta hermosa variedad se le da también el nombre 

de flosferri, porque comunmente se encuentra en las minas de óxido de hier¬ 

re. Se presenta en forma de ramos cilindricos rectos ó contorneados, cruza- 

Fig. 112 
■ W 

Fig. 113 Fig. 115 

43 



358 

dos eu todas direcciones y como revestidos do hojas, de modo que mas bien 

se asemejan a ramos de arbustos entrelazados que á las ramificaciones del co¬ 
ra . s i o co oí blanco enteramente, y su interior está compuesto de acujas 
muy finas inclinadas liácia el eje. 

El aragonito se encuentra en diversos depósitos metalíferos y con mas fre¬ 
cuencia < n os de hierio, ya cristalizado, ya en forma coraloide, como en Fra- 
rnout (Vosgos), Vizille (Ysere), Baigorry (Pirineos), Sajonia, Bohemia, v 

amlueu en las hendiduras de las rocas de serpentina, como en el monte Rose 
>¡en a i isero, 1 iamonte. Se encuentra sembrado en las arcillas que acompa¬ 
ñan los yesos como en Molina de Aragon y en Bastene, cerca de Dax, donde 

I »s grupos afectan principalmente la figura de prismas exágonos. Finalmente, 
se halla asociado muchas veces álos terrenos de trapp y de basalto, ó sembra¬ 

do en las tobas que dependen de ellos; tales son los de Vertdson (Puy-de-Do- 
mi), t ay en el Vivares, y Cziczow en Bohemia, de donde nos vienen los 
cristales mas regulares. 

La causa dé la cristalización particular del aragonito lia dado que pensar 

muc odios químicos. Fourcroy y Yauquelin solo han encontrado en él ácido 

mu ^.1C0 ca^> y *mi presentado cantidades algo inexactas. Después de ellos 
—l0t \ J Renard han rectificado estas cantidades y ademas han hallado una 

corta porción de agua. Hé aquí su análisis: 

. 56,327 ) 
Acido carbónico. . . 43,045 } 400 
Agua. 0,628 ) 

I or ultimo, habiendo hallado Mr. Estromeyer en 18f3 en un gran número 
de ejemplares cierta cantidad de carbonato de estronciana, se creyó poder 
<i tribu i i a este cuerpo la causa de la cristalización particular del aragonito; pe- 
.o aun prescindiendo deque la cantidad de carbonato de estronciana no esce— 
de de 4,5, y aun á veces solamente de 2,1, y 0,5 por ciento, algunos químicos 

muy hábiles, como Laugier y Bucholz lian encontrado aragonitos completa¬ 
mente esentos de estronciana, y entre ellos el aragonito coraloide: por consi¬ 
guiente no es cierto que el aragonito deba sus propiedades particulares á la 
pi esencia de la estronciana. Tampoco creo que deba considerarse como causa 
inmediata de su forma particular el agua que existe siempre en él, aunque en 
pequeña cantidad (de 0,0015, 1,006), si bien ha abierto camino para averi¬ 
guar la verdadera causa. Lon electo, habiendo observado M. Gustavo Rose que 
parte de las concreciones que forman las aguas de Carlsbad afectaban la forma 

del aragonito, trató de examinar las circunstancias que concurren á esta forma¬ 
ción, y llegó á deducir que cuando las aguas acídulas que contienen carbona¬ 
to de cal en disolución conservan una temperatura elevada, dejan depósito de 
aragonitos, mientras que cuando llegan á la superficie del terreno mas ó me¬ 
nos friasanf.es de perder su ácido carbónico, producen incrustaciones en estado 

• desimple cal carbonatada. De esta observación, que conviene enteramente con 
H criadero habitual de los aragonitos en medio de terrenos que seguramente 

han sufrido la influencia del calor de los antiguos volcanes, al paso que toda 
la caliza concrecionada queso forma en las aguas que llegan á la superficie del 
terreno está en estado romboédrico; debemos concluir que efectivamente M. 

Gustavo Rose lia descubierto los verdaderos circunstancies que determinan la 
formación del aragonito. 



Cal filio-fosfatada. 

Fig. H9 

Lu forma primitiva do osla sustancia os un prisma exaedro regular, cuya al¬ 
tura está con un lado de la base en razón de 7 á 10, poco mas ó menos. Los 

Fig. 120 cristales que presenta mus 

comunmente son el prisma 

exaedro sencillo ó modifi¬ 

cado poruña lila de facetas 

sobre las bases (lig. 69, 

pág. 104); el prisma pira- 

midado (lig. 6o, pág. 80); 

el peridodecaedro (lig. 119) 
el didodecaedro (lig. 120); 

y algunas otras mas com¬ 

plicadas en las que sin em¬ 

bargo domina siempre la 

forma primitiva. Su peso específico varia entre 3,100 y 3,283; raya al calcio 
fluorurado y aun ligeramente al'vidrio, yes rayada por el feldspalo. Tiene 
refracción sencilla, según Ilaüy: es infusible al soplete: se disuelve lenta¬ 
mente y sin efervescencia en el ácido nítrico ; y en esta disolución se descu¬ 
bre fácilmente la presencia de la cal por el oxalato de amoniaco y la del ácido 
fosfórico por el sulfato de magnesia y una corta porción de amoniaco. 

Por lo demas, bien sea la cristalización, bien una circunstancia cualquiera 
desconocida, tiene bastante influencia sobre una de las propiedades de la cal 
fluo-fosfatada para haber dado motivo durante algún tiempo á que se pensase 
en hacer de ella dos especies. 

■ i!Los cristales primitivos exaedros regulares, ó cuando menos terminados por 
un plano perpendicular a! eje, conocidos con el nombre de apalito, aguslito y 
berilo de Sajonia, son muy fosforescentes sobre las ascuas después de pul¬ 
verizados; y los que están terminados por dos pirámides exaedros no tienen 
esta propiedad. 

Estos últimos, á que se lia dado el nombre do spargcsllein ó esparragui¬ 
na, por su color verdoso, y que fueron conocidos antiguamente con el de cri¬ 
solita, se ha tratado de utilizarlos en la joyería, pero su escaso brillo y poca 
dureza hacen que sean poco apreciados. 

La cal fluo-fosfatada cristalizada pertenece á los terrenos primitivos. Se 
encuentra en filones pequeños en el granito: en las minas de estaño de Cor- 
nuailles, Bohemia y Sajonia: en riñones en los esquistos lalcosos de Zillerthal: 
en los filones de hierro oxidulado de Arenda! en Noruega, y en otros muchos 
puntos, como en el lago de Laach á las márgenes del Rin, en Albano jun¬ 
io áRoma, en el cabo de Gala en España, y sembrada en las rocas vol¬ 
cánicas. 

Cal Iluo-fosfalada compacta. Esta variedad se encuentra formando coli¬ 

nas enteras por capas mezcladas con cuarzo, cerca de Trujillo en España. Es 
blanca,opaca, con zonas amarillentas; su fractura es unida ó concheada. Por su 
gran fosforescencia cuando se echa sobre las ascuas ha recibido el nombre do 
fosforita. Se usa como piedra de construcción. 
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Las primeras análisis iieclias por klaprotli y Vauquelin del apatito cristali¬ 
zado y del spargelstein solo habían demostrado la presencia del ácido fosfórico 
y de la cal; pero Pelletier y Donadei encontraron en la variedad compacta de 
Estrernadura ácido (luórico y mnriático ; y Klaprotli los habia obtenido igual¬ 
mente de una variedad pulverulenta llamada piedra ele Marmarosch. Mu¬ 
cho despues M. Gustavo Rose ha demostrado que los cristales tienen la 
misma composición: y lo mas notable es que Lesta composición correspon¬ 

de completamente á la del plomo cloro-fosfatado que hemos visto ser 3Pb3P -+- 

PbCl, con la diferencia de sustituir el calcio al plomo, y el fluor á parte del 

cloro. 
El apatito de Snarum en Scania consta de 

Molec. 

Cal. 
Acido fosfórico. . . . . 41,48 SI = 3Ca3P 91,13 

Calcio.,. 
Cloro. 
Fluor. 

. . 3,95 

. . 2,71» 
1 j 

2 1 

< CnCl 
_ — 4,23 

i4,59 

100,00 100,00 

El apatito del cabo de Gata está compuesto de 
Fosfato de cal tribásico. . . . 92 3 Fórmula: 
Fluoruro de calcio. . . . . 7 j j 
Cloruro de calcio. . . H 3Ca3P -i- Ca(F,CI) 

100 

CaJ hidro-fosfatada. 

En las obras de mineralogía se hace mención de un fosfato de cal terreo, ó 
en riñones pequeños aguisados, encontrado en Wissint, cerca de Calais y en el 
cabo de la Heve junto al Havre en la creta ó er.cl gres varde. Por la falta com¬ 
pleta del cloro y del fluor y por la presencia del agua podría formar este fosfa¬ 
to una especie particular, á no hallarse por otra parte mezclado con arcilla y 

carbonato de cal y de magnesia. 
Pero yo he analizadoun mineral compuesto únicamente de fosfalo do cal 

tribásico unido á G moléculas de agua, y que debe constituir especie distinta, á 

la cual he propuesto se dé el nombre de peletierita, por ser parte de una co¬ 
lección de rocas que habia formado Pelletier y que á su muerte logré adqui¬ 
rir. Es notable este mineral por su forma, que es muy semejante á una grue¬ 
sa piedra bezoar animal: de la que se diferencia por la regularidad de sus ca¬ 
pas, por su olor arcilloso y por la naturaleza de su materia orgánica que no os 

azoa.dn. 
Este bezoar mineral es de figura esférica algo aplastada: su mayor diáme¬ 

tro es de 71 milímetros y el menor de G2; y su peso 362 gramos. 
Serrado por su mitad deja ver por núcleo un granudo arena casi impercep¬ 

tible, rodeado de diez capas concéntricas muy regulares y de estructura radia- 



da, cuyo color varia del blanco agrisado al gris verdoso. Muchas de estas ca¬ 

pas se separan enteramente unas de otras. 
Habiéndolas analizado he obtenido 

Fosfato do cal tribásico. . . 72,92 74,75 Fórmula : 
Agua. . . 24,62 25,25 • • • • • 

Materia orgánica vegetal. . . 2,46 

100,00 106,00 

Ca3P -+- 6H. 

Yo no puedo formar juicio de la formación de este mineral, sino supo¬ 
niéndole originado, al modo de las pisolílas, en medio de una agua agitada 

de continuo que contuviese vegetales, ya vivos, ya en descomposición. 

Cal arsenialada. 

1,° Existen de ella muchas especies mal definidas hasta el dia. La que es¬ 
tá mas conocida y mejor determinada es la de Witticlien en Suavia, analizada 
por Klaproth bajo el nombre de fannacolita. y que se ha encontrado también 
en Hartz, en Neustadt en Sajorna, y en Joachimsthal (Bohemia). Se presenta 
en forma de penachos de hebras sedosas de color blanco de leche, cuando es¬ 
tán puras, pero frecuentemente teñidas de color de rosa por el arseniato de co¬ 
balto. Da agua por la calcinación: se funde al soplete con dificultad producien¬ 
do un esmalte blanco: se disuelve sin efervescencia en el ácido clorídrico y 

presenta las reacciones propias de la cal y del ácido arsénico. Está compues¬ 

ta de: 
I\tílílC. ITiOlCC. 

Ácido arsénico. . 50,54 X 0,6957 = 35,16 1 
Cal. 25,00 X 2,7571 = 71,42 2 
Agua. 24,46 X 8,8889 = 217,42 6 

Fórmula: Cu2 As -i- 6H. 

2. ° Se ha dado el nombre de liaidingcrita á una cal arseniatada de la mis¬ 
ma fórmula que la anterior, pero que solo contiene 14,32 de agua ó sean 3 
moléculas. Se encuentra cristalizada en dodecaedros de triángulos escalenos, 
según M. Beudant, ó en octaedros truncados derivados de un prisma recto 

romboidal, según M Dufrenoy. 
3. ° En Langsbansitla (Suecia) se ha hallado una sustancia amarillenta, 

quebradiza, y de aspecto cerco, que ha recibido el nombre de berzclita y es 

un arseniato de cal y de magnesia tribásico y casi anhidro, el cual está com¬ 

puesto de 
Ácido arsénico. . . , 55,46 59,28 1 
Cal. 20,90 57,88 i 
Magnesia. 15,61 60,42 > 127,65 3 
Oxuro manganeso. . . 4,26 0,35 J 
Agua. 2,71 14,09 0,33 

Fórmula: (Ca Mg, Mn)3 As 1 ¡3H. 

Por último en Andreasberg y en Riecheldsdorf se ha encontrado un arse¬ 
niato de cal quese presenta como el del número 1." en penachos sedosos blan¬ 
cos, pero que por razón de tener una composición algo diferente se le ha dado 
el nombre de picrofarmacolita y de arsenicita. 
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Picrofarmacolita Arsenicita de 
de Riechelsdorf, Andreasberc 

... , . P»' Stromeyer. por John. 
Acido arsénico. . . • , 46,97 45,(58 
Cal.24,63 27,28 
Magnesia.3,22 „ 
Oxuro cobaltoso . . . . i. „ 
Agua. 23,98 23,86 

Fórmula: Ca5 As2 14H. 

2 

9 
» 
» 

14 

Cal antimonitada, Romeina. 

Fs una sustancia de color amarillo de jacinto, cristalizada en octaedros pe¬ 
queños de baso cuadrada, encontrada por M. Bertrand de Loin en la mina de 
manganeso de S. Marcelo en el Piamonto. M. Damour la lia bailado formada de 

Ácido antimonioso. . . 
Cal. 
Oxuro manganoso. . . 
-ferroso. . . . 
Sílice. 

Oxígeno. 
79,31 13,76 3 
16,67 4,68 1 
2,16 0,48 } 3,43 I 
1,20 0,27 ) 
0,64 » 

Fórmula: (Ca, Mn, Fe,) Sb. 

Cal tungslalada. Scheelita. 

Escheelita ó Esoheelio calizo. Sustancia blanca ó amarillenta, vidriosa y 
con lustre adamantino muy vivo; que cristaliza en el sistema del prisma recto 
de base cuadrada; pero sus cristales son siempre octaedros agudos ú obtusos, 
sencillos ó modificados. Pesa 6,076: raya al fluoruro de calcio y es rayada por 
la cal fosfatada. Se funde 'enlámente al soplete en un vidrio trasparente: y se 
disuelve también con lentitud en el ácido nítrico dejando un sedimento ama¬ 
rillo de ácido túngstico. 

Esta sustancia fue tenida por minablanca de estaño, y se le dio el nombre de 
tungslein ó piedra pesada por razón de su gran densidad comparada á la de 
muchas otras materias litoideas, basta que Scbeele descubrió que estaba for¬ 
mada de cal y de un ácido particular que luego recibió el nombre de ácido 
túngstico. Mas algunos años después, los hermanos Elbuyar, químicos españo¬ 
les, redujeron el ácido túngstico al estado metálico, y el metal fue denomina¬ 
do tungsteno, como la piedra de donde babia sacado Scliecle el ácido. 

Según Berzelius consta de: 
Oxígeno. Fórmula: 

Ácido túngstico. . . . 80,817 10,27 3 . 
. 19,400 3,45 1 Ca Tg ó Ca Vv 

El lungstato de cal se encuentra en los terrenos primitivos mas antiguos, 
principalmente en las minas de estaño, acompañando al Wolfram que es un 
túngstato de hierro y de manganeso. 

Cal titano-silicatada, ó esfena. 

Con los nombres de spintera, piolita, semelina, espinela, grccnovita, y 
otros, se lian considerado como especies distintas diversas variedades de este 



mineral, cuyos caractères son mas difíciles de establecer reunidas todas en 
una sola especie. 

La cal titano-silicatada es una sustancia vitrea, quebradiza, que raya la cal 

fosfatada y es rayada por el feldspato. Pesa de 3,47 á 3,60: generalmente es 
gris verdosa, gris rojiza, ó de color de jicinto: pero también la hay pardo-os¬ 
cura, verde aceituna oscuro (cristales de Arendal), y de color de rosa (greeno- 

vitn). Las variedades de color claro son transparentes con lustre adamantino; y 
las pardas son opacas. 

La cal titano—silicatada presenta gran diversidad de cristales derivados del 
prisma oblicuo romboidal. Se baila muy esparcida en las rocas graníticas y con 
especialidad en las sienitas, tales como la de Córcega de que están construi¬ 
das las gradas de la columna de Napoléon en Paris, y la deque está formado el 
obeiisco de Louqsor. La greenovita se ha encontrado en la mina de mangane¬ 
so de S. Marcelo en el Piamonte. Me aqui la análisis de muchas de estas va¬ 
riedades. 

1 2 3 4 5 
Acido titánico. 41,38 40,92 42,56 38,57 42 
-silícico. 32,29 31,20 30,03 32,26 30,4 
Cal. 26,61 22,25 25, 27,65 24,3 
Oxuro ferroso. 1,07 5,62 3,93 0,76 » 
—-manganeso. » » » 0,76 3,8 

Esfena de Zillerlhal, por II. Rose 
2 -parda de Arendal, por Rosales 
3 -de Passae, por Brooke 
4 Greenovita, por Marignac 
o-,por Delesse 

Estas análisis, y principalmente la primera y la tercera dan sensiblemente 

Ti3, Si2, Ca3; á que los mineralogistas dan en el dia esta forma: Ca3 Si -+- 

Ti3 Si : pero como no es verosímil que el ácido titánico sirva de base al silíci¬ 

co, yo prefiero la fórmula de M. Rose Ci SÍ2 -+- Ca2 Ti3 

Cal boro-silicatada. 

Conocemos dos especies de ella: la una se denomina datolita y se presenta 
en cristales trasparentes, ó de color blanco de leche, derivados de un prisma 
recto romboidal de 103c 23' y 76° 33'. Pesa 2,98: raya la cal fosfatada, da 
agua por la calcinación, y se funde al soplete en un vidrio trasparente. Su 

composición es igual a 3Ca B -t- Ca3 SH _j- 3H. La otra especio llamada 

botriolita está en forma de concrec'ones globulosas blanco-verdosas, radia¬ 
das en su interior, adheridas frecuentemente unas á otras formando una espe¬ 
cie de racimo: no se diferencia de la anterior sino en que contieno 6 molécu¬ 
las de agua en vez de 3. Se han encontrado estos dos minerales cerca de 
Arendal en Noruega, asociados á la cal carbonatada laminar y á una roca de 
talco verdoso. Posteriormente se ha hallado la datolita eu Androashcrg, en el 

lrol> Cn Escocia, y en los Estados-Unidos. 



Cal silicatada. 

3M 

Probablemente existe cierto número de silicatos de cal simples; es decir, 
compuestos casi únicamente de sílice y de cal. El mas conocido lo es con los 
nombres de espalo en tablas y wollasionila: cristaliza en tablas llenas de fa¬ 
cetas, que se derivan de un prbina romboidal oblicuo de 95° 38'; y cuya base 
forma con las caras un ángulo de 104" 48': es blanco nacarado; pesa 2,80a á 
2,86; y se deja rayar de la cal fosfatada. Contiene cerca de 53 de sílice, 46 de 

cal, y 1 de magnesia. Su fórmula es Ca3 Si2. M. Hisinger ha descrito otra 

especie bajo el nombre de cdclforsita por haberse hallado en Edelfors (Smoland). 
Es de color blanco gris, fibrosa , granujienta ó compacta. Según la análisis 

hecha por Beudant de un ejemplar de Csildova contiene 61,6 de sílice, 36,1 

de cal y 2,3 de magnesia. Fórmula : Ca Si. 
Pasaremos ya á los silicatos de cal compuestos, que son tan numerosos y 

de tan escasa utilidad en sus aplicaciones, que á escepcion de dos ó tres es » 
pecies sobre las que nos detendremos algún tanto después, nos bastará dar 

una clasificación melódica de los detnas, indicando á la vez su composición. 

Silicatos calizos. 

•1.a Sección. Anhidros no aluminosos. 

• • • • 

Elementos de composición R Si. 

Edelforsita. 

Cuero de montaña. . . . 

R3 

Wollast onita. 

Piroxena diopsida. . . . 

-augiía. 

-amianloidea. 

-verde de Porgas. . 

Buslumita. 

R Si -+- 

Trcmolita. 

Actinota. 

Antoíilita do Konsberg. 

Babirglonitn. 

Ca Si 

Ca Si -+- 3Mg Si 

Ca3 "sí2 

Ca3 Si -+- Mg3 Si2 

Ca3 *Si2 -i- Fe3 S¡2 

(Ca Mg)3 Si* -a- (Fe Mn)5 Si2 

Ca Si (Mg Fe Mn)2 Si 

Ca Si -+- Mu2 Si 

R3 Si* 
.1 

Ca Si -+- Mg3 Si2 

Ca "Si -+- (Mg Fe)3 "si* 
Fe Si -+- Mg3 Si2 

3Cn SÍ h- Fe3 Si* 



2." Sección. Anhidros y aluminosos. 

R Si -+- R Si 

Escolexerosa. . , • o . Al Si -+- Ca Si 

Isopira. (Ai, Fe) Si’ Ca Si 

Labradorita. . . (AÍ, Fe) Si -f- (Ca, Sd, Mg)’si 

Glaucolita. • • » Al Si -+- (Ca, Mg, Po) Si 

Couzeranita. . j. • • 2AI Si -+- 3(Ca, Mg, Sd, Po)’s’i 

Dipira, .... 3AI Si -+- 2(Ca, Sd) Si 

R SV -+■ Rs’si.2 

Axinita. • • Al Si + (Ca, Fe)3 Si* 

RafiiiLa. . Al Si -t- 3(Ca Po)5 Si3 

Barsowita. . . . • • 3Al SÍ -t- Ca3 S¡2 

Ekebergka. • • RAÍ Si 4- 2Ca3 S¡2 

R Si i -+- RS Si 

Sarcolita. . . . . . Al Si -+- (Ca, Ña)5 Si 

Xantita. . (Al, Fe) Si 4- (Ca Mn Mg)3 Si 

Humboldlilita. • • Al’ Si -+- 2(Ca, Mg)3 si 

Epidota zoisita. • • • 2Ai Si -i- Cu^' Si 

-tlialita. . . 2A¡ Si -+- (Ca, Fe)3 Si 

44 
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-manganesiana. . . 2(AI, Mn) Sí (Ca, Fe, Mn)3 Si 

Meionila (por Stromeyer).. 2AI Si -+- (Ca Po)3 Si 

Idocrasa. 2A¡ Si 3Ca3 Si 

Wernerita. 
Parantina. 
Meionita (por Gmelin). . . 

13A1 SÍ -+- Cas's’i. 

Anortita. . 3AI Si -+- Ca3 Si. 

Indianita. . 3A1 Si -+- (Ca, Sd)3 Si. 

Latrobita. 4AI Si -+- (Ca, Po)3 Si. 

Composiciones diversas. 

Horblenda de Werner. . . ¿Al Si2 -t- 2(Mg, Ca)3 Si®? 

Tlnilita. 2Al SÍ* Ca3 Si2. 

Escapolita. 2 Al * Si2 -+- (Ca, Mn)S¡ 

Antoíilita de Noruega.. . . AÍ Si2 -i- 3(Fe, Mn, Mg, Ca) Si. 

Vesuviana..^. 2Al2’Si -+- 3Ca2 Si. 

Gehlenita. Al2 Si -f- 2(Ca, Mg)3 Si 

a sección. Silicatos no aluminosos hidratados. 

Disclasita. Ca3 Si* -+- üAq. 

Apofilita. SCa Si -+- Po Si2 -+- 

Danburita. 9Ca Si -+- Po Si2 -+- 8Aq. 

Oxaverita. lOCaSi -+- Po Si2 -+- 22Aq. 

4.° sección. Silicatos aluminosos hidratados. 

Escolezita.. Ai Si Ca Si 3Aq. 
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Mesolila . Al Si 4- (Ca, Sd) Si -l- 2Aq. 

Al Si -a- (Ca Sd) Si 4- iAq. 

Pakolita (Anderson). . . • 2Al Si -t- 3Ca Si 4- 3Aq. 

Antrimolita. 5AI Si -h 3(Ca Po) Si -a- ViAq. 

Mesóla. 6A1 Si h- 2(Ca, Sd)3 Si2 -a- 15^. 

Estelila. Al Si 4- S(Ca, Mg, Fe)3 è 'fi+üAq. 

Edingtonila. 
Í. 
4AI Si 4- Ca3 Si2 4- 12Aq. 

Prehnila . • • ’ • Al Si 4- Ca- Si 4- Aq. 

Glsmonclina del Vesubio. . 2AI Si 4- Ca2 Si 4- 9^7. 

Kirvanita. Al Si 4- (Ca, Fe)2 Si 4- 2Aq. 

Thomsonita. 3Al Si 4- (Ca, Sd)3 Si 4- 6Aq. 

Ceolita deBorkbult. . . • 2A1 Si 4- Ca Si2 4- 2Aq. 

-roja de Edelfors (Hisinger) Al Si 4- Ca Si 4- 3Aq. 

Chavasia. Al Si2 4- (Ca Po) Si 4-6Aq. 

Hidrolita (Vauquelin). . . 4A¡ Si2 4- 3Ca,Sd) Si 4- 24Aq. 

Chavasia de Naelsoe. . . 4Al Si24-3(Ca, Sd, Po)3' Si2-t-24^7 

Caporcianita. 3A1 Si2 4- (Ca Po)3 Si2 4- 9Aq. 

Lomonita (Dufrenoy) . 3Al Si2 4- Ca3 Si2 4- 12^q. 

Mesolina. 3Al Si2 4- ^Ca, Sd)3 Si2 -+- 12/lr/ 
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Cristianila de Marburg. . . 

Hidrolita (Rammelsberg). . 

Fakolita (Ramelsberg. . . 

Lomoriita (Gmelin), . . 

Estilbita.. 

Ceolila roja (Damour). . . 

Heulandita (Walmesled) . 

Estilbita laminosa. . . . 

Brewsterila. 

Esferostilbita. . . . . 

Hipostilbita. 

Epistilbita. 

Heulandita (Damour). . . 

-de Slroinoe. . . . 

Faujassita. 

Bomonita. 

3A¿Si*-t- (Ca, Po)SsÏ2 -+- i5Aq. 

3Al Si2 -+- (Ca, Sd)3 Si* + 18Aq. 

3Al Si2-h(Ca, Ps, Sd)3 Si -h 15Aq. 

3Al Si- -h Ca-' Si -+- 12Aq. 

Al Si3 -+• Ca Si -+- 6Aq. 

Al Si5 -t- Ca Si -+• 4Aq. 

4AI Si3 -+- 3Ca Si -+- 18 Aq. 

14AÍ Si3 -+- 3Ca Si -+- 2iAq. 

3Al Si3 -h Ca3S¡2 -+■ 18Aq. 

3AI SiJ -t- Ca3 Si -+■ iSAq. 

Al Si-1 -h Ca Si —f— S Aq. 

SAI Si 3 -i-3Ca Si3 -+- 27Aq. 

3AI Si3 -t- Ca3 Si -t- 24Aq. 

Al Si3 -t- Ca Si- -a- SAq. 

Piroxena. 

Esta especie abraza un gran número de variedades que se ban descrito 
con los nombres de diópsida. malacolita, sahlita, bailcalita, cocolito, heden- 
bergita, augita, etc., cuyas sustancias presentan aspectos muy diversos y color 
blanco, verde ó negro: mas M. Haiiy ha hecho de ellas una sola especie fun¬ 
dado en que todas tienen la misma forma primitiva, á saber, un prisma obli¬ 

cuo romboidal, cuyas caras tienen entre sí una inclinación de S7°5', v forman 
«•on la base ángulos de 100'’2o'. La anáiisis química no ha sido favorable á esta 
reunión de variedades durante largo tiempo, por razón de la diversidad de ba¬ 
ses combinadas con el sílice: parola teoría del isoinoríismo ha justificado la 
cristalográfica, haciendo ver que la composición de todas las piroxenas es la 
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de un siücato de protóxido que puede representarse por Ró si-, ó por 

R3 Si2, según que se supongan comprendidas todas las bases en un solo si¬ 
licato ó repartidas en dos: cucuyo último caso la base del primer silicato es 
siempre la cal, y la del segundo la magnesia ó el oxuro ferroso, ó mezcla de los 
dos unidos con el oxuro manganoso. 

La primera variedad de piroxena es conocida principalmente con el nombre 

de diópsida y de malacolita: es blanca ó verdosa y está compuesta de Ca3 Si'2 
• • • • 

Mgó Si2, sustituyendo á la magnesia una cantidad variable de protóxido de 
hierro. Pesa 3,3: raya el vidrio con dificultad y es rayada por el cuarzo: no da 
agua por la calcinación; se funde al soplete en un vidrio incoloro: y no es ata¬ 
cable por los ácidos. Se encuentra diseminada en los micasquistos ó en los es¬ 

quistos arcillosos subordinados á ellos, como en los valles de Alá. y de Grasso- 
ney en el Piamonte: en las calizas azules laminares de ¡os Pirineos: en las dio- 

ritasó en los depósitos calizos subordinados, como en Fussa en el Tiro): en las 
dolomías y en las rocas serpentinas subordinadas al gneis, etc. 

La segunda variedad de piroxena ha recibido losnombres de augiía y heden- 
bergita. Es verde ó negra y solo pesa 3,1 á 3,13, loque no deja de ser singu¬ 

lar, toda vez que la magnesia está sustituida casi completamente por el prohí- 
xido de hierro: se funde al soplete produciendo un vidrio negruzco, y es in¬ 

atacable por los ácidos. 

La augita pertene¬ 
ce á los terrenos vol¬ 

cánicos antiguos y mo¬ 

dernos : se baila con 

abundancia en las cor¬ 

rientes de lava del Etna 
y del Vesubio y en Jas 
escorias que las acom¬ 

pañan. Los volcanes 
suelen lanzar ó veces 

multitud de cristales 
de ella aislados, y cu¬ 

yas principales formas 
se ven en las figuras 

121, 122, 123 y 124. 

La augita es parte in¬ 

tegrante de los basal¬ 

tos y de las dolerilas. 

A nfibol 

Rajo este nombre 

comprenden los rninc- 

lalogistas 1res minera¬ 

les de muy diferente 
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aspecto, descritos por Werner con las denominaciones de Iremolila, acU- 
nota y hornblencla.. La reunión de estos minerales verificada por Haüy par¬ 
tiendo de los caracteres cristalográficos, ofrece sin embargo la anomalía de 
que la hornblenda, que es la especie mas esparcida e importante de las tres tie¬ 
ne una composición que no está conforme con la de las otras dos; lo cual me 
lia decidido á describirlas con separación. 

La tremolita es una sustancia blanca, gris ó verdosa; anhidra; fusible al so¬ 
plete, convirtiéndose en un vidrio blanco; transluciente ú opaca.Pesa2,93, 
es difícilmente atacable por los ácidos, sin embargo, la disolución precipita 

abundantemente por el oxalato de amoniaco y después por la potasa, y poco ó 
nada por el cianuro ferroso-potásico. 

La tremolita se encuentra cristalizada, ó en ma¬ 

sas fibrosas (grammatita). Su forma primitiva es 
un prisma romboidal oblicuo, cuyas caras forman 

entre sí ángulos de 124°34', y con la base de 

-103° 13'. Su altura es á uno de los lados de la 

base como ,1:4. La forma mas común de los cris¬ 

tales es un prisma romboidal oblicuo terminado 
por un bisel en los ángulos E (íig. 125). Las masas 

fibrosas están compuestas de libras rectas unidas, ó 
radiadas, con lustre sedoso, que con la presión se 

dividen en partículas duras y aciculares que se cía' 

van en los dedos. Esta sustancia no forma roca: se 
halla sembrada en las calizas sacaroideas y esquis¬ 

tos de transición. Solo citaré una análisis hecha por M. Beudant de la tremolita 

de Cziklova. „, 

Sílice . . . 59,5 
Oxigeno. 

31,49 9 
Fórmula. 

Magnesia. . . . 26,8 10,37 3 Ca Si -t- Mg3 Si2: ó 

Cal. • ■ • • * 12,3 3,45 1 • • * 

Alúmina. . . 1,4 0,65 » (Mg Ca)1 Si3 

Asbesto, amianto, lino fósil, carton fósil. Con estos diferentes nombres 
es conocido un mineral muy singular cuya forma es la de fibras suaves, sedo¬ 

sas y llexibles, como el algodón; ó bien la de masas de fibras suaves reunidas 
al modo de un fieltro, y semejantes á un carton ó al agárico blanco del alerce. 
Se distingue esta sustancia del talco, con quien se ha confundido antiguamen¬ 
te, en que su tacto, aunque muy suave, no tiene nada de untuoso. Cuando se 
presenta en hilos largos y llexibles recibe el nombre especial de amianto, puede 
hasta cierto punió hilarse y tejerse, y es tradición común que los antiguos fa¬ 
bricaban con él telas incombustibles en las que envolvíanlos cadáveres para 
quemarlos y conservar sus cenizas. 

Los mineralogistas no consideran ya en el dia el asbesto sino como una for¬ 
ma particular de otro mineral; pero no están conformes sobre la especie á 

que pertenece. M. Cordier creo que es el primero que ha asimilado el asbesto 

al antlbol, y en el dia mas bien se le refiere á la piroxena. 
Es posible en efecto que ciertas sustancias fibrosas, tales como el amian- 

toide de Haüy, y el mineral analizado por M. Berlhier bajo el nombre do asbes¬ 
to del pequeño s. Bernardo, sean piroxenas; pero el verdadero asbesto blan- 

Fig. 125 



oo y parecido al algodón que se hall i en la Tarentesa es mas bien un anlibol 
como se demuestra por la siguiente análisis de M. Bonsdorff: 

rtelac. inolec. 

Silice. . . . 58,20 102,68 3 Alúmina.0,14 
Gui.15,55 44,43 1 Agua.0,14 
Magnesia. . . 22,40 86,70 j 138,28 4 Acido fluórico. 0,66 
Oxuro ferroso. . . 3,22 7,15) 

Es preciso sin embargo observar que el asbesto solo se acerca al aníibol 
• t • • 

por la relación total de las bases con el silice la que da la fórmula R4 S¡3 , y 
no por la de 1 á 3 que guardan la cal y magnesia en el aníibol. 

Actmota ó anfibçl verde. Se presenta en cristales bacilares sin termina¬ 
ción especia! de color verde claro, trasparentes y de estructura pequeño-lami- 
nosa. Se funde produciendo un vidrio de un ligero color verde. Pesa 3,05. Es¬ 

tá demostrado por la análisis que la actiuota no es masque la tremolita en que 
el óxido de hierro ha reemplazado en parte á la magnesia, de modo que su 

fórmula esCa Si -+- (Mg, Fe)3 Si2. 

Anftbol aluminoso ú hornblenda. Casi siempre ¡se encuentra cristalizada 
esta sustancia ó cuando menos en masas muy escamosas y de fácil clivacion. 
Su forma primitiva es un prisma oblicuo romboidal de 124°34' como el de la 

Fig. 126 Fig. 127 tremolita y sus cristales 

mas comunes son prismas 

de seis caras como los que 
representan las figuras 126 

y 127, los cuales se pare¬ 

cen tanto mas á un prisma 

exaedro regular y princi¬ 

palmente á ciertas turmali* 

ñas, cuanto que están ter¬ 

minados por un apunta¬ 

miento de tres caras com¬ 
puesto de la base primitiva 

y de un bisel sobre una de 

las aristas posteriores. Pe¬ 

ro con el goniómetro se vé 

fácilmente que el prisma es únicamente simétrico, y no regular, siendo los dos 
ángulos restantes de la forma primitiva de 124°34', y los otros cuatro de 117"32'. 

Se distinguen además estos cristales de los de la turmalina en que se funden 

en un vidrio negro, en que no se electrizan por el calor y en que son comple¬ 

tamente negros y opacos. 
Los principales elementos que componen la hornblenda son siempre el sí¬ 

lice, la cal, la magnesia y el protóxido de hierro. Pero no es tácil ver en ella 
la fórmula de la tremolita: y por otra parte la presencia de la alúmina, cuya 
cantidad varia de 4 á 26 centésimas, impide que se pueda deducir la coordi¬ 
nación verdadera de sus moléculas. Mucho se ha discurrido á fin de esplicar 
cómo la hornblenda teniendo una composición tan variable puede presentar 
una cristalización tan limpia, tan constante y tan semejante ó la de la tremoli- 
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la. El modo mas plausible de esplicar este hecho es suponer que la horri¬ 
ble n cia es una tremolita que ha cristalizado en un medio muy cargado de 

panes aluminosas que no se han podido eliminar completamente; y es sa¬ 
bido que las sales que cristalizan en tales circunstancias presentan casi 
siempre formas mas sencillas y mejor acabadas que las que son perfectamen¬ 
te puras. 

Las diversas especies de aníibol pertenecen á los terrenos primitivos y de 
transición. La hornblenda forma por. sí sola capas de gran eslension, ya en esta¬ 
do laminar, ya eu cl esquistoideo, y ya constituyendo el hornblendschiefer. 
Mezclada con el feldspato compacto ó con el laminar furnia rocas dilatadas lla¬ 
madas dio ritas y sienilas. Es parle también de los terrenos ¿volcánicos antiguos 
y modernos en los cuales se encuentran sus mas hermosos cristales. La uclí- 
nota se halla cu los micasquistos y sembrada en las rocas talcosas. La tremolita y 
el asbesto se encuentran en las rocas serpentinas y los esteasquislos. El asbesto 
nos viene principalmente de Córcega y de la Tarentesa. 

Familia del estroncio. 

El estroncio tiene la misma analogía con el bario queel bromo con el cloro, 
el seleniocon el azufre, y el arsénico con el fósforo: asi es que sus compues¬ 
tos naturales so han confundido entre sí en un principio. El doctor Crawfort en 
1790 fué el primero que anunció q<ia un mineral pesado, hallado en Strontiau 
en Escocia, y que se había creído ser carbonato de barita, contenia una base 
diferente que no tardó en designarse con el nombre de estronciana. Posterior¬ 
mente se reconoció también que unos hermosos grupos de cristales traídos de 
Sicilia y que liguraban en las colecciones como sulfato de barita eran sul¬ 
fato de estronciana: y son los dos únicos estados bajo los que se encuentra es¬ 
ta base. 

Estronciana sulfatada. 

Cuando este pura esta sustancia se halla en forma de cristales trasparen¬ 
tes é incoloros compuestos de 36 y 33 de estronciana y de 43,64 de ácido sul¬ 

fúrico ó de SrS: pesa de 3,83 á 3,96: raya la cal carbonatada, presenta lus¬ 
tre vitreo y nacarado y tiene dos ejes do doble refracción. Decrepita al soplete, 
fundiéndose en un esmalte de color blanco de lecho, y sobre carbon da lugar 
a sulfuro de estronciana que tiene sabor sulfuroso y alcalino. Este sulfuro tra¬ 

tado por el ácido clorídrico desprende suliuro hídrjoo y forma una disolución 
que precipita en blanco por el ácido suit úrico y queda color de púrpura á la 
llama del alcool. 

Ea forma primitiva de la estronciana sulfatada es un prisma recto romboi¬ 
dal de 103° y 76°: la de la barita sulfatada presenta ángulos de 401°42/ v de 
78°38'. 

Esta diferencia de cerca de 3 grados había llamado la atención de Haüy pa- 
reciéndole una anomalía inesplicable hasta que la análisis química hizo ver la 
diferente naturaleza de las dos sales. El peso específico del sulfato de barita 
es algo mayor (4,3). presentando por lo demás la mayor analogía en sus pro¬ 
piedades y formas cristalinas con el do estronciana. 

En Sicilia se encuentran cristales lácteos que afectan la forma primitiva, y 
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también en las minas de Sulzburgo los hay azulados y con sus caras fuerte- 
mentó estriadas: pero la generalidad de ellos tienen la forma de prismas rom¬ 
boidales de 102°58' (iig. 08, pág. i6í) que provienen de la prolongación de la 
forma primitiva en el sentido de su diagonal mas corta, mas un bisel sobre los 

ángulos entremos de la otra diagonal. Asi se presentan los hermosos cristales 
de Sicilia y también bajo las formas que representan las figuras 128 y 129, que 
no son otra cosa que mpdilicuciones de la anterior. Estos cristales se encuen¬ 

tran reunidos en grupos algo radiados rellenando las cavidades de los banco* 

de azufre que alternan con la cal sulfatada. 
La eslronciana sulfatada afecta también las formas siguientes: 

Laminar: en Bristol (Inglaterra), en una ganga de arcilla ferruginosa. 
Fibrosa: en las cercanías do Toul, en capas delgadas en u a arcilla gredo- 

sa. Por lo común es de color azul. 
Compacta ¡j terrea: en masas ovoides aplastadas, ó en riñones engastados 

en una marga que sepáralos bancos de cal sulfatada en Montmartre. Esta va¬ 
riedad es impura, y contiene de 10 á 20 de carbonato de cal. Casi siempre es¬ 
tán buceas estas masas por efecto de la contracción producida por la deseca¬ 
ción; y suelen estar tapizadas sus oquedades de cristallins brillantes que tienen 
Informa apotoma que representa la Iig. 58, pág. 110. La misma forma presen¬ 
ta la eslronciana sulfatada que tapiza el interior de algunos cuarzos de la creta 

de Meudop. 
• 

Eslronciana carbonatada. 

liara vez encontramos cristalizada esta sustancia. Sus cristales son prismas 
de seis caras guarnecidos frecuentemente con una serie de facetas anulares co¬ 
mo suele veriticarse en los prismas exaedros regulares; pero algunos cristales 
<jue tienen dos séries de facetas sobre cualro caras solamente y una faceta 
sola en las otras dos demuestran que el prisma es tan solo simétrico, derivado 

deun prisma recto romboidal de 117°32' ydeG2’28', casi semejante al del 
aragonilo. La eslronciana carbonatada se encuentra mucho mas comunmente 
cu masas de estructura fibrosa y radiada, de color blanco algo amarillento, 
agrisado ó verdoso. Pesa 3,65 á diferencia de la barita carbonatada que pesa 
3,29. La raya la cal íluatada, y se funde al soplete esparciemlojuz purpurina. 
Echada en polvo sóbrelas ascuas en la oscuridad fosforece. So disuelve lenta¬ 
mente y con efervescencia en el ácido nítrico algo diluido; y esta solución da 
precipitado blanco con el ácido sulfúrico y tiñe de color de púrpura |a llama 
del alcool. 

La eslronciana carbonatada se lia encontrado asociada al plomo sulfurado 
,F¡g. 128 Fig. 129 



en el Cabo Je Stronüan y en Lead-Hills en Escocia: en Braiinsdorff (Sajonia) 
está acompañando las piritas. 

Familia del bamo. 

La barita ú óxido de bario fue descubierta porScbeele en 1774 examinando 
el óxido negro de manganeso que,como liemos visto, contiene con mucha fre¬ 
cuencia barita en estado de combinación. Humpbry Davy llegó á obtener en 
^03 el bario descomponiendo la barita por la pila galvánica con intermedio 
del mercurio. La barita es blanca agrisada, muy cáustica, soluble en agua, mas 
en caliente que en frió y cristalizable por enfriamiento; enverdece con fuerza 
la tintura de violetas: neutraliza completamente los ácidos; y en fin goza en 
alto grado de los caractères alcalinos. 

El ácido sulfúrico y los sulfatos solubles precipitan sus disoluciones, y e| 
precipitado es insoluble en el ácido nítrico. 

La barita existe en la naturaleza principalmente en estado de sulfato, car¬ 
bonato y silicato. 

Barita sulfatada. 

Esta sustancia se distingue de la mayor parte de los otros minerales litoi¬ 

deos (sales calizas, sílice y silicatos) por su considerable peso específico (de 
4,3 á 4,7) Antiguamente se la conocía con el nombre de espato pesado. Es 
bastante dura para rayar la cal carbonatada, pero se deja rayar del calcio fluo- 
rurado. Tiene doble refracción entre dos caras no paralelas: es insoluble en los 
ácidos : se funde al soplete produciendo un esmalte blanco que pasadas algu¬ 
nas horas sereduce á polvo. Calcinada sobre las ascuas, espuesta despues á la 
luz y trasladada luego á un sitio oscuro esparce una luz rojiza. Pulverizada y 
calentada en vasos cerrados con carbon se convierte en sulfuro de bario so¬ 
luble en agua, descomponible por el ácido clorídrico con desprendimiento de 

súlfido hídrico y constituyendo una solución que precipita en blanco por el áci¬ 
do sulfúrico y tiñe de color amarillo verdoso la llama del alcool. 

La barita sulfatada aunque muy estendija en la naturaleza, jamás forma 
montañas, capas, ni masas considerables : sirve de ganga mas que otras sus¬ 
tancias de aspecto no metálico á los metales, con especialidad ó los minerales 
de plomo, cobre, plata, antimonio, mercurio y cinc: pero no se la encuentra 
en los de estaño que pertenecen á una época mas antigua. Se llalla también 
con frecuencia en las arcosas situadas hacia la separación de los granitos y de 
los terrenos secundarios: y aun en las arcillas de estos terrenos hasta la parte 
inferior de las formaciones jurásicas, en las cuales ya desaparece. 

La barita sulfatada cristalizada é incolora está formada únicamente de 

63,63 de barita y de 31,37 de ácido sulfúrico, ó sea de BaS. La que se halla 
en masa amorfa ó terrea está mezclada con frecuencia con sulfatos y carbona¬ 
tes de eslrouciana y de cal, fluoruro de calcio ó sílice. La forma primitiva de la 
barita sulfatada cristalizada es un prisma recto romboidal de 101° 42' y 70° 18' 
cuya altura está con uno de los lados de la base en razón de 51 á 50. Se pue¬ 
de obtener con mucha facilidad por clivacion de las masas laminosas: pero so 

halla natural en Schemnilz (Hungría), en Offenbanya y Kapnick (Transilvonia). 
Tiene gran tendencia á formar cristales tabulares modificados ya en dos ángulos 



nmiesloa do la base como aparece cu la figura 130; ya mediante una truncadu- 
ra tan-ente á dos aristas del prisma (lig. 131) cu el que están reemplazadas 
las aristas G por profundas truncaduras g. Cuando la truncadura tangente tie¬ 
ne lu-ar en las cuatro aristas del prisma de modo que desaparezcan comple¬ 
tamente las caras, resulta un prisma rectangular que jamás es sencillo, sino que 
di origen á un gran número de cristales compuestos como los de la iig. 132: 

tales son los que proceden de las minas de mercurio sulfurado del Pala- 

,ina\i°'mismo tipo pertenece la variedad trapcciana de Haiiy (fig. 133) como 

también la lig. 134 que solo se diferencia de ella por algunos rudimentos de 
lis caras primitivas m situados sobre los ángulos del prisma rectangular. 

Los cristales de barita sulfatada todavía afectan otras tres formas dominan¬ 

tes de las que una de ellas (la 3.a de las cinco) representada en la fig. 135 es 
producida por un bisel que nace en los ángulos de la forma primitiva y se pro¬ 
longa basta reemplazar completamente la base, alargándose en el sentido do 

la diagonal mayor: de donde resulta un prisma romboidal de 102a 9' termina¬ 

do por un bisel agudo formado por las caras m (fig. 136). 

Fig 130 Fig, 131 

Fig. 132 
Fig. 133 

Fig. 134 

Fig. 136 
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La 4.3 forma dominanlo (íig. 137) es un prisma inverso del anterior resul¬ 
tante do un bisel c formado sobre los ángulos agudos e niel cristal primitivo. 
Este prisma tiene ángulos de 403°30', y el bisel de las caras sr es obtuso co¬ 
mo el de los cristales análogos del sulfato de estronciana: pero corno esta for¬ 
ma es muy poco común, al paso rjue la anterior es bastante frecuente; el bisel 
agudo formado por las caras m es una circunstancia que puede servir casi 
siempre para distinguir los prismas de sulfato de barita de los de sulfato de es¬ 

tronciana. 
Fig 138 La última forma del sulfato de barita.es 

un octaedro rectangular ó cuneiforme (figu¬ 
ra 138), formado por los mismos biseles que 
la variedad trapeciana (Iig. 134) prolonga¬ 
dos hasta hacer desaparecer las bases. Este 
octaedro está modificado por facetas perte¬ 

necientes ya á las variedades anteriores ya 
á la forma primitiva. 

Los cristales tabulares de la barita sulfa¬ 

tada están con mucha frecuencia apretados unos contra otros y con sus ángu¬ 
los redondeados, de modo que figuran crestas ele gallo. 

Por último se encuentra esta sustancia en masas laminares, escamosas, 

bacilares, fibrosas y radiadas. 
Esta última variedad llamada piedra de Bolonia se llalla en Monte Paterno 

cerca de Bolonia en Italia bajo la forma de riñones redondeados y tuberculosos 
sembrados en una marga arcillosa gris. Los cristales fibrosos parten del cen¬ 
tro, se. ensanchan hácia la circunferencia y toman figura lenticular en la super¬ 
ficie. Antiguamente se empleaba para hacer el fósforo de Bolonia, que se re¬ 
ducía á una especie do tortitas hechas de polvo de este mineral amasado con 
goma; las cuales calentadas sobre las ascuas y trasportadas á un sitio oscuro 

despedían una luz bastante viva. 

Burila carbonatada. 

Es una sustancia blanca, que raya la cal carbonatada y es rayada por el cal¬ 
cio lluorurado: pesa 4,3 : fosforece sobre las ascuas; se funde al soplete en un 
glóbulo trasparente que se vuelve opaco al enfriarse. El ácido nítrico la ataca 
con dificultad, conviniéndola al fin en un sedimento pastoso de un volúmen 
mayor que el fragmento atacado. Para disolver bien el carbonato de barita, es 
preciso 'calentarle al fuego rojo, sumergirle después en agua fria, pulverizarle y 

tratarle por el ácido nítrico diluido. 
Los cristales naturales de la barita carbonatada ofrecen cierta singularidad; 

siendo su forma primitiva el prisma recto romboidal con ángulos de IIS°30' y 
t>l°30' afectan formas pertenecientes por lo general al prisma exaedro regular 
del sistema romboidal. Am es que bailamos osle mineral cristalizado en pris¬ 
mas exaedros terminados por una ó muchas séries de facetas sobre la base; ó 
en dodecaedros de triángulos isósceles: y es preciso medir,con exactitud los 

Jínmilos del prisma para echar de ver que no es regular y que en vez de lo¬ 
uer todos los ángulos de 120" hay dos de 11 S°30' y cuatro de 120° 43'. La ba¬ 
rita carbonatada se encuentra ademasen riñones redondeados de estructu¬ 
ra radiada , ó en masas compactas. So descubrió primeramente en la mi- 



na de plomo de Snailbach (Inglaterra) por el doctor Withering, por lo que 
Werner ledió el nombre de Witberita. So ha encontrado también en Alstou- 

Moor en el Cnmbeilund, y en Neuberg en la alta Stiria. En Inglaterra la deno¬ 
minan mala ratones, porque la usan para este objeto y también para matar 
los perros. Es mas venenosa que el carbonato arlilicia! que es solamonte emé¬ 

tico. Su fórmula os Ba C. 

Bajo el nombre de sulfato carbonato de barita se conoce una mezcla na¬ 
tural, aunque no definida, de sulfato y de carbonato de barita, que cristaliza 
en prismas exágonos terminados por pirámides también de seis caras como el 
carbonato sencillo. El carbonato de barita también se ha encontrado unido en 

proporciones definidas con el de cal (BaC ~h Cu C), y cristalizado unas veces 
en prismas romboidales oblicuos y otras en dodecaedros de triángulos isósce¬ 
les, lo cual indica al parecer un nuevo ejemplo de dimorfismo: pero exi-:e es¬ 
tudiarse de nuevo su composición. 

Barita y Alúmina hidra-silicatadas. 

Harmotoma y morvenita. Esta sustancia se encuentra tapizando el interior 
de varias geodas en las rocas amigdaloides de Oberstein (Prusia riniana), don¬ 
de se lavé sembrada en los filones como en Andreasberg, Harz, y en eí cabo 
Strontian en Escocia. Consta de sílice, alumina, barita y agua en proporciones 
al parecer constantes, cuyo término medio de siete análisis hechas por diferen¬ 
tes químicos es el siguiente: > 

Relac. 
Sílice. . . . . 47,«2 84,01 
Alúmina. . . 16,46 22,51 
Barita. . . r . 20,37 21,26 i 
Ca 1. « . . . 0,17 0,49 
Potasa. . 0,51 0,85 t 
Sosa. . . . . 0,22 0,55 ) 
Agua. . . . . 14,33 127,56 

23,17 

ijiolecul. 

H 
3 

17 
.j .^UUU.L.HUI nauLuiau ue sílice, porque las 

análisis de los silicatos generalmente dan un csceso de él; y la verificada por 
Berzelius, que no está comprendida en las siete mencionadas, solo ha dado 

44,10«por ciento. Si suponemos sin embargo en los resultados anteriores 12 
moléculas de sílice y 18 de agua, obtendremos relaciones mucho mas sencilla'» 

que son Al, Ba, Si*, de las que se deduce la fórmula Al Sí*S -h Ba'*Si 6H, 

que corresponde á la de la esti/bita ó feldspato hidratado. 

La forma primiliva de la harmotoma es un prisma romboidal recto de án- 
gblos de H0°30' y G9U30': á veces está modificada esta forma por un princi¬ 
pio de pirámide cuadrangular en cada base, y por dos facetas sobre los ánmilos 

agudosdel prisma (morvenita de Strontlan). Se encuentran también otros cris- 

hS.rí4Mde lnST,nos elemo,ltos> nero muy alargados en el sentido de 
a diagonal mas corta de la base y truncados fuertemente en lasaristas amidas i > i 

prisma, cual l„s ,1a „ fOT1„ ,le prismas rectangulares compl d„ toríi 
Jos pac cuatro 6 seis facetas (harneo,na tía Oiorslein). I¡ t„, rTst,| ' ' 
oiompre están modados , cruttad.s en ángulo redo, ,lo , ocio ,,, v c ,1 ■ 



rar un solo prisma cuadranglar con un ángulo entrante on lugar de cada una 
de las aristas longitudinales. 

La harmotoma es de color blanco de leche á veces algo amarillento. Los 
cristales de Andreasberg y de Noruega son opacos; y los de Strontian se pre¬ 

sentan trasparentes con frecuencia. Raya la cal fluatada y es rayada por la 
fosfatada. Pesa de 2,392 á 2,447. Espuesta al fuego desprende agua, blanquea 
y se vuelve friable: al soplete se funde con dificultad. El ácido nítrico y el cío - 
rídrico la atacan fácilmente cuando está pulverizada; y la disolución, después 
de separar el sílice que no se lia disuelto, dá precipitado con el ácido sul¬ 
fúrico. 

En Strontian se ha encontrado un mineral análogo á la harmotoma por la 
naturaleza de sus elementos, pero difiere de ella en su proporción y en que 
contiene estronciana ademas de la barita. Se le ha dado el nombre de brews- 

\ 

terita: y cristaliza en prismas romboidales oblicuos de 430° y 44°: pesa de 2,23 

á 2,40, y está compuesto de 4AI Si3 -f 3(Ba, Sr) Si-h 4814. 

Familia del litio. 

En 4847 descubrió M., Arfwedson la litina en tres minerales procedentes de 
la isla de Uto en Suecia, á saber: la trifania, la pctalita y la turmalina ro¬ 
ja. Después se ha encontrado en otros varios reemplazando mas ó menos á la 
potasa y la sosa especialmente en una variedad de mica muy brillante llama¬ 
da lepidolita: y por último, existe en estado de fosfalo combinada con los fosfa¬ 
tos de hierro y de manganeso en la trifilina y fa tetra/ilina (V. pág. 234 y 232); 
ó combinada con el fosfato de alúmina constituyendo un mineral muy poco co¬ 

mún á que se ha dado el nombre deambligonita, cuya fórmula es Al- P-f-Li P. 

La litina en cuanto á sus propiedades guarda un medio entre la potasa ó 
la sosa, cuyas sales son todas solubles, y la barita, la estronciana y la calque for¬ 
man un gran número se sales insolubles. Asi es que el sulfato, el azoato y el 
tartrato de litina son muy solubles, y el borato de litina se parece mucho ai de 
sosa ; pero el fosfato de litina es muy poco soluble, y el carbonato no se disuel¬ 

ve bien sino en el agua hirviendo. 

Trifania. 

- una sustancia gris verdosa ó blanquizca que se ha encontrado en ¡as 

rocas graníticas de Uto (Suecia); después se la ha hallado en igual posición en 
Sterzing (Tircl), en Killiney cerca de Dublin, en Pelerhead (Escocia), y en Ster¬ 
ling (Massachussets). Se presenta en masas escamosas, traslucientes ú opacas, 
con lustre algo nacarado, y bastante dura para dar chispas con el eslabón. 
Presenta clivacion en el sentido délas caras de un prisma romboidal de 86°. 
Se hincha al sóplela y se funde produciendo un vidrio incoloro. Fundida con 

sosa sobre una hoja de platino deja una mancha de color pardo debida á la 
acción enérgica que ejerce la litina sobre este metal. Su análisis da por ter¬ 
mino medio de muchas que conocemos bastante aproximadas el siguiente re¬ 

sultado. 
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Sílice. . . . . . 65,28 
Relue. 

117,17 
molecular. 

3 
Alúmina. . . . . . 26,61 41,43 1 
Fitina. . . . 34,77 ) 
Sosa. . . . . . . 0,67 1,73 39,61 1 
Oxuro ferroso. . . . . 1,40 3,11 ) 

Fórmula Al Si2 -t-Li Si. 

Pelalila. 

Este mineral se halla formando una vena en la pegmaUta de Uto: su for¬ 
ma es la de masas pequeño-laminares de color Illanco de leche ó blanco rosado, 
y goza de propiedades casi semejantes á las de la trifania. Se cree general¬ 

mente que su fórmula es Al Si3 -t-Li Si; y que su composición corresponde á 

la del feldespato ; pero ninguna délas análisis que tenemos de ella justifica es¬ 
ta suposición. 

Gmelin. Hagen. Arfwedson. 

Sílice. 
molec. molec. molec. 

• • • . 74,17 5 77,06 19 79,21 26 
Alúmii na. . . . 17,41 1 18,02 4 17,23 5 
Lilina. • • • . 5,16/ i 2,66 ) 6,76 6 
Cal. • • • . 0,32 1 1 

» 
Sosa. . . . . » 2,26) » » 

1.a primera análisis da Al Si* -f- Li Si. 

I.a segunda — 4AI Si* -+- 3(L¡ Sd/Si. 

La tercera ___ 5 Al Si* -+- CLi Si. 

Familia del sodio 

Este metal tiene color blanco de plata: es mas blando y maleable que el 
plomo: pesa 0,972, por consiguiente es algo mas ligero que el agua. Seablan- 
da á los 50° y se liquida á los 90°, pero no se volatiliza á la temperatura del 
vidrio fundido. Se oxida con lentitud á la temperatura ordinaria y arde viva¬ 
mente al calor rojo. Echado en agua se agita con violencia en su superficie y 

se convierte en sosa, que se disuelve; pero no se inflama como el potasio, a 
uo ser que se le fije en un punto dando consistencia al agua. Forma dos óxidos 

SdO y sd^O», de los cuales solo el primero es susceptible de combinarse con 
los ácidos, rodas sus sales son solubles (á escepcion del anlimoniato) mas aun 

que las correspondientes de potasa; sin embargo, el carbonato es menos soluble 
■ cfiorescente. Sus principales especies mineralógicas son las siguientes: 

Sodio clorurado, sal gemina ó sal marina. 
Sosa sulfatada anhidra, tenardita. 

hidratada, sal de Glaubcro. 
y cal sulfatadas, schclol ó Glauberila. 

" carbonatada, natrón y nrao. 
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-y cal carbonatadas , Gay-lussita. 
-nilratada nitro cúbico 
-boratada, borax ó tinckal, 

Sodio y aluminio fluorùrados, chryolila. 

Por lo que loca á los silicatos alurninososy no aluminosos los estudiaremos 
juntamente con los de base de potasa, con ios que se confunden casi siempre, 

ja por razón de su mezcla, ya por la semejanza de su fórmula v forma cris¬ 
talina. 

Sodio clorurado. 

Sal gemma ó sal marina. Su fórmula es So Cl, ó sea 39,35 de sodio y 60,63 

de cloro, lista sal se disuelve en 2,79 veces su peso de agua á 14 cenlíg., no 
siendo mucho mas soluble en el agua hirviendo. Tiene un sabor característico 
á que so da cl nombre de salado, el cual basta para reconocerla. Pesa 2,5: su 
Iurina primitiva es el cubo, y casi es la que esclusivamenle afectan sus crista¬ 
les. Pero el modo mas frecuente de presentarse en la naturaleza es en masas 
considerables, do uní clivacion cúbica muy fácil, ó en masas pequeño-lamina- 

res, granujientas y fibrosas. Es incolora,y trasparente cuando está pura; pero 
puede tener color rojo debido al óxido de hierro ó al sub-fosfato del mismo 
metal; azul celeste por efecto de u i cuerpo indeterminado; y gris negruzco por 
el carbon ó el betún. 

El cloruro de sodio existe en la naturaleza, ó bien sólido como le acabamos 
de describir, y se leda el nombre de sal gem na; ó disuelto en las aguas mi¬ 
nerales, en las de las lagunas salitrosas, y en el agua del mar, de donde se es- 
trac por evaporación, y entonces se le llama sal marina. Por medio del fuego 
se puede distinguir la sal gemina de la obtenida por evaporación de un agua 
salada, pues no conteniendo agua de interposición la primera no decrepita, si- 
noque entra en fusion tranquila cuando se calienta en un crisol y se volati¬ 
liza á una calor fuerte; mientras que la sal cristalizada artificialmente decrepi¬ 

ta al fuego por efecto del agua de interposición contenida entre sus hojas, fun¬ 
diéndose en seguida y volatilizándose como la primera. 

La sal gemma parece ser el resultado de dos formaciones diferentes en la 
naturaleza, porque ó bien se halla en capas contemporáneas del terreno que la 
contiene, ó bien Invenido á introducirse en ellas por efecto de una acción 

posterior. La sal gemma en capas contemporáneas pertenece,casi eselusiva- 
inenteá los terrenos de Keuper (queúprieos) ó de trias, y particularmente á las 
margas irisadas. En el departamento de la Meurthe hay un gran depósito de 
ella que se estimule desde Dieuze á Chaleau-Salins y á Peloncourl, á lo largo 
del valle de la Scille, el cual no fue descubierto en Vic hasta el año 1819, me¬ 
diante una cala que se hizo con objeto de reconocer sí había ulla en aquel sitio, 
siendo asi que debió sospecharse su existencia mucho antes, atendiendo á los 
manantiales de agua salada que hacia tiempo se csplotaban en aquel territorio. 
Casi se puede asegurar que el departamento del Jura, cuyos manantiales de 
agua salada son tan abundantes, contendrá minas de sal gemina explotables. 
En Meurthe, desde la profundidad de unos 60 metros hasta la do 110 á IGO se 

cuentan doce capas de sal q te alternan ¿on una marga gris ó azulada muy 
salada, á que den el nombre de S.iltzt n (tierra salada ) La ir.a gruesa de es- 
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las capas no escede de 15 metros do espesor, bu Noithwich coica de Livei - 

pool en Inglaterra se esplota una considerable inasa de sal que forma dos ca¬ 
pas de gran potencia, cubiertas por margas rojas y verdes análogas á bis de 

Vic. El primer banco de sal, que está á la profundidad de 37 á 38 metros, tie¬ 
ne un grueso de 23 metros; y después de una capa de arcilla salífera de 95 me¬ 
tros deespesor hay otro segundo banco de sal cuyo grueso visto hasta el di i 

es de 33 metros. 
La sal gemma en montones de época posterior es mucho inas común, y se 

conoce por tres circunstancias principales: en primer lugar las masas salíferas 

en vez de formar parte de la estratificación del terreno, es'ún cortando sus 
capas en diferente sentido, y se hallan solamente en montones; en segundo 

Jugarla sal perteneciente á esta clase de criaderos no se err entra esclusiva- 
mente en un solo terreno: asi es que en Bes (Suiza) se í encuentra en la 
parte superior del lias: en Salzburgo en la caliza jurásica: en ürlliez (Bajos Pi¬ 
rineos) v en Cardona (Cataluña) está enclavada en lácrela. Las celebies mi¬ 
nas de Wiehczka en Polonia parece que pertenecen a! mismo criadero. Tam¬ 
bién se encuentra en algunas localidades cu las formaciones leí ciarías. Es, pues, 
independiente de la naturaleza del terreno esta especie de criadero: y lo que 
acaba de caracterizarle es, que en todas partes se encuentra á la inmediación 
de las rocas Ígneas, y aun á veces parece haber levantado el terreno ciicún¬ 
dante (como en Cardona), alzándose por todas partos sus capas ulrededoi, de 
manera que su formación parece estar ligada á fenómenos de ia misma natu¬ 

raleza que los que producen las erupciones volcánicas. 
Extracción. La estraccion de la sal de mina es sumamente sencilla, cuan¬ 

do es pura, no hay mas que arrancarla é introducirla en el comercio: esto es lo 
que se practica en Wieliczka, donde hace mucho tiempo que se espióla aquella 
mina que anualmente rinde 120000 quintales. La masa de sal empieza á los 
do metros debajo de tierra, y se ha profundizado ya hasta los 312 metros: 
de modo que los 245 pertenecen al espesor de la masa. Seg.un se dice, este 
banco tiene tres leguas de estensíon en todos sentidos. Cuando la sal es im¬ 
pura y teñida por el hierro ó el manganeso, como sucede en el fiiol y en 
Saltzburgo, se abren galerías en la misma masa en las que se eclia agua 
que se deja por algún tiempo para que se sature de sal y entonces se la saca 
por medio de conductos que llegan hasta las fábricas donde se evapora al 

fuego. . 
Otro manantial inagotable de sal es el agua del mar. El procedimiento que 

se emplea en Francia en las costas del Occeano y del Mediterráneo se reduce ú 
socavar las riberas formando grandes estanques, pero poco profundos, á que se 
dá el nombre de saladares y lagunajos: los revisten de arcilla y los bucen co¬ 
municar unos con otros de manera que el agua tenga que dai muchas vueltas 
-para recorrerlos lodos. Cuando la marea sube hacen enliai el agua en el primer 
estanque que sirve de reservatorio, y de él se reparte mediante una pendiente 
muy suave á los demasen los que por razón de la gran superficie que presenta a 
aire no tarda en evaporarse. Añaden entonces nueva cantidad de agua, y no 
pudiendo mantenerse en disolución toda la sal que contiene, cristaliza y se pre~ 
cipita: de cuando cu cuando la sacan y ponen á escurrir amontonándola en los 
bordes de los estanques, y continúan del misino modo mientras lo permite la 
pureza ole! oiré y e! calor de la oslaci on; es decir, desde el mes de abril lia si# 



St>2 
el de setiembre y entonces clan salida al agua madre que ha quedado en los es¬ 

tanques. 
La sal obtenida de esta manera generalmente es gris ó rojiza por razón de 

una porción do arcilla interpuesta en ella: es delicuescente por el cloridralo de 
magnesia que contiene: sin embargo es tanto mas pura cuanto mas tiempo lia 
estado espuesta á la intemperie en la orilla de los estanques, lo que se conci¬ 
be fácilmente atendiendo á que el agua se lleva con preferencia el cloridrato de 
magnesia y la arcilla que están sobrepuestos en los cristales. 

Réstanos indicar el modo de eslraer la sal de los manantiales salados del 
Este de Francia: pero antes corresponde dar una idea de la composición de sus 
aguas y de la alteración que esperimentan cuando se concentran mediante la 

evaporación. Estas aguas contienen ademas del cloruro de sodio, sulfato desosa 
y cloridratos de cal y de magnesia, cuya sales pueden existir en ellas simultá¬ 
neamente por razón deque la gran cantidad de agua es mas qne suficiente para 
mantener en disolución la mas insoluble de las sales que pudieran resultar po- 
su descomposición recíproca: pero si se trata de concentrar el líquido, llega un 
punto en que el cloridralo de cal y el su lato de sosa se descomponen mutua¬ 
mente formando cloridrato de sosa que queda en disolución y sulfato de cal 
que se precipita por su escasa solubilidad. Entonces sucede un fenómeno nota¬ 
ble y es que al precipitarse dicha sal arrastra consigo el sulfato de sosa á pesar 

de su gran solubilidad, lo cual es debido á la afinidad de ambas sales. Este 
compuesto ó sal de doble base existe en la naturaleza: dánleel nombre de schelot 

en las salinas. 
Veamos aliona brevemente el procedimiento para la extracción de la sal. En 

Moyenvíc, Chatean-Salins y Dieuze, departamento de Meurthe, marcan lasaguos 
de 1 3 á 16 grados en el pesa sal. Se ponen á evaporar desde luego en calderas 
de fundición que solo tienen 34 centímetros de profundidad y 6 ó 7 metros de 
diámetro: al principio el líquido se cubre de una espuma negruzca que se tiene 
cuidado de separar: en seguida se enturbia y deja precipitar el schelot que van 
reuniendo en grandes despumaderas colocadas á los lados de las calderas: } poi 
último cuando empiezan á aparecer cristales se quitan las despumaderas y se 
continua la evaporación hasta sequedad: se suca la sal de las calderas se la deja 

escurrir y se seca después en la estafa. 
El mismo procedimiento siguen en Salins,departamento del Jura, cuyas aguas 

solo tienen 12 grados: pero en Montmorot (del mismo departamento) y en Are 
(departamento del Doubs) donde esplolan las aguas menos saturadas de Salins 
,iUC conducen desde 4 leguas de distancia por conductos de madera, empiezan 

l;’t concentración de las aguas an lo que llaman edificios de graduación. 
Estos son unos grandes cobertizos abiertos á todos vientos, debajo de los 

cuales construyen muchos paralelepidos rectángulos con haces de zarzos hasta 
que casi llenan enteramente su recinto: Hacen en seguida subir el agua salada 
por medio de bombas y la dejan caer sobre los haces por una infinidad de aber¬ 
turas que dividiéndola la reparten con igualdad por lodos ellos con lo que pre¬ 
sentando una superficie muy dilatada al aire se evapora en parto. Recojen la 
que se reúne debajo de los cobertizos y la vuelven á hacer caer sobre los zarzos, 
repitiendo la misma operación hasta que tiene lió 13 grados; y entonces la 

araban de evaporar como en las otras salinas. 
La sal que se obtient) por los medios que acabamos de describir nunca es en- 



teramenle pura. Para ponerla ou este estado la odian cousu triplo de ugua en 
una caldera estañada y la calientan para que se disuelva mas pronto: añaden 

una corta cantidad de carbonato desosa <]ue precipita la magnesia: clarifican 
el líquido con albúmina ú otro intermedio cualquiera: le evaporan hasta seque¬ 
dad y separan con una despamadera la sal que se, forma en la superficie ponién¬ 

dola á escurrir sobre lienzos, y acaban ¡a desecación en la estufa. 

Sosa sulfatada anhidra. 

Thenardita. Filó descubierta esta sal por D. José Cusaseca en las salinas 
de Espartines á 5 leguas de Mulrid. Durante el invierno se infiltra una agua 

salina al través del suelo de un estanque hasta llenarle, la cual evaporándose 
en el verano abandona la sal en forma de cristales que so derivan de un pris¬ 
ma recto romboidal de t2o° y 55°. Su peso específico es 2,73: es trasparente 
recien separada de la masa salina, pero al aire se vuelve opaca absorviendo 

agua que disgrega sus partes. Está formada de : 
Sulfato de sosa anhidro. . 99,78 Carbonato de sosa. . 0,22. 

Según M. Thomson puede obtenerse fácilmente el sulfato de sosa anhidro 
artificial esponiendo por cierto tiempo una disolución saturada de sulfato de 
sosaá la temperatura de 401: bajo cuya circunstancia no tardan en formarse 
en el fondo de la vasija cristales anhidros de la misma forma que la tenardita. 

Sosa sulfatada hidratada. 

Antiguamente era designada esta sal con el nombre de sal admirable’ de 
Glaubero por su hermosa cristalización y porque Glaubero fue el primero que 
la descubrió, examinando el residuo de la descomposición de la sai marina por 

el ácido sulfúrico. 
Esta sal no es muy abundante en la naturaleza, especialmente en estado só¬ 

lido por causa de su gran solubilidad. Sin embargo, se la encuentra cristali¬ 
zada en las escavaciones ya abandonadas de las salinas de la Austria alta, don¬ 
de se la vé eflorecerse reduciéndose á polvo, y renovarse á poco tiempo de 
haberla estraido. También se ha hallado en la superficie de las lavas del Ve- 
suvio, y en los traquitos alterados de la solfatara de Puzol, en cuyos criade¬ 

ros se presenta blanca, opaca, y con un 18 ó 20 por ciento de agua. 
En estado líquido no es tan rara, porque se halla en el agua del mar y en 

las de los manantiales salados: y es bien sabido que el comercio se surte en 
gran cantidad de la que se estrae de los manantiales de la Lorena y del Fran¬ 

co-Condado. 
Dejamos dieba anteriormente la composición de estas aguas en su estado 

natural, y la razón de abandonar en cierta época do la concentración una ma¬ 
teria blanca, insoluble, llamada schelot que se va teniendo cuidado de reunir en 
despumaderas colocadas á lo largo de los vasos en que se evapora, y que es 
una combinación de sulfato de sosa y de sulfato de cal 

Este schelot se deja escurrir, se lava en seguida con un poco de agua fría 

para quitarle la sal marina con que está humedecido, y se trata por el agua 

hirviendo que le descompone disolviendo el sulfato de sosa y precipitando el de 
cal. El líquido convenientemente evaporado se pone á cristalizar dejándole en 
reposo. Separadas las aguas madres, se redisuelven los cristales ai una corta 



364 

cantidad de agua hirviendo y se agita la mezcla hasta que se enfrie: por cuya 
medio se turba la cristalización de la sal y se obtiene bajo una forma muy pare¬ 

cida á la de la salde Epsom inglesa que introducen en el comercio con el tí¬ 
tulo retumbante desoí de Epsom de Lorcna. Es fácil de distinguir de la ver¬ 
dadera sal de Epsom, porque es menos amarga, y porque su disolución acuosa 
no precipita por la potasa, la sosa ni el amoniaco. 

Ademas del sulfato do sosa procedente de las salinas del Este, corre también 
cu el comercio una gran cantidad de esta sal resultante de la descomposición 
de la sal marina por el ácido sulfúrico, y la cual á pesar de que se le da la 
misma forma que á la sal deLorena, es conocida fácilmente por los prácticos. 

El sulfato de sosa cristalizado es incoloro, de sabor fresco y amargo, soluble 
en 8 partes do agua á cero, en 3 á los 15°, y en el tercio de su peso á los 33°. 
Cristaliza con facilidad en hermosos prismas transparentes que contienen 0,58 
de agua de cristalización, la cual pierden por su esposicion al aire re¬ 
duciéndose á polvo. Espuesto al fuego se funde primero en su agua de cris¬ 
talización, después se deseca y no vuelve á fundirse sino á una temperatura 
superior al calor rojo. 

Se usa mucho en medicina como purgante, y sirve para fabricar la sosa 
artilicial. En el estado anhidro consta de 50,18 de ácido sulfúrico y 43,82 de 

• • « • 

«osa. Fórmula SdS. 
Sosa y cal sulfatadas. 

Schelot o Glaubcrila. Esta sal compuesta que , como dejamos dicho, 
se forma durante la evaporación de las aguas de las salinas del Este de Fran¬ 
cia, existe también cristalizada en la sal gemma de Vie, y en Yillarrubia, pro¬ 
vincia de Toledo. Sus cristales se derivan do un prisma romboidal oblicuo de 
I60°30', cuya base está inclinada sobre las caras bajo un ángulo de 130°45'. 
Es mas dura que el yeso, pesa de 2,72 á 2,73. La de Villarrubia es trasparen¬ 
te y de color gris amarillento; la de Vic es opaca y teñida de rojo por una ar¬ 

cilla ferruginosa. Decrepita al fuego y se funde al soplete en un esmalte blan¬ 
co. La incolora y trasparente se vuelve blanca y opaca cuando se sumerjo eu 
agua, porque el sulfato de sosa se disuelve y el de cal forma en la superficie 

del cristal una capa. 
La glauberita lia dado en la análisis: 

Villarrubia Vic. 
Sulfato de sosa . . . . 51 48,50 
-cal. . 49 40,00 
Cloruro de sodio. . . . » 4,20 
Arcilla ferruginosa. . . » 2,70 

• ••• • ••• 

Las dos conducen igualmente á la fórmula SdS -+- CaS, solo que en la de 
Yic se encuentra algo de cloruro de sodio y arcilla en estado de mezcla. 

En medio de las arcillas salíferas de las mismas localidades y con especiali¬ 
dad en Yic se hallan unos riñones do sustancia gris o rojiza y de estructura 
fibrosa, los cuales son mezclas variables de un gran número de sales. Aunque 
a estas mezclas se lia dado el nombre de polyhalila, esdilicil hacer de ellas un a 

especio particular, por masque los sulfalossc hallen en ellas en proporciones 

determinadas. 



Sulfato de cal. 
- sosa. 

amorfa. Roja cristaliz. Roja cristaliz. Gris. 
43,0 40,0 52,8 40,0 
44,6 37,6 21,0 29,4 

» » 2,5 17,6 
» 0,3 )> » 
6,4 13,4 18,9 0,7 
3,0 4,5 5,0 4,3 
1,0 2,0 » 8,0 

Cloruro de sodio. . . 
Arcilla y óxido de hierro. 

Según las dos primeras análisis, los sulfatos de sosa y de cal están en la 
misma proporción que en la glauberita: la tercera presenta un considerable es- 
ceso de sulfato de cal: la cuarta contiene sensiblemente 2 moléculas do sulfa¬ 
to de magnesia, 3 del de sosa y 4 del de cal. 

En la salina de Ysehel en la Austria baja se halla una polyhalita notable por 
estar el sulfato de sosa reemplazado por el de potasa, y por la presencia si¬ 

multanea y en relación simple de los sulfatos de cal anhidro é hidratado. Stro- 
meyer ha sacado de ella: 

Relac. molec. 
Sulfato de cal anhidro. . 22,22 26 1 
-potasa. . 27,63 26 1 
-- magnesia. . . 20,03 26 1 
-hierro. . . . 0,29 )) )) 
-cal hidratado. . . 28,46 27 1 
Cloruro de sodio. . . 0,19 » » 
-magnesio. . . . . 0,01 » )> 
Oxuro férrico. . 0,19 » » 

Sosa carbonatada. 
Patron, trona, urao. Por mucho tiempo se ha tenido el natrón ó carbonato 

de sosa natural del Egipto por un carbonato neutro formado de SdG. Después 
se le creyó semejante al trona y al urao, en los cuales se ha demostrado la 
presencia de molécula y media de ácido; pero parece que se deben admitir 
definitivamente dos carbonatos de sosa naturales, el uno neutro y el otro con 
esceso de ácido. 

Carbonato de sosa neutro. Este carbonato era conocido de los antiguos 
Con el nombre de nitrum ó nalrum, y se estraia, lo mismo que ahora, de algu¬ 
nos lagos situados al Oeste de! Nilo en un valle áque por este motivo denomi¬ 
naron valle de los lagos del Natrón. Durante el invierno se infiltra por el fondo 
de estos lagos una agua de color rojo violado que sube hasta la altura de dos 
metros, la cual, evaporándose completamente en el verano, deja una capa de 
sal que arrancan con barras de hierro y la introducen en el comercio. Se 
presenta en masas cristalinas, duras, translucientes, que se eflorecen por las 

superficies que están en contacto del aire absorviendo la humedad. Según M. 
Beudant, conliene: 

Acido carbónico 
Sosa. . . . . . 
Agua. 
Sulfato de sosa seco.j 
Cloruro de sodio. 
Materias terreas. . . 

Relac. molec. 
30,9 112,36 1 
43,8 113 1 
13,5 120 i 
7,3 8,24 » 
3,1 )> » 

M » )) 

Fórmula: SdC -h II. 
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Sesqui-carbonato de sosa. Cerca de Sukena en los Estados de Trípoli (Afri¬ 
ca) se halla una considerable porción de esta sal en forma de masas de gran 
tamaño, estriadas, inalterables al aire, y tan sumamente duras que las mura¬ 
llas del fuerte de Cassar, destruido hoy día, estaban construidas con ella. Dá¬ 
sele el nombre de Irona anágrama de natrón. Iílaproth que la analizó la encon¬ 

tró formada de: 
Relac. moloc. 

Sosa. 37 93,48 2 

Acido carbónico.. . 38 138,18 ‘) ! 

Agua. 22,3 200, 4,í 
Sulfato de sosa. . . 2,3 )) » 

nuv aproximadamente la fórmul 
• • • 

el ~h 4H. 

M. Boussingault y D. Mariano de Rivero lian observado también la misma 
sal en Lagunilla, aldea cerca de Marida en Colombia, en un terreno arcilloso 
que contiene asimismo grandes trozos de arenisca secundaria, y se halla for¬ 
mando un banco no muy grueso cubierto con una capa de arcilla que encierra 

cristales de Gay-lussita. 
Bicarbonato de sosa. Existe esta sal en un gran número de aguas minera¬ 

les saturadas de ácido carbónico, como las de Vals y de Vichy en Francia, y 

las de Seltz y Carlsbadeu Alemania; pero no se la puede recoger por evapora¬ 
ción porque se perdería parte del ácido carbónico, por lo que hay necesidad de 
prepararla artificialmente saturando de ácido carbónico el carbonato de sosa 

neutro del comercio. 
El carbonato de sosa neutro se preparaba en lo antiguo casi esclusivamente 

mediante la incineración de muchas plantas de la familia de las quenopodieas 
que crecen en las costas de España y del medio dia de Francia. Pero habiéndo¬ 
se interrumpido después de la revolución de 1789 las relaciones con España, 
el gobierno francés reclamó de los químicos un procedimiento para sacar la 
sosa de la sal marina, y entre los medios que se propusieron fué uno el de 
Leblanc, que dió escelenles resultados y que no ha dejado de practicarse has¬ 
ta el dia: de modo que á contar desde entonces la Francia se lia librado del 
tributo considerable que pagaba por este motivo al estraugero. 

Para convertir el cloruro de sodio en carbonato de sosa, se trata primero 
con ácido sulfúrico concentrado que le convierte en sulfato de sosa seco. Esta 
operación se ejecuta en un aparato cerrado, y sise quiere se recibe en agua e| 
ácido hidroclórico que se desprende. Mas como no es posible ni con mucho 
utilizar lodo el que se produce por este medio, se descompone mas írecuente- 
menle el cloruro en un horno caliente en donde se deseca inmediatamente el 

sulfato formado. Se mezcla este en seguida con su peso de creta y la mitad de 
carbon, ambos en polvo, y se calienta la mezcla en un horno de reverbero 
hasta fundirla completamente; por cuyo medio ol carbon reduce el sulfato de 
sosaá sulfuro de sodio, y entre este y el carbonato de cal se verifica una doble 
descomposición, resultando poruña parte carbonato de sosa soluble y por otra 
un compuesto de cal y de sulfuro de calcio casi insoluble. So trata la masa re¬ 
petidas veces con agua, se concentra el líquido y se pone á cristalizar ó bien 
se evapora hasta sequedad, con lo cual resulta una sal anhidra que ofrece 
la ventaja de un trasporte mas cómodo y mejor conservación por carecer de la 



gran cantidad de agua que tiene la cristalizada. Asi es quo en el conieicio 
corren dos productos diferentes: el carbonato cristalizado á que dan el nombre 

de cristales de sosa, y el desecado que denominan sal de sosa (I). 
El carbonato de sosa es blanco, tiene sabor alcalino y enverdece con fuerza 

el jarabe de violetas, por cuyas propiedades se le ha considerado por mucho 
tiempo como una sal con esceso de base y se le ha llamado sub-carbonato de 
sosa. Pero por razón de su composición, que hemos indicado arriba, debe consi¬ 
derársele como sal neutra. Es muy soluble en agua, mas en caliente que en 
frió, y cristaliza con facilidad por enfriamiento, en prismas romboidales ó en 
octaedros con los dos vértices truncados: pero su cristalización mas frecuente 
es muy irregular ó bien forman una masa los cristales. Estos son trasparentes 
y contienen 03 por 100 de agua de cristalización: pero se vuelven opacos y se 
eflorecen al aire, reduciéndose á cristalitos muy sutiles que solo conservan un 
30 por 100 de agua. Espuesta al fuego esta sal esperimenla primero la fusion 

acuosa, después se deseca y no se funde sino á un calor superior al rojo. 
El carbonato de sosa hace gran efervescencia con los ácidos, y dá con las 

disoluciones de cal, de magnesia, de plomo y de barita precipitados enteramen¬ 
te solubles en el ácido nítrico. Sin embargo, los precipitados producidos por 
las sales de plomo y de barita no se disuelven por lo común enteramente, por¬ 
que suelen contener una cantidad mas ó menos considerable de sulfato de 
plomo ó de barita procedente del acido sulfúrico del sultato de sosa de que rara 
vez están esentos los carbonalos del comercio. Se debe escojer el que tenga 
menos sulfato de sosa, ó sea el que deje menor cantidad de sulfato insoluble 
en el ácido nítrico, después de tratado por las sales de plomo ó de barita. 

El carbonato de sosa sirve en farmacia para preparar un gran número de sa¬ 
les de esta base, y principalmente para la obtención de la sosa cáustica líquida 
llamada lejía de jaboneros. Se usa también el mismo en medicina como esci- 
tante, fundente, y disolvente de ciertos cálculos urinarios: pero su uso mas 

principal es en l is fábricas de vidrio, de blanqueo, de jabón, y en la tinto— 

rería. 

Sosa y cal carbonatadas. 

Gay-lusila. Según dejamos dicho anteriormente esta doble sal fué descu¬ 
bierta por M. Boussingault en la capa de arcilla que cubre al urao en Lagunilla. 
Se presenta en cristales derivados de un prisma romboidal oblicuo de 68no0' y 
de l irio' cuya base forma con las caras un ángulo de 96°30\ Los cristales 
que no están alterados son trasparentes; pero espuestos á la acción del aire se 
vuelven opacos y se descomponen lentamente con la humedad atmosférica. 
Pesan 1,93; rayan la cal sulfatada y se dejan rayar de la carbonatada. Deere * 
pitan al fuego y se vuelven opacos perdiendo el agua que contienen. El ácido 
clorídrico los disuelve con efervescencia, de cuya disolución se precipita la cal 
por el oxalato de amoniaco: y el líquido evaporado y calcinado deja por resi¬ 
duo cloruro de sodio. La gay-lusita ha dado por la análisis 

(1) Se puede obtener también el carbonato de sosa, descomponiendo el sulfato por el ace¬ 
tato de cal procedente oe las fábricas de ácido pirolenoso lin este cuso »e forma sulfato 
de cal casi insoluble y acetato de sosa soluble, que desecado, calcinado y ti atado con ayuu 
da carbonato de sosa casi puro. 



568 

33,8 1 moitié. Formula: 
34, 1 . 
30,2 3 Sd C -+- Ca C -+■ 5H 

Sosa nitralada. 

Antiguamente era conocida con el nombre de nitro cúbico, porque cristali¬ 
za en romboedros obtusos que pasaban por cubos pero que distan mucho de 
serlo puesto que sus ángulos diedros sonde 106°33' y de 73°27\ Pesa 2,096: 
tiene sabor picante y amargo; es soluble en 3 partes de agua á 16°, en una á 
30°, y en monos de su peso de agua hirviendo. La solución no precipita con 
ninguno de los reactivos que indican la presencia de la potasa. Cuando es pura 
consta de: 

Ácido nítrico.62,8 . 
Sosa.37,2 Fórmula : Sd Az 

No contiene agua. 
Esta sal lia sido durante mucho tiempo un producto del arte, y por otra par¬ 

te no tenia ninguna aplicación útil. Pero hácia el año 1820 se descubrió en el 
Perú en una estension de mas de 40 leguas al Norte y al Oeste de Atica en la 
provincia de Taracapa y al sud de esta ciudad hasta cerca del rio Loa. El pais 
forma una cuenca bastante elevada, cerrada al Oeste por una costa escarpada; 
al Norte y Este por colinas de arenisca; y al Sud por una quebrada por donde 
corre el Loa. Hácia el centro de la cuenca hay una selva subterránea de gran¬ 
des árboles que tienen el color del acajú antiguo. Encima está la materia sali¬ 
na, dispuesta en lechos separados unos de otros por capas delgadas de tierra 
arcillosa parda. Para estraerla se escojen los trozos mas ricos y se tratan 
con agua hirviendo hasta hacer una solución saturada que se pone á cristali¬ 
zar. El residuo, que arrojan, contiene todavía mas de la mitad del nitrato que 
podría dar el mineral. 

Según la análisis hecha por M. Ilayes la sal nativa está compuesta de: 
Nitrato de sosa. . . . 64,98 
Sulfato de sosa. . . . 3,00 
Cloruro de sodio. . . 28,69 
Yoduro de sodio. . . 0,63 
Conchas y marga. . . 2,60 

Pero su grado de pureza es muy variable, y D. Mariano de Rivero, que fué 
el primero que dió su descripción, dice que el nitrato de sosa es perfectamente 
puro en algunos puntos. 

El nitrato de sosa se sustituye hoy dia ventajosamente, al de potasa para la 

fabricación del ácido nítrico, ya por su precio mas bajo, ya porque contieno 

62,8 por 100 de ácido, mientras que el nitro común solo contiene 53,44. 
Para la fabricación de la pólvora no es conveniente porque se humedece 

al aire. 

Sosa boratada. 

Es la combinación del ácido bórico con la sosa, designada antiguamente con 
el nombre de borax de origen árabe: tinckal que parece ser su denominación 
india: y crisócola, palabra compuesta de dos griegas que indican el uso que de 

¿I se hace para soldar el oro, El borax so halla en una porción de Incalida- 

Carbonato de sosa. 
-cal.. 
Agua. 
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îles, pero mas principalmente en la India, el Tliibet, la China y en dos minas 
del Potosí en el Perú; la mayor parte del que antiguamente venia al comercio 
era del Tliibet. 

Osta sal existe en disolución, ó seforina en las aguas de muchos lagos de este 
ultimo pais: cristaliza en el fango de dichos lagos y principalmente en sus már¬ 
genes por efecto de la desecación parcial de sus aguas en tiempo de los gran¬ 
des calores, entonces la recojen y la introducen en el comercio en el estado 
en que se halla; es decir, sucia por contener arcilla y una materia grasa par¬ 
ticular saponificada mediante un esceso de sosa. 

Ps notable el borax en bruto de la ludia por su forma, que por lo común 
es la de prismas exágonos ú octógonos muy comprimidos, terminados por una 
base oblicua y por dos facetas (Varied. dihexaedro Hiiiv). F.,tos cristales son 

sitmpie muy pequeños, translucientes u opacos, blanquizcos ó verdosos, mez¬ 
clados con arcilla y suaves al tacto Haiiy los derivaba de un prisma rectangu- 
ar oblicuo, dos de cuyas caras correspondían á las dos mas anchas del prisma 

exaedro. Pero en el día se admite como su forma primitiva el prisma romboi¬ 
dal oblicuo, con una inclinación de SGr30' y 93°30' entre sus caras que corres- 
pende á las cuatro mas pequeñas del prisma exaedro, sobre las cuales están 
colocadas alternativamente las dos facetas de cada base. 

Antiguamente se encontraba también en el comercio un bórax semi^refina— 
do con el nombre de boiax de Chino,, y tenia la forma de masas ó costras de 
4 á o centímetros de grueso, amorfas por un lado y terminadas en puntas 
de cristal por el otro, bastante parecidas al azúcar de leche. 

Los holandeses lian estado por largo tiempo en la posesión casi esclusiva 
del refinado del bórax: hasta que en <818 M. Robiquet llegó á purificarle, li¬ 

brándonos de a dependencia en que bajo este particular nos hallábamos respecto 
délos holandeses. Pero habiendo tomado á muy poco tiempo grande estension 
la estiacción del ácicio bórico de los lagos de Toscana, decayó completamen¬ 
te la importación del borax de la India y su purificación: siendo en el dia el 
producto de la combinación artificial de es¡Le ácido bórico con la sosa todo el 
borax que consume el comercio. 

MM. Rutan y Payen dedicados á esta fabricación, descubrieron que según 
se cambian las circunstancias de la cristalización, asi varia la forma, la com¬ 
posición y las propiedades de esta sal. Asi es que corren en el dia dos espe¬ 
cies de borax refinado, que por su respectiva forma han recibido los nombres 
borax prismático y borax octaédrico. 

El bórax prismático es conocido hace mas (Lempo que el otro. Se presenta 

on S^bos cristales Illancos, imperfectamente trasparentes, de sabor alcalino 
que enverdecen el jarabe de violetas, carácter que puede servir para distin¬ 
guir e el alumbre. Cuando los cristales presentan algunas caras determinables 
rara vez deja de reconocerse el prisma rectangular de Haiiy, terminado por 

^r-¡°n *’!lse inc*‘na<^a sobre las caras del prisma bajo un ángulo de 
‘ ~ ' I101 ños facetas laterales (forma despuntada de Haüy.) 
Ll boiax prismático pesa 1,703: se eflorece su superficie por la acción deí 

•aire seco y no se altera en una atmósfera húmeda: es soluble en 8 ó 10 partes 

^ e.a0ua na y en á de agua hirviendo. Su disolución concentrada tratada con el 
aciiiosU' unco, ni i rico ó cloiídricja, abandona el ácido bórico on cristales que son 
Jinin.is on antes y nacaradas. ContienejtO moléculas de aguaóseá 47,10 por i 00. 

47 
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El borax se finale al fuego en su agua do cristalización hinchándose sobre¬ 

manera; se seca luego y esperimenta la fusion ígnea al calor rojo convir¬ 
tiéndose en un vidrio trasparente é incoloro, el cual tiene le propiedad de di¬ 
solver la mayor parte de los óxidos metálicos tomando un color particular con 
cada uno, por lo cual se emplea en los ensayos docimásticos para descubrir di¬ 
chos óxidos. Pero el uso mas principal que se hace de él es para facilitar la 
soldadura de los metales, porque disuelve el óxido que tienen en su superficie 

é impide que se forme de nuevo por el contacto del aire. 
El borax octaédrico se diferencia del prismático, no solo en su forma que 

es el octaedro regular, sino en su mayor peso específico (i,815), y en que solo 
contiene o moléculas de agua de cristalización, ó sea 30,81 por 100. Sus cris¬ 
tales, lejos de eflorecerse en una atmósfera seca como los de aquel, no se al¬ 
teran, al paso que en un aire húmedo se vuelven opacos y se resquebrajan. 
Este borax ofrece grandes ventajas respecto del primero para las artes: es mas 
duro, mas tenaz, no salta en fragmentos cuando se frota: se hincha menos 
cuando se funde y hace las soldaduras con mas prontitud y perfección. Final¬ 
mente es mas económico para el transporte y alinacenage, pues que bajo el 
mismo peso y volumen contiene mas cantidad real de sustancia: (1) razón por 
la cual debe desecharse para el uso médico en el que están establecidas las 
dosis por los formularios con arreglo á la composición del borax prismático. 

Veamos el modo de obtener el borax octaédrico. Este es muy sencillo, en 
lugar de hacer una disolución hirviendo de borax que señale 20' en el areó¬ 
metro de Baumé y que en virtud de tan débil concentración no empieza á ciis- 
talizar basta los 53 ó 50 grados de temperatura produciendo solo borax prismá¬ 
tico; se prepara una disolución hirviendo que marque 30’, lo cual empieza á 
cristalizar á los 79 grados formándose cristales octaédricos mientras la tempe¬ 
ratura escoda de 50, pues si ,es inferior solo da cristales de bórax prismático 

como la primera. 
lié aquí la composición de 1res especies de borax 

prismático 

Ácido.36,53 
Sosa.10,37 

Agua.47,10 

Fórmula: Sd B2-t-10Il 

octaédrico 
47.79 

21,41 
30.80 

Sd Li- 511 

anhidro 
09,00 

30,94 

Sd B* 

Sodio y aluminio fluorurados. 

Fluoruro alumino-sádico, alúmina (Inalada alcalina, criolita ó eisstein. 

Este mineral solo se ha encontrado en Ivikaét en la Groenlandia, formando ve¬ 
nas en un granito estañífero y wolframífe.-o. Se presenta en masas escamosas 
de color blanco de leche, con tres clivaciones perpendiculares. Su aspecto es 

vitreo, algo perlado; pesa 2,963: le raya el fluatode cal. Según una análisis de 

Rorzelius parece formado de . 

,1 veces me han venido á consultar varios artesanos sóbre la sustancia que 
m ,Vi,oí Se entre ellos usan para soldar los metales con el mejor éxito, y «le cuya naturale- 
xm. hícian unîècrem EsU sustancia es el borax fundido anludro. 



Bluor. . 
Aluminio. 

Sodio. 

. 54,07 439 

. 13, 76 

. 32,93 H5 

Relac. molec. 
12 Fórmula: 

*2 Al F3 -+- 3Sd F 

• > 

Familia dll potasio. 

Fsla familia no es tan numerosa ni tan variada como la del sodio: solo com¬ 
prende el potasio clorurado, la potasa nitratada, la potasa sulfatada, la pota¬ 

sa y alúmina sulfatadas-, y por último la potasa unida á la sosa , á la litina y á 
otras bases silicatadas. Respecto de estos últimos compuestos solo presenta¬ 
remos una tabla de ellos , limitándonos á tratar de algunas especies úni¬ 

camente. 

Potasio clorurado. 

- Muriato de potasa. No se baila puro ni aislado en la naturaleza. Solo se 
le encuentra mezclado en pequeña cantidad con la sal gemina en algunas mi¬ 
nas de Alemania en donde fué descubierto por M. Yogel. Cristaliza en cubos 

como la sal marina, pero se distingue de ella por el precipitado amarillo que 
dá con la solución de cloruro de platino. Descompuesto por el ácido sulfúrico 
no produce un sulfato prismático, frágil y eílorescente como el de sosa, sino 
una sal que cristaliza en puntas de dodecaedro piramidal, muy dura y que no 

se eflorece. 

Potasa nitratada. 

Esta sal conocida también con los nombres de nitro y salitre es muy abun¬ 
dante en la naturaleza, pero no en masas considerables. Se baila diseminada 
en el terreno y se deja ver en la superficie en forma de una eflorescencia blan¬ 
ca que se recoje cuando tiene ya cierto grueso y que no tarda en reproducir¬ 
se. Este es el medio de obtener el nitro en la India, en la América meridio¬ 
nal y en ciertos parajes de España: pero el mas notable de estos salitres es 
sin duda el de Pulo de la Molfetta descubierto en 1783 en el reino de Nápoles 
por M. Forlis. Este Pulo es una hondonada circular de unos 133 metros de 
diámetro y 33 de profundidad; que parece haberse originado por hundimiento 
en una caliza conchífera, y tiene en sus paredes porción de agujeros que son 
otras tanta? aberturas de varias grutas que se eslienden por debajo del terre¬ 
no. Las mismas paredes están tapizadas de una gran cantidad de nitro casi 
puro, el cual se regenera en el corto espacio de un mes ó mes y medio, sin 
que se pueda atribuir su producción á la frecuento estancia de animales en 
aquel punto; porque se lia observado que las grutas mas licas en sal son 
precisamente las que tienen la abertura tan pequeña que defiende por deciilo 

asi la entrada á los animales. 
Pero como las minas do salitre natural no alcanzan ni con mucho á suilii 

para el consumo que se hace de esta sal, se han establecido fábricas de salitre 
artificial en Francia, y mas aun en Alemania, esponiendo debajo de cobertizos 
húmedos diversas tierras calizas mezcladas con sustancias vegetales y ani¬ 

males. 
Cuando se calcula que está suficientemente adelantada la formación del ni- 
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tro, so lixivian las tierras y se tratan ios líquidos del modo que diremos luego 
para la fabricación del salitre en Paris. 

Por mucho tiempo se lia creído que !a formación del ácido nítrico en las 
salitrerías artificiales, y por consiguiente la de los nitratos, era debida á la 
combinación del ázoe de las sustancias anima'es con el oxigeno atnrosféri co: 
y se daba por sentado que lo mismo debería suceder en los salitrales natura¬ 
les, suministrando siempre los animales ó los vegetales el ázoe necesario para 
la formación del ácido. Pero semejante teoría es enteramente inadmisible, si 
se considera la abundancia ele nitro que se produce en los arenares de la Per- 
sia, de la Arabia y de las Indias, en las grutas de Ceilan, en Pulo de Molfella, 
y por último en la superficie de los bancos cretáceos de la Roche-Guyon cerca 
de Mantes, departamento del Sena y Oisa. Respecto de todas estas localidades en 
que m se puede atribuir la producción del nitro á sustancias animales que no 

existen, nos vemos obligados á admitir la esplicacion de M. Longchamp á sa¬ 
ber: que el ácido nítrico se forma á espensas de los elementos de! aire absorvi- 
dos y condensados por los terrenos porosos; al modo que el carbon condensa y 
determina la combinación del hidrógeno y del oxígeno que absorve en estado 

de mezcla. 
Por otra parte la presencia de la cal y de la magnesia, y la de la potasa proce¬ 

dente de los restos ó detritus de los vegetales que el viento lleva hasta los s¡- 
t ios mas incultos, ó resultante de la descomposición lenta de los minerales que 
la contienen, favorece la acidificación del ázoe. Una vez admitida esta esplica¬ 
cion respecto de los salitrales naturales parece que tiende á variar la teoría de 
las salitrerías artificiales: porque si en el un caso el ácido nítrico se forma á 
espensas délos elementos atmosféricos, ¿porqué no ha de tener lugar la misma 
formación en el otro? Es en efecto probable que el ácido nítrico se produce 
por la oxigenación del ázoe atmosférico en uno y otro caso; y que las sustan¬ 
cias animales la secundan principalmente en razón de que suministran amo¬ 
niaco, que como todas las bases enérgicas tiende á determinar la formación 
de un ácido cuando están reunidos elementos oportunos para ello. 

La formación del salitre en París es debida á las mismas causas; porque 
conteniendo esta gran población una infinidad de sitios bajos, poco ventilados, 
saturados de emanaciones animales y rodeados de muros calizos, puede consi¬ 
derarse como una inmensa salitrería artificial. Asi es que tienen cuidado de 
reconocer todos los yesones que proceden de la demolición de las paredes anti- 
”uas: y si se ve que contienen nitro en cantidad espióla ble, se llevan á las fá¬ 
bricas de salitre donde lo< pulverizan y lixivian con agua q,ue disuelve siete 
sales, cuya proporción en cada 100 partes es con corla diferencia la siguiente: 
70 de nitrato de cal y de magnesia, 10 do sal marina, 10 de nitrato do potasa y 
5 de sulfato de cal y de cloridratos de cal y de magnesia. Se evapora esta agua 
de 5 á 25 grados en una caldera de cobre, durante cuya evaporación se entur¬ 
bia y precipita una materia cenagosa que so reúne en un caldero colocado en 
el fondo del liquido y suspendido de una polea para poderle sacar de cuando 
en cuando. Luego que la disolución tiene 25 grados se le añade otra de potasa 

dvl comercio, la cual descompone los nitratos y cloridratos de cal y de magne¬ 
sia, precipitando estas bases y formando nitrato de potasa y cloruro de potasio 

que quedan disueltos en el líquido. 
Efectuada la precipitación, se traslada el liquido á un depósito situado en 



o ¡ o 

la inmediación de la caldera., y después de clarificado por el reposo, se vuelve 
á esta para continuar la evaporación. El líquido contieno entonces una gran 
cantidad de nitrato de potasa, toda la sal marina de las lejías, cloruro de po¬ 
tasio y cierta cantidad de sales calizas y magnesianas que no se lian precipita¬ 
do por la potasa. Cuando está cerca de los 42° empieza á separarse la sal ma¬ 
rina, se la quita con la despumadera y se pone á escurrir en un cesto coloca¬ 
do encima de la caldera. Llegando á los 45° se deja reposar el líquido y se 
traslada á vasijas de cobre para que cristalice. Se decantan las aguas madres, 
se pone á escurrir la sal, se la lava una vez con élagua de lixiviación á S°, y 
despues de bien seca se entrega á la administración central con t.l nombre de 
salitre bruto, el cual viene á contener de 85 á 88 por 100 de nitrato de pota¬ 
sa, componiéndose el resto de mucha sal marina, un poco de cloruro de pota¬ 

sio y sales delicuescentes. 
Para refinar este salitre se pone en una caldera con la quinta parte de su 

peso de agua y se hace hervir, reemplazando el agua que merme, de manera 
que siempre tenga la misma cantidad. Por este medio casi no se disuelven mas 
que las sales delicuescentes y el nitrato de potasa, cuya solubilidad aumenta con 
la temperatura del agua en una proporción mucho mayor que la de los cloru¬ 
ros de sodio y de potasio: por consiguiente estas últimas sales se precipitan en 
el fondo y se deben separar con cuidado: cuando ya no se precipita nada, se 
clarifica el líquido con cola, se añade agua hasta completar el tercio del peso 

del salitre sobre que se opera y se poned cristalizar. La cristalización debe in¬ 
terrumpirse para obtener la sal en cierto estado de division: se lavan los cris¬ 
tales con agua saturada de nitro para privarlos de las sales delicuescentes que 

contienen, se dejan escurrir y se secan. 
El salitre obtenido de esta manera sirve para la fabricación déla pólvora; pe¬ 

ro el que la administración pone á la venta no tiene la cristalización interrum¬ 
pida, ó está cristalizado de nuevo, porque se presenta en masas de gran ta¬ 
maño compuestas de cristales prismáticos largos y acanalados. Los cristales 
aislados son por lo general prismas exaedros complanados terminados en bisel, 
los cuales se derivan de un prisma recto romboidal, cuyos ángulos son de 120° 

y de 60°, poco mas « menos. 
El nitrato de potasa es blanco, de sabor fresco y picante: soluble en 4 ó 5 

parles de agua fria y en la cuarta parte de su peso de agua hirviendo. Se fun¬ 
de á un calor suave, y por el enfriamiento se cuaja en una masa blanca,opaca, 
llamada cristal mineral-, espueslo al calor rojo pierde oxígeno pasando al esta¬ 
do de nitrito: y si la temperatura se aumenta mas, llega á descomponerse el 

ácido nitroso, quedando á descubierto la potasa, aunque nunca perfectamen¬ 

te pura. 
El nitrato de potasa inflama todos los cuerpos combustibles al calor rojo; 

se funde estendiéndose sobre las ascuas: mezclado con la sesta parte de su pe¬ 
so de carbon y otro tanto de azufre constituye la pólvora. Sirve para la es- 

traccion del ácido nítrico y para fabricar el sulfúrico. En medicina se adminis¬ 
tra en dosis pequeñas como diurético, y en cantidades muy escesivas obra co¬ 
mo veneno. 

Su composición es: ácido nítrico 53,45, potasa 46,55. 

Potasa sulfatada. 

Tártaro variolado, sal de duobus. Solo se encuentra esta sal entre lo» 
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productos! délas erupciones volcánicas, y en corta cantidad: cubre al modo de 
un ligero barniz las lavas recientes, ó forma en sus cavidades pequeñas masas 
mamelonadas teñidas á veces de color verdoso ó azulado por algunas sales 
de cobre. 

Para el consumo de las artes y para el uso médico se prepara con el resi¬ 
duo de la descomposición del nitrato de potasa por el ácido su'fúrico que que¬ 
da en las fábricas de ácido nítrico. Este residuo, que es un bisulfato de potasa, 
se disuelve en agua, se neutraliza por el carbonato de potasa, se evapora y se 
cristaliza. 

El sulfato de potasa cristalizado se presenta casi siempre en dodecaedros 
triangulares formados de dos pirámides de seis lados, de las que solo aparece 
una. Se aproximan tanto estas pirámides á la regularidad de las que se deri¬ 
van del romboedro, que por mucho tiempo se creyó que este era su forma pri¬ 
mitiva; pero examinando bien sus ángulos,se lia visto que la base de las pirá¬ 
mides no es un exágono regular; por lo que en el dia está admitido como for¬ 

ma primitiva de la potasa sulfatada el prisma recto romboidal de 118 á 119 
grados. 

E! peso del sulfato de potasa es 2,4: tiene un sabor amargo desagradable: 
es soluble en 10 partes de agua fría: muy duro é inalterable al aire: decrepita 
al fuego por razón de una corta cantidad de agua madre que tiene interpuesta, 
pues no contiene agua de cristalización. Su disolución acuosa da con el cloruro 
de platino precipitado amarillo granujiento, y con el nitrato de barita precipi¬ 
tado blanco insoluble en el ácido nítrico. 

Potasa y alúmina sulfatadas. 

Existen dos compuestos de este género muy fáciles de distinguir: el uno es 
soluble en agua y tiene sabor acídulo y astringente: casi siempre es producto 
del arte y es conocido con el nombre de alumbre: el otro es una roca natural 
insípida ó insoluble que por la analogía de composición con el anterior lia sido 

denominado alunita. 

Alunita. 

Alúmina sub-sulfalada alcalina, de Haüy. Es una sustancia lapídea que se 

presenta en masas compactas, de fractura regular ó ligeramente concheada, de 
color blanco amarillento ó rosaceo. Algunos ejemplares están llenos de oque¬ 
dades al modo de la piedra molar, las cuales por lo común están lapizadas do 
pequeños romboedros casi cúbicos, que son casi la única forma déterminable 

que afecta la alunita. 
Este mineral pesa de 2,694 á 2,752. Es bastante blando cuando está puro, 

pero se baila mezclado casi siempre con cuarzo ó feldspalo que aumentan en 

gran manera su dureza. Forma colinas enteras en la Tolfa y en Plombino (Ita¬ 
lia), y también se encuentra en Hungría, en las islas de Grecia, en Aubernia,' 

en la Guadalupe, y por último en muchos terrenos volcánicos antiguos y mo¬ 
dernos, comedio de los traquilos y de la piedra pómez, acompañado siem¬ 

pre de feldspalo, á cuyos elementos debe acaso su formación. 
¿a composición de la alunita no está bien conocida y tal vez no es cons¬ 

tante. Para formarse una idea mas exacta de ella, creo que se debo comparar 
á la composición del alumbre saturado ele alúmina obtenido por M. Ttiffaull, 
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neutralizando con potasa una solución do alumbre común. El precipitado que 

se produjo estaba lormado de 
Relac. mol. 

Acido sulfúrico. 36,19 J2,38 4 <oimua. 

Alumina. . . 33,17 o/* >7'* , ViYcs OH 
Potasa. . . . 10,82 18 34 1 AI^+IsS _ 
A<nia. 17,82 138,04 9 — 

Si suponernos almra fuera de composición el sílice que contiene frecuen¬ 

temente la alunita natural en gran cantidad, bailaremos casi siempre formado 

el mineral de los mismos dos sulfatos Al S y Psv, pero en proporciones va- 

riables, como puede 
1. R. m. 

verse en los ejemplos sigu 

H. R. m. RL R. m 

SO3... 16,5 5 27 6 27 9 

A1'203. 19 4 31,80 5 26 6,5 

PsO.. 4 1 5,60 1 7,3 2, 

H2Ó.. 3 4 3,72 3 8,2 12 

SiO3.. 36,5 )) 28,40 )) 26,5 *» 

Fe-03 » )) 1,44 )) 4 » 

33.6 9 

40, 8 
13,8 3 
10.6 12 
» » 

» » 

V. 
33,49 
39,63 
10,02 
14,83 

» 

» 

R. m. 
4,18 
3,633 

1 
8 
)) 

)) 

l. Alunita de la Tolfa, por Klap.otb: 4-Al S -i- PsS 4- 4H. 

U,_Mont-Dore, por M. Cordicr: 3A1 S 4- PsS 4- 3H. 

III, _de Bcregszasz, por M. Berthier: 7A1 S -+- 2PsS 

IV. __ de Montione, por Descotils: 2AHS3 4- 3PsS -+-121L 

ó: ¿Al S Hr 3 PsS 4- 12H 4- 2Al. 

12H. 

V._cristalizada, por M. Cordier: 3AÍ S -+- PsS 4- 8H + Al- 

Las dos últimas análisis presentan un esceso de alúmina que probablemente 

está hidratada mediante parte del agua que resulta en la formula. 

Alumbre soluble. 

Esta sal está formada de trisulfato de alúmina, sulfato de potasa yagua. 

Su fórmula es AÍS3 4- PsS + 24H y su composición en centésimas par¬ 

tes es: 

Acido sulfúrico. . 

Alúmina. . . • 
Potasa. 
Agua. 

Relac. moloc. 

33,72 4 
10,83 1 
9,93 I 

13,32 24 
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Kl alumbre es una sal incolora, trasparente, de sabor acídulo y estilícenlo: 
enrojece el tornasol: es soluble en 1 1 á i.'í partes de agua fría y en menos de 
su peso de agua hirviendo: cristaliza en octaedros regulares: se eflorece |¡<ve_ 
raímenle al aire: espuesto á la acción del fuegoesperiinenla la fusión acuosa, se 
bincha considerablemente y se deseca formando una masa porosa y blanca lla¬ 
mada alumbre calcinado. Aumentando la temperatura se descompone quedan¬ 
do alúmina y sulfato de potasa; y elevándola aun mas parece que se descompo¬ 
ne el sulfato de potasa también y se combina la alúmina directamente con la 
potasa. 

El alumbre se llalla en la naturaleza en corta cantidad, en la superficie de 
los esquistos arcillosos mezclados con sulfuro de hierro, y se forma de conti¬ 
nuo en las minas de ulla incendiadas, en las solfutaras y en las cavidades de 
los volcanes fumantes. Pero lodo el que corre en el comercio es producto del 
arte mediante diferentes procedimientos que vamos á describir y que no to¬ 
dos dan resultados enteramente idénticos. 

l.° Alumbre de Italia o alumbre de Roma. Se prepara con la alunita de 
Tolfa (jue según liemos visto, está compuesta de proporciones diferentes de 

sulfato neutro de alúmina yde sulfato de potasa (1); de tal modo quequitando 
alúmina á la alunita se la puede transformar siempre en trisulfato de alúmina 
y sulfato de potasa, que son los elementos del alumbre. Para ello se calcina la 
piedra y se la espolie por algunos meses al aire, rociándola con agua de cuan¬ 
do en cuando. Durante la calcinación parece que el esceso de alúmina se une al 
sílice que contiene siempre la piedra y el alumbre soluble que se forma pue¬ 
de entonces irse separando lentamente con el agua. En todo caso se lixivia la 
materia eflorecida al aire, se evapora el líquido y se cristaliza. 

El alumbre de Roma tiene caractères muy diferentes del de las fábricas 
francesas y de otras partes. Tiene color de rosa, debido á un sulfatoneutro de 
alúmina y de hierro, cuyo compuesto es completamente insoluble; asi es que 

su disolución está enteramente esenta de hierro, que es lo que constituye 
la superioridad del alumbre deRoma parala tintorería; pero conocida la causa, 
fácilmente se concibe que en todas partes puede obtenerse e) mismo resultado 
mediante la conveniente purificación. Ademas el alumbre de Roma disuelto en 

frió y concentrado á una temperatura que no esceda de 42 grados cristaliza en 
cubos opacos; mientras que si se le disuelve ó se evapora á una temperatura 
superior abandona una corta cantidad de sulfato doble insoluble y se convier¬ 
te en alumbre ordinario octaédrico y trasparente. De modo que la diferencia 

verdadera del alumbre deRoma de los otros alumbres consiste en que tiene una 

proporción algo mayor de alúmina. 
Alumbre de Licja. En este pais se fabricad alumbre con las pizarras arcillo¬ 

sas mezcladas con sulfuro de hierro, para lo cual se espolien á la acción del 
aire por espacio de un año ó mas. El hierro se oxida y el azufre convertido en 
ácido sulfúrico se reparte entre la alúmina y el ácido do hierro: pero como el 

Yo entiendo por sulfato neutro, bien sea su base la alúmina óla potasa, aquel que contie¬ 
ne una molécula debas paro otra de Acido: y en general por sal neutra, sea sulfato, sili- 

llcato, azoalo, ele.., la que contiene igual número do moiúculas de base y de ácido |V. la 
liceísta científica ¿ industrial de M. Qucsneville, l. XX. pag. 12). Acaso seria mejor no 
emplear el adjetivo neutra sino para espresar el estado de una sal que ni es Acida, ni alca¬ 
lina. tanto al paladar como A los reactivos de color; è indicar las variaciones de composición 
de las sales por las partículas ei/ui. uni, bi, tri qnadri, etc , aplicadas A la palabra que 
caracteriza el Acido ó la baso. 



sulfato de alúmina no constituyo por si solo el alumbre, y por otra parle es ne¬ 
cesario separar el óxido de hierro; se tuesta el mineral ellorecido colocándole 

en capas alternadas con leña menuda hasta formar unas grandes pilas que en 
seguida encienden. El hierro pasa de esta manera á su máximum deoxidacion 
y se hace poco á propósito para permanecer combinado con el ácido sulfúrico: 

por otra parle la ceniza de la leña presta al sulfato de alúmina la potasa nece¬ 
saria para reducirle á alumbre. Se lixivia todo, se evapora el líquido y se po¬ 
ne á cristalizar. Las aguas madres todavía contienen alumbre; pero como al 
mismo tiempo hay en ellas sulfato ácido do alúmina incristalizablo por falla de 
potasa, en razón de no haber dado bastante la leña, se añade cierta cantidad 
de este álcali antes de proceder á la segunda cristalización. Reunido después 

todo el alumbre, se disuelve y cristaliza para purificarle. 
En Paris yen otras ciudades manufactureras fabrican el alumbre de todas 

partes toman arcilla poco cargada de carbonato de cal y de óxido de hierro: la 
calcinan para oxidar el hierro al maximum, la pulverizan y la tratan por el 
ácido sulfúrico en artesas de plomo. Guando está ya formado el sulfato de alú¬ 
mina se disuelve enagua y se le añade sulfato de potasa ó sulfato de amoniaco 

(Az2H6, H20 -4- S03), que tienen la propiedad de transformar el sulfato de alú¬ 

mina en alumbre, y le ponen á cristalizar. 
No deja de ser muy notable esta sustitución, en el alumbre y en otros mu¬ 

chos compuestos químicos, de Az2H3., H-0 á Eo ó á PsO, y no hay cosa que me¬ 
jor demuestre que el amoniaco hidratado debe considerarse mas bien como un 
óxido metálico (Az^HSjO isomorfo con la potasa PsO, á pesar de la naturaleza 

compuesta de su radical metálico denominado amonio. 
Los químicos han obtenido otras muchas sustituciones en la fórmula del 

alumbre, de modo que en el dia forman los alumbres un grupo cuya fórmula 

general es R S*3 -+- RS + 24H, en la que R representa la alúmina ó los ses- 

quióxidos de cromo, de uranio, de hierro ó de manganeso: y R la potasa ó los 
protóxidos de amonio, desodio, de magnesio, de hierro, de cobre, de manga¬ 
neso, etc. En la naturaleza se han encontrado muchos de estos compuestos, ya 
con las proporciones reales del alumbre, ya con modificaciones en la proporción 
de los tres cuerpos que los componen: y como generalmente se presentan en 
forma de fdamentos ó de agujas muy finasen la superficie de las rocas donde se 
forman, se los ha designado casi indistintamente con el nombre de alumbre de 

pluma. Citaremos algunos ejemplos: 
1. ° Alumbre fibroso y flexible del interior de la gruta de las aguas de 

azufre en Aix (Saboya). Según la análisis hecha por M. Lonjean, farmacéutico 
de Chambéry, esta sal es un verdadero alumbre en el que el sulfato de potasa 

está reemplazado por los de magnesia y de hierro. Su fórmula es Al S3-t- (Mg, 

Fe) sV 24H. 

2. ° Hversalt, procedente de la acción simultánea del ácido sulfuroso y del 
aire sobre una lava de llavnefjord en Islandin. Esta sal presenta á la vez [ter ■ 
óxido de hierro como en sustitución de una corta cantidad de alúmina y pro- 
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lóxido do hierro y magnesia en lugar do la potasa. Fórmula: (Al, Fe)S3 -+- (Fe, 

• • • • • • 
Mg)S -+• 24H. También se ha encontrado con 18H. 

3. ° Alumbre de base de cobre, de Schemnitz en Hungría. Está compuesto 

según Mr. Beudant, de Al S3 -+- CuS -+- 12H. 

* i 

4. ® Alumbre de base de manganeso de Schemnitz, por M. Beudant: 2AI S3 

3MnS ■+* 54H. 

t>.° Alumbre de pluma, de las minas de Hurlety de Campsie, por B. Phi¬ 

llips: 2Al*S* -+- 3Fe S 48H. 

•«•••* • ••• • 

(5.® Alumbre de pluma de-por M. Bcrthier-: Al S3 -+- 2FeS -t- 30H. 

7." Alumbre de sosa del Perú meridional, por M. Thomson: Fórmula: Al S- 

-+- Sd’s’-f- SH. Este no es un verdadero alumbre, pues que el sulfato de alú¬ 

mina no contiene mas que 2 moléculas de ácido. Sin embargo es soluble eu 

agua, y su sabor es parecido al del alumbre. 

Potasa silicatada. 

La potasa silicatada está muy esparcida en el globo, pero no se ha encon¬ 
trado aislada. Unida en proporciones muy variadas á otros silicatos constituye 
una gran porción de minerales litoideos, de los que solo citaremos aquí las fór¬ 
mulas químicas, comprendiendo lossilicatos de base de sosaque por otra par¬ 
le están casi siempre mezclados con los de potasa, con los que son isomor- 
fos. De todos ellos solo nos ocuparemos á continuación en particular de 1res 

especies ó grupos, á saber: el ultramar, las micas y los feldspatos. 

I. Silicatos alcalíferos no aluminosos. 

Tierra de Chipre ( Klaproth ).(Fe, Po, Mg ) Si Aq 

Tierra de Vcrona (id).S( Fe, Po, Mg) Si -+- 3 Aq 

Pectolita ( Kobell ) 
Apofilita. . . 
Danburita. . 
Ox.iverita. . . . 

íCá3Si'2'-t-3(S*d,Po)Si-t-9.4(/ 

i V. los silicatos calizos. 

II. Silicatos alumino-alcaliferos. 

. 4Al*3 s'¡* -i-SdSSi -+- Sd 5 Ultramar (Clément y Dosormes). . . 
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Lepidomelana. 

« 
Nefelina. . 
. 

Sodalita. . 

Ittnerita. 
• • ' • « « 

Micas magnesitas : Elementos de comp. 

Pagodita de Nagyag. 

3Ai Si •+■ (Fe, Po)3 ¿i’ 

. . , >## 
• 3AI Si -h (Sd Po)3 Si 

• ... 
. 3Al Si 4- Sd3 Si2 -f. sd CI* 

• 3AISi -+- (Sd,Cu,Po)3Si -f- 6Aq 

AP Sic +R3si (V. mas adelante) 

7Á¡2 s¡3 -+- (Po, Fe)3 s¡a^-9^9 

Pagodita amarilla y roja de China. 

Pinita de Auvernia. 

Gabronita. 

Amfigena ó leucila. 
• * * • y 

Pseudo-alhita ( Ahiscli ). / • • • 

Aualcima. 

Herschelita. 
. 

Tm Wi‘ d°Craie (Ber,Lier), 

de Verona ( Vauquelù, . 

>Nacrila (Vauqueliu ). 

Labradorita. 
. • • • • 

Mesolipa. 
* • • . 

^ieseckiia. 

8A1 SP -+- (Po, Ca)3 ¿i 8Aq. 

3Â! SP (Po, Fe, Mg)3 si ,^Aq 

2AÍ Si2 4-( Sd, Mg)3 ¿i '...Aq 

. 
3AI Si 4- Po3 Si2 

3^AI, be) 4- Si2 4- (Ca, Sd)3 ¿¡î 

3AI Si2 4- (Sd, Po)3 's¡2 4- 6Aq 

3A1 Si2 4-(Sd, Po, Ca)3 ¿¡2 4-jgAq 

Al Si 4- 6(Fe, Po) Si 4- 9Aq 

AIJ>¡3 4- 3(Fe, Mg,Po)3S¡24-3.íy 

'I Su- (Po, Fe, Ca) 'si 

Al Si -h (Ca, Sd) SÍ 

Al Si 4- 3Sd, Si ■+• 6Aq 

2AI Si 4- (Po, Fe, Mo) si 



1.S.- 
Mica vidriosa de Moscovia ( Vauquelin ). . 2(AI Fe) Si -+- Po Si. 

Micas de base de litina (1).(AlFe)'s’i-»-(’Po,Li)-4-Si...(AI,Si)F 

Lepidolita rosea (Régnault).(AlMn)Si-+-(Po,Li)Si....|Si F 

•*•••• • • • ••• 

Mica blanca nacarada de Zillerllial. . . 4AlSi-+-3(Po,Ca,Mg)Si.... Al F 

Ó. . . 2*Àl*SP+(Po,Ca,Mg)3Si.... Al F 

-cromifera de Schwalzenstein. . 

Micas potásicas de Kinito, Ochotzk, j 
Fahlun, Brodbo, Uto. . . . » ' 

Micas magnésicas 

-verde-ncgrrazea de Siberia ( Rose ). 

ó. 

. 5(Al<ïr)SÏ-+- 2(Po,Mg,Ca)Si....FeF 

3(AI,Fe)Si-+-(Po,Mn)Si....AI. 

Si F y Aq 

. (AI Fe) Si* h- (Mg, Po)2 Si 

. (Al*Fe)2*Si3 -+- (Mg, Po)i Si 

--negra de Siberia (Klaprotb). (Al Fe2) Si3 hh (Mg, Po)3 Si 

_nacarada de Moscovia (Vauquelin ). 
-de Siberia (Rose). 

-de Jefferson (Meitzendorf). . . 

. j (Al Fe)2 2Si3 -h 3(Mg, Po)3 Si 

. (*Âi Fe )2S*3-h3(Mg,Po)3Si-h (Po,Sd)F 

-de Zinwald (Vauquelin >. 

—violácea de losEstados-Unidos (Vauquelin) 

_cle Varsovia ( Vauquelin ). . . . 

-de Méjico (Vauquelin). 

3(Al Fe)2’si3 -h (Po, Mn)3 Si 
( _ _ 
iu 

Al2 Si3 -h (Po, Mn) Si -+• Aq 

(Al Fe)2 Si3 + Po/Si2 -4- 2Aq 

8(AI, Fe) Si2 -4- Po3 Si* 

_e Juschakowa (Rosales). . . • 4AIF-4-(Al,Mn)Si-r-3(Po,Li,Sdjsi 

H) 
te de 
huila 

i -, mmnosicion de las micas ofrece dos circunstancias particulares: casi siempre pa 
la alúmina esta reemplazada por el sesqui-óxiuo de hierro: y casi siempre también i| * 
cierta cantidad de fluor cuyo estado de combinación es incierto. 
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Killmita (Lohunt). 
2A1 Si -+- (Po, Fe, Mg) Si2 4- 4Aq 

Oligoclasa sódica. 
Al Si2 -+■ (Sd, Ca, Po) Si 

Fe Si2 -+- (Sd, Ca) Si 

Meionita de Arfwedson. 2Al Si2 4- 3(Po, Ca) Si 

Nacrita 2.a (Vauquelin). . Al Si2 -+• (Po, Ci, Fe) Si + 2 Aq 

Feldspato sódico ó atbila. , Al Si3 -H (Sd, La) Si 

. Al Si3 -f- (Sd, Po, Ca) Si 

Feldspato vidrioso ó ryacclita. . . . Al Si3 -+- (Po, Sd, Ma) Si 

potásico û ortosa. . . . . AI Si3 -+- (Po, Sd)*Si 

___càlcico de Carnate. • . . Al Si3 -+- (Ca, S*d) Si 

Obsidiana de Méjico (Descolils). . . . 2AI Si3 + 3(Sd,Fe) Si 

Lava vidriosa de Cantal. . Al Si4 -f- (Po, *Fe,Mg,Ca)Si-t-3^7 

Marekanita opaca. . Âï Si"6 •+• Sd Si 

Petrosilex de Salberg. . Al Si6 (Sd, Mg) Si 

-de Nantes. . 4A*1 Si3 -h 3(Po, Mg, Ca) Si3 

Ponaez (Berlhierï. . 4AI Si1 -+■ 3(Po, Ca) Si -+- iAq 

-de Lipari (Klrfjaroth)* . • . . 8AI Sd -+• (Sd Po)3 Si6 

. . Al Si6 4- (Po, Sd) Si2 
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Retinita.4A1 Si<5 -+■ 3(Sd, Ca, Fe) Si*2 

Esferulila.SÀÎ Si«-+-(Po, sj,Fe)s Si» +Aq 

l* 

Perlita,.SAÍ Si6 -f- (Po, Fe,Ca)5 Sî5h-4^7 

Ultramar. 

Es una sustancia mineral de un magnífico color azul que no se altera ni 
con la luz ni con el tiempo, circunstancia que unida á su escasez la han con¬ 
servado á un precio muy subido hasta que se descubrió el modo de prepa¬ 
rarla artificialmente. 

El ultramar no se lia encontrado hasta ahora masque en Siberia cerca del 
lago Baikal, en la pequeña Buchada, en el Tliibet y en algunos otros puntos 
del imperio chino. Se presenta en granos pequeños redondeados, de un her¬ 
moso color azul intenso, sembrados con mas ó menos uniformidad y abundan¬ 
cia en una ganga de cal carbonatada y de cal sulfatada. Esta mezcla, que 
siempre está acompañada de cristalitos de hierro sulfurado cúbico, se halla en¬ 
clavada ó mezclada en una roca de cuarzo que parece pertenecer á la formación 
de los granitos. Las partes azules de esta mezcla se han considerado como 
una piedra particular á que se daba antiguamente el nombre de lapis lázuli, 
y los mineralogistas la han admitido en el número de las especies minerales 
bajo la denominación de lazulita-, la cual cristaliza en dodecaedros romboida¬ 
les: pesa de 2,76 á 2,94: raya el vidrio: da chispas con el eslabón: y es sus¬ 
ceptible de buen pulimento, por lo que se emplea para hacer copas talladas, va¬ 
sos y otros objetos de adorno. Pero todos estos caractères pertenecen á la 
mezcla indicada arriba, y no hay para que detenernos en ellos, como ni tam¬ 
poco en las análisis que se lian hecho de aquella; debiendo estudiarse las propie¬ 
dades reales del ultramar sóbrela materia azul pura y separada de su ganga. 
Esto es loque han ejecutado cumplidamente M.M Clement y Desormes á quie¬ 
nes se debe el lauro de haber determinado la composición del ultramar dán¬ 
dola á conocer á los químicos como la base de los ensayos necesarios para con¬ 

seguir su fabricación artificial. 
El medio por el cual separan el ultramar de su ganga es un procedimiento 

puramente empírico, que tal vez no le hubieran inventado los hombres cientí¬ 
ficos , pero que hace mucho tiempo fue descubierto por los obreros de la mina 
sin que se sepa el cómo. Está reducido ó pulverizar finamente el mineral en¬ 
rojeciéndole primero y echándole en agua fria: se mezcla después perfecta¬ 
mente el polvo con una pasta de cera, resina y aceite de linaza cocido: se pone 
la mezcla en un lienzo y se malaxa en agua tibia. La primera agua que arras¬ 
tra consigo una sustancia sucia, se arroja: la segunda sale cargada de un bellí¬ 
simo color azul que por el reposo se sedimenta , y es el ultramar mas puro. Se 
trata finalmente con otra tercera agua, que ya no saca mas que una materia de 

color azul pálido conocido con el nombre de cenizas de ultramar. 
MM. Clement y Desormes han verificado sus investigaciones analíticas so- 
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bre el ultramar de primera clase ó sea el mas puro, y le lian hallado 
to de: 

Relac. molec. 
Sílice. . . . 35,8 X 1,7642 = 63,16 4,075 
Alúmina. . . 34,8 X 1,5308 = 54.18 3,493 
Sosa. 23,2 X 2,5806 = 59,87 3,863 
Azufre. ... 3,1 X 5 = 15,50 1 
Carbonato de cal. 3,1 

compuos- 

4 
3,5 
4 
1 

El carbonato de cal pertenece también á la ganga del ultramar: respecto do 

los otros principios, si se admite que su relación sea S¡4, A13, Sd4 y S llegare¬ 

mos á una fórmula muy sencilla 3A1 Si -+- Sd¿ Si -t-SdS, la cual representa la 

nefelina con adición de sulfuro de sodio; pero como no es probable que un co¬ 
lor tan indestructible al aire contenga un sulfuro alcalino, y por otra parte 

los resultados de la análisis son verdaderamente Si4, AI3'S, Sd4 y S, yo prefie¬ 

ro la fórmula AI3 Si2 -i- 2Sd2 Si -+- Al S, que conviene mejor con las cualida¬ 

des del compuesto. 

Veamos aliara las propiedades del ultramar. Pesa 2,36: se puede enrojecer al 
fuego sin alterarse su color, pero á una temperatura muy elevada se funde con¬ 
virtiéndose en un vidrio trasparente é incoloro , lo que sucede también con e| 

borax, despues que se desprende azufre. El oxigenóle decolora en parte al ca¬ 
lor rojo aumentando su peso: el hidrógeno le quita azufre y le dá color rojizo: 
el azufre no ejerce acción alguna sobre él; los ácidos sulfúrico y clorídrico poco 
diluidos le decoloran con desprendimiento de súlíido hídrico, disolviendo la 
sosa y la alúmina y deponiéndose el sílice en estado gelatinoso. El ácido azóoti- 
,co le decolora también con desprendimiento de deutosido de ázoe y formación 
de ácido sulfúrico. 

Para fabricar el ultramar artificial se prepara primero sosa cáustica líquida 

saturada de sílice: se añade alúmina en estado gelatinoso hasta que el líquido 
contenga partes iguales de sílice y alúmina suponiéndolas secas. Se evapora 
hasta la sequedad, se pulveriza el producto y se echa sobre sulfuro de sodio 
fundido; se calienta por espacio de una hora y se deja enfriar. La masa resul¬ 
tante se pulveriza y trata por el agua hirviendo para separar el sulfuro de sodio 
y se lava con esmero el residuo que ya tiene color azul. So calienta este pol¬ 
vo azul en un crisol para quitarle el esceso de azufre que contiens: finalmen¬ 

te, se pulveriza con agua y por sucesivas dilucionesy decantaciones se va se¬ 
parando el polvo mas sutil y de mejor color. El ultramar natural se vendía 
antiguamente á 125 francos la onza: el artificial vale hoy á 10 francos el qui— 
lógramo. 

Los mineralogistas describen con los nombres de haüyna y cspinelana dos 

sustancias que tienen alguna relación, no con el ultramar propiamente dicho, 
sino con la mezcla que le sirve de ganga. La primera se manifiesta con fre¬ 
cuencia en diferentes rocas volcánicas, corno en el lago de Laach á orillas del 

f’<m en Moni-Dore, en Cantal, en el Vesuvio, etc. Se la encuentra sembrada 
cu forma de cristales dodecaédricos regulares: es trasparente, de color azul b i- 
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jo y verdoso: raya el vidrio y algunas veces el cuarzo: pesa de 2,6 ú 3,3: for¬ 
ma.con los ácidos una disolución gelatinosa y se funde al sóplele producien¬ 

do un vidrio ampolloso. 
La espinelana se halla en el lago de Laach en la misma roca que la hoüy- 

na, y solo se diferencia de esta en el color, que es parduzco y su peso es¬ 
pecífico, que es menor, (2,28). Hé aquí el resultado de la análisis de las tres 

sustancias: 
Lapis lazuli. Hauyna. Espinelana. 

Sílice. . . . 46 á 43 . 23 á 36 36 j á 43 
Alúmina. . . . i 1 á 14,4 18 á 27 29] á 33 
Potasa ó sosa. 0 á 8 9 á 13 16 á 19 

i Carbonata de cal. 28 » » 

| Sulfato de cal. . 
A 

6,3 u » 
0 

i Cal * . • ■ . 16 8 á 12 1 á 
i Acido sulfúrico. . 2 11 á 13 0 á 9 
Azufre. . . » indicios. 0 á 1 . . 
Oxido de hierro. 3 á 4 o, 17 á 1,16 0,4 á 2 

Agua. » 0,6 á i, 13 1,8 á 3 
La diferencia que resalta mas en este cuadro consiste en que la liaüyna y la 

espinelana no contienen carbonato de cal, al paso que este entra como parte 
esencial en el lapis lázuli y aun parece que está mezclado mas inmediatamente 

con el ultramar que el cuarzo y el sulfato de cal. 

Plicas • 

Bajo el nombre de mica (de micare brillar) se comprenden una porción do 
minerales silíceos en que de tal manera predominan el carácter del brillo se- 
mi-metálieo y la propiedad de poderse dividir en láminas de una estremada su¬ 
tileza, queno se comprende fácilmente la necesidad de hacerde ellos muchas 
especies diferentes. Sin embargo, esto es lo que se desprende de su compo¬ 
sición química, que no puede reducirse á una sola fórmula, y de sus propie¬ 
dades ópticas que demuestran que las micas no pueden pertenecer á un solo 

sistema cristalino. 
Las micas se dejan rayar por la cal carbonatada: pesan de 2,63 á 2,95: son 

casi incoloras ó bien amarillentas, grises, verdes, rojas, violadas y negras. Las 
que tienen poco color son bastante trasparentes para servir de vidrios cuando 
sus láminas tienen suficiente tamaño para ello, como sucede con algunas 
micas de Siberia : las mas oscuras parecen opacas. Generalmente se fun¬ 
den al soplete en un esmalte blanco, ó negro si contienen mucho hier¬ 
ro: las que contienen mucha magnesia son atacables por el ácido sulfúrico, 

las otras no. 
Las micas, según su color, tamaño y forma desús láminas, pueden confun¬ 

dirse á primera vista con varias sustancias de que es fácil distinguirlas. Las 
que se presentan en láminas grandes y trasparentes son muy parecidas a la 
cal sulfatada hidratada; pero puestas sobre las ascuas conservan su trasparen¬ 
cia, al paso que la cal sulfatada hidratada se vuelve blanca y opaca. 

La mica de color blanco de plata es muy semejante á la plata y recibe el 
nombre de plata de gato; lo mismo que la mica amarillo-bronceada se parece 

ni oro, y vulgarmente la llaman oro de gato. Pero las láminas de ambas micos 



V 585 

son trasparentes y quebradizas, y solo pesan 2,G1¡; cuyos caractères no permi¬ 
ten que se confundan con dichos metales. 

La mica blanca ó verdosa tiene cierta semejanza con el talco; pero este es 
untuoso al tacto, mientras que la mica solo es suave, sin untuosidad. Final¬ 
mente, la mica negra se distingue del grafito y del molibdeno sulfurado en que 
no tizna el papel; y del hierro oligisto escamoso en que este es alraible al 
imán y puede reducirse á polvo rojo enteramente amorfo y no laminoso, al 
paso que el polvo déla mica negra es agrisado y siempre laminoso. 

Todas las micas trasparentes gozan de doble refracción; pero algunas de 
ellas solo tienen un eje en cuyo sentido esta doblo refracción es nula, y por 
consiguiente deben pertenecer al sistema romboédrico: todas las demas tienen 
dos ejes de doble refracción y la mayor parte de ellas cristaliz m en el sistema 

del prisma recto romboidal, al paso que otras pertenecen al prisma romboidal 
oblicuo. Algunas veces, aunque raras, se ha encontrado la mica en prismas 
exaedros muy cortos con modificaciones que caracterizan estos 1res sistemas 
de cristalización. 

Yo no me ocuparé aqui de las infinitas análisis que se han hecho de las mi¬ 
cas, pues ya he formulado el resultado de las principales de ellas en la tabla de 
los silicatos que antecede. Ln ella se puede ver que estos minerales se com¬ 
ponen siempre de dos silicatos; uno de base de alúmina y peróxido de hierro, 
y otro de bases monoxidadas, en lasque domina ya la fitina, ya la potasa ó la 
magnesia. Es de noter que ninguna mica contiene sosa , lo que sí debe atri¬ 
buí), según la observación de M Dufrenoy, á que pertenecen á los terrenos 
mas antiguos, en los que el feldspato es de base de potasa: mientras que las 
rocas graníticas modernas contienen mas bien albita que ortosa, y talco ó clo- 
ritaen'áugar de mica. 

Las análisis hechas antiguamente por Klaproth y Vauquelin no indican la 
existencia del ácido f)uórico. M, Henri Rose es, según creo, el primero que ha¬ 
lló el flúor en la mica, y después de él todos los analizadores le han encontrado 
también. Sin embargo, como su cantidad es muy variable y á veces muy pe¬ 
queña, pudiera ser que no todas las ¡nicas le tuviesen. La de Juschakowa, de 

que he dado una fórmula conforme á la análisis, contiene 16,44 de fluor v i 31 
de cloro por 100. J ’ 

La composición de las micas de base de fitina parece ser muy sencilla, y es¬ 

tá representada por (Al Fe) Si -+- (Po, Lij Si, esceptuando la mezcla de fluo¬ 

ruro de aluminio ó de silicio de que no hablaré. 

La mayor parte de las micas de base de potasa y con especialidad las de 
• uecia y de Finlandia presentan también una fórmula muy sencilla derivada de 

la anterior, á saber: 3(A1, Fe) Si -f- (Po, Mn ó Mg) Si. 

Las micas en que predomina la magnesia pertenecen principalmente á la 
amena; son las únicas que presentan un eje de doble refracción y que por con- 

i0uiente pertenecen al sistema romboédrico. Sus silicatos ya sonde otro or- 

den di\erso y su composición puede representarse por (Al Fe)-Si5-t- (Mg, 

4!) 



586 

1*0)3 Si ó por (Al Fe)2 Si -+- (Mg, Po)3 ¿i. 

finalmente existen al gunas micas de dos ejes, las cuales pueden conside¬ 
rarse como una csccpcion, en las que el sílice predomina sobremanera. Véan¬ 
se sus fórmulas en la tabla antedicha. 

La mica es una parte esencial de muchas rocas primitivas, principalmente 
del granito , del gneis y del micasquislo de los que el último .está casi es- 
clusivamente formado de ella. Es menos abundante en los terrenos de transi¬ 
ción y sin embargo forma también parte de muchas rocas duras como las lila- 
das y las psamnitas : sus partes mas tenues parece que constituyen también 
casi enteramente las pizarras arcillosas. Igualmente se la encuentra sembra¬ 
da en forma de hojuelas brillantes en todos los demas terrenos con particula¬ 
ridad en las arenas de los terciarios de donde se recoje para usarla como pol¬ 
vos de salvadera. 

Feldspatos. 

Como parte constituyente esencial de los granitos y de la mayor parte de 
las rocas no estratificadas entra una sustancia escamosa, nacarada, blanca ó 
de color de rosa que Wallerius designó bajo el nombre de feldspato y que lia 
sido considerada como un solo mineral, hasta que M. Levy atendiendo á los 
caracteres cristalográficos, y M. G. Rose reuniendo estos á su composición 
química, han demostrado que debían hacerse muchas especies distintas de 
él. En el.día conocemos seis especies denominadas ortosa, albita, oligoclasa, 
rincolita, labradorita, y anortita: á las que se puede agregar la petalita y la 
Irifania de lasque la primera ofrece la composición de la albita, y la segunda 
la de la oligoclasa con la diferencia de que la fitina sustituye parcial ó total¬ 
mente á la sosa. 

Ortosa ó feldspato potásico. 

Se encuentra este mineral engastado en las rocas primitivas ó en masas 
pcqueño-laminares. Su forma primitiva es un prisma romboidal oblicuo, cuyas 
caras forman entre si ángulos de cerca de 120" y (50°, y su inclinación sobre 
l!i base es de 112° V (1): pero su cristalización mas común es en prismas rec¬ 
tangulares ó en prismas de seis caras complanados y terminados en bisel, cu¬ 
yos cristales suelen estar con frecuencia hemilropados ó alaciados presentan¬ 
do el aspecto de un cristal penetrado en parle por otro. 

La ortosa es rayada por el cuarzo, pero da chispas con el eslabón: fosfore¬ 
ce cuando se frota un pedazo con otro: su peso específico varia de 2,40 á 2,b8: 
se fúnde al soplete produciendo un esmalte blanco: y es insoluble en los áci¬ 
dos. Cuando es pura, es incolora y trasparente; pero mas comunmente es opa¬ 
ca y de color blanco de leche, ó blanco agrisado, verdoso, ó rojizo. Hay una 
variedad de ella llamada piedra de las Amazonas que es de un hernioso color 
verde: otra lena de escandías brillantes como la venturina: y otra, por últi¬ 
mo, incolor; y casi trasparente que ofrece un cambio de luz nacarado, que 
cuando está tallada y pulimentada en forma de esferoide y se espolie á la ac- 

(I) Según M. Livy la medida de estos nngtiloa es IIS ° 3V ; 6|o,ío*;y l!í°3ü\ 
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cion do la luz, imita al disco argentino do la luna, do dundo lo viene el nom¬ 
bre do piedra de luna. 

•••••• • ••• 
La composición normal de la orlosajcalculada sobre la fórmula Al Si15 -4- Po Si es 

Sílice. . . . . 2267,28 64,81 
Alúmina. . . 642,3 4 18,36 
Potasa. . . . . 588,86 16,83 

3498,48 100,00 

Pero con mucha frecuencia suele contener algunas centésimas de sosa con 
un poco de magnesia y de cal en sustitución de la potasa: y lo que mas debe 
llamar la atención por lo eslraordinario, es, que mientras esta sustitución, si¬ 
guiendo la ley del ¡somorlismo, no altera el sistema cristalino de la ortosa; la 
albita y lacarnalita (feldspafo calizo de Garnate), que solo se diferencian de la 
primera por la preponderancia de la sosa ó de la cal sobre la potasa, pertene¬ 
cen á otro sistema. 

Ya be manifestado anteriormente (pág. 294) que el feldspato, por efecto 
de una descomposición que puede esperimenlar en el seno de la tierra, se 
convierte en una arcilla pura y blanca llamada kaolin, que constituye la pasta 
de la porcelana: y ahora debo añadir, que el mismo feldspato laminar ó sa¬ 
caroideo se emplea con el nombre do petunzó para dar el baño á las porcelanas. 
Esta diferente aplicación es debida en parte á la fusibilidad del feldspato; y en 
parte á que hallándose el kaolin privado casi de la totalidad del álcali de aquel, 
solo es susceptible de esperimentarpor la acción del fuego mas intenso un prin¬ 
cipio de reblandecimiento que conglutina sus partes y dá á la masa la semi- 

trasparcncia que caracteriza á la porcelana. De modo que para constituir esta 
debe contener el kaolin un poco de feldspato sin descomponer. 

Albita ó feldspato sódico. 

Este mineral tiene muchas propiedades comunes con la orlosa: da chispas 
con el eslabón, es rayado por el cuarzo, se comporta como ella con el soplete, 
y es inatacable por los ácidos. Su peso específico varia entre 2,61 y 2,63. liara 
vez es trasparente, por lo general es de color blanco de leche, algunas veces 
tiene un viso agrisado, rojo ó verde : su lustre es vitreo. 

Se halla en cristales ó en masas escamosas ó granujientas como la ortosa: 
pero su forma primitiva es el prisma oblicuo no simétrico. Forma filones pe¬ 
queños en los granitos de los Alpes y ademas está sembrqdo muchas veces en 
ellos en cristales pequeños principalmente en los granitos modernos. Sin em¬ 
bargo jamás llega á ser dominante como la ortosa, y no puede decirse que 
existen granitos de base de albita. No sucede lo mismo con los pórfidos y as 
dioritas cuya pasta parece estar formada de albita frecuentemente. 

Estando compuesta la albita de Al S¡3 -h Sd Si, su composición normal es 

Sílice. . . . 2267,28 68,76 
Alúmina. . 642,34 19,49 
Sosa. . . . 387,50 11,75 

e 

3297,12 100,00 
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Pero muchas veces contiene un poco de potasa, de cal y de magnesia. Cuan¬ 
do la potasa llega á2 por 100, como en la albita de Zoeblitz en Sajonia, su 
peso específico desciende basta 2,55: lo cual movió á M. Breilhaup á hacer de 
ella «na especie particular con el nombro de periclina: mas esta diferencia 
no es suficiente razón para separarla de la albita. 

Oligokas ú oligoclasa. 

Espodumena con base de sosa ó nalrospodumena. Este mineral hace par¬ 
le de los granitos como la albita, especialmente de aquellos que presentan sus 
elementos en partículas gruesas que están como enclavadas en un granito mas 
antiguo y de grano mas menudo. También se encuentra en losgneis y micas- 
quistos que acompañan á aquellos: en ciertos pórfidos dioríticos: y en los ter* 
renos volcánicos modernos. Se distingue difícilmente de la albita con quien 
conviene en el sistema de cristalización, la opacidad, la dureza y el color blan¬ 
quecino: pero su peso específico es algo mayor (2,64 á 2,66), y es mas fusi¬ 

ble al soplete. Tiene la misma fórmula que la trifonía (R Si2 -a- R Si), pero .1 

veces contiene peróxido de hierro en sustitución de la alúmina; y juntamente 

con la sosa que es su base principal, se hallan algunas centésimas de potasa y 
de cal y algo de magnesia: de modo que su fórmula propiamente tal es: 

(Al, Fe) Si2 -+- (Sd, Po, Ca, Mg) Si. 

Labradorita ó piedra de Labrador. 

Este bellísimo mineral se encuentra en masas pequeño-laminares, de color 
gris ceniciento, pero con reflejos vivos y cambiantes de color azul, rojo, verde, 
etc. Pocas veces se vé en cristales, y estos son difíciles de determinar: pero la 

clivacion de sus masas conduce á considerar como su forma primitiva al prisma 

oblicuo no simétrico. 

La labradorita pesa de 2,7 â 2,75: raya el vidrio: no dajtgna por te calci¬ 
nación: se funde al soplete resultando un vidrio ampolloso: se disuelve por di¬ 
gestion en el ácido clorídrico, y la disolución precipita abundantemente con el 
oxalato de amoniaco. Esta solubilidad en los ácidos la diferencia fácilmente 
de los domas minerales feldspáticos. Por otra parte contiene menos sílice; 
siendo su principal base monoxidada la cul, y las accesorias la sosa y el oxuro 

ferroso. Su fórmula es: 

Al* Si -+• (Ca, Sd, Fe) Si. 

La labradorita se descubrió en la costa del Labrador acompañando á la 
hiperstena, y formando parte de un terreno granítico. También se encuentra 

sembrada en el basalto y en las lavas do los volcanes modernos. 

Pctrosilcx. 

Con este nombre se designa una sustancia compacta dura y amorfa, sin es¬ 
tructura cristalina, que forma nudos, venas ó montones en los terrenos de gra¬ 
tulo y que constituye la pasta de los pórfidos y de las dioritas. Se halla tam¬ 
bién en masas mas ó menos considerables y en filones intercalados, ya en los 
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terrenos de transición, ya en !os de sedimento. So dice que el origen del pe- 
trosilex puede ser enteramente neutoniano, según lo prueban los fósiles vege¬ 
tales como en Tliann en los Vosgos: y que su estado actual es debido á una 

acción posterior de naturaleza Ígnea. Pero evidentemente se confunden aqui 
dos rocas de origen muy diferente, y que solo una casualidad pudiera hacer que 
fuesen de la misma naturaleza. 

El primitivo petrosilex es bastante difícil de definir por razón de su natura¬ 
leza maciza y amorfa: porque es posible que se hayan confundido con él algu¬ 
nas ortosas, albitas y oliglocasas compactas. Pero como una gran porción de 
análisis han demostrado que existe una sustancia diferente de las tres anterio¬ 
res por la considerable cantidad de sílice que contiene, la cual goza de caracte¬ 
res bastante constantes, naturalmente ha habido que hacer una especie parti¬ 
cular de ella. 

Reducido á este terreno el petrosilex es una sustancia compacta, translu - 

cíenle, con lustre algo empañado, de color generalmente gris rojizo, verdoso, 
ó blanco agrisado. El de Salberg en Suecia ha recibido el nombre particular 
de adinola y es de color rojo de sangre. Pesa el petrosilex de 2,606 á 2,66: 
raya el vidrio y es rayado por el cuarzo: su fractura es bastillóse mas ó menos 
marcada, bastante semejante á la de la piedra cornea con quien se ha con¬ 
fundido por mucho tiempo: pero Werner los distinguió dando el nombre de 
hornstein fusible al petrosilex, y el de hornstein infusible á la cornea; porque 
en efecto el petrosilex, aunque mas difícil de fundir que elfeldspato, se funde 
al soplete. 

El petrosilex está compuesto de los mismos elementos que los minerales 
feldspáticos á saber: sílice y alúmina, potasa ó sosa, mas una cantidad varia¬ 
ble de magnesia, cal y óxido de hierro. La cantidad de sílice es de 70 á 81 
por 100, mientras que la albita, que es el mineral feldspá tico que contiene mas 
sílice después de él, solo tiene de 68 á 70. En la tabla antecedente hemos 
dado dos fórmulas de él; la del petrosilex de Nantes que contiene 73,20 de sí¬ 

lice, 13 de alúmina, 3,4 de 
•••••# • ••• 

potasa, etc., es 4AI S¡3 -+- 3Po S¡3; la de la adi¬ 

nola de Salberg que encierra 70,5 de sílice, 12,2 de alúmina, 6 de sosa, etc., 

es Al Si® -+- Sd Si. 

Familia del amonio. 

El amoniaco es un álcali gaseoso resultante de la combinación de un volú- 
men de ázoe y tres de hidrógeno condensados en 2 volúmenes. Este cuerpo 
puede por consiguiente combinarse con los ácidos: pero por una circunstan¬ 

cia que antiguamente debía parecer estraña, sus sales formadas con los oxáci- 
dos contenian siempre una molécula de agua por lo menos, mientras que las 
sales de los álcalis fijos pueden existir anhidras, y aun el misino cloridrato de 
amoniaco se forma sin intervención del agua. Asi vemos por ejemplo que el 
sulfato de amoniaco común (único que era conocido entonces), no solo no está 
formado de una molécula de amoniaco y una de ácido, como los sulfatos neu¬ 
tros de base de un álcali lijo, sino que contiene dos moléculas de amoniaco para 

una de ácido y ademas otra de agua, aparte de otra que contiene cuando está 
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cristalizado. La fórmula del sulfato de amoniaco seco era por consiguiente 
SO3 -+- Az2 H6 4- H20. 

Tales eran las ideas que se lenian de este cuerpo, cuando M. Berzelius 
descomponiendo la potasa por la pila con el intermedio del mercurio colocado 
en el polo negativo, y obteniendo una amalgama de potasio, ideó someter el 
amoniaco á la misma esperiencia, y observó que el mercurio se transformó re¬ 
pentinamente en una amalgama muy voluminosa y ligera, pero con brillo me¬ 
tálico, de lo que debía deducirse que el mercurio se había combinado con un 
metal. Determinado este por medio de la descomposición de la amalgama, le 
halló formado de Àz II1 ó mas bien de Az2 US que representan su equivalente 
químico. 

Entonces fué cuando comparando Berzelius los compuestos amoniacales con 
los de potasio, se persuadió que el sulfato, por ejemplo, no debía contener 
agua, y que los elementos de esta debían estar combinados con el amoniaco 
para formar el óxido de amonio: Az2 H° -+- H20 = Az2 Hs,0. 

Partiendo de esta doctrina las sales amoniacales venían á ser enteramente 
comparables á las de potasio: de modo que el sulfato de amoniaco que puede 
escribirse asi.SO3 -+- Az2 H8,0 
correspondía al de potasa. SO3 4- Ps O 
De la misma manera el cloridrato de amoniaco en vez de estar representado por 
Cl2 H2 4- Az2 H6 puede serlo por. . . Cl2 4- Az2 118 
e! cloruro de potasio es igual á. . . . Cl24- Ps 

Por último, según hemos dicho hablando del alumbre, esta sal puede con¬ 
tener indiferentemente potasio ó amonio y su fórmula puede ser 

Al S3 4- Ps S -i- 2411 ó bien Al S3 -+- (Az ÍD) S 4- 2411 

No hay una prueba mejor de la naturaleza metálica del amonio y su iso- 
inorGsmo con el potasio. Por lo que no sin razón he colocado sus compuestos 
naturales depues de los del potasio. Dichos compuestos son tres, el cloruro, 
el sulfato y el fosfato en estado de fosfato amoniaco-magnesiano. 

Amonio clorurado. 

Cloridrato de amoniaco. Esta sal se ha llamado por algún tiempo muria¬ 

to de amoniaco y mas antiguamente sal amoniaco, porque según Plinio había 
grande abundancia de ella en las inmediaciones del templo de Júpiter Amon; 
y sea lo que quiera de esta aserción, indica por lo menos que el uso de esta 

sal se remonta á una gran antigüedad. 
El cloridrato de amoniaco se forma de continuo en las erupciones volcáni¬ 

cas. El Etna produce inmensas cantidades de él, las cuales á veces se han in¬ 
troducido en el comercio. Los Calmucos trafican de tiempo inmemorial con el 
que recojen cerca de dos volcanes en acción en la Asia alta, finalmente las 
minas de carbon incendiadas como la de S. Etienne en el departamento del 
Loira producen también alguna porción que se sublima en las grietas del ter¬ 
reno. Tenemos hermosos ejemplares de él cristalizado en trapezoedros perte¬ 
necientes al sistema cúbico. Su forma mas común cuando se cristaliza artifi¬ 

cialmente es el octaedro regular. 
Pero aun cuando se csplotascn todos los criaderos naturales de la sal amo- 
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iliaco, no baslarian con mucho á satisfacer las necesidades para el consumo do 

la industria; asi es que todo el que se gasta es artificial. 
Aun no hace un siglo quo toda la sal amoniaco que se consumía en Euro¬ 

pa venia de Egipto, en donde todavía se estrae del escremento de los came¬ 
llos del modo siguiente. La gente pobre del pais que emplea como combustible 
este escremento después de seco, vende á los fabricantes de sal amoniaco el 
hollín de sus chimeneas con el que está mezclada la sal que se ha volatilizado 
mediante la combustion y se ha condensado en ellas. Los fabricantes llenan 
con él basta los dos tercios unos grandes balones de vidrio que espolien al lue¬ 
go en baño de arena por espacio de tres dias: por cuyo medio la sal se sublima 
y forma en la parte superior de los balones unos panes sólidos, semi-lrasparen- 
tes, que muchas veces suelen salir manchados de una materia fuliginosa. 

Baumé fué el primero que intentó quitar este género de industria al Egip¬ 
to: fabricó sal amoniaco de todas clases, pero su procedimiento era tan dispen¬ 
dioso que el producto no podía sostener la concurrencia con el de Egipto por 
lo que fué preciso abandonarle: después ha sido reemplazado por el siguiente. 

En las grandes poblaciones se recojen todos los despojos animales (huesos, 
cuernos, etc.) que se arrojan á los muladares mezclados con las basuras, y se 
llevan á las fábricas que deben situarse fuera de la población. Alii se introdu¬ 
cen en tres ó cuatro cilindros de fundición colocarlos horizontalmente en un 
horno de reverbero y se calientan fuertemente. Estos cilindros están cerrados 
con su tapadera de fundición por uno de los estreñios: al otro se adapta un 
tubo bastante ancho que conduzca los vapores á unos toneles con agua dispues¬ 
tos al modo de los frascos del aparato de Woulf. Los vapores que se despren¬ 
den están compuestos de agua, aceite empireumático, acetato, cianidrato y 
gran cantidad de carbonato do amoniaco, cuyas sales se disuelven en el agua 
juntamente con algo de aceite, resultando uu líquido de color oscuro intenso. 
Se trata este con una disolución turbia de sulfato de cal y aun se filtra por una 
capa de la misma sal con lo que se descomponen recíprocamente el carbona¬ 
to de amoniaco y el sulfato de cal, originándose carbonato de cal insoluble y 
sulfato de amoniaco quo queda en el líquido. Este se separa, se le añade un 
esceso de sal marina, se evapora y se pone á cristalizar. Resulta de este tra¬ 
tamiento otra doble descomposición, formándose sulfato de sosa y cloridrato 
de amoniaco, los cuales cristalizan uno antes que otro: se separan, y mediante 
la sublimación en grandes matraces de vidrio se obtiene purificado el cloridra¬ 

to de amoniaco. 
Este procedimiento se lia abandonado en el dia en las ciudades donde se 

ha establecido el alumbrado de gas estraido de la ulla; porque de la destilación 

de esta resultan aguas amoniacales que al momento se han tratado de utilizar, 
saturándolas con ácido clorídrico. La sal que se forma se evapora engrandes 
crisoles de fundición, cuyo interior está revestido de tejas: y cuando hay una 
buena cantidad de sal desecada, cubren el crisol con una cabeza ó casquete de 
plomo y aumentan la temperatura lo suficiente para sublimar la sal y que vaya 

ú condensarse en él. 
El producto se purifica por una nueva sublimación. Hace muchos años que 

he visto practicar este procedimiento en la fábrica de MM. llills en Depford, 
cerca de Londres. 

La sal amoniaco del comercio se presenta en panes redondos aplastados, pa 
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reculos á una masa da hielo, quo resisten con cierta flexibilidad cuando se tra¬ 
ta de romperlos con el martillo. Es blanco ó con algo de color debido á una ma¬ 
teria fuliginosa que parece que no es indiferente para el estañado del cobre En 
farmacia debe emplearse la blanca, la cual debe purificarse antes por solución 
y cristalización. 1 

El cloridrato de amoniaco tiene sabor muy picante: es soluble en cerca de 
tres parles de agua fria yen mucha menos hirviendo: cristaliza en agujas aizru- 

padas como las barbas de una pluma , las cuales cuando están secas forman 
masas muy ligeras. Esta sal cristalizada no contiene agua, estando formada úni¬ 

camente de 68,24 de ácido clorídrico y 31,76 de amoniaco. Es enteramente 
volátil y no se descompone por la acción del fuego: cuando se mezcla aun 
estando solida con un álcali fijo ó con los carbonatos de potasa ó de sosa des¬ 
prende un fuerte olor de amoniaco. Su disolución precipita la del nitrato de pla¬ 
ta, como los demas cloruros. 

La sal amoniaco se usa en medicina interior y esteriormente. 

. Sirve Para preparar el amoniaco y su carbonato. Se emplea para lim¬ 
piar el cobre que se quiere estañar y también tiene aplicación en la tin¬ 
torería. 

Amoniaco sulfatado. 

Esta sal se forma en idénticas circunstancias que la anterior y se halla en 
las mismas localidades, como en el Etna y el Vesuvio, donde se la ve en eflores¬ 
cencias; y también en las hornagueras incendiadas del Loyre y del Aveyron. 
Pero su mas principal criadero es en las rocas y en las grietas del terreno don¬ 
de están los lagos de Toscana, en cuyas aguas se encuentra disuelta. Cuando 
es producto del arte cristaliza en prismas exaedros complanados, terminados en 
pirámides de seis caras, y cuya forma primitiva es un prisma recto romboidal. 
Su sabor es picante y amargo. Es soluble en dos veces su peso de agua fria: v 

se descompone volatilizándose enteramente áuna temperatura elevada. Está for¬ 
mada de 

S03 . 500 53,33 
Az2lPL .... 212,6 22,07 
2H2FO.225 24,00 

937,5 100,00 
El sulfato natural ha dado exactamente la misma composición. 

I'os falo amomaco-7nagnesiano. 

Registrando los criaderos del guano en la costa de Africa, se han encon¬ 
trado una porción de cristales de una sal cuya forma primitiva parece ser un 
prisma recto romboidal, y que analizada por M. Teschemacher ha dado: 

Relac. molec. 
Acido fosfórico. . 30,40 = 33,77 1 
Magnesia. .. • . 17,00 = 65,80 2 
Amoniaco (Az H3. . 14,30 = 67,29 2 

Agua .... 38,10 = 338,67 10 

Fórmula: PMg2 (AzH3)2 1011. 

Esla sal se diferencia del fosfato amoniaco-magnesinno artificial en que lie- 
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ne un equivalente mas de amoniaco y cuatro menos de agua, según la de¬ 

terminación que yo he hecho de la composición del último (P Mg2 (Az H3)2 

-+- 1411). 

El guano es una sustancia de origen animal encontrada primero en las 
costas del Perú, en las islas de Chinche y en otras mas meridionales como 
lio, Iza, Arica, etc., en las cuales forma depósitos de gran estension y del 
grueso de 1G á 20 metros y parece que se ha producido por la acumulación, 
durante una porción de siglos, de los escrementos de las innumerables aves que 
las habitan. Posteriormente se ha hallado el guano en las costas de la Patoge¬ 
nia yen las islas occidentales del Africa; de Lodos los cuales puntos se traen á 
Europa cantidades considerables para emplearlas como abono para los campos. 
Generalmente se presenta en forma de una materia húmeda, pulverulenta, de 
color pardo oscuro y de un fuerte olor amoniacal. Se encuentran en él con fre¬ 
cuencia cristales blancos, sedosos, de diversas naturalezas; porque no es fácil 
hallar una materia mas compleja y variable en su composición, pues se lian 
hallado en ella las sustancias siguientes: 
Sulfato de sosa. 
-potasa. 
Fosfato de cal. 
-potasa. 
- sosa. 
-amoniaco. 
-magnesia. 

Fosfato amoniaco-magnesiano. 
Carbonato de amoniaco. 
Cloridrato de amoniaco. 
Urato de amoniaco. 
Ilumalo de amoniaco. 
Oxalato de amoniaco. 

Materias orgánicas indeterminadas. 

Oxalato de cal 
- sosa. 
Cloruro de potasio 
-sodio. 
Ácido húrico. 

-húmico. 
Agua. 

DE LOS MINERALES MEZCLADOS Ó DE LAS ROCAS. 

liemos recorrido hasta aqui las especies minerales mas importantes, ya 
por su abundancia, ya por su utilidad. Réstanos considerar las mismas espe¬ 
cies en sus mezclas, cuando estas constituyen una parte mas ó menos esencial 
de la corteza sólida del globo, y cuando la uniformidad y composición constan¬ 
te de sus masas, vienen á reducirlas á especies compuestas que tienen su im¬ 
portancia y utilidad propias, pues que pertenecen á su conjunto ó mezcla, y no 
aisladamente á los elementos que las forman. Antiguamente se han designado 
estas mezclas con el nombre de rocas; pero posteriormente cuando la geolo¬ 
gía nos ha dado nuevas luces acerca de la disposición de los materiales que 
componen la tierra, y se ha querido espresar con una palabra la generalidad de 
estos materiales, se les ha dado también el nombre de rocas. Entonces ha sido 

necesario hacer la distinción de rocas simples y rocas compuestas, entendien¬ 
do bajo la primera denominación los minerales simples considerados geológica¬ 
mente, es decir, con relación al sitio que ocupan yá su conexión con los gran¬ 
des fenómenos que han determinado ó modificado la constitución del globo: y 

comprendiendo en'la segunda las rocas de los antiguos mineralogistas.. Noso¬ 
tros solo nos vamos ó ocupar de estas; pero como el plan que nos hemos pro¬ 
puesto no permite darles mucha estension, nos limitaremos á describirlas li¬ 
geramente, y auná veces á una simple definición, colocándolas por orden al- 
fabélico para mayor comodidad del lector. 

50 
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Afanita (Hafty). Es una roca ele .'ispéelo homogéneo, pero que se supone 
formada de anfibol liornblendo y de feldspato fundidos imperceptiblemcnte.uno 
en otro. Proviene de los antiguos derrames que lian atravesado poco á poco to¬ 
dos los terrenos. Corresponde á la cornea y al trap de los antiguos mineralo¬ 
gistas. Es negruzca, compacta, tenaz y difícil de quebrarse: su fractura es ás¬ 
pera: es bastante dura para no dejarse rayar por el cobre, pero'no siempre raya 
el vidrio, ni siempre desgasta el hierro, y la que tiene la dureza necesaria pa¬ 
ra una cosa y otra recibe el nombre especial de trap. Generalmente ejerce ac¬ 

ción sobre la aguja magnética, lo cual indica que tiene mezclada alguna pe¬ 
queña cantidad de hierro oxidulado independiente de las 10 á 20 centési¬ 
mas que se hallan cu estado de silicato. Se funde al soplete en un esmalte 
negro. La afanita forma la pasta de una roca compuesta llamada espilila. 

Amigdaloide. Palabra que corresponde al mandelslcin de los alemanes, y 
con la que se han distinguido muchas rocas que en medio de una pasta de pe- 
trosilex ó de afanita, presentan núcleos redondeados que pueden ser de la mis¬ 
ma ó de distinta naturaleza que la pasta, aunque de diverso color. En el primer 
caso lleva el nombre de variolita y en el segundo el de espilila. 

Ampelita. V. Esquisto. 
Anagenita. Grauvaca degrano grueso de los geólogosalemanes. Es una roca 

compuesta de fragmentos redondeados de rocas primitivas, reunidos mediante 

un cimento ya esquistoso, ya de caliza sacaroidea. Pertenece á los terrenos de. 
transición (V. Pudinca). 

Anfibouta. Es una roca compuesta principalmente de anfibol hornblende, 
en el que están empastados diferentes minerales, como son granates, feldspa¬ 
to, mica; y como accesorios, cuarzo, dialaga, distena, epidola, titano, piritas y 
hierro oxidulado. Su estructura ya es esquistoidea, ya maciza. Pertenece á los 
terrenos de cristalización, en los que se halla subordinada al gneis y al micas- 

quisto. 
Arcilla. Gajo esta denominación hemos descrito anteriormente muchas sus¬ 

tancias que se pueden considerar como rocas blandas, procedentes, ó bien de 
la descomposición química de las rocas feldspáticas (como el kaolin), ó bien de 
la atenuación de otros minerales aluminoso-silíceos. Están compuestas princi¬ 
palmente de silice, alúmina y agua: forman masa con este líquido, etc. 

Arcosa. Es una roca agregada, compuesta de granos gruesos de cuarzo hia¬ 

lino y de granos de feldspato laminar, ya compacta , ya imitando á las arci¬ 
llas. Generalmente forma masas de grande estension encima de los grani¬ 
tos, cuyos elementos separados mecánicamente han contribuido á su for¬ 
mación. Encierra al mismo tiempo montones de minerales metálicos y res¬ 
tos de vegetales y animales. Pertenece á los terrenos mas antiguos de sedi¬ 

mento. 
Argilofira 6 pórfido arcilloso. Roca oporfidada formada de una pasta de 

argilolila y de cristales de feldspato: ó en otros términos, es un pórfido que á 
consecuencia de un principio de alteración ha perdido parle de su dureza y de 

su cohésion presentando un aspecto lérreo. 
Abgilolita. Esta roca de aspecto homogéneo, parece haberse originado de 

una alteración primera del feldspato compacto. Sirve de base á la an¬ 

terior. 
Bisalto. Es una roca producida, en forma de inmensas corrientes, por vol- 
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cocía y de las Hébridas; los de Auvernia, dol Forez, del Velay y del Vivarais 
(departamentos del Puy-de-Dome, del Loyre, del alto Loyie y del Ardedle^. 

La masa al enfriarse, se ha dividido en columnas prismatoideas de tres, cua¬ 
tro, cinco, seis y nueve caras, lo cual imprime á estos terrenos el aspecto do 
construcciones gigantescas. La roca en sí está compuesta principalmente de. 
piroxena, en partículas cristalinas muy pequeñas, y mezclada con cierta canti¬ 
dad de feldspato. Su testura es granugienta; su fractura mate, desigual; su as¬ 
pecto escabroso, y su color gris y â las veces blanquecino. Bajo las influencias 

meteorológicas se descompone con el tiempo, pasando al estado de waka y de 

arcilla. 
Basanita. Es un basalto que encierra cristales de piroxena diseminados y 

distintos: y como parles accesorias ó accidentales, peridoto, hierro titanado, ger- 

gones, cuarzo, ágata, etc. 
Brecha. Es una roca heterogénea formada de fragmentos bastante volumino¬ 

sos, angulosos, algunas veces con los estrenaos redondeados pero no rodados, 
conglutinados con una pasta contemporánea, ó bien de época algo posterior á 

los fragmentos. Se conocen dos especies principales de ella: la brecha silícea 
compuesta de fragmentos de jaspes ó de ágatas, unidos con un cimento silíceo; 
y la brecha caliza ó mármol brecha formada de pedazos de mármoles antiguos 
empastados en un cimento calizo.Una de las brechas calizas mas conocidas es 
la de Alet, cerca de Aix en Provenza, llamada impropiamente brecha de Alep. 
Hay también brechas volcánicas, que se componen de pedazos de lava solidi¬ 
ficada empastados en una corriente de lava líquida. Las brechas formadas de 
fragmentos de rocas primitivas reciben el nombre de anagenilas (Y. es¬ 

ta roca). 
Breciuola, esto es, pequeña brecha. Es una roca formada de parles angulo¬ 

sas del tamaño de un guisante, poco mas ó menos, unidas porun cimento. Las 
hay constituidas por la argilolita con granos de cuarzo: ó bien por la alunita 

silícea, en la que se hallan empastados fragmentos de alunita cristalina: otras 

formadas de waka dura, etc. 
Calcikira. Es una pasta caliza que envuelve cristales de diversa naturaleza. 

Hay varias especies, tales son entre otras la calcifira felspatica compuesta de 
cristales de feldspato blanquecino empastados en una caliza compacta (del pe¬ 
queño S. Bernardo), la calcifira piroxénica formada de cristales de piroxena 
verdosa, sembrados en una caliza trasluciente y de color rosaceo (isla de ly- 

ry) : la calcifira melánica, la de piropo, etc. 
Calesquisto. Es un esquisto arcilloso mezclado con caliza lamelar. 
Cipolita ó mármol cipolino. Caliza sacaroidea que contiene talco ó mica que 

le dan una estructura esquisloidea. 

CoRNEANA. V. AfANITA. 
Cuarcita. Roca compuesta esencialmente de cuarzo sublamelar ó granugien- 

to, transluciente, de fractura escabrosa, sub-vitrea por algunas partes. Forma 
capas bastante gruesas en los terrenos de cristalización y en los mas anti¬ 
guos de sedimento. Puede provenir ó bien del cuaizo gianílico aislado de 
los demas elementos que le acompañan , ó bien de una arenisca cuarzo¬ 

sa que ha vuelto al estado vitreo por su inmediación ú las locas Ígneas. 
Diorita. Es una roca compuesta de partes distintas de hornblenda pequeño- 
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faniinai- y de feldspato compacto, repartidas con bastante uniformidad. Presen¬ 
ta una mezcla de doscolores bien distintos, elverde oscuro del anfibol hornblen¬ 
de, que es el que domina en lo general, y el blanco del feldspato compacto, 
(mando los dos elementos de que se compone se confunden en términos de no 
poderse distinguir, constituye la afanxta. Llámase diorita aporfidadu cuando 
ademas del feldspato compacto que forma parte de su masa está sembrada del 
mismo en cristales voluminosos, lo que la aproxima mas al pórfido. En Cór¬ 
cega lia y una variedad de diorita muy notable (diorita orbicular de Córcega) 
que presenta esferoides compuestos de capas alternadas y concéntricas de an- 
libol y feldspato en una masa de diorita de granos de mediano tamaño. La dio¬ 
rita forma montañas y llena también espacios de gran estension en la parte; 
superior de los terrenos de cristalización ó en los de transición: suele estar mu¬ 
chas veces atravesada de filones metálicos. 

Dolerita. Esta roca perteneciente á los’terrenos de los derrames trópicos, 
está esencialmente compuesta de piroxena y feldspato. Socolor, que siempre es 
apagado, es el gris ó el pardo, mas ó menos mezclado con partes blancas. 
Cuando los dos elementos están estendidos y entrelazados con igualdad por 
toda la masa toma la roca el nombre de dolerita granito-idea: y si ademas con¬ 
tiene cristales distintos y mas voluminosos de feldspato, se le dá el título de 
porftroidea ó aporftdada. Cuando domina la piroxena y están confundidas to¬ 
das sus partes pasa á ser un basalto. 

Dolomía. Roca compuesta de col y de magnesia carbonatadas combinadas 

frecuentemente en proporciones definidas y constituyendo una especie mineral- 

distinta de que ya liemos hablado (pág. 335). 

Do.uita. Con este nombre se ha designado particularmente la roca Raquí¬ 
tica que constituye la mayor parle del Puy-de-Dome. Está compuesta de felds¬ 
pato arcilloso en que se hallan engastadas escamas de mica y alguno que otro 
cristal de feldspato vitreo. Tiene poca cohésion, su aspecto es térreo y su frac¬ 
tura escabrosa, es blanquizca ó agrisada; é infusible al fuego. 

Eclogita. Roca compuesta de dialaga verde (anfibol piroxénico) y de gra¬ 
nates; y en la que como parles accidentales se encuentran distena ó clorita. 
Solo se halla esta roca rara vez y encapas de corta estension entre ef gneis, ei 
míeasquislo y fa diorita. 

Espilita. Se compone esta roca de una pasta de afanita que encierra nú¬ 
cleos redondeados de diversa naturaleza. Los núcleos de la espilita común son 

de caliza espática y algunas veces de ágata engastados en una pasta compacta 
de un color verde oscurecido, ó pardo violáceo, como se vé en la roca llamada 
variolita del Drac, La espilita bufonila tiene la pasta negra. La espilita ve¬ 
nosa está cruzada de venas y granitos de caliza cristalizada. La por/iroidea 
encierra cristales de feldspato. Esta roca pertenece á los terrenos de derrame 

posteriores probablemente á los de sedimento medios. 
Esquisto, pizarra. Roca de aspecto homogéneo, de estructura hojosa, que 

no es susceptible de desleírse en agua ni de amasarse su polvo con ella. Pre¬ 
senta no solo por medio del lente, sino á la simple vista infinidad de escarní- 
tas de mica; de tal suerte que muchas veces parece no ser mas que una mica 

muy dividida, reunida en masa compacta. Su fractura es liaslillosa: es con 
frecuencia bastante blanda para poderse rayar por el cobre; el hierro la raya 

siempre: es culeramente opaca; carece de lustre ó cuando mas solo le tiene 
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7. ’ Esquisto gráfico, pizarra gráfica, ampelita gráfica, lápiz negro, lá¬ 

piz de carpinteros. Es una sustancia enteramente negra, de fractura homo¬ 
génea y conclieada, bastante blanda para tiznar y rayar el papel. Sus masas 

grandes pueden dividirse en hojas. Calcinándola pierde su color negro y deja 
un residuo tenido de rojo por el óxido de hierro, be resquebraja y eflorece con 
frecuencia al aire libre por razón del sulfuro de hierro que contiene. 

8. a Esquisto aluminoso, pizarra aluminosa, ampelita ó tierrapara vinas 
de los antiguos Solo se distingue del precedente por tener mezclada mas 
cantidad de sulfuro de hierro, que hace que sea mas alterable al aire y mas á 
propósito para la fabricación del alumbre. 

Esteasquisto. Este nombre debería dar idea de una roca compuesta de es¬ 
teatita y de esquisto, como el esquisto novacular; pero se ha aplicado á una 

roca formada de una base de talco en que están envueltos minerales muy varios 
entre los que principalmente se cuentan el cuarzo, el feldspato, la dialaga, el 
granate, la clorita, la serpentina, el hierro oxidulado, las piritas, etc. Mejor 
le convendría el nombre de talsquisto que le dan los alemanes. Esta roca 

constituye .ocas subordinadas en los micasquistos primitivos y en los esquis¬ 
tos arcillosos. 

Estigmita. Pasta de pechstein ó de obsidiana que encierra granos ó cris¬ 
tales de feldspato. Sus partes accesorias son el cuarzo, la mica y la obsidiana 
perlada. Esta roca forma parte de los terrenos de derrame traquíticos y trápi— 
eos, y de los terrenos Ígneos de todas edades. 

Eufótlda. Es una roca muy bella, compuesta de albita compacta ó de felds¬ 
pato tenaz (jade de Saussure) mezclados con dialaga verde (verde de Córcega) 
ó con la metaloidea. Pertenece á los terrenos de serpentina. 

EimiTA. Roca compuesta de albita compacta ó de pelrosilex agrisado, ver¬ 
doso ó amarillento, que encierra granos de feldspato laminar, mica ú otros 
minerales sembrados (cuarzo, anlibol, turmalina, distena, etc). Puede ser 
compacta, porfiroidea, granitoidea ó esquistoidea. Presenta estratificación 
bien distinta y estructura que ofrece fácil division algunas veces. Se halla en 
los terrenos de transición y en los mas antiguos de derrame. Rara vez suele 
contener sustancias metálicas. 

Filada. Es una roca propia de los terrenos de transición ó de los prime-, 
ros terrenos de sedimento, compuesta principalmente de esquisto arcilloso, co¬ 

mo base, y de minerales sembrados en él. Su estructura manifiesta frecuen¬ 
temente tendencia á dividirse en prismas oblicuos romboidales de 120° y do 
60°. Es bastante blanda para poderse rayar con el hierro y aun con el cobre: 
opaca, y ofrece los mismos colores dominantes que el esquisto que le sirve de 
base. Casi siempre es fusible en un vidrio negro ó agrisado. Sus principales .■ 
variedades son: 

La filada micácea, que os un esquisto muy cargado do mica en escamas , 
distintas: recibe el nombre de escamosa cuando las escamas son muy distintas; 
y satinada cuando se distinguen con dificultad. Las piedras de afilar de i i 
Vreil-Salm cerca de Lieja, y las pizarras de Glaris y de Génova pertenecen ¿ i 

estas variedades. 
La filada carburada: negra, que tizna, se decolora al fuego: ss bolla en Bug- if| 

neres de Luchon. 



La filada por [trónica: encierra cristales de diferente naturaleza, bien sean 

de cuarzo, de feldspato, de macla , etc. 
Fonolita. V. Leucostina compacta. 

Ftanita. Kieselschiefcr, ó jaspe esquistoso, piedra lidia, piedra de toque. 

una roca de aspecto homogéneo, negra y opaca; mas dura que el acero; de 
fractura mate, tino granugienta, recta ó conclieada. Es infusible al soplete. 
Cuando está en masa presenta estructura esquisloidea, y está cortada por venas 

de cuarzo blanco. Se encuentra en capas, en montones ó en riñones en los ter¬ 
renos intermedios yen los de sedimento inferiores. Algunos consideran esta roca 
como un jaspe, es decir, como formada esencialmente de sílice: y otros como 
una afaiiita. Es natural que deba su formación, como la mayor parte de las ro¬ 

cas intermedias, á la acción del fuego central sobre una mezcla de partes muy 
atenuadas de una ó muchas rocas primitivas, de antracita y de hierro sulfura¬ 

do. La análisis hecha por Vauquelin de una piedra de la mejor calidad confirma 
esta suposición, pues da 

Sílice. . • 83,0 Azufre. . . 0,6 
Alúmina. 2,0 Carbon. . . 2,7 
Cal . . . 1,0 Agua.. . . . 2,5 

Hierro. . . 1,7 Pé rdida. . . 4,5 
Gabbro de Córcega. V. Eufótida de DIALAGA VERDE. 

G\bbro de Genova. Y. Ofiolita dialágica. 

Gallinácea. Es una obsidiana (vidrio volcánico) enteramente vidriosa y de 
un brillante color negro. Se funde al soplete en un esmalte negro. Viene prin¬ 

cipalmente de Islandia y de los Andes del Perú: y se fabrican de ella espejos, 

que son muy buscados de los pintores de paisaje. 
Glauconia. Roca de testuru granugienta, compuesta de proporciones varia¬ 

bles de caliza no cristalizada, de arena cuarzosa, y de granos verdes. Al 
gunas veces tiene teslura compacta, pero por lo general es friable ó arenosa. 
Siempre se encuentra en la parte inferior de los terrenos de creta y de 
caliza gruesa, y forma el tránsito de estas dos rocas calizas á las arenis¬ 
cas verdes que se hallan debajo. Se distingue en glauconia compacta, grue¬ 
sa, cretácea y arenosa, según su consistencia, criadero y cantidad de arena 
que contiene. 

GuMMERcniEFER. Es el nombre aleman del micasquislo. 
Gneis. Roca de cristalización formada de feldspato, de mica y de cuarzo con 

estructura hojosa. Se puede decir que es un granito en que falta el cuarzo mas 
ó menos completamente, al paso que por el contrario está aumentada la mica; 
pero también ofrece otras varias diferencias; así es que generalmente la mezcla 
de los elementos no es homogénea, y la roca está compuesta de hojas muy del¬ 
gadas de mica alternando con capas mas gruesas de feldspato, ó de feldspato 
y cuarzo. Por último el feldspato mas frecuentemente es granugienlo que la¬ 
minar, lo que aproxima mas el gneis á la leptinita. Algunas veces entran en la 
composición del gneis el talco ó el grafito, que parecen ocupar el lugar de la 
mica. Es la roca que mas minerales metálicos contiene: siempre se halla enci¬ 
ma délos granitos,'primero alternando en capas, y después en formaciones in¬ 
dependientes, que en seguida dan lugar al micasquislo. 

Gonfolita. Roca agregada posterior aun á los terrenos terciarios, 6 contem¬ 
poránea de su última formación. Se compone da partes redondeadas de dito- 
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renies roeos, en un cimento de caliza ó do ma ciño Cuando está formada de 
núcleos colizos empastados en un cimento también calizo, se le dá vulgarmen¬ 
te el nombre de pudinga caliza. 

Granitela. Este nombre se lia asignado á la sienila y á la diorita por al¬ 
gunos. 

Gramto. Es una roca primitiva, formada por via de cristalización confusa y 
simultánea de los elementos que la constituyen, que son el feldspato lamelar, e| 

cuarzo hialino, y la mica, los cuales están repartidos casi con igualdad en la 
masa: pero varían bastante en su volumen y color, lo cual modifica infinita¬ 
mente el aspecto de la roca. Cuando el feldspato y el cuarzo son casi del mis¬ 
mo tamaño, se le da el nombre de granito común de grano grueso ó menudo: 
y cuando ademas de los elementos ordinarios de este contiene cristales distin¬ 
tos y mas voluminososde feldspato,se le denomina granito por[iroideo ó apor- 
fidado. Este parece ser de formación mas moderna y limitada que el granito 
común, el cual forma en todas partes terrenos muy antiguos inferiores á todos 
los demas y de una inmensa estension: si bien con bastante frecuencia se le 
ve por efecto de los levantamientos formando mesetas y montañas que resisten 
largos siglos á los agentes destructores. 

Como partes accesorias se encuentran en los granitos muchas veces turma¬ 
linas y anfiboles, y como accidentales se ven sembradas actinotas, epidolas, ci- 
mofanias, granates, gergories, etc. No contienen mas que un corto número de 
sustancias metálicas en filones, en venas, ó sembradas, de las que las princi¬ 
pales son el estaño y el uranio oxidados, el wolfram, el hierro oxidulado y e| 
oligisto, la plata, el oro, las piritas, etc. 

GrAUSTEIN. V. DoLEMTA. 

Grauvaca. V. Samnita y Anagemta. 

Greisen. V. Hialomicta. 

Gués, arenisca. Se ha dado este nombre generalmente á diversas rocas for¬ 
madas de partes menudas de otras rocas mas antiguas, unidas entre sí poste¬ 
riormente, ya por un reblandecimiento producido por el calórico, ya por ha¬ 
berse introducido en ellas un cimento silíceo, arcilloso ó calizo. Pero de mu¬ 
chas de estas rocas, con especialidad las antiguas, se han formado especies 
distintas con los nombres de samnitas y sefitas, conservándose el nombre de 
grés solo para las rocas constituidas de cuarzo arenoso conglutinado por reblan¬ 
decimiento ó por un cimento silíceo ó calizo. Aun definidos de esta manera los 
grés comprenden rocas do dos naturalezas y de épocas muy diversas. Sus prin¬ 

cipales variedades son: 
i.c Gres rojo antiguo, arenisca roja antigua, que pertenece á los terrenos 

mas antiguos de sedimento, y que está formado de fragmentos atenuados de 
cuarzo conglutinados por reblandecimiento. Si su union fuera mas íntima es¬ 
ta roca vendría á ser una cuarcita: mezclada con mica y otros restos primitivos 
atenuados, estaría comprendida entre las samnitas. 

‘2.° Grés abigarrado, arenisca abigarrada. Este grés es análogo al ante¬ 
rior, poro mas moderno, pues que es parle de una formación situada entre la 
caliza alpina (zechstein) y la caliza conchífera (mnschclkalk). Es notable esta 
variedad por las listas rojas, amarillentas, ó de color de heces de vino; ya rec¬ 
tas, ya sinuosas ó contorneadas, sobre fundo blanco. Se halla principalmente 
en los Vosgos, la Turingia y el pais de Magddeburgo, 
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3.° Grés de filtro, arenisca de filtro. Tiene una masa lan floja que permi¬ 
to la filtración del agua por ella. S; llalla en Sajorna, Bohemia, costas de Méji¬ 
co, islas Canarias, y principalmente cu Guipúzcoa. No lian fallado embaucado¬ 
res en algunos países que para aprovecharse de la crédula superstición del vul¬ 
go fabricaban cabezas de santos con esta piedra, las cuales dejaban hueéas por 
su interior para llenarlas de agua en ciertos dias festivos, y entQnces filtrándo¬ 
se este líquido por las órbitas de los ojos acudía el pueblo á admirar el mila¬ 
gro del santo que lloraba. 

•í.° Grés flexible, arenisca flexible, de Villarrica en el Brasil. Reducido á 

láminas ó tablas puede doblarse, bien sea cogiéndolas por un estremo y levan¬ 
tándolas, ó bien tomándolas con las dos manos por ambas puntas. Esta propie¬ 
dad es debida al modo do trabazón y á la forma prolongada y complanada de 
jas partes de cuarzo de que se compone; cuya disposición deja algún tanlo en 
libertad el juego de estas partes sin separarse enteramente. 

5. ° Gres lustroso, arenisca lustrosa. Esta variedad forma bancos de 2 á 3 
decímetros de grueso en la arena blanca de la colina de Montmorency al norte 
de Paris. Es de color gris ceniciento, con visos que forman venas paralelas mas 
oscuras, trasluciente, de grano apretado; y es una arena silícea reunida por un 
cimento de igual naturaleza. 

6. ° Grés blanco de cimento calizo, arenisca blanca caliza. Se encuentra 
principalmente en la selva de Fontainebleau y en los alrededores de Lonjmneau 
y de Pontoise. Se usa para el empedrado de las calles de Paris y do los cami¬ 
nos de su termino. Algunas veces tiene zonas ferruginosas rojizas y dendri¬ 
tas gruesas, y con bastante frecuencia núcleos negros de gran dureza y tenaci¬ 
dad. Está formado de arena cuarzosa muy lina y de un cimento calizo que á 
veces lia podido cristalizaren forma de romboide inverso. Presenta dos hiladas, 
una inferior que no tiene conchas y es laque esclusivainente emplean: y otra 
superior que encierra conchas marinas. 

Grunsteiv. V. Diouita y He mitre va. 

Hemltrena.Es una roca compuesta esencialmente de aníibol hornblenda y de 
caliza sacaroidea: y como partes accesorias,'de feldspato compacto y de hier¬ 
ro oxidulado. Pertenece á los mismos terrenos que las aníibolitas y las diori— 
tas y se parece bastante á estas, con las que frecuentemente so la con¬ 
fu ¡ido. 

Hialomicta: (greisen, granito estañífero). Es una roca muy dura com¬ 
puesta de cuarzo hialino granuloso y de mica diseminada y no continua en la 
inasa predominante de aquel. Como parles accesorias contiene feldspato, esta¬ 
ño oxidado, wolfram, piritas, etc. Su estructura es laminar ó esquistosa. Cuan¬ 
do abunda en ella el leldspato se aproxima la roca á un granito: y si por el con¬ 
trario predomina la mica pasa al micasquisto. La hialomicta se encuentra en 
capas subordinadas desde el granito antiguo hasta la parte superior de los de¬ 
pósitos intermedios. La hialomicta granitoidea parece ser posterior al gneis 
y se refiere á los depósitos de pegmatito. La csquislóidca se halla mas princi¬ 

palmente en los micasquistos y también en los esquistos arcillosos y aun pare¬ 
ce que constituye una formación independiente sobre estos depósitos, particu¬ 
larmente en el pico de Itacolumi en el Brasil, donde es notable por lu presencia 
accesoria del hierro digisto, del oro, del azufre y del diamante. Cuando tiene 
estas circunstancias se ha dado á esta roca el nombre de Itacolumita 

51 
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ItACOLIMITA V. HlALOMlCTA. 

Keiseesciiiefeu. V. Ftanita. 

Lava. Es el nombre con que se designan las materias encendidas que sa¬ 
lon de los volcanes en forma mas ó menos fluida ó pastosa, y que invaden los 
terrenos circundantes estendiendo sus inmensas corrientes hasta ¿i distancia 
de algunas leguas. Las lavas están constituidas principalmente de la misma 
sustancia del globo que se halla en estado de fusion Ígnea en su interior, á 
que debemos agregar todos los cuerpos que arrastra consigo bien sea reblan¬ 
decidos ó fundidos, arrancados de las paredes del canal volcánico: de modo 
que la naturaleza de las lavas es sumamente compleja; y los minerales cristali¬ 
zados que contienen pueden resultar ó bien de la combinación por separado y 
cristalización ile una porción de los materiales del Huido terrestre, ó bien de 
haber sido arrastrados varios minerales ya cristalizados y que han resistido á 
la temperatura do las corrientes. Sin embargo, está admitido en el dia que la 
masa principal de las lavas está formada ya de un mineral feldspático (ortosa, 
albita, oligoclasa, petrosilex) ya de piroxena: cuya opinion nos lleva á divi¬ 

dirlas primero en lavas fcldspáticas j lavas piroxénicas: y cada género de 
estos se suodivide después en lavas cristalinas ó compactas , lavas vidriosas, 
lavas escorificadas, y lavas alteradas. Como ejemplos de lavas feldspáticas 
citaremos la leucoshna, la obsidiana, la piedra pómez, y la tefrina: j entre 

las piroxénicas, el basalto, la gallinácea, cl peperino, la ivaclca y la pu- 
zolana. 

Leptinita. Es una roca compuesta principalmente de feldspato granujiento 
con mezcla de cuarzo arenoso ó de mica. Su estructura es granujienta y la 
estratificación poco perceptible. Contiene con frecuencia granates sembrados, 

distenas y topacios. Se presenta en masas subordinadas en los gneis, los «ni— 
casquistos, las sienkas y en algunos terrenos semi-cristalizados. Tiene mucha 
relación con las euritas, pero es mas antigua y pasa con mas facilidad al gneis, 
mientras que la eurita se aproxima mas á los pórfidos. 

Leucostina.. Lava petrosilícea de los volcanes modernos, de color pálido 
agrisado, que envuelve cristales de feldspato; es algo celular, y se funde en un 
esmalte blanco. Hay una variedad compacta que casi no es celular; con crista¬ 
les no muy distintos; trasluciente; sonora, por cuya propiedad se le ha dado 
el nombre de fonolita; y frecuentemente divisible entablas de poco grueso, 
por lo que se emplearen los Ljados de las casas. Cuando los cristales de felds¬ 
pato son bien distintos la roca se convierte en porfiróidea. 

Lidia. V. Ftanita. 

Macixo. Es una roca agregada, de testura granujienta, compuesta esencial¬ 
mente de granos menudos y distintos de cuarzo, mezclados con caliza, y acom¬ 
pañados como parles accesorias de mica ó de arcilla. Su estructura es maciza, 
ó grande-folicular, y el color agrisado. Los maciños se diferencian de las 
areniscas en el volumen mas marcado de sus elementos y en estar estos dis¬ 
tintos Los sólidos y compactos pertenecen á los terrenos inferiores de sedi¬ 
mento: no contienen despojos orgánicos. Los que tienen testura Hoja y arenácea 

están situados en las hiladas medias de los terrenos terciarios y contienen res¬ 
tos ile vegetales y animales: se les hadado el nombre particular de molasa. 

Mahekanita. Es una variedad de pkiilita. 

Mmioa. Hoca blanda, formada de arcilla y de cal carbonatada muy atenúa- 
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di? y mezcladas íntimamente. Cuando domina la arcilla se le da el nombre de 
marga arcillosa y se usa como arcilla (V. pág. 297): y cuando predomina la 

cal se la denomina marga caliza. En este caso la roca puede adquirir mayor 
dureza y aun ser susceptible de algún pulimento: otras veces presenta estruc¬ 
tura esquistosa, ó una apariencia de forma prismática debida á la contracción 
de la materia. Las margas pertenecen principalmente á los terrenos lacustres 
terciarios; pero también se encuentran en los de sedimento inferiores ó alpi¬ 
nos, y en los jurásicos donde alternan con las calizas de que principalmente es¬ 
tán formados. 

Mármol. Se da este nombre á todas las calizas macizas susceptibles de un 
brillante pulimento: y por estensioo á cierto número de otras materias que ad¬ 
miten también pulimento. Los mármoles primitivos blancos y cristalinos, ó 
mármoles estatuarios, como que no están formados mas que de cal carbonata¬ 
da casi pura pertenecen completamente á la especie mineral de este nombre: 
pero los mármoles secundarios sub-Iaminares ó compactos, que tan frecuente¬ 
mente llaman la atención por sus colores variados debidos á mezclas de óxidos 
metálicos, carbon, betún y despojos orgánicos son verdaderas rocas compues¬ 
tas, de lasque no nos ocuparemos sin embargo, pues ya hemos hablado de ellas 
anteriormente, pág. 332. 

Melafira. Trapporfido y vulgarmente pórfido negro. Es una pasta de an • 
Libo! petrosilíceo que encierra cristales de feldspato; fusible en un esmalte ne¬ 
gro ó gris. Hay tres variedades de él: la una llamada melafira medio luto, de 
color negro intenso y con cristales blanquizcos: la segunda melafira sanguínea, 
negruzca con cristales de feldspato rojizo: y la tercera melafira con manchas 
verdes, que es de color pardo negruzco con cristales verdosos. Estas rocas 
pertenecen á los terrenos epizoóticos y á los de derrames trópicos. 

Micasquisto. Es una roca compuesta esencialmente de mica lamelar abun¬ 
dante y continuada y de cuarzo interpuesto. Su estructura*es hojosa. Se dife¬ 
rencia del gneis por la falta de feldspato; y á voces tiene tan poco cuarzo que 
parece compuesta únicamente de mica. Se la vé en los terrenos primitivos, 
subordinada primero al granito-gneis y al gneis, después en capas que alternan 
con el mismo gneis, y por último constituyendo por sí una formación indepen¬ 
diente entre el gneis y el esquisto arcilloso. Entonces contiene un gran núme¬ 

ro de capas subordinadas de clorita esquistosa, de esquisto arcilloso, de caliza 
granujienta, de dolomía, de diorila, de serpentina, etc.: y como minerales 
accidentales se encuentran diseminados, granates, turmalinas, distenas, estau- 
rótidas, aníiboles y esmeraldas. Es también la roca que mas minerales metá¬ 
licos encierra, después del gneis, pues se hallan en ella hierro oxidulado, piri¬ 
tas auríferas, sulfurosde plomo, de cinc, de mercurio, y de cobalto, oro nati¬ 
vo, plata roja, etc. 

Mimofiua. Falsos pórfidos y pudingas porfiróideas. Es una roca com¬ 
puesta de un cimento de arcilla en que oslan empastados granos muy distintos 
de feldspato, y á veces de cuarzo, de mica, de esquisto, etc. Todos los cuales 
son angulosos y de formación anterior á la pasta que es compacta. Su fractu¬ 
ra es aspara y su dureza no es igual en toda la masa. Pertenece á los terre¬ 
nos inferiores de sedimento y á los semi-cristalizados. Sigue ordinariamente 
á las euriias, los pórfidos y las prologólas. 

. Molasa. Roca de teslurn granujienta, floja y arenosa, casi friable, formad 
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de granos sueltos de cuarzo, mezclados con caliza, mica y arcilla, lis el maci- 

ño de los terrenos superiores de sedimento. 
Obsidiana. Es una lava completamente vidriosa, de fractura brillante y 

grandc-concheada, con bastillas delgadas y cortantes. La de los volcanes estin- 
guidos es de color verde botella, trasparente ú opaca, y al parecer es de la na¬ 
turaleza del feldspato, del que suele contener cristales diseminados. La de los 
volcanes modernos, con especialidad los de Islundia y de Méjico, es de color 
negro puro, opaca, ó cuando mas transluciente, y parece de naturaleza, piroxé- 
nica: dásele el nombre particular de gallinácea. Hay una obsidiana filamen¬ 
tosa, (neníala de Haüy) que se presenta en hilos delgados mas ó menos lar¬ 
gos, linos, flexibles, pero quebradizos, y terminados con frecuencia en un glo- 
bulito. Es un producto particular de la isla de Borbon. La piedra pómez pare¬ 
ce noser otra cosa mas que obsidiana en un estado ampollóse particular.^ 

Ocre. Los ocres ó boles de los antiguos mineralogistas son arcillas teñi¬ 

das de color rojo, amarillo, ó pardo por los óxidos de hierro. \a hemos habla¬ 

do de ellos lo bastante en la página 297. 
Oficalcio. Es una roca formada de caliza y serpentina que á veces suele es¬ 

tar reemplazada por talco ó por clorita. Tres son sus variedades principales. 
1.a Oficalcio granujiento, que es una caliza sacaroidea sombrada de serpen¬ 

tina. 2.a Oficalcio reticulado, el cual presenta núcleos ovoides de caliza com¬ 
pacta, estrechamente unidos por serpentina talcosa (mármol campan). 3.a O/i- 
calcio venoso, con manchas irregulares de caliza, separadas y atravesadas por 
venas de talco y de serpentina (mármol verde antiguo). Esta roca se encuen¬ 
tra en capas subordinadas en los micasquistos primitivos, en lo$ pórfidos y en 

las sienitus de los terrenos de transición. 
Ofiolita. Serpentina común, piedra ollar. Es una pasta de serpentina en 

la que se halla envuelto hierro oxidulado y otros minerales accesorios: entre 
los cuales algunos, tales comoel talco, la esteatita, la arcilla litomarga, la do- 
rita y el asbesto afectan la forma de venas delgadas que parecen fundirse ó 
desvanecerse en la masa serpentínica: y otros, como el anlibol, el gianate, la 
calcedonia, el silex corneo, el cuarzo, la cal carbonatada, el hierro oxidulado, 
el hierro cromado y la dialaga se presentan en granos ó en venillas distintas 
de la base. La formación de esta roca parece ser simultánea; su estructura es 
venosa ó empastada y su dureza mediana. Se raya fácilmente con una pun¬ 
ta de acero: recibe pulimento mate: y su color dominante es el verde negruz¬ 

co ó el pardo amarillento. Esta roca es la que se emplea para los usos que lie¬ 
mos indicado (pág. 320) bajo el nombre deserpentina « piedra ollar, mas bien 

que 110 la serpentina pura. . 
' O fita. Pórfido verde ó serpentin. Es una pasta de afanita muy homogé¬ 

nea, ó de petrosilex aníibólico verdoso que envuelve cristales de teldspato. 
La olila porotra parte presenta todos los caracteres del pórlido, á escepcion de 
la fractura que 110 es tan unida. El carácter que mejor la distingue del pórfido 
es el color verde. La variedad mas hermosa es la ofta antigua o pórfido ver¬ 
de antiguo, cuya pasta tiene el color verde intenso, es muy homogénea y 
compacta, y los cristales son blanco-verdosos. La ofila de lourmalet en los 1 1- 
rineos tiene la pasta de color verde que lira á pardo, y los cristales son blan¬ 
co-agrisados ó verdosos. La otila de Morvan y la de Niolo en Córcega presen¬ 
ta la 'pasta de color gris-verdoso. La de Giromany en los Vosges es ver- 
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de-oscura y los cristales blancos y poco distintos, etc. Por los nombres do o/i- 
tn y de serpentín podría confundirse esta roca con la anterior; pero la distin¬ 

guen su naturaleza feldspática, su gran dureza y el perfecto pulimento de que 
es susceptible. Pertenece á los mismos terrenos que los pórfidos y que la eurita 
poríiroidea. 

Pechstein. V. Retinita. 

Pegmatita. Es una roca compuesta esencialmente defeldspato lamelar y de 

cuarzo, en la que domina con frecuencia el primero. Accidentalmente suelen 

encontrarse en ella grandes láminas de mica, turmalina, feldspalo nacarado 

ó piedra de luna, berilos, titano, rutilo, estaño oxidado, etc. La diversa dis¬ 

posición del feldsp'ato y del cuarzo constituye dos variedades principales, ¡i 

saber: 

1. a Pegmatita gráfica, llamada vulgarmente granito gráfico : está for¬ 
mada de feldspalo laminar en que están enclavados cristales de cuarzo, que 
cuando la piedra está pulimentada forman un dibujo que imita los caractères 
hebreos. 

2. a Pegmatita granular ó pelunzé, compuesta de feldspato lamelar y de 
granos de cuarzo. Esta es la roca de que principalmente se origina el kaolin 

mediante su descomposición en el seno de la tierra. 
La pegmatita constituye una formación independiente, cuyo preludio pa¬ 

rece ser el granito de grano grueso, interpuesto con el gneis. Esta formación 
está sobre el gneis independiente, y se encuentra en muchas localidades en 

espacios de grande estension (cercanías de Limoges, Mará via, Suecia, Siberia . 

Estados-Unidos, etc.) 
Peperino. Tufaita, loba basáltica, brechiol volcánica. Es una roca agre¬ 

gada, compuesta esencialmente de fragmentitos de tefrina, de wacka y de 
piroxena reunidos por una pasta terrea; y como partes accidentales se ven en 
ella granos de basanita, de pómez, de haüyna, de anGgena, de mica, de hier¬ 
ro magnético, de caliza sacaroidea, etc. Es roca de poca cohésion y aun á ve¬ 
ces muy friabla.Jsu color tira al gris, al pardo, al amerillo y al rojo, pero siem¬ 

pre empañ ado. 
Perlita. Perlstein, obsidiana perlada. Es una lava fundida, opaca, ó cuan¬ 

do mas transluciente en (os bordes; de color gris, azulado ó verdoso nacarado. 
La pasta está cuarteada como la de ciertos esmaltes, con los que puede compa¬ 
rarse bajo muchos puntos de vista esta producción volcánica. Al soplete forma 

ampollas y aumenta de volumen. En Marekan se ha encontrado una variedad 

á que se ha dado el nombre de marelcanita, la cual parece formada de despo¬ 
jos de conchas, y está compuesta de una infinidad de películas de color blanco 
nacarado, que provienen de la rotura de unos glóbulos vidriosos del tamaño de 
un guisante, en medio de cuya aglomeración se hallan fragmentos de obsidiana 

vidriosa casi trasparentes. 
Piromérida. Es una roca compuesta de una pasta defeldspato compacto y de 

cuarzo que envuelve unos esferoides de igual naturaleza, y de estructura radia¬ 
da. TTene color ocráceo, desigual; y contiene crisLal i tos cúbicos ó dodecaedro 

pentagonales de hier ro oxidado que provienen de la descomposición del hierro 
sulfurado de la misma forma. Esta roca, conocida vulgarmente con el nombre 
de pórfido orbicular de Córcega, no se ha hallado hasta ahora mas que en osla 
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isla. Acaso estaña mejor reunida á la pegmatita con el nombre de pegmahta 
orbicular. 

Pómez ó Pumita. Sustancia de origen volcánico, esponjosa y ligera, compues¬ 
ta de libras vidriosas, cortas, ásperas al tacto y que dejan entre sí intersticios 
de .tamaños variables. Generalmente es de color blanco sucio, pero también la 
hay gris, amarillenta y parda. Se tunde al soplete. Contiene á veces algunos 
cristales de feldspato diseminados. Puede disgregarse y descomponerse como 
todas las rocas volcánicas, y entonces da origen, bien sea al pómez arenáceo, 
ó á una sustancia blanca de aspecto gredoso llamada asclerina. 

Aunque haya ciertas piedras pomezque han corrido fundidas desde los vol¬ 
canes como las lavas, lo mas común parece que es que han sido lanzadas fuera 
del cráter, y se han amontonado luego sobre los terrenos circundantes al modo 
qae lo hace el granizo. Se encuentra especialmente en las islas de Lípari : y se 
emplea principalmente para pulimentar. 

Pókfido. Es una roca muy dura, compacta y susceptible de hermoso puli¬ 
mento, compuesta de una pasta de feldspato compacto, ó de petrosilex, en la 
que se hallan envueltos cristales de leldspato, ó de albita; los cuales como son 
blancos cortan mas ó menos la pasta presentando diversas tintas, rojas, pardas, 
negras ó verdes. Sus principales variedades son: el pórfido rojo antiguo de co¬ 
lor rojo vivo é intenso, con inlinidad decrislalitosde feldspato blanquecino: ve¬ 

nia antiguamente de Egipto. El pórfido pardo de Suecia, do color pardo y 

cristales rojizos, del que se hacen en el dia la mayor parle de las vasijas de 
adorno, urnas y mesas’para porfirizar. pórfido rosaceo, que en una pasta de 
color rojo bajo, encierra cristales de fcldspuio, é infinidad de granos ó cristales 
de cuarzo (entre Roanne y S. Sinforíano). El pórfido morado de Niol en Córce¬ 
ga, utc. En cuantoal pórfido negro, véase Melafira; y respecto al verde, véa¬ 

se Ofita. 

Los pórfidos son unas rocas que han salido de la tierra en estado de fusion 
incompleta yen diferentes épocas. Se encuentran en los terrenos primitivos so¬ 
bre los gneis y los granitos: en los de transición, paralelamente con la sienita 
y la diorita, y aun en la arenisca roja de los antiguos terrenos de sedimento. 
Posteriormente han sido reemplazados por las euritas y leucostiuas. 

Photogina. Es una roca de cristalización primitiva formada de feldspato, de 
cuarzo y de talco, de esteatita ó de clorila. Se puede decir que es un granito 
cu el que la mica está reemplazada por el talco, la esteatita ó la clorita: sin em¬ 
bargo, el talco no está repartido en ella con tanta igualdad como la mica en el 
granito, sino que mas bien forma hacecillos que frecuentemente están para¬ 
lelos, lo cual ila á la roca una apariencia algo hojosa. La mayor parte de las 
grandes masas de los Alpes y deS. Gotardo, especialmente la cadena del monte 
Blanco, incluso él mismo, están constituidas por esta roca. 

PuniNGA. No todos los geólogos dan la misma significación á este nombre. 
Unos, atendiendo solo á la disposición de las partes, y no á su naturaleza, lla¬ 
man pudinga á toda roca formada de partes muy gruesas, no cristalizadas, re¬ 
dondeadas y mas ó menos rodadas, conglutinadas mediante una pasta de di¬ 
versa naturaleza. Otros limitan este nombre á las rocas formadas de cantos 
rodados silíceos empastados en un cimento silíceo. Admitiéndola definición 
en su mayor latitud deberemos distinguir corno especies ó variedades las si¬ 

guientes: 
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I .* Pudinya anagénica ó anagenita, formada do fragmentos redondeados 

do rocas primitivas, unidos por medio de un cimento de esquisto ó do caliza 

sacaroidea. 
2. a Padinga petrosilicea. Rocas de todas especies reunidas por un cimento 

p ‘irosilíceo (brecha universal). 

3. a Pudinya arcillosa. Núcleos cuarzosos en un cimento de arcilla {grau- 
waclca de Clausthal en Ilarz). 

4. a Pudinya ofitica. Rocas de todas especies en una pasta de serpen¬ 
tina. 

5. a Pudinya poligónica. Rocas do todas clases en un cimento calizo (nal- 
gelfluc de Rigi). 

6. a Pudinya caliza ó yonfolita. Núcleos calizos en un cimento también ca- 
izo (nalgclflue de Saltzburgo). 

7*a Pudinya silícea. Núcleos de sílice en una pasta de arenisca homogénea 
(pudinga de los llanos de Bolonia cerca de Paris). 

8. a Pudinya de jaspe. Núcleos de ágata ó de jaspe en una pasta de naturale¬ 
za análoga (guijarros de Rennes). 

9. a Pudinya samnílica. Núcleos silíceos ó de otra naturaleza en una pas¬ 
ta de samnita (pudingstone de los ingleses). 

Pumita. V. Pómez 

Pczolaxa. Es una arena volcánica de aspecto terreo, de color rojo pardo ó 
gris oscuro, que en un principio se traia de Puzol, corea de Ñapóles, en don¬ 
de hay inmensos depósitos de ella. Después se ha encontrado en otros muchos 
terrenos volcánicos, como en las inmediaciones del Etna y del Recia; y en los 
volcanes estinguidos de Italia, Aubernia y Brisgaw. Estas arenas pueden ser 
el resultado de lavas alteradas y convertidas en materia terrea y pulverulenta, 
ó pueden muy bien háber sido lanzadas de los volcanes en el estado en que se 
las encuentra. El carácter esencial de las puzolanas, el que les dá su gran mé¬ 
rito y valor, es la propiedad que tienen de formar con la cal y la arena un mor¬ 
tero que se endurece debajo del agua; sin embargo que la cal hidráulica y los 
cimentos artiliciales no lian dejado desde su descubrimiento de quitarle parte 
de su importancia y esclusivismo. 

Retimta ó Resinita. La confusion que estos nombres pueden originar con 
el retinasíalto y el cuarzo resinito indican la conveniencia de adoptar sin modi¬ 
ficación ninguna el nombre alemanpechstein que crrrespondeáuna roca piroxé- 
niea compuesta de gran cantidad de sílice (73 á 78 por 100), alúmina, sosa, cal, 
óxido de hierro, una corta porción de agua, y á veces betún. Esta roca es com¬ 
pacta, homogénea, opaca ó algo transluciente, de fractura vitrea y lustre resi¬ 
noso muy marcado, que¿ veces es algo graso. Cuando secalíenta en tubos cer¬ 

rados da agua y con frecuencia betún. Al soplete se funde unas veces fácil¬ 
mente y otras no tanto, lo que indica que su naturaleza es variable. 

El pechstein presenta gran variedad de colores, de los que los principales 
son: el verde aceituna, el pardo ó negruzco, el amarillo que lira á pardo, el 
rojo sucio y algo pardo, y el negro verdoso. Se halla en masas no estratifica¬ 
das ó en capas en los terrenos do pórfido y de troquilos. Pero rara vez se pre¬ 
senta homogéneo en una gran estension. Contiene con frecuencia*granos de 
leldspato, mica ú otros minerales, constituyendo entonces la roca llamada 
ticjmita. 

es- 
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Samnita. Roca granugienta formada por agregación do los reslos atenua¬ 
dos de las rocas primitivas , y compuesta principalmente de cuarzo arenoso, 
de mica y de feldspato alterado, unido* mediante una corta cantidad de arci¬ 

lla (t); el cuarzo predomina en ella frecuentemente. Sus principales varieda¬ 
des son: 

La samnita micácea ó arenisca de la tilla; que es una pasta arenosa grue¬ 
sa, agrisada, que contiene infinitas escamas de mica; al mismo tiempo que en 
ella se ven partículas carbonosas diseminadas, ó en pequeños lechos interpo¬ 
lados, y muchas veces impresiones de vegetales. 

La samnita carbonífera de la tilla. Pasta muy fina, negra y esquistosa, 
muy impregnada de carbon y con multitud de impresiones de heléchos y otros 
vegetales análogos. 

La samnita esquistoidea de Brongniard. Es uua pasta granugienta, cuarzo¬ 
sa. muy fina, de color gris negruzco, y muy cargada de mica, la que ademas 
suele estar algunas veces en lechos. Su estructura es algo esquistosa ó divi¬ 
sible en láminas de cierto grueso. Las piedras de afilar de Normandia, de Lom- 
bardia, y de otras muchas partes están construidas de esta roca. 

La samnilaverdosa, dioritiea ó elorítica. No se diferencia de la anterior sino 
en que contiene ademasde aquellos elementos granos de diorita ó de clorita. 
También sirve para piedras de afilar. 

La samnita rojiza. Es una pasta arenosa, amarillenta, tirante á parda, ó 
rojiza con menos mezcla de feldspato, de mica, y de arcilla que la samnita co¬ 
mún. Tales son muchas areniscas rojas antiguas y la piedra edificar de Bélgi¬ 
ca. Pasa á la arenisca roja. 

La samnita arenosa. Predomina fuertemente el cuarzo en estado are¬ 
noso; la mica es mas rara:'pasaá la arenisca micácea . 

Sefita. Es uua roca compuesta esencialmente de una pasta arcillosa que en¬ 
cierra fragmentos del tamaño de un.guisante ó de una avellana de esquistos 

diferentes y de filadas. Lleva como accesorios fragmentos del mismo volumen 
de cuarzo, de feldspato, de granito, de micasquisto, de pórfido etc. Correspoñ • 
de al grés rudimentario de Haüy, y á la mayor parte de los toldliegendes de 

los alemanes: es rojiza ó verdosa. Pertenece á la época clásica de los terre¬ 
nos de transición y de sedimento inferior. Se halla en Coutances, etc. 

Selagita. Es una diorita que contiene mica sembrada. 

Serpentina. V. Ofita. 

SiDEiior.nisTA. Es una roca compuesta de hierro oligisto micáceo y de cuar¬ 
zo, la cual se lia observado en Villarrica en el Brasil. Parece ser el lecho ori¬ 
ginario del oro y de los diamantes reunidos en los terrenos de aluvión. 

Sienita. Roca compuesta de feldspato laminar, que es el predominante, de 
anlibul y de cuarzo. Se puede decir que es un granito en_que e! anlibol ha sus • 
tituido á la mica. Su color dominante varia con eldel feldspato, afectando fre¬ 
cuentemente el rojo de carne. Como parles accidentales se encuentran en ella, 
mica, gergon, hierro oxidulado ó titanado, cristales de esfena, etc. La sienila 
se halla en primer lugar en capas subordinadas en el gneis y el micasquisto: 
eslá mucho mas esparcida en los terrenos de transición, en los que existe en 
formación paralela á los pórfidosmas antiguos: después se encuentra en capas 

(I' I.a conglutinación do estas suslanrias puede ser debida en parle á la acción do 1 
fuego. 
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subordinadas ú los esquistos arcillosos: constituye por último encima de estos 
terrenos una formación independiente y paraleladlos pórfidos y ú la diorila por- 
íiroidea metalífera. 

Tefrina. Según Lamelherie, la tefrina es una piedra volcánica intermedia 
entre el pelrosilex y el anfibo!. Es agrisada, áspera al tacto, llena de pequeñas 
oquedades y fusible en un esmalte agrisado ó verdoso punteado de negro. 
Forma la base de las antiguas lavas de Volvie, de Audernach, etc., y la de 
las actuales lavas del Etna, del Vesuvio y de la Guadalupe. Puede contener 
cristales distintos de diferentes sustancias, y entonces toma los nombres de 
tefrina felá-¡pática , piroxcnica, anfigénica, etc., según la naturaleza de 
aquellos. 

Tiionporfira. V. Argilofira. 

Tno.NScniEFER. V. Esquisto arcilloso r filada. 

Trap. Es una variedad de corneana ó de afanita bastante dura para desgas¬ 
tar el iiierro, pero que no da chispas con el eslabón. Es compacta, muy ho¬ 
mogénea, de fractura unida y mate, no es granugienta ni cristalina. Rompe 
en paralelepípedos: por lo común es negra, pero también la hay azulada, verdo¬ 
sa y rojiza. 

Se le lia dado el nombre de trap, que significa escalera, porquetas mon¬ 
tañas compuestas de ella presentan una especie de escalera en sus pendientes 
escarpadas. 

Trapita. Roca formada de afanita dura que encierra diversos minerales 
sembrados, como mica, feldspáto y anfibol. Su estructura es empastada y por- 
íiroidea. 

Traquito. Roca de base de albita granugienta, en cuya pasta están engas¬ 
tados cristales de feldspáto vidrioso. Generalmente es de color gris mate algo 
celular; de fractura muy escabrosa. Se funde al soplete. Como partes acceso¬ 
rias y accidentales presenta mica, anfibol, piroxena, hierro oligislo, etc. Pasa 
por grados poco marcados á la eurita, ó á la Ieucostina; á la argilofira, al pór¬ 
fido, al basalto y á la dolomita. Pertenece á los terrenos de derrame que llevan 
su nombre, anteriores á los volcanes de la época actual. Forma plataformas 
con escarpados casi verticales, y montañas cónicas muy elevadas, como en 
Moni-Dore, en el Cantal, en Italia, en la Martinica y en toda la cordillera de 
los Andes de América, ocupando sus partes mas elevadas y presentando ca¬ 
pas de dos á tres mil metros de grueso (en el Chimborazo,en el volcando Gua¬ 
gua-Pichincha). 

Vacka ó WackA, Roca blanda y quebradiza, de fractura unida, muy suave al 
tacto. Es de color agrisado, tirante á pardo, ó verdoso. Exala olor arcilloso 
cuando se lo echa el aliento, pero no se pega á la lengua ni hace masa con el 
agua. Parece producida por la alteración de los basaltos, en medio de los cua¬ 
les se encuentra. 

\ ackita. Es una roca compuesta de vacka en que están empastadas la 
mica y la piroxena. Como parles accesorias contiene feldspáto, anfibol, agala, 
caliza espática, etc. 

Variolita. Roca formada de petrosilex de color, que contiene núcleos es¬ 
piroidales do la misma sustancia pero do color diferente. La principal variedad 
'■s la variolita Verdosa que se halla en fragmentos rodados en la Durance (vá~ 



riolita de la Durance). Otra roca rodada que se halla en el Drak y que es co- 
nocidu con el nombre de variolita del Drak, es una espilita. 

DEL AGUA. 

Por mucho tiempo se ha considerado como un elemento el agua ó sea el 
óxido de hidrógeno. Newton fue el primero que imaginó que podía contener 
un cueipo combustible porque refracta la luz mas de lo que corresponde á su 

densidad: pero el descubrimiento de sus principios constituyentes y de sus pro¬ 
porciones se debe principalmente á Lavoisier. El agua está formada de 88,89 
de oxígeno y U,U de hidrógeno en peso; ó bien de un volumen del primero 
y dos del segundo. 

El agua se encuentra en la naturaleza en tres estados físicos: en el sólido ó 
hielo, en el líquido ó agua, y en el de gas ó nubes, nieblas y vapores. Nosotros 

la vemos en nuestros climas en estado líquido generalmente, pero casi nunca 
es pura. Se purifica fácilmente destilándola por alambique ó retorta, porque 
las sustancias que alteran su pureza ó bien son fijas como v. g. las sales las 
cuales quedan en el residuo, ó bien son gaseosas como el aire y el ácido carbó¬ 
nico, y se pierden en la atmósfera durante la destilación resultando agua pura 
en el recipiente. 

El agua pura es líquida á la temperatura media de nuestros climas, diáfa¬ 
na, insípida, inodora, elástica pues que transmítelos sonidos, y sin embargo 
difícilmente compresible. 

Elagua se solidica’por el frió aumentando de volumen por razón de la crista¬ 
lización del hielo: cuyo aumento empieza á tener lugar un momento antes de 
la congelación; de modo que la mayor densidad del agua es á 4.° poco mas ó 
menos sobre cero, que es la temperatura del hielo al derretirse. 

Sometida el agua á la acción del calórico se dilata y se calienta acabando 
por hervir y volatilizarse. Entonces se fija su temperatura correspondiendo á 

los 400° del termómetro centígrado á la presión ordinaria, pero aumenta ó 
disminuye según que lo verifica la presión. Las sales disueltas en el agua re¬ 
tardan también su punto de ebulición. 

El agua enteramente pura no debe precipitar con las disoluciones baríticas, 
con el nitrato de plata, ni con el ácido sulfídrico ó los sullidratos. Si precipita¬ 
se con las primeras indicaría la presencia del ácido sulfúrico ó de algún sulfato; 
el precipitado que formase con el nitrato de plata seria indicio de contener áci¬ 
do clorídrico ó cloruros, si fuese blanco: y si fuese negro descubriría la existen¬ 
cia del ácido sulfídrico ó un sullidrato: y por último estos á su vez polemiza¬ 
rían las sustancias metálicas si las hubiese. 

Considerada el agua con relación á la economía doméstica, y á sus propie¬ 
dades químicas y medicamentosas debemos distinguir diversas variedades de 
ella; las principales son: 

t.° Ai/ua de lluvia. Es casi pura, especia/mente cuando hace algún tiem¬ 

po que está lloviendo. Está saturada de aire. Se debe recojer directamente 
de la atmósfera en vasijas de gres, de loza ó de vidrio, porque la que se reco- 
je en cisternas ó algibes después de haber corrido por los tejados arrastra las 
impuridades que encuentra al paso. 

2." Agua de fuente ó de manantial. Puede contener varias sustancias 

según la naturaleza de los terrenos por donde corre: las que mas comunmente 
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se hallan en ella son el carbonato y e! sulfato de cal. Por lo general se pre¬ 
senta fresca y sápida, lo cual es debido á que como su corriente es bastante 
rápida y poco su volumen se enfria mucho por la evaporación y se sutu¬ 
ra de aire. A igualdad de circunstancias, generalmente hablando, cuan¬ 

to mas saturada de aire está un agua parece tanto mas agradable y propia para 

la digestion. 
3. a Agua de pozo. Lo mismo que la anterior contiene diversas sustancias 

según los terrenos por donde se infiltra. La de los pozos de París que atravie¬ 
sa un terreno formado casi en su totalidad de sulfato de cal está saturada de 

este, lo cual la hace poco á propósito para los usos domésticos, asi es que es 
gorda al paladar; corta el jabón por lo que no puede emplearse para lavar; no 

cuece las legumbres encallándolas por la sal insoluble que precipita y penetra 

en el tejido de estas. 
4. a Agua de rio. Varía en su composición como las otras. La del Sena, 

tomada algo mas arriba de París, es una de las mas puras que se conocen 
no obstante, contiene sulfato de cal, un cloruro é indicios de materia or. 

gánica. 
5. a Agua del mar. Es salada, acre, desagradable. Contiene en disolu¬ 

ción cloruros desodio, de magnesio y de calcio, y sulfato de sosa. Ya liemos 
dicho al hablar de la sal marina pág. 361 el modo de separar esta por evapo¬ 
ración espontánea. 

6. a Agua mineral. Su importancia en el uso médico, y sus varieda¬ 
des, nos obligan á tratar ele ella en artículo especial como lo vamos á hacer 
detalladamente. 

Aguas minerales. 

Se dá el nombre de aguas minerales á diversas aguas naturales que salen 
del seno de la tierra en el que se han cargado de ciertos principios, y en las 

cuales se han reconocido virtudes medicinales. (1) Según la naturaleza de las 
sustancias que les comunican sus propiedades mas marcadas, se han dividido 
en cuatro clases principales, que son: aguas acidas no gaseosas, aguas aci¬ 
duladas gaseosas, aguas satinas y aguas sulfurosas. Ademas debemos dis- 
tinguir en cada clase las aguas cuya temperatura no se diferencia sensiblemen - 
te de la de la atmósfera, á las que se llama frías, y aquellas que la tienen mas 
elevada, las cuales, que llegan á veces al grado del agua hirviendo, reciben el 
nombre de aguas termales. 

Bien se deja conocer que esta division de las aguas minerales en cuatro cla¬ 
ses no es absoluta y que solo es relativa á la preponderancia délai ó-cual 
principio sobre los demas. Veamos ahora los caractères particulares de cada 

clase. 
1.a Las aguas acidas no gaseosas son las que contienen una cantidad mar¬ 

cada de un ácido no efervescente en estado de libertad. Tales son; el agua del 
cráter-lago del monte Idio en Java, que contiene ácido sulfúrico con una corla 
cantidad del clorídrico, sulfato de sosa y sulfato de alúmina: y el agua de Uto 

vinagre de Popayan en Colombia, cuya análisis hemos dado en la pág. 113. En 

(1) V la instrucción formulada sobre la recolección y remesa de las aguas minerales, 
ror M. O. Ilcury: traducida al castellano c insería cu el Apéndice y formulario del Res¬ 
taurador. Madrid, 1851: pag. 112. 



la misma clase debemos comprender las aguas de los lagos de Toscans que de¬ 
ben su acidez poco marcada al ácido bórico libre que de algunos años á osla 
parle se estrae para el comercio. 

2. Las aguas acídulas gaseosas son las que tienen una gran cantidad de 
ácido carbónico libre, independientemente de las sales que pueden hallarse en 
ellas. Son espumosas y hervorosas cuando se agitan, enrojecenaunque pasa ga¬ 
ra mente el papel de tornasol, y dan con el agua de cal un precipitado que se 
disuelve con efervescencia en los ácidos: se pueden dividir en 1res grupos: 

I. Aguas alcalinas gaseosas, que por la análisis presentan una cantidad 
considerable de carbonato de sosa : tales son las de Toeplitz, de Bilin, Carls- 
bad en Bohemia y las de Vichy en Francia. 

II. Aguas calizas ó incrustantes, que tienen una cantidad tal de carbona¬ 
to de cal disuelto en el ácido carbónico, que en poco tiempo revisten de una 
cubieita sólida los objelos que se sumerjen en elias. A este grupo corresponden 
las de Saint-Allyre cerca de Clermont en Auvernia, y las de los baños de S. 
Felipe en Toscan a. 

III. Aguas acidulas ferruginosas, que solo difieren délos grupos aníe- 
liorcs por la pi esencia de una muy corta porción de carbonato de hierro, pero 
que basta á darles un sabor ferruginoso sensible y la propiedad de tomar color 
azul negruzco ó morado con la infusion de agallas, Estas aguas dejan en los 
sitios por donde corren al aire libre un sedimento ocráceo, en el que hace- 
poco tiempo se ha descubierto la presencia del ácido arsenioso, de modo que 
es preciso admitir que se baila en la misma agua. Por pequeña que sea la 
cantidad de este principio tan activo debe tener una gran importancia bajo ei 
punto do vista terapéutico; lo cual es una nueva prueba de que no se debo 
juzgar de las vii ludes de las aguas minerales por la poca energía ó escasa 
cantidad de los principios que las análisis han descubierto primeramente en 
ellas. Casi to¡1 as estas aguas contienen también una materia orgánica azoada 
que en un principio se habia,asimilado á la de las aguas sulfurosas y fué des¬ 
crita con el nombre de baregina ó glairina, pero que parece constituir diferen¬ 
tes especies de plantas parecidas á las conlervas. Por ultimo las aguas ací- 
•lulas ferruginosas mas especialmente que las oirás encierran un ácido orgá¬ 
nico soluble llamado acidocrenico, análogo á los ácidos del mantillo y queso 
puede estraer por medio de un álcali del depósito ocráceo formado por el agua 
mineral. Según INI. O. Henry, hay aguas acídulas ferruginosas en que el hier¬ 
ro está en disolución principalmente á favor del ácido crónico, y forma de ellas 
un grupo pai licular con el nombre de aguas ferruginosas crenatadasi pero 
puedo muy bien suceder que el ácido crónico exista en ellas sin que esté com¬ 
binado necesariamente con el hierro; y que la combinación no se verilique 
sino cuando el oxido de hierro se separa del ácido carbónico y se precipita des¬ 
pués de su sobreoxidacion al aire. 

b.' Las aguas salinas, son las que contienen muchas sales soluble»:, apar¬ 
te de la débil proporción de ácido carbónico y de carbonatos que pueden tener 
también. Se dividen en-4 secciones, á saber: 

i. Aguas ferruginosas sulfatadas ó aguas vitrificas. Tienen sabor da 
linla; se ennegrecen con la tintura de agallas y forman precipitado azul con el 
cianuro ferroso-potásico; cuyos caractères conservan aun después de hervidas, 
d paso que las ferruginosas carbonatadas los pierden enteramente. 
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Generalmente se forma una clase separada do todas las aguas ferruginosas, 
sean corbonatadas ó sulfatadas: pero tienen tan poca relación entre sí, aun 
bajo el punto de vista médico, y por el contrario la hay tan marcada entre to¬ 
das las aguas acídulas carbonatadas sean ó no ferruginosas, que yo creo que se 
pueden clasificar del modo qué yo lo hago aqui. 

II. Aguas selenitosas. Están saturadas do sulfato de cal: tienen un gusto 
fastidioso, precipitan abundantemente el jabón y no cuecen las legumbres. Ta¬ 
les son las aguas de los pozos de París. 

III. Aguas magnesianas. Deben su propiedad purgante y sabor amargo á la 
piesencia de una gran cantidad de sulfato y de cloridralo de magnesia: co¬ 
mo las aguas de Pullna, de Sedlilz, de Seydsclmlz y de Epsom. 

IV. Aguas saladas. Son aquellas en que predomina la sal marina, acom¬ 
pañada las mas veces de sus compañeros habituales que son el cloruro de po¬ 
tasio y los yoduros ó bromuros alcalinos. Entre estas debemos contar el agua 
del mar, la de las salinas de todos los países, las de Bourbonne les Bains, las 
de Balaruc, etc. 

4. Aguas sulfurosas. Son que contienen ácido sulfídrico libre ó cotí- 
binado. tienen olor y sabor de huevos podridos y ennegrecen las disoluciones 
de plomo y de plata. Se las ha dividido en: 

Aguas sulfidricas, que no contienen mas que ácido sulfídrico libre. 
Aguas sulfidratadas, en las que el ácido sulfídrico está combinado; esto es, 

en estado de sulfidrato alcalino. 

Aguas sulfidricas sulfidratadas, que contienen á la vez un sulfuro ó un sul¬ 
fidrato alcalino, y ácido sulfídrico en esceso. 

Aguas sulfidratadas sulfuradas, las que encierran un sulfidrato sul¬ 
furado. 

Pero esta clasificación es mas bien teórica que.efectiva; en primer lugar 
porque no hay al parecer agua ninguna que deba su calidad sulfurosa al ácido 
sulfídrico libre de toda combinación: y en segundo porque puede muy bien ad¬ 
mitirse que todas las aguas sulfurosas sin escepcion están formadas primitiva¬ 
mente de uno ó muchos suI(¡tíralos, ó sull'uros simples en estado de disolución, 
y que estos no pasan á sobre-sulfidralos ó su ! lid ratos sulfurados sino por la 
acción descomponente del ácido carbónico ó del oxígeno atmosférico. Mejor 
inspirado parece M. Fontan al dividir las aguas sulfurosas en dos grupos que 

ha denominado naturales y accidentales y que nosotros llamaremos ‘primitivas 
y secundarias, soguu la naturaleza de los terrenos en que nacen. Las prime- 
ias nacen todas en terrenos primitivos ó en los limites de estos y los de tran¬ 
sición : son termales, y solo contienen una pequeñísima cantidad de materia 

salina compuesta de sulfidrato, sulfato, silicato y carbonato de sosa, cloruro de 
sodio é indicios solamente de hierro, magnesia y alúmina. 

Contienen ademas una materia orgánica azoada, que juntamente con el 
sulfidrato, el silicato y el cirbonato sódico contribuye á darles la untuosidad 
que les es característica, cuya materia se precipita en forma jelalinosa en los 
m’positos en que está el agua detenida algún tiempo. Esta sustancia, conocí- 
1,1 con las nombres de baregina y de glairina, consta según Turpin de una 

mabju mucosa que no se puede decir que tenga organización, y que envuelve 
espora os globulosos ú ovoides do los que nacen unos filamentos blancos, sen- 
ci os, sm septos intermedios y que parecen el principio de una vegetación con- 
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fcrvacea. Sometida esta misma sustancia á la acción del aire á la temperatura 
de 35 á 15 grados, dá origen á largos filamentos blancos sencillos, sin septos, y 
de una estremada tenuidad, los cuales han sido descritos por M. Fontan con el 
nombre de sulfuraría y pertenecen á la tribu de las oscilaric as. Las aguas sul¬ 
furosas de los Pirineos corresponden casi en su totalidad á este grupo. Se ha 
observado que son tanto mas calientes y sulfurosas cuanto mas á la básese ha¬ 
llan de las mas altas montañas primitivas y mas próximas al centro de la cade¬ 
na. El gas que se desprende es el ázoe puro ó cuando inas con indicios de súL 

fido hídrico y de ácido carbónico. 
Las aguas sulfurosas secundarias tienen origen en los terrenos de sedimen¬ 

to secundarios y teaciarios: son frías ó termales-, y sin duda alguna son debi¬ 

das á la acción que las materias orgánicas procedentes de las capas de turba ó 
lignito que atraviesa el agua antes de llegar á la superficie del terreno ejercen 

reduciendo los sulfatos de una agua mineral cualquiera. Resulta de esto que 
la naturaleza de estos manantiales varia como la de las primitivas aguas salinas 
de que se originan: siendo salados, si el agua primitiva era salada; selenitosos, 
inagnesianos, etc., si el agua estaba cargada de sulfato de cal, de magnesia, 
etc. La única regla de composición á que parecen estar sujetas , es la de ser 
tanto mas sulfurosas cuanto que son mas frías, mas cargadas de sulfatos (espe¬ 
cialmente del do cal), y que corren atravesando capas mas abundantes de ma¬ 
terias orgánicas. Tal es entre otras el agua de Enghien cerca de París que 
es una de las mas sulfurosas que se conocen y que está formada de una agua 
muy selenitosa infiltrada al través de un terreno de turba. Estas aguas des¬ 
prenden espontáneamente ázoe mezclado siempre con ácido carbónico y súlfido 

hídrico. 
M. Fontan, según liemos dicho arriba, lia designado estos dos grupos de 

anuas sulfurosas con los nombres de naturales y accidentales , porque supone 
que las últimas son debidas á la alteración de una agua sulfatada antes: mien¬ 
tras que las primeras toman directamente sus elementos de los terrenos primiti¬ 
vos, lo cual no carece absolutamente de verosimilitud. Pero sin embargo, 
puesto que estas aguas contienen una materia orgánica la glairina, que nece¬ 

sita oxígeno para organizarse y vegetar, no hay cosa que se oponga á creer 
que las aguas naturales deban su naturaleza sulfurosa á la reducción del sulfa¬ 
to de sosa por dicha materia. Por otra parte todas las aguas minerales, bien sean 
sulfurosas ó salinas, primitivas ó secundarias, no pueden tener mas que un solo 

origen primitivo* Todas provienen del agua atmosférica que se precipita casi 
con tinuamente sobre las montañas, ya en forma de lluvia, ya de nieblas, ya de 
rocio. Parte de ella corre por su superficie ó sale de los flancos formando ma¬ 
nantiales y arroyos; y como no lia recorrido mas que un corlo trayecto al tra¬ 
vés de las capas superiores del terreno, no ha podido disolver sustancias mi¬ 

nerales ni en gran cantidad ni en gran número; pero otra parte del agua, con- 
densada en las alturas cae en las hendiduras del terreno y baja á profundida¬ 
des tanto mayores cuanto que comprimida de continuo por una columna muy 
elevada de liquido, nose detiene hasta que ya no encuentra por donde pene¬ 

trar. Todo induce á creer qua esta agua puede llegar hasta las capas candentes 
del globo, y que á su acción químicasobre los cuerpos no oxidados que se hallan 

¿estaprofundidad y á su repentina evaporación es á loque se deben atribuir 
os temblores de tierra y las erupciones volcánicas (V. pág 23). Cuando por la 



naturaleza compacta de las capas intermedias, ó por efecto de la subversion de 
los terrenos que obstruyen los conductos primitivos, ó también por el enfria¬ 

miento lento y progresivo del globo, no llega el agua basta encontrar capas de 
suficiente temperatura para volatilizarse y vencer el obstáculo que opone á su 
salida la masa que tiene encima; entonces calentándose únicamente y compri¬ 
mida siempre por la columna que pesa sobre ella vuelve á subir por otros 
conductos á diferentes puntos de la superficie menos elevados que los de donde 
empezó á bajar y sale en forma de manantiales calientes, mas ó menos car¬ 
gada de sustancias minerales. Fácil es concebir por otra parte que la diversa 

naturaleza de las capas que han atravesado y la mayor ó menor profundidad 
á que lian llegado las aguas antes de volver á la superficie de la tierra deben 

determinar su temperatura y composición (i). 

Agua de mar. 

El agua de mar puede contarse en el número de las aguas minerales salinas, 
si bien pertenece á un orden de hechos muy diferentes de los que dan origen 
á estas. Es el resultado del equilibrio que se establece naturalmente entre la 
eavporacion que se produce en su inmensa superficie y el continuo aflujo de 
los rios que vienen á reponer la que ha perdido. Está mas cargada de sales 
que la mayor parte de las aguas de la tierra, lo cual se comprende bien consi¬ 
derando que por la evaporación solo pierde agua, al paso que las corrientes de 
los rios y vertientes de la tierra le suministran agua con algunas sustancias en 
disolución. Por otra parte pareceria que por razón de esta causa permanente 
de aumento de los principios fijos, la proporción de las sales contenidas en el 
agua del mar debiera haber llegado á saturarla ; pero puesto que no sucede 
así, es preciso suponer que hay causas desconocidas hasta el dia que ponen un 
límite á esta saturación restituyendo á la tierra parte de las sales antes de que 
puedan saturar el agua. 

Algunos químicos de gran mérito han creído también que el agua del mar 
debia contener en disolución todas las sales que se encuentran en las aguas ter¬ 
restres; pero la esperiencia no ha confirmado hasta ahora esta suposición, que 
parecía una consecuencia necesaria del origen de las aguas marinas, bien sea 
porque su grado de salazón escluye un gran número de compuestos pocosalu- 
bles, ó porque nuestros métodos analíticos no tengan aun toda la precisión que 
es de desear. 

El mar es casi igualmente salado por todas partes, ó hablando con mas 
exactitud, tiende sin cesar por la mezcla de las aguas de todos los países á uni¬ 
formar su grado de saturación sin que en realidad lo verifique nunca. Y la ra¬ 
zón es muy sencilla: pues que los grandes rios disminuyen sensiblemente la 
proporción de sal en el mar adonde desembocan, especialmente si este es un 

golfo ó un mar interior que solo tenga una ligera comunicación con el Océano 
como sucede en el Báltico. También debemos decir que jI grado do sal hacia 
los polos no debe ser el mismo que en el ecuador; bien sea que se aumente 
cuando por un invierno riguroso se hiela^el mar en una gran ostensión, ó bien 

(t) M. Guihourt continua este articulo con la denominación y descripción de las princi¬ 
pales aguas minerales de Europa, y especialmente de Francia, entre las que no nombra 
una siquiera de España. Esta circunstancia hace que carezca culeramente de interés para 
nuestro pais su difusa enumeración, por lo cual omitimos este tratado, à eseepcion del agua 
tic mar, y le sustituiremos ¡i continuación con lina breve reseña de las aguas minerales de 
España, mucho mas importantes para nosotros. ;M.tlel Traductor.1 



ijiifi disminuye en la estación contraria por el derretimiento de los hielos y 
mezcla del agua dulce con el agua saluda: en todo caso las inmensas corrientes 
de agua de diferente temperatura y grado de sal que se observan en medio del 
Atlántico, demuestran bastantemente que si el agua del Océano no dista sensi- 
blente del término medio de saturación de sal, es diíicil que este sea exacta¬ 
mente igual en toda su masa. 

Elagua del Océano es generalmente inodora, trasparente, con algo de co¬ 
lor, de sabor salado, acre y salobre. Su peso por término medio, según M. Gay- 
Lussac es 1,0286, y deja 3,65 qor 100 de residuo mediante su perfecta deseca¬ 
ción al rojo oscuro. (Ann. chim. et phys., t. VI, p. 428). En esta valuación 

se cuenta el cloridrato de magnesia como cloruro de magnesio. Si se le supu¬ 
siese en estado de cloridrato, como se obtiene por la simple desecación á 100°, 
el residuo seria necesariamente mayor. 

La composición del agua del mar h a sido objeto de las investigaciones de 
un gran número de químicos eminentes, y sin embargo, se puede decir que 
no se conoce con exactitud. En primer lugar debemos desechar desde luego la 
análisis hecha por Lavoisier en 1772 del agua tomada en Dieppe, pues que la 
totalidad de las sales determinadas por este autor solo asciende á 1,967 por 
100, siendo asi que su término medio, según hemos dicho arriba, es 3,65. Por 
el contrario, la verificada por Bergman en el agua tomada á la altura de las 
Canarias y á la profundidad de 60 brazas, peca por esceso de sal marina 
(Opuscules chimiques, t. 1). Finalmente, la de MM. Bouillon-Lagrange y Vo- 
gel (Ann. chimiq, t. LXXVVII, p. 100) es defectuosa principalmente por ha¬ 
ber calculado las proporciones sobre la composición inesacta de las sales. 
Haciendo en ella las correcciones oportunas, se obtienen los resultados si¬ 
guientes: 

i Bergmann. 
A 

B. Lagrange y Vogel. p 

AGUA DE MAR 1 KILOGRAMO. Mancha y Me¬ 
diterráneo. 

n 

Atlántico. Mediterránc.l 

1 
grana. grana. gram. fj 

B Acido carbónico.. )) 0,23 o,n g 

1 Cloruro de sórlio. 
| Cloridrato de magnesia. . . . 
1 Sulfato de magnesio. 

I Carbonato de cal y de magnesia.. 

32,155 
8,771 

» 
1,039 

» 

26,646 
5,853 
6,465 
0,150 
0,200 

26,646 3 
7,203 1 
6,991 \ 
0,150 
0,150 ¡j 

1 41,965 

s 
! 

S 
°
 i

 

41,140 ^ 

Posteriormente á los trabajos de MM B. Lagrange y Vogel.dos distinguidos 
químicos ingleses han analizado el agua del mar, y hé aquí el resultado, de la 
del golfo de Forth, cerca del Leit.li en Escocia (John Murray, Aun. de chim. 
et de phys. t. VI, p. 53.) 



Agua 1 KILOGRAMO. 

Análisis por 
' evaporación. 

•rrrwtr* **wjaüVMiTgor 

Análisis por 
precipitación. 

. 
Cloruro de sodio. 24,185 24,70 

i Cloruro de magnesio. 3,300 3,15 
| Sulfato de magnesia. 0,780 2,12 
jj-de sosa. 1,667 » 
-de cal. 0,825 0,97 

B Carbonato de cal.. ..... 0,082 T) 

-de magnesia. 0,149 
” 1 

Sales anhidras. . . gram. 30,988 gram. 30,94 

Estos resultados están calculados haciendo la pinta inglesa igual á o, lilr. 478, 
y el peso específico del agua del mar=i,0286. Partiendo de estos datos, las 
cuatro pintas de agua analizada pesaban I960 gram. El autor ó el traductor se 
ha olvidado (p. 7! de los Annal, citad.) de tener en cuenta el peso específico 
del agua para determinar la cautidad analizada. 

M. Gay-Lussac ha observado que este resultado era muy escaso; lo que pro¬ 
bablemente se debia atribuirá que la proporción de sal del golfo de Edimburgo 
se halla disminuida por los rios que desembocan en él. 

Agua cojida en medio del Océano atlántico boreal (Dr. Marcet. 

Ann. de chim et de phys. t. XII, p. 309). 

Agua 1 kilogramo. Sales desecadas. 

gram. gram. 

Cloruro de sodio. . . 26,600 ó Cloruro de sodio. . . 26,60 
-de magnesio. . 5,134 Cloridrato de magnesia. 9.91 
-—de calcio. . . 1,232 -de cal. . . 1,95 

Sulfato de sosa. . . 4,660 Sulfato de sosa. . . 4.66 

37,646 43,12 

Esta análisis parece ser la mas exacta de cuantas se han presentado basta 
el dia, y es fácil observar que se aproxima mucho á la de Bergman pues que de¬ 
sapareciendo el sulfato de sosa y el cloridrato de cal por la evaporación, dan lu¬ 
gar ú sulfato de cal y á un aumento de cloruro de sodio. Sin embargo debemos 
advertir que no hace mención del cloridrato de amoniaco encontrado por M. 
Marcet en el agua del mar, ni del cloruro de potasio cuya .existencia ha de¬ 
mostrado Wollaston, asi como tampoco de los yoduros y bromuros alcalinos que 
igualmente deben hallarse en ella; de modo que. no se puede decir que tene¬ 
mos una análisis completa del agua del mar. 
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ADICIONES DEL TKADIICTOH. 

Al recorrer esta primera parte de la obra de M. Guibourt no deja de sor¬ 
prender notablemente el inmenso vacio que se nota ya respecto de las aguas mi¬ 

nerales, ya de los criaderos de las especies mineralógicas de nuestra Penínsu¬ 
la. Esta omisión cuya causa no nos atrevemos ú señalar, pero que de ninguna 
manera podemos atribuir á ignorancia en un profesor como M. Guibourt, es 

tanto mas digna de reparo cuanto que el vuelo que lia tomado entre nosotros 
la industria minera ha dado á conocer nuevos minerales cuya existencia en 
nuestro pais era desconocida basta el dia: y habiéndose presentado no pocos 
eslrangcros á esplotar nuestra riqueza minera, es de estrañar que en una obra 
como la de nuestro autor pasen como desapercibidas y hasta ignoradas las no¬ 
ticias que sus compatriotas tienen de nuestros magnílicos criaderos. Lo mis¬ 

mo decimos de las aguas minerales españolas sobre que tanto se ha escrito de 
pocos años á esta parte, y que sin embargo parece no haber llegado á cono¬ 
cimiento de M. Guibourt su existencia, al ver que en la larga enumeración que 
hace de las de Europa no ha encontrado una siquiera de España que poder 
mencionar, á pesar de los infinitos franceses que vemos concurrir á nuestros 

establecimientos termales con preferencia á los mas celebrados de su pais y de 

otras partes. . . 
Como al emprender nuestra traducción nos lia guiado el único objeto de 

generalizar el conocimiento de todas las sustancias que presenta la naturaleza 
y de que celia mano el médico para el alivio del hombre enfermo; liemos creí¬ 
do absolutamente necesario para completar nuestro trabajo haciéndole aplicable 

á España, añadir aqui una ligera reseña ya de los criaderos principales de las 

sustancias mineralógicas que tanto para uso médico como para el consumo ar¬ 
tístico y económico pueden colectarse en nuestro pais, ya de las aguas minera¬ 
les tan abundantes en este suelo y que no ceden en propiedades médicas ó las 
de mas nombradla en los países estrangeros, siendo dignas por lo tanto de fi¬ 

gurar, entre los agentes terapéuticos de que puede disponer la medicina. 
Empezaremos por el tratado de las aguas, ocupándonos principalmente de 

las que tienen médico Director por ser las mas conocidas y de virtudes mejor 
csperiincnladas. Seguiremos el orden alfabético de sus nombres y tendremos 
cuidado de decirla clase á que pertenecen entre las acídulas, las salinas, las 

ferruginosas y las sulfurosas. Nos detendremos en la descripción de sus pro 
piedades físicas y composición, haciendo las observaciones que creamos con¬ 
ducentes sobre esta especialmente en los casos en que las análisis multiplica¬ 
das que tenemos de algunas induzcan á dudar de su verdadera naturaleza. En 
esla parte no podemos monos de llamar la consideración de los analizadores de 

i. í«U;is á lin de que tengan presentes las ya publicadas ó conocidas ammormeii- 
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l<> para que puedan fundar sus trabajos con li debida solidez, y refutar razona¬ 
damente las análisis primitivas antes do dar otra contradictoria a aquellas. Noso¬ 

tros vemos, por ejemplo, aguas tenidas hasta el dia por ferruginosas, y que me¬ 
diante una nueva análisis que no espresa la razón de no haber hallado el hier¬ 

ro en ellas, ni si se buscó, se las ha pasado á la clase de las acidulas. Esteno 
,Hiede ser sin graves motivos que quisiéramos ver fundamentados; pues un tra¬ 

bajo analítico, por mal acabado que sea, merece el honor de la refutación razo¬ 
nada antes de posponerle á otro. No quisiéramos que los profesores que se lian 
dedicado á esta clase de operaciones analíticas, viesen en nosotros otro deseo 
„ue el de la perfección de las análisis, del verdadero conocimiento de la natu- 
rileza de las aguas, del medio mas directo de saber la mejor aplicación que se 
puede hacer de ellas á la terapéutica. No otras miras guian nuestra pluma en 
las reflexiones que estampamos según los principios y precisión de la ciencia 

analítica tal cual hoy la conocemos. 
Respecto de las virtudes de las aguas solo las indicaremos a la ligera y eu 

general: citaremos no obstante las sobresalientes que se atribuyen á cada ma - 
nanLiai, dejando á cargo de los médicos directores el deslinde exacto de ellas, por¬ 

que abundamos en la idea de que se atribuyen á la mayor parte de las aguas vir¬ 
tudes que se contraindican recíprocamente, bien sea esto efecto délas preocupa¬ 
ciones vulgares de cada pais, ó de otros motivos menos disculpables, que tien¬ 
den á forjar de cada manantial una panacea universa!, y cuyo mas inmediato 

resultado debe ser necesariamente su descrédito. 
No conduciendo á nada bajo el punto de vista puramente terapéutico la des¬ 

cripción de los establecimientos, no haremos mas que indicar por encima su 
buena ó cómoda situación, sintiendo no poder dar las noticias geológicas que 

son de desear y de que por lo general carecemos. 

AGUAS MINERALES DE ESPAÑA. 

Alance. 

Dista este pueblo 3 leguas de Mérida y 11 de Badajoz en la provincia de este 

nombre. Sus baños son acaso los mas antiguos de España y á que los Romanos 
dieron grande importancia, ya por su inmediación á Mérida, ya por la elieacia 
de su aguas. De ello hay un testimonio en la inscripción latina que aun se vé 
allí en una lápida, memoria dedicada segun se lee á la Diosa Juno por un per- 
sonage Romano en reconocimiento de haber sanado su hija con aquellas 

aguas. 
Aunque abandonados por algun tiempo estos baños se pensó en su repara¬ 

ción el año 1829 y con efecto se hicieron algunas obras que aun hoy siguen 
mejorándose mediante el celo de su médico director: siendo de desear que se 
diese todo el impulso necesario á las obras de hospedería paia la debida asis¬ 
tencia de los bañistas que concurrirían en mayor número que hoy lo hacen 
(acuden de 409 á 500) -i prestase aquella localidad el atractivo de la comodi¬ 
dad y distracción tan necesaria para el restablecimiento de los pacientes. 

El clima es sano y la campiña deliciosa. Están abiertos desde el 21 de ju¬ 
nio al 30 de setiembre. El manantial nace como á 200 pasos al Este de la Villa, 
de donde mana el agua á borbotones desprendiendo burbujas de ácido carbó¬ 

nico. Hay 4 baños particulares y 4 generales. 
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Propied. Las aguas son claras, inodoras, incoloras, de sabor picante, que 
causa dentera: su temperatura es de 22° R. desprenden burbujas de ácido car¬ 

bónico y con mas abundancia cuando se revuelve el cieno del fondo. Pertene¬ 
cen por consiguiente ó las aguas acidulas. 

Análisis. Hay varias análisis de ellas: la mas moderna da en cada 15 libras 
de agua 6,5 granos de cloridrato de magnesia; 3 de carbonato de sosa; 6 del 
de magnesia; 8 de sulfato de sosa; 2 del de cal; 1 de sílice y una cantidad in¬ 
determinada de ácido carbónico. 

Virt. medie. En las parálisis, reumas, caquexias, epilepsias, metritis cró¬ 
nicas, dismenorreas, oftalmías diversas, gastritis y gastro-enteritis crónicas. Se 
usan en bebida y baños. 

Alcantcd. 

Población cortísima de la provincia de Cuenca, y á 10 leguas de esta capi¬ 
tal , en cuyas inmediaciones se hallan situados los baños que llevan su nombra, 
dignos por sus celebradas virtudes médicas y su no escaso número de concur¬ 
rentes de que se reformase su pésima construcción y se proporcionase á los 
bañistas los recursos de todo género de que se puede decir que carecen. El 
pais de suyo sano, lo seria mas si desapareciese de sus inmediaciones una la¬ 
guna que dista un cuarto de legua y que con sus efluvios perniciosos produce 
mas enfermedades que las que pueden curar las sanguijuelas que allí se crian, 
único motivo acaso que se opone al proyecto de cegar esta laguna. Están abier¬ 
tos del 15 de junio al 15 de setiembre. Los manantiales son dos distantes 
entre sí unos treinta pasos: el principal de ellos es muy abundante. No hay 
mas baños que unas pilas enlosadas y al aire líbre. 

Propiedades físicas. Estas aguas son cristalinas ¿incoloras, desprenden 
burbujas de ácido carbónico, son picantes y agrias, y su temperatura es de 
16° R. Pertenecen á las acídulas. 

Análisis. El Dr. Dañares hizo algunos ensayos analíticos sobre la naturale¬ 
za de estas aguas: y solo sabemos que encontró entre otros principios sulfato 

de cal y ácido carbónico libre. 
Virtudes medicas. Se recomiendan singularmente para las inflamaciones 

del hígado, bazo y vientre, las atonías, obstrucciones, escrófulas, oftalmías, afec¬ 
ciones nerviosas, cálculos, hidropesías, amenorrea, afecciones de cabeza y en¬ 
fermedades cutáneas. Se usan en bebida y baños, y en embarros, en las pará- 

isis de los miembros. 

Alíiama de Aragón. 

Alhama, ó Aljama en el idioma árabe, que significa baños ó aguas calien¬ 
tes, es el nombre d e varias poblaciones de España célebres las mas de ellas 
por sus manantiales de aguas termales. La población de que ahora nos ocupa¬ 
mos dista 5 leguas de Calatayud y 20 de Zaragoza, capital de la provincia de su 

nombre y del antiguo reino de Aragón. 
El edificio de los baños viejos está situado á unos 500 pasos de la población 

sobre la orilla izquierda del rio Jalon. Se dice que fueron conocidos estos ba¬ 
ños do los romanos. Ofrece bastante comodidad, amplitud y economía el servi¬ 

cio de este establecimiento. 
A la orilla opuesta del rio está el edilicio de los baños nuevos como á 300 
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pasos del pueblo: es mas cómodo que el otro y capaz de contener mayor nú¬ 

mero de bañistas . . ' 
El clima es muy benigno, y su situación alegre y pintoresca. Están abier¬ 

tos del 15 de junio al 15 de setiembre. Brotan las aguas de las hendiduras 
de una roca caliza y se reciben en los baños viejos en dos pozas subterráneas y 
abovedadas abiertas en la misma roca cayendo de la altura de vara y media. 
Separadamente hay otro manantial que surte un baño para pobres y militares 
de la clase de tropa. En los baños nuevos hay cuatro baños para el público y 

uno para los pobres y la tropa. El agua cae de 2 pies de altura. 
Propiedades físicas. Las aguas de lodos estos manantiales son cristalinas i 

incoloras: no tienen olor; su sabor es picante y algo estíptico. Su temperatu¬ 
ra varía de 27° á 29° R. Desprenden gran cantidad de ácido carbónico. Son 
algo incrustantes. Pertenecen á la sección de las aguas acidulas, según la 

nueva análisis; y á las ferruginosas según las antiguas. 
.dnáíisis. D Manuel Boguerin médico director de estos baños ha hecho 

diferentes rectificaciones de las análisis antiguas de sus aguas, y parece que 

las ha hallado compuestas en cada 8 libras de 

Aire atmosférico. . . 
Ácido carbónico. .. . 
Cloruro sódico. 
Sulfato cálcico. 

Sulfato magnésico. 
Bicarbonato magnésico. 
Bicarbonato cálcico. . 

Materia resinosa. . . 

Sílice 

10,6 pulg. cúb. 

3,94 id. 

39,57 granos 

16,42 
52, 
25,85 

7,9 

2,7 

0,6 
Echamos de menos en esta análisis la presencia del hierro que las anti¬ 

guas análisis admiten en estas aguas; y tanto mas notamos esta falta cuanto 
que en las incrustaciones que dejan sus corrientes por donde pasan, se dice 

que dejan mucho óxido de hierro. De desear es que nuevas rectificaciones 
analíticas pongan este punto en claro; pues la existencia de este metal no pue¬ 
de menos de tener una parle muy activa en el tratamiento de las diversas afec¬ 

ciones para que se aplican. 
Virtudes médicas. Estas aguas se usan como desobtruentes, antiar-tríti— 

cas, anti-dartrosas, escilantes, diuréticas y diaforéticas. Cuando están recien 

salidas del manantial son nocivas encima de la comida. Se usan en bebidas, 
baños y vapor ó estufa. No convienen á los sugetosde temperatura plelórico, ni 
en los casos de inflamación de una viscera, ni tampoco á las personas de cons¬ 

titución irritable. 

Ahúma de Granada. 

Se halla este pueblo á sie’- leguas de la ciudad de Granada y da nombre a 
unos celebres baños situados á un cuarto de legua de la población sobre la ri¬ 
vera del rio Marchan. El establecimiento de baños pertenece á D. José La— 
fuente y Vida, y preciso es confesar que es uno de los mejor montados que tene¬ 
mos en el día. Los bañistas pueden concurrir en la confianza de que hallarán 
cuantas comodidades pueden apetecerse podiendo arreglarse cada cual a su vo¬ 
luntad en la parte económica; pues hay habitaciones proporcionadas á toda cía- 



se de personas según sus facultades, pero sin carecer de nada de lo necesario 
en todas ellas. Están abiertos desde l.° de abril á 15 de junio; y desde l.° de 
setiembre á 15 octubre. Hay un solo manantial que abastece todo el estableci¬ 
miento. Su caudal es tan grueso como el cuerpo de un hombre y brota con 
gran ruido y desprendimiento de ácido carbónico en burbujas que se rompen 
en la superficie. El agua se recibe en una gran balsa llamada el baño fuerte de 
donde se reparte á las bañeras, tinas, y los tres grandes departamentos deno¬ 
minados Baños de S. José, de los Remedios y de la Reina. Hay establecidos 

chorros ascendentes y descendentes, todo con la mayor comodidad y esmero. 
Propiedades físicas. El agua es clara y trasparente sin olor ni sabor par¬ 

ticular, si bien en algunas obras se dice tener olor y sabor hepático que desa¬ 
parecen luego que se espone al aire, añadiendo que ennegrece la plata , por 
cuya razón la mayor parte de los autores las han colocado entre las sulfurosas. 
Su temperatura es de 36° R. al salir del manantial, pero para usarlas se espe¬ 

ra á que se enfrien hasta los 30°, los 28° y los 26° en los respectivos departa¬ 

mentos. 
Análisis. Hay gran divergencia en el resultado analítico de estas aguas. 

Corrió CGino mas exacto el publicado por D. Juan de Dios Ayuda; hasta que en 
1843 M. Dauveny profesor de química de Oxford las analizó y encoirtró otros 
principios y proporciones tan diversos de los enunciados por el Sr. Ayuda, que 
no nos atrevemos á inclinarnos á dar la preferencia á ninguna de las dos análi¬ 
sis. He aqui la composición de una y otra tomando por tipo la cantidad de 12 

libras castellanas de agua. 

¡según el Sr. Ayuda. Según M. Dauveny. 
Ácido carbónico. . . Una corta cantidad. . . . Cant. indet. 

« 

-sulfídrico.. . Bastante cantidad.» 
Azoe..».Cant. indet. 

Cloridrato de magnesia. . ' 0,8 granos.7 granos 
-de sosa.6,0.» 
Sulfato de magnesia. . . 4,0.. . . 10 

-de cal.2,0.8 
Carbonato de magnesia. . . 3,0.» 
Sílice.0,6.2 

Cloridrato de cal.».3 
Carbonato de cal. ...».8 

Pérdida.».4 

Total. . . . 16,4.42 

La presencia del ácido sulfídrico en bastante cantidad, y la del cloridrato 

de sosa en mayor proporción que cualquiera de los demas principios lijos, cuyas 
sustancias en union del carbonato de magnesia constituyen al parecer los prin¬ 
cipales mineralizadores según la 1.'‘análisis; contrastan notablemente con su ab¬ 
soluta falta en la segunda, en donde ásu vez hallamos el ázoe, el cloridrato y el 

carbonato de cal que no aparecen en la primera. Por otra parte el peso de los 
principios lijos en la primera análisis es poco mas del tercio del que aparece en 
la segunda: diferencia notabilísima que no puede pasar desapercibida. Resulta 

ademas en la segunda análisis la existencia del cloridrato de cal en presencia 



de gran cantidad de sulfato de magnesia ¿Podrán ser compatibles uno con 

otro, y mas atendí la la temperatura del manantial? . , 
Todo esto nos deja en completa duda acerca de la verdadera naturaleza de 

esta agua que el Sr.' Dauveny clasifica entre las salinas: por lo que es de de¬ 
sear que nuevos ensayos convenientemente repetidos rectifiquen tul discor¬ 

dancia , como conviene á lu aplicación que puede hacerse de estas aguas a la 

ler‘vTrUíud« médicas. Estas aguas están recomendadas en las obstrucciones 
de las visceras principalmente cuando se creen provenir del abuso de la qui¬ 
na, en la parálisis, clorosis, escrófulas, caquexia, afecciones cron,cas del pe¬ 

cho, sordera, oftalmía, herpes, reumatismos, ulceras aun de ongen sibil i 
etc. Son dañosas á los sugetos de constitución débil, y dios tísicos, homo- 

toicos é hidrópicos. Se usan en baños, bebida y chorros. 

Alhamilla ó Almería. 

Con ambos nombres son conocidos los báños que: se hallan 4 unas 2 le¬ 

guas de la ciudad de Almería en la sierra de la Alhamilla o en Pechina. Es 
establecimiento muy concurrido y no carece de alguna comodidad para los ba¬ 

ñistas. La temporada de baños empieza en i. de mayo y acaba en 3, de j 

nio, volviendo á abrirse en l.° de setiembre hasta fin de octubre. 
Data su antigüedad del tiempo de los árabes. El único manantial que hay 

brota tumultuosamente del pie de una roca de cuarzo negro y se receje en un 
estanque, de donde se reparte en dos grandes balsas destinadas una para los 

hombres y otra para las mujeres. ... ; 
Propiedades físicas. El agua es trasparente, sin olor, ni sabor sensibles. 

exbala abundantes vapores que sin embargo no son sofocantes ni apagan las ri¬ 
ces- se enturbia por la ebulición y también cuando se trata por los alcalis. Ls- 
puesla al aire deja precipitar un polvo rojizo: enrojece el papel de tornasol y 
enverdece el jarabe de violetas siendo debido el primer efecto al acido carbó¬ 

nico que contiene, y el segundo á las sales que entran en su composición y 
que ejercen su acción luego que se desprende aquel. Su densidad al nace i 

es menor que la del agua destilada, pero después de fria se hace mas pesada que 
esta. Su temperatura es de 42° R. Desprende una porción de burbujas que a 
su vez son reemplazadas por otras manteniéndose constantemente esta aparien¬ 

cia de hervor en el estanque principal. Están consideradas estas aguas entre 

las acidulas. . . . . 
Análisis. No está bien determinada la composición de esta agua mineral, 

ó por lo menos no conviene la antigua análisis hecln por D. Juan de Dios Ayu¬ 
da en 1798 con otra publicada recientemente. El estado de la química analí¬ 

tica del siglo pasado dista mucho del que hoy dia tiene: por lo que no hay que 
estrañar las diferencias que se notan entre las análisis de nq.ue.la época y as 
de la actual. Sin embargo de esto la discordancia entre las análisis de estas aguas 

está precisamente en lo que menos debiera esperarse que es en la suma tou.l 
de los principios lijos contenidos en ellas: pues si bien se comprende su d,le¬ 
renda cualitativa comparando los medios analíticos de hoy con los de entonces, 
no sucede lo mismo con la cuantitativa general resultante de la evaporación 
de una misma proporción de agua. Asi es que según la anáfisis antigua caí a 

libra de agua contieno escámente 3 granos do sales lijas, aparte de ,ICI( eai 



424 
Milico en cantidad indeterminada, mientras que la moderna da 11,26 granos 
para la misma libra, con mas 1|2 grano de ácido carbónico y 5 1|2 de oxígeno 
y ázoe. Y este oxígeno y ázoe que se dice estar en la proporción de uno á"dos 

próximamente ¿de qué manera existen en estas aguas? Nada dice de ello la 
análisis moderna, que por lo demas está conforme con la antigua en que las 
sales lijas son los sulfates de magnesia y de cal; los cloridratos de sosa, mag¬ 
nesia y cal; carbonato de magnesia y silice; con mas un poco de carbonato de 

calen la moderna que no aparece en la antigua análisis. ¡ Resultado singular! 
convenir casi exactamente ambas análisis en la naturaleza de las sustancias, y 
estar tan distantes ea el peso total de ellas! listas aguas reclaman, como otras 

muchas nuevas y autorizadas análisis que destruyan la incertidumbre que reina 
acerca de su composición. 

Virtudes médicas. Estas aguas son muy celebradas como anliartríticas, tó¬ 
nicas, diuréticas y laxantes. Se usan en bebida, en baños fríos, calientes y 
templados, y en vapor. 

Alzóla. 

Población situada á tres leguas de Vergara y 9 de S. Sebastian en la pro¬ 
vincia de este nombre. Tiene un establecimiento de baños que todavía no se 
halla completamente montado, por hacer pocos años que se pensó en utilizar 
sus aguas y se nombró médico director. No dudamos que atendidas las dica¬ 
ces virtudes de estas y la laboriosidad y buen gustodelos provincianos, llegue 
antes de mucho á competir este establecimiento con los mejores de su clase- 
La temporada de baños empieza en l.° de junio y acaba en lin de setiembre. 
Los manantiales son varios, situados al 0. de la población, los cuales reunidos 
abastecen una piscina capaz para bañarse 12 personas, y ademas cuatro ba¬ 
ños y una fuente. 

Propiedades físicas. Las aguas son trasparentes , incoloras, inodoras, de 
gusto algo salobre: desprenden multitud de burbujas que estallan en la super- 
licie. Su temperatura es de 24° R. Son salinas. 

Análisis. Han sido analizadas estas aguas por los dignos farmacéuticos I). 
Antonio Moreno y D. Diego Genaro Lletget los cuales lian hallado en ellas. 

Cloruro de sodio. . . 0,68 grano 
Cloridrato de magnesia. . . . . 0,06 
-de cal. . . 0,09 
Sulfato de cal. 

-de sosa. . . 0,15 
Bicarbonato de cal. . . . . 1,31 
Ácido silícico. . . 0,03 
Aire atmosférico. . . 0,40 
Materia orgánica. . emitid, inlel. 

Virtudes médicas. Se usan como desobstruentcs, anligotosas, anlidarlro_ 
sas y también contra las enfermedades de las vías urinarias sean ó no calculo¬ 

sas, en las palpitaciones de corazón, contra el asma y en las afecciones de ca¬ 
rácter nervioso que suceden á los partos laboriosos. Se administran en baños 
y bebida. 



425 

ÀÏUJIAYONA. 

Pueblo de la provincia do Álava, ¿i 5 leguas de Vitoria su capital, en el 
que hace pocos años se han establecido unos baños que aunque en el día no 
tienen todas las circunstancias que son de desear podrán no obstante corres¬ 
ponder á su Hombradía por sus virtudes médicas, mediante el celo del Sr. di¬ 
rector que no deja de promover las obras necesarias al intento. El pais aun¬ 
que algo frió es saludable y pintoresco. La temporada de baños empieza en d.° 
de junio y dura hasta fin de setiembre. Los manantiales principales son dos 
entre otros varios que nacen en el mismo distrito, y se designan con los nom¬ 

bres de fuente de los baños y fuente de la bebida. 
Propiedades físicas y Análisis. Poco podemos decir de la naturaleza y 

propiedades de las aguas de este establecimiento que aun no están bien cono¬ 
cidas. Unicamente sabemos que la temperatura es de 10° R. en la fuente del 
baño, y la de la atmósfera en la otra: y en cuanto á su composición, solo se 
sabe que contienen ácido suifídrico y tal vez algo de hierro. Deben por lo tan¬ 

to contarse entre las aguas sulfurosas. 
Virtudes módicas. Antidartrosas, anliescrol'ulosas y muy convenientes en 

los infartos viscerales. Se usan interior y esteriormente, según indica el nom¬ 

bre de cada fuente. 

ARCUEVA. 

Sobre los márgenes del rio Segura y á distancia de 4 leguas de la ciudad 
de Murciase encuentra la villa de Archena á la falda da la sierra de Ricote: y á 
un cuarto de legua hay un establecimiento de baños muy célebre y en estado 
muy brillante. Su antigüedad data del tiempo de los romanos: los árabes hi¬ 
cieron de ellos mucho aprecio; después se abandonaron y porcin en 1778 so 
construyó el edificio de nuevo, que posteriormente se ha ido mejorando y acre¬ 
centando ú medida que la concurrencia de bañistas ha ido acreditando sus aguas. 
Hay multitud de huertos y caseríos inmediatos, y el clima, aunque algo cali¬ 
do, es sano. Hay dos temporadas de baños: la 1.a desde l.° de abril á fin de 
junio, y la 2.a desde l.° de setiembre á fin de octubre. Hay un solo manantial 
que nace del pie del cerro llamado Salto de Ciervo á la inmediación del Segu¬ 
ra, y surte dos estanques ó pilas generales, una fuente y sobre 00 pilas par¬ 

ticulares. Los pobres y los militares se bañan en pilas aparto. El caudal de 
aguas aumenta con las lluvias y disminuye con la sequía. 

Propiedades físicas. Las aguas son cristalinas al salir del manantial en el 
punto llamado el Nacimiento: después se enturbian por su contacto con el aire 
y desprenden olor de gas suifídrico que no se nota en el manautial. Por su re¬ 
poso y enfriamiento vuelven á recobrar su diafanidad: su sabor es ingrato, algo 

salobre y sulfuroso, mezclado con cierta astringencia. Su temperatura 42° R. y 
su densidad casi igual á la del agua destilada. Cortan el ¡abou, no cuecen las 
legumbres y ennegrecen la plata; circunstancias todas peculiares de las aguas 
sulfurosas, entre las cuales están reputadas. 

Análisis. Aunque algún tanlo discordantes los analizadores de estas aguas 
convienen en la naturaleza de sus principales inineralizadores, no asi en la pro¬ 
porción total de principios lijos y volátiles: lié aquí el cuadro de las principales 
análisis publicadas hasta el dia tomando por tipo una libra de agua mineral. 

f» JL 
o-> 
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D. Juan Alix. I). Mariano G. Crespo. T). Nicolás Sanchez. 

Acido sulfidrico . . 23 pulg. cúb. 4,7 granos. ... » 
-carbónico. . 80. . . . 23,8 . 1,840 granos. 

Azufro contenido en el gas sulfidrico.3,240 

Cloridralo de sosa. . 14. granos. 10,30 granos. . . . 13,700 

Carbonato de cal. . . 10. . . 9,.0,823 
Sulfato de magnesia. 4. . . 4,5. » 
Azufre. »... 3. » 
Sulfato de cal. . . »... ».0,294 
Cloridralo de magnesia ... ».2,353 

Carbonato de sosa. . »... ».0,470 
Sulfato de sosa. ...... ».1,118 
Sílice.»... ».0,058 
Sulfato de sodio. ...... ».. Cantid indeterm. 

Sin que sea visto que tratemos de hacer desmerecer en lo mas mínimo los 
trabajos de los dignos profesores que se han ocupado de estas aguas, permilá- 
senos no obstante llamar la atención sobre algunos puntos de su análisis. 

La cantidad de azufre al parecer libre encontrada por el Sr. Gonzalez Crespo 
y que no resulta en las otras análisis, ¿de qué manera existe en las aguas? 

Disuelto no puede estar el azufre como no sea en combinación: interpuesto 
ó sea mezclado con el agua tampoco, porque esta es cristalina y trasparente al 
salir del manantial: es pues indispensable que no esté libre sino que provenga de la 

descomposición de parte del ácido sulfidrico por la acción atmosférica, á falta 
de un sulfidrato, y en este caso suponiéndole unido con la proporción corres¬ 
pondiente de hidrógeno producirá una cantidad de ácido sulfidrico que sumada 
con la hallada por el Sr. Crespo viene á ser poco mas ó menos la misma que da 
la análisis del Sr. Alix. En la del Sr. Sánchez solo aparecen.3,240 granos [de 
azufre contenidos en el hidrógeno sulfurado, cantidad que representa 3,452 de 
ácido sulfidrico y que no llega á la mitad de la encontrada por los otros dos 

analizadores. 
La diferencia entre las cantidades de ácidojcarbónico de las~tres[anál¡s¡s, 

también es considerable. La primera da 86 pulgadas cúbicas de este gas que 
hacen algo mas de dos cuartillos y pesan próximamente 39,882 granos: la segun¬ 

da 23,8 granos: y la tercera 1,846 granos. 
El carbonato de cal déla última análisisjestá enJcantidad insignificante, 

menor de la décima parte de la que arrojan las otras dos que casi convienen en 

su proporción. 
El Sr. Sánchez no halla el sulfato de magnesia que resulta en las otras dos 

análisis: pero en cambio encuentra cloridrato de magnesia y sulfatos de cal y 

de sosa que en aquellas no hay. ¿No podría estar este ácido clorídrico com¬ 
binado con la sosa, el sulfúrico con la magnesia y la cal con el ácido carbóni¬ 
co. del carbonato de sosa que también supone? Si asi fuese, desapareciendo el 

carbonato de sosa, aumentándose la cantidad del cloridrato de esta base y tam¬ 

bién la del carbonato de cal, las análisis estarían algo mas conformes. Pero por 

otra parte siendo los mismos los elementos de estas sales encontrados por los 

tros analizadores y apareciendo la discordancia en su manera do combinarlos, 

¿en cual de las 1res análisis estarán mejor atendidas las afinidades para repre- 



sentar el verdadero orden de combinación? Nada decimos del sulfato de sodio 
hallado por el Sr. Sanchez ademas del sulfato do sosa, ¿será error de im¬ 

prenta? 
Virtudes médicas. Son muy eficaces estas aguas contra el reuma y afec¬ 

ciones cutáneas como también en las del aparato digestivo y genital cuando pro¬ 
ceden de atonía: para las úlceras venéreas y del mal carácter y en la hidropesía. 

Se usan en baños y bebida. 

Ardales ó Cariutraca. 

Ardales y Carratraca son dos pueblos distantes entre si una media legua, y 
7 déla capital de provincia, Málaga. Dan nombre estas poblaciones á un esta¬ 
blecimiento de baños conocidos en tiempo de los árabes, y que de pocos-años á 
esta parte lian empezado á reformarse alguna cosa, siendo de esperar que ad¬ 

quieran sucesivas mejoras atendiendo al buen éxito del uso desús aguas. Con¬ 
curren á ellas los enfermos desde S. Juan hasta el20 de setiembre. En Ardales 
lny un manantial casi sin uso. El de Carratraca que es el frecuentado por los 
bañistas brota del pie de una roca con bastante ímpetu y espuma formada de 
una porción de burbujas gaseosas que se desprenden mezcladas con multitud de 
filamentos blanquecinos, lo cual presenta un aspecto como nevado muy agrada¬ 
ble á la vista. El aguase reparte en estanques y baños algún tanto mejorados en 

la actualidad. 
Propiedades físicas. Estas aguas son claras é incoloras á pesar de que vis¬ 

tas en masa aparecen como verdosas; nadan en ellas muchos copos blanquecinos, 
suaves al tacto, tenaces, que al comprimirlos entre los dedos se escurren al mo¬ 
do de un cuerpo mucilaginoso; inodoros ouando'estan secos, pero de olor fétido 

estando húmedos. Crujen entre los dedos después de secos, y frotados huelen 
á azufre. El agua tiene también olor y sabor hepático, es mas densa que la des¬ 
tilada y su temperatura es de ll á 15.° R. Pertenecen estas aguas á las sulfu¬ 
rosas. El manantial de Ardiles no es tan estimulante. 

Análisis. Son tan dicordes las publicadas hasta el dia,que nos abstenemos 
de dar la preferencia á ninguna de ellas. Nuevos ensayos podrán ilustrar este 
punto bastándonos por ehora indicar que ademas de su principal mineralizado!’ 
(el gas sulfídrico) parece que tienen magnesia, cal, ácidos sulfúrico, clorídrico 
y carbónico, y hierro según algunos. 

Virtudes médicas. Ántisóricas, desobstruentes, eficacísimas en los desar — 
regios menstruales, escrófulas y úlceras atónicas. Se usan en baños, chorros y 

bebidas. 

Areciiavaleta. 

A dos leguas de Vergara, provincia de Guipúzcoa, se halla esta villa que¬ 
da nombre á uno de los mas elegantes y modernos establecimientos de baños 
no solo de la península sino de Europa: pues allí se encuentran reunidos e! buen 

gusto, la comodidad, el recreo y la equidad. Hay mesa de villar, café, salon de 
recreo con piano y otros instrumentos, lo cual unido al agrado ya de los habi¬ 
tantes, va de los dependientes dedicados al servicio de los bañistas promete que 
este establecimiento será de los mas concurridos luego que se generalice la fa¬ 
ma de sus cscclcntesaginas. Están abiertos desde t.° de junio á fin de setiem¬ 

bre. El manantial nace á corta distancia del camino real de Francia y es bastan- 



te abundante pues da por minuto, 33 cuartillos de agua que se recoge en una 
fuente de piedra, desde donde se reparte á 46 pilasque hay en otros tantos cuar¬ 
tos para bañarse. 

Propiedades físicas. Estas aguas son cristalinas, de sabor y olor de huevos 
podridos, y su temperatura es de i4°. R. Pertenecen á las aguas sulfurosas. 

Análisis, lian sido analizadas estas aguas por los distinguidos farmacéuti¬ 
cos D. Vicente Santiago Masarnau 
constan en cada libra de: 

Árido sulfidrico. . 

--carbónico. . 

sulfato de cal. . 
-de sosa. . 
—de magnesia. . 
Carbonato de ca!. 
—de magnesio. . 

Cloruro de sodio. 
—de magnesia. . 
-de calcio. . 
Silice. 

D. Diego Genaro Lletget y parece que 

. . . 3,462 pulg. cubs. 

. n . 2,423 id. 

. . . 4 4,4881 granos. 

. . . 2,2313 

. . . 2,5134 

. . . 3,2431 

. . . 0,0903 

. . . 3,4514 

. . . 0,2141 

. . . 0,1479 
. . . 0,1031 

23,1844 granos. 
Virtudes módicas. Antisóricas, antirreumáticas, antiescrofulosas, diaforéti¬ 

cas y désobstruantes. También producen buenos efectos en las parálisis y con¬ 
vulsiones, como igualmente en las úlceras. Noconvienen á las personas de tem¬ 
peramento sanguíneo, ó que se hallen en estado pletóricoaccidentalmente. Se 

usan en baños y bebida. 

Am-nosillo. 

A 7 leguas de la ciudad de Córdova y 1 de la de Montoro se hallan los ba¬ 
ños del Arenosillo, nombre tomado de un arroyo que corre á su inmediación. 
Su primer establecimiento es de fecha muy. reciente, pues hasta el año 1818 
no se tuvo noticia de las virtudes de estas aguas que se perdían sin que nadie 
se cuidase de su aplicación á la terapéutica. Descubierta en diclio año su efi¬ 
cacia, se empezaron á usar en algunas dolencias; y en el dia hay un estableci¬ 
miento formal de baños bastante espacioso y con un albergue para hasta 
40 pobres de solemnidad. Es lastimoso tenga tan pocas comodidades, pues esto 
impide que sea todo lo concurrido que según las virtudes do sus aguas debie¬ 
ra ser. El clima es sumamente sano; y cl pais delicioso y abundante en todo lo 
necesario. La temporada de baños es desde 15 de julio á fin de setiembre. 

Hay dos manantiales que nacen de la base de los cerros del Canayal: el que 

está situado en la parle mas alta es cl que se usa para baños repartiéndose sus 
aguas en dos estanques uno para hombres y otro para mugeres. El otro se mez¬ 
cla con las aguas del rio, por lo que solo se usa para baños locales, y bebidas. 

Propiedades físicas. Estas aguas son trasparentes, incoloras; de olor y sa¬ 
bor hepáticos, su peso específico es 1, 010: su temperatura es de 19° K. Enro¬ 

jecen el papel de tornasol y precipitan con el axulato amoniacal, el fosfato amo¬ 

niacal, el agua de cal, el nitrato de plata y el acetato de plomo. Se cuentan en¬ 

tre las sulfurosas. 
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Análisis. Resulta de la análisis hecha por los licenciados en farmacia 1). 
José Linares y Gómez y I). Francisco Aviles y Cano que cada dos libras caste¬ 

llanas de agua contienen: 
Ácido hidrosulfúrico.1,5) granos 
-carbónico.0,75 

Cloridrato de sosa.1,25 
-de magnesia. i, 
-de cal.0,50 
Sílice.0,75 
Sustancia vegeto-animal. . . . 1,25 

Pérdida ...... ... 1,90 

8,00 granos 

Virtudes médicas. Están recomendadas estas aguas en las afecciones cutá¬ 

neas, hemorroides, varices, grietas, úlceras, condilomas, desarreglos menstrua¬ 

les, caquexias, erisipelas, caries etc. Se usan en baños, chorros y bebidas. 

Arnedillo. 

Villa situada á 2 leguas de Arnedo en la provincia de Logroño de cuya ca¬ 
pital dista 7 leguas': tiene un establecimiento de baños muy antiguo situado 
como á mil varas de la población. El clima es muy saludable. Están abiertos los 
baños desde t.° de junio á fin de setiembre. Son varios los manantiales pero el 
principal brota de la falda de la montaña llamada Bacineta y sus aguas que 
se recogen en una especie de cueva ó bueco de una rocaíse reparten á dos estu¬ 
fas, varios chorros, cuatro caños destinados para beber, 10 baños y un estan¬ 
que. El caudal de agua se gradua en 1res cántaros por segundo. 

Propiedades físicas. Son estas aguas cristalinas é incoloras, inodoras, algo 
saladas cuando están calientes y ligeramente amargas luego que se enfrian. Su 
temperatura es de 42° R. El aire no las altera. Pertenecen á las salinas. 

Análisis. Tenemos varias análisis de estas aguas. La que practicó el estu¬ 
dioso farmacéutico de Logroño D. José Elvira en el año 1837 es la siguiente 

para cada libra de agua. 
Aire y ácido carbónico . 2,35 pulga, cúbic. 

Sulfato de cal. . . 5,437 granos. 
-de sosa. . . 8,702 
Hidrocloralo de sosa. . 51,259 
-de magnesia. 6,061 

Carbonato de cal. . . 3,562 
-de hierro. . 0,537 

75,018 granos. 

Otra análisis hay que no presenta sustancias gaseosas, y da 0,42 de protóxi- 
do de hierro sin decir con quien está combinado. Por lo demas aunque algo 

discorde con la anterior conviene casi en la totalidad Je los principios, pero con 

diferencias en sus proporciones. 
Virtudes médicas. Diuréticas, purgantes, anti-rcumáticas, dosobslruen- 

tes, etc. Se usan en baños, chorros, vapor y bebida. 
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Artemo. 

Dista este pueblo dos leguas escasas de la Coruña, su capital de provincia. 
En su término hay un establecimiento de baños situado en un valle bastante 
delicioso, siendo el clima sumamente fértil , sano y apacible. Están abiertos 
desde l.° de julio á lin de setiembre. El manantial brota por tres distintos 

puntos y se recoje en otros tantos baños. 
Propiedades físicas. Las aguas son claras y trasparentes, de olor ingrato 

que desaparece según van apartándose del manantial ; el sabor es alcalino; Su 
temperatura es en los respectivos baños de 26° 28° y 31° R. Su peso especí¬ 
fico 1,0018. Pertenecen á Jas salinas, si bien han sido clasificadas anterior¬ 

mente entre las sulfurosas. 
Análisis. Han sido analizadas estas aguas recientemente por el distingui¬ 

do farmacéutico, catedrático de química en Santiago, D. Antonio Casares y pa¬ 

rece contienen en mil partes de agua. 

Cloruro de sodio. . . . 1,62 partes. 
-de calizo. . . . 0,34 
Sulfato de cal.0,12 
Sustancia orgánica. . indicios 

Virtudes médicas Antisóricas, anti-reumáticas, detergentes, muy útiles en 

las erisipelas, clorosis, amenorreas, etc. Se usan en bebida y baños. 

Baños de Bejar t Monte mayor. 

Nombre de un pueblo distante i legua de Montemayor y 2 de Bejar en la 
provincia de Cáceres donde hay un célebre establecimiento de baños, conocido 
de los romanos, según algunos restos que aun boy se ven, y que de algunos 
años á esta parte se lia mejorado considerablemente presentando en el día uno 
de los mejores y mas bien diS|iuestos locales de su especie. El clima es benig¬ 
no especialmente en los meses de verano, pintoresco y delicioso como la ma¬ 
yor parte de los países montañosos, y feraz. La temporada de baños es desde 
1." de junio á fin de setiembre. El manantial termal se halla dentro del edi¬ 
ficio al lado de otro de agua fria. Sus aguas pasan á diferentes receptáculos 
desde donde se distribuyen convenientemente según la necesidad á dos baños 
generales y trece particulares. Hay baños separados para los enfermos de afec¬ 
ciones contagiosas: y los correspondientes chorros y sudaderos todo perfec¬ 

tamente combinado. 
Prop. físicas. Las aguas son diáfanas y cristalinas, de olor y sabor mar¬ 

cadamente hepáticos que desaparecen por el enfriamiento. Su temperatura es 
33 1|2 grados de R. y su densidad casi igual á la del agua destilada: ennegre¬ 
cen la plata. Se dice que depositan en los sitios por donde corren unos fila¬ 
mentos de color blanco sucio. Están consideradas como sulfurosas, si bien des¬ 

pués de frías son tan delicadas y gratas al paladar como la que mas. 
Análisis química. La composición de estas aguas es sumamente particu¬ 

lar. Los Sres. D. Antonio y D. Diego Lletget, que las han analizado dicen no 
haber encontrado en ninguna otra de las muchas aguas minerales que han 

examinado una tan notable como esta. Hé aquí el resultado de sus trabajos- 

analíticos, hechos al pie del manantial, respecto de cada libra de agua. 



ATA 

Ácido sulfídrico. . • • 2,70 pulgadas 

Azoe. • • • * • • 1,00 

Sulfato sódico. . • • 0,172 granos. 

-mangánico. • • 0,05 

Cloruro sódico. • • 0,251 

—--calcico. • ' • 0,09 

-magnésico. • • 0,004 

Ácido silícico. • 0,612 

--—fosfórico. . . • 0,25 

Óxido sódico. . . • • 0,33 

-potásico. . • • 0,1491 

-ceroso. . . • • 0,072 

-lílico. . . • • 0,112 

Materia orgánica azoada. 0,28 

Pérdida. . . . • 0,0440 

2,4800 

Virtudes médicas. Son alabadas estas aguas contra las afecciones nerviosas, 
cutáneas, reumáticas y artríticas: y también contra la hipocondría, clorosis, 

etc. Se usan en baños, bebida y chorros. 

Barambio. 

Población situada á 1 legua de Lezama en la provincia de Alava. Tiene un 
establecimiento de baños que aunque cuenta pocos años de existencia no deja 
de presentar comodidades y cuanto es ¡indispensable para el buen servicio. El 
clima es muy sano, montañoso y bien ventilado. Está abierto el establecimi en- 
to desde i.° de junio á fin de setiembre. El manantial es de aguas sulfuro¬ 
sas, sin que podamos decir mas de sus cualidades y naturaleza, por las escasas 
noticias que tenemos en razón de ser como liemos dicho un establecimiento 
nuevo. 

Virtudes médicas. Está demostrada la eficacia de estas aguas en toda 
clase de erupciones, desórdenes üdcl tubo digestivo, desarreglos menstruales, 
reumas, escrófulas, úlceras atónicas , etc. Se usan en bebida, baños y 

chorros. 

Baza ó Bexzalema y Zujar. 

En el término de Zujar, á2 leguas de Baza, provincia de Granada, se ha¬ 
lla el antiguo castillo llamado de Benzalema que da nombre á un estableci¬ 
miento de baños situado á su inmediación, cuyas aguas han gozado siempre 
de gran reputación, y que, aunque antiguo tiene todas sus dependencias bas¬ 
tante bien arregladas. Está abierto desde l.° de mayo á tO de julio y desde 15 
de agosto á fin de octubre. Los manantiales son cuatro, que nacen del pie 
del cerro de Jubal-cohol ó Javalcon: pero el establecimiento solo se surte del 
principal de ellos que brota impetuosamente en dirección vertical. 

Propiedades físicas. Elagua es trasparente ó incolora do sabor y olor de 



452 
huevos podridos que desaparecen con el tiempo. Su temperatura es de 30° R. 
exala vapores sulfurosos abundantes y deja en la corriente una porción de co¬ 
pos blancos que se adhieren á los objetos que encuentra al paso. Pesa lo mis¬ 
mo que el agua destilada en el manantial, pero después de fría adquiere ma¬ 
yor densidad. Son contadas estas aguas entre las sulfurosas. 

Análisis químicas. No tenemos noticia mas que de la análisis hecha por L). 
Juan de Dios Ayuda, según la cual cada treinta libras de agua contienen: 

Ácido hidrosulfúrico. . . . Gant, indeterm. 
Ilidroclorato de sosa. . . . 102 granos. 
-de magnesia. . . 18 

Sulfato de sosa.136 
-de cal.430 

Carbonato de sosa.30 
-de cal. 8 

Sílice. 2 

766 granos. 

Virtudes médicas. Son celebradas estas aguas como nervinas, desobstruen- 

tes, antiepilépticas, antihistéricas, detergentes, y contra la sordera y sarna. 

Bellus. 

Pueblo situado á legua y media de S. Felipe de Játiva y II de sn capital de 
provincia, Valencia; en cuyo término se halla un establecimiento de baños á la 
falda de Sierra-grosa, é inmediación del rio Albaida. Distan mucho de propor¬ 
cionar comodidad á los concurrentes estos baños que por lo demás están situa¬ 
dos en un valle amenísimo y pimoresco. Están abiertos desde lo de abril á lo 

de julio: y desde l.° de setiembre á 30 de octubre. 
Propiedades físicas. Las aguas son claras, inodoras, insípidas y untuosas 

al tacto. Su densidad parece ser igual á la del agua destilada: su temperatura 

2 ln R. Son salinas. 
Análisis química. Solo sabemos de la publicada por D. Serafín Maria Cle¬ 

mencia; según el cual contiene cada libra castellana 
Ilidroclorato de sosa.1,3 granos 
-de magnesia.2 

Sulfato de magnesia.3 
-de sosa.2 

Subcarb onalo de cal.4 
-de magnesia.2 

Sílice.6,3 

lo granos 

Virtudes médicas. Estas aguas son purgantes y diuréticas, desobstruen- 

tes, anlilíticas y especialmente antirreumáticas y anlisóricas. Se administran 

en baños y bebida. 

Benimarfull. 

Asi se llama un establecimiento de baños situado á un cuarto de legua del 
pueblo del mismo nombre, en la provincia de Alicante. Junto al barranco de 

Azufre se halla la fuente del Paral ó del agua podrida que surte los baños, 
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ios ciiaics ofrecen bastantes comodidades. Están abiertos desde l.° de junio bas¬ 
ta fin de setiembre. 

Propiedades físicas. Estas aguas son claras, aunque miradas al sol so ven 
en ellas ligeras moléculas blanquecinas: su olor y sabor son nauseosos y hepá¬ 
ticos: depositan azufre por donde pasan. Su temperatura es do 14° R. y su pe¬ 
so específico 1,08. Están consideradas entre las sulfurosas. 

Análisis química. Parece que contienen estas aguas en cada libra 
Sultato de magnesia.{g granos 
Cloruro de sodio.0,9 
Sulfato de cal. 

Sulfuro de sodio.o 8 
Sílice. . . ..o,9 

Pérdida.0,6 

5,5 
Virtudes médicas. Antisóricas, anticloróticas, antiescrofulosas: muy pro¬ 

pias para la curación de las enfermedades nacidas de falta de tono y sosteni¬ 
das por debilidad. Se administran interiormente, y en baños y chorros. 

Bussot 

Pueblo situado á 2 1|2 leguas de su capital, Alicante, en cuyo término y á 
media legua de distancia se encuentra un establecimiento de baños muy con¬ 
currido y con bastantes comodidades para los bañistas. El clima es muy templa¬ 
do, el cielo hermoso y los aires muy puros. Están abiertos los baños los meses de 
mayo y junio, y los de setiembre y octubre. El manantial brota de entre las 
giietas de una peña, de donde se reparte á siete pilas que tiene el estableci¬ 
miento. 

Propiedades físicas. Estas aguas son claras, do sabor desagradable y olor 
de cieno poco pronunciado. Cuando se Inerven no se altera su diafanidad: cue¬ 
cen mal las legumbres y cortan el jabón: apenas exalan sustancias volátiles por 
¡a ebulición. Su temperatura de 33° R. y su gravedad específica poco mayor 
que la del agua destilada. Han pasado por sulfurosas según algunos autores, 
pero en el dia están consideradas como salinas calientes. 

Análisis química. Tenemos do estas aguas una análisis hecha por el ñus¬ 
nado farmacéutico, catedrático de química, D. Andrés Alcon, según el cual 
constan en cada libra de las sustancias siguientes 

Aire atmosférico.3 pulg. cúbs. ' 

Sulfato de cal.6,38 granos 
—de magnesia.9,20 
Cloruro de magnesio . . . , 4,í2 

20,00 granos 
Virtudes medicas. Laxantes en grado minorativo, diaforéticas y diuréticas. 

Se usan ventajosamente en las afecciones crónicas del tubo digestivo , en las 
clorosis, escrélulas, leucorreas, reumas, etc. Se administran en bebida! baño 
chorro y vapor. . ’ 
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Cai.das pe Resaya ó pe Santander 

En el valle de Yuelna y á la izquierda del rio Besaya se llalla csle estable¬ 
cimiento de baños en el término del pueblo de Barros, á 6 leguas de su capi¬ 
tal de provincia, Santander. Su forma es bastante elegante no deja de ser con¬ 
currido porque tiene cuanto puede apetecerse para la comodidad de los bañis¬ 
tas. La temporada de baños dura desde l.° de mayo hasta fin de setiembre. 
Son varios los manantiales: pero el establecimiento solo se surte del mas distan¬ 

te del rio; si bien el baño general que está fuera del muro recibe sus aguas de 

otros 1res manantiales reunidos. ., 
Propiedades físicas. Estas aguas son cristalinas, algo saladas y acidas, 

inodoras, desprenden burbujas gaseosas que salen del fondo y estallan en la 

superficie. Su temperatura es de 30" R. Cortan e[ jabón y no cuecen las legum¬ 

bres. Están consideradas como salinas. 
Análisis química. Según la análisis practicada por el Sr. D. Felipe f.rego- 

rio de Rioz cada 20 onzas de agua contienen 
Cloruro de sodio.granos 

—de magnesio.^ 
Sulfato de cal.5 
Sustancia vegeto animal (baregina) cant. indet. 

Y ademas cuatro pulgadas y media de ácido carbónico en cada pie cubico 

6 'virtudes médicas. Antisóricas, nervinas, antirreumúticas y anlinefriticas. 

En bebida y baños. 

Caldas de estrae ó Caldetas 

Asi se llama un pueblecito de la costa del Mediterráneo distante 5 leguas de 

Barcelona su capital de provincia. A su inmediación hay un estab emmiento de 
baños bastante bien acondicionado y frecuentado por los habitantes de dic . 

capital desde t.°de junio hasta fin de setiembre. El clima es muy sano y 
pais aunque montuoso muy ameno y pintoresco, siendo al mismo tiempo> tei - 
piado. Solo hay un manantial abundantísimo que surte las 14 pilas qutene o 
establecimiento y brota de entre las hendiduras de una roca a la derecha de 

fórrente oue liav &lli inniedi&to. 
Propiedades físicas. Las aguas son cristalinas, casi inodoras, y lige"*™n <• 

amargas. Su temperatura es de 32° á 33" R. y mas pesadas que el agua desti¬ 

lada. Están consideradas como salinas. 
Análisis química. Parece que están compuestas encada 123 libra., de 

sustancias siguientes: 
Cloridrato de sosa. • • <3 gianos. 

_de cal. . . 9 

Sulfato de cal. ... 38 
Carbonato de cal. . • 21 ., 

También so cree coiilcng.nl ais» do magnesia combinada con los aculo 

“tCL. „ lis Aricas, anli-reuiniHicas , anU-aririiica,’. nervi- 

mus, etc. Se usan en baños y bebida. 



Caldas de Malavella. 

A. 1res leguas de Gerona en la provincia de este nómbrese halla situada esta 
villa en cuyo recinto hay un establecimiento de baños cuya antigüedad data 
del tiempo de los romanos, como lo acreditan las obras que aun hoy se con¬ 
servan, restos de su grandeza y suntuosidad en aquel tiempo. El clima es sano 
Y i,icn ventilado. Están abiertos desde lo de mayo á 15 de octubre. Son vario-, 
los manantiales que brotan, ya dentro ya lucra de la villa; siendo de notar que 
lodos son calientes ¡i escepcion de uno,que nace en medio de los demas. Los 
principales que son los que surten los baños, tienen su origen en el centro de 

la población. ..... 
Propiedades físicas. Las aguas son cristalinas, inodoras, e insípidas, cuan¬ 

do están frías, pero de saborde legia estando calientes. Su temperatura no 

esta bien averiguada, ni su densidad ; pues únicamente sabemos que para ba¬ 
ñarse hay que dejarlas enfriar por espacio de cuatro horas. Dejan en su corrien¬ 
te un cieno de color verde subido: son untuosas al tacto y exalan bastantes 
vapores inodoros. Se consideran entre las salinas. La del manantial frió es do 

sabor ácido, picante y amargo parecido al de la sal de la higuera. Deja teñido 

de color rojo el cauce de su corriente. 
Análisis químicas. Cada 10G libras y 6 onzas de agua contienen : 

Ácido carbónico. ... 26 pulg. cúbic. 

Cloruro de cal. . . . 418 granos. 
-de magnesia. . . 180 

-de sosa.144 
Sulfato de cal.144 
Carbonato de cal. . . . 144 
-de magnesia. . 124 

-de hierro. . . 54 
Glairina.cant. indet. 

Virtudes médicas. Se recomiendan estas aguas como désobstruantes, an- 
ti-reumáticas, anti—séricas, etc. Se usan en baños, chorros y vapor: y la de! 

manantial frió en bebida. 

Caldas de Montbuy. 

Se halla la villa de este nombre á 4 leguas de Barcelona en la falda de la, 

sierra llamada S. Llorens de Saball. En la plaza hay una fuente á que dan el 
nombre de fuente del León, por salir el agua de la boca de un León de piedra, 
desde donde por conductos subterráneos vierte en los baños situados en el hos¬ 
pital yen otros establecimientos particulares, entre todos los cuales reúnen 97 
baños. Tanto esta fuente, como la de la Canaleta y la de las Cubeflas que cor¬ 
ren en un lado de la plaza tienen su nacimiento en la montaña inmediata. El 
clima aunque montañoso es suave y benigno: por lo que y por la eficacia de 
sus aguas y buena disposición para tomarlas son muy concurridos estos baños 
desde l.° de mayo á lo de julio, y desde 1. de selicinbie á lo de octubie. 

Parece fueron conocidas de los romanos. 
Propiedades físicas. El agua de lodos estos manantiales es incolora y tras¬ 

parente, sin olor ni sabor perceptibles: untuosa al tacto, mas ligera que el 
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agua destilada , al salir del manantial, pero mas pesada que ella después de 
fria. Forma algunas incrustaciones en los sitios por donde corre. Su tempe¬ 
ratura es de 55° á 56° R. en la fuente del León; 54° en la de la Canaleta; 51° 
en la de Cuhellas; 52° en el caño del Hospital; y varía en los de los demas es¬ 
tablecimientos particulares de 33° á 49°. Están reputadas estas aguas como 
salinas. 

Análisis química. 
Sr. I). Ignacio Graells : 

Aire atmosférico. . 
Ácido carbónico. . 

Cloridrato de sosa. 
-de cal. . 
Sulfato de sosa. 

-de cal. .. . 
Sílice. 

Alúmina. 

Materia orgánica. . 
Pérdida. 

aguas contienen según el 

. 8o pulg. cúb. 

. 240,28 

. 811 granos. 

. 42,5 
. 58 

. 24,5 
. 05 
. 11 
. 7 
. 4 

Cada 2 pies cúbicos de estas 

1023,0 
» El Dr. D. José Balcells catedrático de química de Barcelona parece que ba 

encontrado ademas una sustancia particular análoga á la ulmina. 

I ir ludes medicas. Muy ponderada la eficacia de estas aguas contra los ca¬ 
tarros crónicos reumáticos, herpes, úlceras, escrófulas, etc. Se administran 
en bebida y baños. 

Caldas de Oviedo. 

Como á una legua distante de Oviedo en el término de Casielles, se halla 

la fuente mineral titulada Caldas de Oviedo ó simplemente las Caldas, que nace 
en una especie de gruta natural de unos 40 pies de profundidad por 12 de an¬ 
cho. A su inmediación está situado el establecimiento de baños que es propie¬ 
dad de la provincia, y que so baila en un estado regular y de dia en din va me¬ 
jorando. El terreno es sumamente fértil y saludable, perteneciente á la clase 
de los modernos de sedimento; calizo y carbonífero especialmente en la cueva 
del manantial. Son concluidos desde l.° de junio á fin de setiembre estos 
baños. 

Propiedades físicas. El agua es cristalina, inodora, ligeramente estíptica 
y ácida. Su densidad casi igual á la del agua destilada, su temperatura 41° R. 
Brota formando multitud de ampollitas gaseosas que estallan en la superficie. 
En los sitios por donde corre deja un cieno arcilloso con algo de cal y óxido de 
hierro, y ademas incrustaciones en los puntos donde el agaa está á la acción 
del aire. Corta el jabón y no cuece bien las legumbres. Está considerada en¬ 
tre las acidulas. ■ 

Análisis químicas. Según el Sr. D. José Salgado aclual director de estos 
baños contiene cada litro de agua las sustancias siguientes: 



Azoe eu estado libre. 

Azoe disuello y en disolución. 
Oxígeno. . i>. 

Ácido carbónico (en peso 0,11 de ra w). 

cant. no apreciada. 
lt>,2 cenlíui. cúbic. 

O 7 
-J 1 

00 

Sulfato sódico,'. . 
-calcico. . . 
Cloruro sódico. 

-calcico. 
Carbonato calcico. . 

-magnésico. 

-estróncico 
Fosfato calcico. 

--alumínico. 
Oxido férrico. . . 
Sílice. 

Materia orgánica. . 

0,030 gramos. 
0,003 
0,000 
0,009 

0,0G3 
0,038 

0,020 
0,033 
0,007 

0,000 
0,009 

0,013 

0,248 
Es de observaren esta análisis là cantidad de ázoe’ en disolución ademas 

déla del mismo líbre en proporción indeterminada. ¿No podría estar consti¬ 
tuyendo aire atmosférico con el oxígeno parte del que se dice disuelto y hallar¬ 
se libre el resto ? Por otra parte no comprendemos bien la significación de las 
diferencias que indican las palabras disuelto y en disolución, cualquiera que 
sea la acepción que se dé á la calificación de libre para distinguirla de las 
otras. 

Virtudes médicas No tienen estas aguas indicación alguna especial sobre 
las que son propias de las acídulas termales. Se usan en bebida, chorro v 
estufa. J 

id . ;lu" . . , , 
Caldas de Reyes. 

Pista esta villa 3 leguas de Pontevedra y dá nombre á unos baños muy an¬ 
tiguos de gran celebridad y que se lian mejorado mucho en estos últimos tiem¬ 

pos. Son dos los establecimientos llamados el uno casa de baños ele Dá vi la y el otro 
CllSa *ja^os úe Acuña, los cuales se surten de dos manantiales que tienen 
su origen en un terreno granítico. Fuera de la casa de Acuña hay otro manan- 

lu flue sirve para beber y para algunos baños particulares dentro de la misma 
casa’ El clima es saludable, ameno y pintoresco: y son concurridos estos baños 
uesde d.° de jumo á fin de setiembre. 

liopiedades jisicas. El agua de los dos manantiales interiores es cristali¬ 
na, ie sabor desagradable, de olor á huevos podridos: pesa algo masque el agua 

esti,a anexóla gran cantidad de vapores principalmente por los mañanas. 
• j'1 < 1 niño de Dávila forma en la superficie una película de color oscuro y de- 
I'1 111 os sitios por donde corre una sustancia glerosa en forma de hilitos. La 
emperalura del manantial de la fuente de Dávila es 3S" R. La del de Acuña 

U ,Uen.teCStCrÍor 2i°- Csta última es inodora. Están coñsidera- 
... .• , * ’S“ si bíei< otros autores las colocan entre las sulfurosas : el ma¬ 
nantial estenor pasa por ferruginoso. 
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Análisis química. Las aguas de la fuente interior de Acuña analizadas por 

el farmacéutico D. Antonio Casares constan de: 
Cloruro de sodio. 0,58 
Sulfato de cal. 0,04 
Sustancia orgánica.cantid. inaprec. 

Agua. 999,38 

1000,00 

Tanto esta fuente como la del baño de Dávila contienen ademas algo de hi¬ 

drógeno sulfurado que no se hace sensible á los reactivos aunque si al olfato. 
^Virtudes módicas. Son preconizadas estas aguas contra las dispepsias, la • 

dropesias, nefritis, etc. y se usan en baños y bebida. 

Caldelas de Tuy 

Es el nombre de unos baños situados á la inmediación de la iglesia de S. 
Martin de Caldelas, nombre con que también son conocidos, distantes de una 
le-ua de Tuy en la provincia de Pontevedra. No hay establecimiento que pue¬ 
da0 llamarse tal, no pudiendo aplicarse este nombre á un estanque donde se 
recocen las aguas y unas barracas mal acondicionadas; siendo lastimoso este 

estado en unos baños tan celebrados por sus virtudes que han merecido tener 
médico director. El pais es bastante sano, si se esceptua la circunstancia de las 
calenturas intermitentes que suelen reinar endénicamente en el estío. E ter¬ 
reno es de primera formación: brotan las aguas á borbotones del fondo del es¬ 
tanque con desprendimiento de hidrógeno sulfurado. Concurren los pacientes 

en los meses de julio agosto y setiembre. , , 
Propiedades físicas Estas aguas son trasparentes, incoloras, de sabor y 

olor de huevos podridos: su densidad, casi igual á la del agua destilada: su tem¬ 
peratura 37.° R. Desprenden abundancia de burbujas gaseosas que estallan en 
la superficie: son untuosas al tacto y abandonan en su corriente una sustancia 
como jabonosa, que reviste las piedras y vegetales. Se cuentan entre las sucro¬ 

sas, y según otros autores entre las salinas. _ 
Análisis quimica. Constan estas aguas según D. Antonio Casares, de: 

Cloruro de sodio. 

Sulfato de cal. . : 

Sílice .... 
Sustancia orgánica. 

Agua. 

0,46 
0,11 
0,02 
indicios 

999,41 

1000,00 

Tienen ademas una corta porción de hidrógeno sulfurado. 
Mrtudes médicas. Antirreumáticas, antisóricas, antilnstencas, anticloroli- 

cas, etc. Se usan en baños y bebida; y la sustancia blanca en unturas. 

Carballino y Pautovia 

Estos dos pueblos,liston entre si una legua, y 4 y S respectivamente do su 
¡tal Orense- los cuales tienen en su término cada uno un manantial de a„u. » 

- il ministradas'por el mismo director. El clima es muy sano y delicioso, y aun- 
mie los establecimientos no son de las mejor acondicionados do su clase no 
,linn de ser concurridos desde l.° de julio á 15 de setiembre, bl manantial i 
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Carballino mana tía dos caños abundosos y el de Partovia del centro de una po- 

/;i. Solo lia y baños en Parlovia cuyo uso se combina con el de las aguas de 

Carballino que solo sirven para beber. 
Propiedades físicas. Las aguas de ambos manantiales son opalinas, desa¬ 

bor desagradable, algo saladas las de Partovia; de olor hepático, exalan ampo- 
Ilitas gaseosas; dejan por donde corren concreciones calizas con puntos rojos. 
La temperatura de las de Carballino es de 22.° y la délas de Partovia 27" y 

aun baja a 22.° según se aleja del nacimiento dentro de la misma poza. Pesan 
menos que el agua destilada y ennegrecen la plata. Están contadas entre las 

sulfurosas. 
Análisis química. No tenemos análisis exactas de aguas: sabemos única¬ 

mente que contienen sulfuro de sodio (0,019 según D. Antonio Casares), car¬ 
bonato de sosa, cloridralo de magnesia, ácido carbónico, y algo de hidrógeno 

sulfurado libre. 
Virtudes medicas. Tienen las mismas aplicaciones que todas las de suda¬ 

se. Se usan en baños las de Partovia, y en bebida las de Carballino, combinan¬ 

do convenientemente la medicación interna con la esterna. 

Carballo. 

Pueblo de la provincia de la Coruña, á 5 leguas de esta capital, en cuyo ter¬ 
mino hay una alquería denominada Brañal en la que se halla un establecimien¬ 
to de baños concurrido desde l.° de julio á fin de setiembre. El clima es esce- 
lente, sano y feraz: pero la casa de baños no tiene los requisitos indispensables 
para la comodidad y buen uso de sus aguas. Hay un solo manantial que surte 

cuatro pozos de cantería que sirven de baños. 
Propiedades físicas. El agua es trasparente é incolora, de sabor tenaz 

nauseabundo, y hepático como el olor: desprende burbujas que estallan en la 
superficie, la cual se halla cubierta de una telita agrisada. Pesa casi lo misino 
que el agua destilada. Su temperatura es respectivamente en los cuatro pozos 

24.° 2S.° 29° y 30° R. es sulfurosa. 
Análisis química. Aunque no tenemos noticia de la análisis exacta de es¬ 

tas aguas sabemos que contienen según D. Antonio Casares cloruro de sodio y 
sulfato de sosa; y ademas 737 diezmilésimas de sulfuro de sodio el pozo mas 
caliente, y 928 id. el titulado de Arqueta que es el mas célebre. También con¬ 

tienen ácido hidrosulfúrico libre y carbónico, según se dice. 
Virtudes médicas. Son eminentemente antisóricas, y muy recomendadas 

paralas heridas de armas de fuego; escrófulas, vómitos crónicos, etc. Pueden 

usarse interior y esteriormenle. 

Cestona ó Guesalaca 

A la distancia de un cuarto de legua de Cestona, en la provincia de Gui¬ 
púzcoa y al pie del monte Ayaqueluz, se encuentran dos fuentes llamadas de 
Guesalaga donde hay unos baños edificados en 1800. El nacimiento de las aguas 
está á la altura del álveo del Urola, siendo dos los manantiales: uno que dá de 44 
á 49 cuartillos de agua por minuto y otro 17 cuya temperatura es de 29.° de R . 
El primer caño surte á siete bañeras y á la fuente para beber, el segundo sirve 
para llenar dos bañeras. Se ha construido una nueva casa de baños junte ala 

antigua. Son concurridos los meses de junio, julio y agosto. 
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Propiedades físicas. El agua es diáfana é incolora; pero según se va en¬ 
friando suele tomar color opalino; es inodora al salir del manantial aunque 
guardándola en botellas desprende olor de hidrógeno sulfurado al destaparse; su 
sabor es salado, cuando se le deja en reposo se cubre de una telilla y for¬ 

ma ampollitas gaseosas al cojerse de los caños, su [teso específico es 1 ,002: su 
temperatura varia desde 24 á30°R. siendo en los baños interiores de 28 á 30, 
en los esteriores de 26° á 27’; y por la tarde suele bajar basta los 24/ Están 
consideradas como salinas. 

Análisis química. Estas aguas constan,según la análisis hecha por los 
doctores D. Antonio Moreno y\D. Diego Genaro Lletget en 1843, de los princi¬ 
pios siguientes para cada libra de agua. 

Cloruro de magnesio. 
-de calcio . . 
———de sodio. 
Sulfato de cal.. . . 
-de sosa. . . 
-de magnesia. 
Fosfato de cal. . . 
Bicarbonato de cal. 
-de magnesia . 

0,78 granos 
0,73 

46,40 
16,70 
4.80 
1,47 
1.80 
0,30 
0,47 

0,70 
orgánica particular y como 

Oxido de silicio. . . . 
También existe en dichas aguas una mater 

bituminosa, pero en tan corta cantidad que no pudo determinarse por la aná¬ 
lisis su naturaleza y proporción. Según las observaciones de dichos señores el 
agua contiene mas cantidad de ácido carbónico al salir del manantial que ¡a 

que aparace en la análisis. 
Virtudesadm. So usan en bebida, chorros y baños en los reumatismos, 

escrófulas, congestiones linfáticas, lombrices, en las enfermedades del tubo di¬ 

gestivo, del hígado y dol bazo, en la clorosis y en otras varias dolencias. 

Concor.ES 

A media legua del pueblo de este nombre en la provincia de Guadalajara 
existe la fuente llamada de la Aurora á poca distancia del rio Guadiela. Esta 

fuente parece que debió de ser conocida de los Romanos, y según aparece por 
algunos vestigios, buho en su inmediación un templo consagrado á Diana. 

No hay establecimiento de baños y si solo una balsa construida por los na¬ 
turales, de cuyo fondo sale el agua á borbotones y en la que se bañan ba^o la 

dirección del médico de la Isabela. 
Propiedades físicas. El agu í es trasparente: dicen que tiene sabor algo fer¬ 

ruginoso: es incolora, su temperatura es de 22° R. su densidad no está averi' 

guada. Se cuenta entre las ferruginosas. 
Análisis química. No tenemos mas análisis de estas aguas que la inexac¬ 

ta publicada por D. Juan Gayan y Sunloyo en 176U, entre las de otras varias 

aguas minerales. 
Virtud, y adm. Se usan en baños, bebida y embarros en los' mismos ca¬ 

sos que las de la Isabela. 

COHTECALO\. 

En la aldea de este nombre, provincia de Orense y á 3 2|2 leguas de la ca- 
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pilai hay cinco manantiales de aguas sulfurosas y ferruginosas. Entre los pri¬ 
meros los principales son los llamados de la Piedra, del Campo, y del Monte 
antiguamente del Castaño. El l.° que nace entre unas pizarras es el mas abun¬ 
dante, el 2.° que mana á borbollones queda cubierto en tiempo de invierno por 

las inundaciones del Miño, y el 3.° va ¡í un pilon de cantería. Estos dos últi¬ 
mos sirven para beber y el l.° para los baños. La temporada empieza en 13 

de julio y dura hasta fin de setiembre. 
Propiedades físicas. El agua de estos tres manantiales es clara, traspa¬ 

rente, de olor ¡í huevos podridos y de sabor análogo ó ingrato: por donde pasa 
deja incrustaciones blanquizcas con betas amarillas. Su temperatura es en e^ 

baño de Piedra de 20° á 24° R., en el del Campo de 24° á 30° y la del Monte 
de 2G° desde el terremoto ocurrido en 1753 pues antes de él eran casi frias. 

Análisis química. No hay análisis satisfactoria de estas aguas y sí solo 
se cree que contienen ácido sulfídrico, sulfato de sosa y carbonato do cal. 

Virtudes medicas. Se usan en baños contra las afecciones cutáneas y ner¬ 
viosas, reumas, obstrucciones, histérico, mal de orina y fiebres intermitentes . 

Se beben para las opilaciones, astricciones de vientre y parálisis. 

Cuntís (caldas de). 

En la villa de este nombre, provincia de Pontevedra y distante 3 leguas de 
esta capital, á la márgen izquierda de un pequeño rio que atraviesa la pobla¬ 
ción están las casas de baños conocidas con los nombres de Era vieja, Era 
nueva, Santa Maria, Horno y Castro. Las casas de la Era tienen una dos 
baños y otra cuatro. La de Sta. Maria construida hace 12 años tiene cuatro 
baños, un departamento para los baños de vapor, otro para baños parciales y 
11 caños para los baños de chorro. Las de Horno y Castro tienen la 1.a un 
baño y la 2.a dos. Se pueden tomar los baños á varias temperaturas. Están abier¬ 
tos desde l.° de junio hasta fin de setiembre. 

Propiedades físicas. El agua es incolora, diáfana, de olor y sabor de hue 
vos podridos. La temperatura varia desde 30° cenlíg. á 54° á saber: en la 
casa antigua de la Era es de 32° centíg.: en la nueva de 28° y 3 4°: en la de 
Ma. Maria á la temperatura que quiera el enfermo: en los baños de chorro es 
de 50°: en el baño Romano de 54°: y en el de Castro de 41°. Deja depositar al 
atravesar los conductos que están abiertos una sustancia transluciente blanda 
y gelatinosa mezclada con un polvo blanco, suave al tacto, del que se encuentra 
bastante cantidad en las paredes del baño de vapor. Es mas pesada que el agua 
destilada. Se cuenta entre las sulfurosas. 

Análisis química. Según una análisis hecha por evaporación resulta que 
80 onzas de agua del baño templado de la Era contienen. 

Hidrógeno sulfurado. . 0,276 gran. 0,762 pulg. cúb. 
Sulfuro desodio. . . 5,99 » ó liidrosulfalo / 7 
Cloruro de sodio. . . 37,60 | de sosa. . . i 
Sulfato de sosa. . . 4,87 
Sílice..7,50 

Ademas contienen una materia azoada análoga á la gelatina. 
1 irtud. y adm. Se usan en chorros, vapor, baños y bebida en las afec¬ 

ciones espasmódicas, en las parálisis, neuralgias, asma, edemas, hidropesías 
escrófulas, escorbuto y en las enfermedades cutáneas. 

5G 
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Chiclana. 

Esta villa situada en la provincia de Cádiz á cuatro leguasde la capital, tie¬ 
ne dos manantiales de aguas medicinales. Su clima es templado y muy saluda¬ 
ble. Uno de los manantiales que está situado en un estrenan de la población se 
llama Casa y Pozo de Braque, y el ulro que dista como una milla de ella se lla¬ 
ma Fuente amarga. El edificio donde está este último es un cuadrilongo con 

í2 cuartos ocho de ellos tienen solamente un barreño para bañarse y los otros 
cuatro tienen baños cubiertos de azulejos. Concurren á él los enfermos desde 
mediados de julio á fines de agosto: es tan abundante que puede dar en me¬ 
dia hora mas de 2b arrobas de agua; nace al pie de una pequeña eminencia y 
sale por entre las grietas de la tierra, que es gredosa con betas de arena y pie¬ 
dras. Los manantiales están de 30 á 37 pies sobre el nivel del mar. El pozo 
de Braque está al fin de la callo de Hormazas ó Cuesta de Braque; el esta¬ 
blecimiento es un magnifico cuadrilongo de 4500 pies cuadrados: hay 32 cuar¬ 
tos muy capaces y en cada uno una pila cómoda de mármol. Los 10 cuartos 
de la derecha se destinan para baños minerales y en los otros se dan baños co¬ 
munes. El pozo tiene 4 brazas de agua que quedan reducidas por el diaá una y 

se completan por la noche. 
Propiedades físicas. En la fuente amarga el agua es trasparente, muy cris¬ 

talina y no deposita sustancias insolubles, su olor es parecido al de huevos po¬ 
dridos, sabor desagradable algo alcalino, su temperatura es de 15° R., su peso 
específico es 1,0016; cuando se eleva la temperatura hasta la ebulición da 5b 
pulgadas cúbicas de gas hidrógeno sulfurado por cada dos azumbres de agua. 
El agua del pozo de Braque es tan fria como la de la Fuente Amarga, su olor 
idéntico aunque menos fuerte, su sabor desagradable, se enturbia por el contac¬ 
to del aire y de la luz volviéndose lechosa y algo azulada, es mas escasa en hi¬ 
drogeno sulfurado, ennegrece la plata, abunda mas en sales fijas, por lo cual su 

densidad es mayor. Una y otra están reputadas como sulfurosas. 

Análisis. El agua de la Fuente Amarga contiene : 
Dentrohidroclorato de sodio. 0,500 granos. 

Protosuifalo de calcio.1,051 
Subprotocarbonalo de magnesia inlerpuestojcon 

el de calcio.0,750 
Subprotosulfalo dç aluminio.0,013 
l'rolohidroclorato de magnesia.0,074 

Azufre.0,058 
Sustancia resiniforine.0,003 

La del pozo de Braque deja en el residuo que resulta de evaporar un cuar¬ 

tillo de agua 
Muriato de magnesia. 0,299 granos. 

-de sosa.2,501 

Sulfato de sosa.1,000 
Carbonato de cal y magnesia. ... 0,099 

Sulfato de cal.1,,G1 
\irtud. y adm. Se usan en baños y bebida en las afecciones cutáneas, 

contra el escorbuto, (islulas, raquitis, y oftalmías. 



Elorrio. 

Itisla esta villa 9 leguas do Vitoria su capital do provincia, y se llalla situa¬ 
da un valle sumamente ameno y pintoresco. En el barrio de Isasi Revezar está 

la casa de baños que reúne la comodidad á la sencillez y que es muy concurrida 

desde 1° de junio á (in do setiembre. Hay varios manantiales, pero el que se 
utiliza es el titulado de Isasi. 

Propied. físic. Son estas aguas cristalinas, de olor de huevos podridos, sa¬ 
bor análogo y un poco salino: su temperatura de 12° II. y su densidad casi igual 
ó la del agua destilada. 

Análisis químicas. Dos son las principales análisis que tenemos de estas 
aguas. La una hecha por D. Andrés Sanchez Toca y la otra por t). Juan Higi- 
nio Arenaza. Según la primera cada cuartillo de agua contiene dos volúmenes 
iguales al suyo de ácido sulfídrico y una cuarta parte, del carbónico con mas 3 
granos de sulfato de cal; II del de sosa; C del de magnesia y 2,9 de cloridrato 
de sosa. Según la análisis del Sr. Arenaza cada 16 onzas de agua contienen. 

Ácido sulfídrico.24,63 putg. 
-carbónico.0,90 

Sulfato de sosa. 
-de cal. . .. 

Cloridrato de magnesia. . . . 
Carbonato de magnesia. . . . 
-de cal. 

-de hierro (ad minimun). 
Betún. 

Sílice. 

6,00 granos. 
3,98 
0,90 
2,00 
2,00 

1,06 
0,41 
0,09 

16,00 
La presencia del hierro en esla análisis que no se encuentra citada en la 

anterior es una diferencia notable que exige nuevos ensayos; mucho mas si se- 
atiende á que no se cita entre las propiedades físicas de esta agua ninguna que 
tienda á significar su existencia. Están colocadas entre las sulfurosas. 

1 irtudes módicas Ademas de las indicaciones generales propias á todas 
las aguas de esta clase, tienen especial celebridad estas para la curación de las 
heridas de armas de luego. Se usan en baños, chorros y bebida. 

Esparraguera. Font de la Puda. 

Se halla situada la villa de Esparraguera á 6 leguas de Barcelona su capi¬ 
lai, y da nombre á las célebres aguas de la Puda, si bien está situada la casa 

de baños en el término de Olesa. Es uno de los mejores establecimientos de su 

clase, provisto nosolo de todo lo necesario, sino aun de lo puramente de recreo, 
como es la biblioteca, el café, el billar, los jardines, etc. Hay también depar¬ 
tamento de baños para la familia real. El clima es muy saludable: el terreno 
solo es mediano, debiendo gran parle de su fertilidad á que está bañado por el 
no Llobregat. Hay varios manantiales, pero el establecimiento se surte de los 
í mas principales. La temporada es desde l.° de junio á íin de setiembre. 

Propiedades físicas. Las aguas son trasparentes, de olor de huevos podri¬ 
dos de donde les viene el nombre de aguas de la Puda: el sabor es parecido 

al olor y bastante ingrato: su temperatura es do 28° II. y su densidad mayor 



mip la del agua destilada. Depositan bastante cantidad de glairina por donde 
rorron v en°la piel de los bañistas. Los naturales llaman llot á esta sustancia. 
Cuando se hierven estas aguas se enturbian y dan un precipitado blanquecino 
quedándose claras al cabo de cierto tiempo. Se lia notado queson indigestas des¬ 
pués de frias. También parece que forman un sedimento ocráceo en los sitios 

por donde pasan. Son sulfurosas. Antonio Coca 
Análisis química. Contienen estas aguas según el Dr. D. Antonio Coca 

el "as llamado zoógcno por el Sr. Gimbernat que fue el primero quo le descu¬ 
brió en ellas, cinco partes de nitrógeno y una de ácido carbónico: y ademas 

en cada libra medicinal las sustancias siguientes: 
Hidrógeno sulfurado y ácido carbónico, cant. ínclet^ 

Cloruro sódico. 
-cálcico 
--magnésico. 

Carbonato cálcico. 
--—magnésico. 

Sulfato cálcico . . 

4,08 
1,44 
0,46 
1,65 
0,35 
1,15 

9,13 granos. 

D Mariano de la Paz Graells dice que contienen los mismos elementos es- 

presados en la análisis mencionada, pero no espresai.su proporción y modo 
combinación: añade también una materia seudo-orgámca. .. 

Virtud, medie. Obran como diuréticas, sudoríficas y Pagantes: también 

se recomiendan en las hemolisis producidas por retroceso de herpes u otras 

afecciones cutáneas: en los reumas, gola tofacea, ulceras, etc. 

Fitero. 

Dista este pueblo 17 leguas de Pamplona provincia de su nombre: y á los 3/4 
se encuentra ín establecimiento de baños que no carece de comodidades y ce- 
lebrÏÏ por \o cual son concurridos desde 15 de mayo á 15 de octubre El 

pais es delicioso y los aires muy puros y saludables: el terreno calizo con algu 
p aciiainn volcánicos El manantial brota de la falda de la pena del baño. 

es abundantisimo^y1 acaso es el que ha dado nombre a. rio Albania en el que 

va a desUo o mía es trasparente y sin color, ni olor sensibles, su sa¬ 

bor embastante desagradable : su densidad casi igual á la del agua destilada y 
su temperatura de 38° R. Es untuosa al tacto y desprende al nacer algunas 

t,U' ]S^TqZmic^TTsL aguas lian sido analizadas en la facultad de far¬ 

macia de Madrid y parece que en cada 100 partes contienen. 
"cioridrato de cal. 
_de sosa. . 

Carbonato de cal. . 

Sulfato de cal. . . 
_de magnesia. 

_.—de alúmina. 

Sal ferrosa. . • • 

Agua. 

0,33 
0,04 
0,15 
0,09 
0,07 

0,05 
0,17 

99,10 



Virtud, medie. No tienen 

aguas salinas termales. 

virtudes especiales sobre las reconocidas á las 

Fortuna. 

Dista esta villa 3 leguas do su capital de provincia, Murcia: y á distancia 
como de media legua se halla el establecimiento de aguas minerales de su 
nombre. El manantial que es nuevo, pues el antiguo desapareció el ano 1839, 

nace del pie de la sierra inmediata y surte diez baños que están abiertos desde 

l.° de abril á lin de junio y desde l.u de setiembre ó íin de octubre. 
Prop. fisic. Estas aguas son trasparentes, inodoras, algo salobres, y mar¬ 

can 32° R. Su densidad no está averiguada. Están reputadas entre las sa¬ 

linas. 
Análisis química. No tenemos análisis de estas aguas. Solo se lee en el 

Dr. Limon, hablando del manantial antiguo, que tienen sulfato de alúmina, hi- 

droclorato de sosa, betún y hierro. 
Virtud, medie. Están recomendadas como tónicas, anti-reumáticas, anti- 

arlíticas, etc. Se usan en baños y en bebida. 

Frailes y la Rivera. 

Dista el pueblo de Frailes 5 leguas de Jaén su capital de provincia, al pie 
de una pequeña montaña en pais muy ameno y delicioso. El establecimiento de 

baños á que da su nombre está situado como á 800 pasos luera del recinto de 
la población: y presenta bastantes comodidades para los bañistas que concurren 
desde l.° Je junio á lin de setiembre. Los manantiales son tres que nacen en 

la montaña mencionada. 
Propied. fisic. Parece que todas estas aguas son iguales según sus carac¬ 

tères esleriores diferenciándose algún tanto en tener mas olor la del segundo 
manantial, único destinado al uso interno. Por lo demas son claras y trasparen¬ 
tes en su nacimiento, volviéndose lechosas por la acción del aire y depositan¬ 
do un sedimento terreo para quedar claras otra vez: su olor es de huevos po¬ 

dridos, y el sabor parecido al olor, con algo de estipticidad ademas. Su tempe¬ 
ratura es de 13° R. 12 1[2° y 14 1[2° en los respectivos manantiales. Suden- 
sidad también varia aunque poco, efecto acaso de la diversa temperatura, no¬ 
tándose que es algo mayor que la del agua destilada. Enrojecen la tintura de 
tornasol, cortan el jabón y cuecen mal las legumbres. Se observan eu la su¬ 
perficie unos copos blanquecinos que se pegan al cuerpo de los bañistas y á las 
paredes del baño, los cuales son suaves al tacto, arden cuando están secos y 
desprenden mal olor cuando se frotan. Cuéntanse entre las sulfurosas estas 

aguas. 
Análisis química. Tenemos tres análisis de estas aguas bastante discordes 

en cuanto á las proporciones de las sustancias mineralizadoras, aunque no tan¬ 
to respecto de su naturaleza. La primera está ejecutada por D. Juan Ramos pro¬ 
fesor de medicina, en 1828: la segunda por D. Manuel Rodriguez profesor de 
química en 1831; y la tercera posteriormente por el director que iué del esta¬ 
blecimiento D. José Maria Gonzalez Zorrilla. Las tres convienen en la presencia 
del ácido carbónico y del sulfídrico; en la del cloridrato de magnesia, sulfato 
de la misma y sulfato de cal. También convienen la primera y la última en que 
contienen cierta porción de azufre puro, carbonato de cal, carbonato de mag¬ 
nesia y sílice. Discordai! en que la primera análisis da ademas una materia 
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estractiya soluble en alcool y otra mucilaginosa. soluble en agua: la tercera in¬ 
dica sulfato de alúmina, albúmina y arcilla ó licrra de bataneros: y la segun¬ 
da algo de alúmina. El autor de esta segunda lia analizado por separado 20 
granos de los copos blancos, que ha hallado compuestos de 4 granos de car¬ 
bonato de cal, 4 1/2 del de magnesia; 7 de azufre puro; i i[2 de arcilla; 1 de 
silice y 2 de pérdida. De modo que da también azufre puro como las otras dos 
análisis. Débese advertir que la análisis primera está hecha sobre una mezcla 
del agua del segundo y tercer manantial: y las otras dos sobre las del tercero 
solo. De desear es que nuevos ensayos patenticen cual de dichas análisis es la 
mas exacta: no habiendo por lo demas gran contradicción ni cosa notable entre 
ellas, salvo la calificación de arcilla ó tierra de bataneros que suena como uno 

de los elementos en la tercera. 
Virtud, médic. Las de todas las aguas sulfurosas frías. Se usan interior y 

esteriorrnente. 
El médico director de este eslablecimienlo tiene á su cargo durante la mis¬ 

ma temporada que este, los baños de la Rivera pueblo allí inmediato. Sus aguas 
son muy análogas á las de Frailes. Es establecimiento nuevo que acaso podrá 
grangearse gran crédito, si como se dice, la esperiencia confirma los buenos re - 
sultados que se atribuyen á sus aguas. 

Fuen-santa ó Hervideros. 

Con este nombre son conocidos unos baños situados en la dehesa de Vi lia— 
franca á 2 i|2 leguas de Almagro en la provincia de Ciudad-Real. Son muy an¬ 
tiguos, y muy ponderadas sus virtudes según el nombre de Fuen-Santa que por 
ello se les dio. El establecimiento arruinado durante la guerra civil solo tiene 
hoy lo absolutamente preciso para tomar los baños; cuya temporada empieza 
en lo de junio y dura hasta 15 de setiembre. El manantial principal nace de 
una roca caliza, á borbotones y en gran abundancia de donde le vino el nombre 
de Hervideros. Hay otros dos pequeños manantiales destinados esclusivamente 

para beber. 
Propied. fisic. Estas aguas aunque claras y trasparentes arrastran al nacer 

partículas rojizas que se precipitan después tapizando los sitios por donde pasan 
de color amarillo sucio: son inodoras aunque se percibe algún tanto el tufo pi¬ 
cante del ácido carbónico especialmente en tiempo sereno: su sabor es agrio , 
picante, algo astringente, análogo al de una cerveza floja; pero si ha transcur¬ 
rido mucho tiempo desde que salieron del manantial, ó sí se bie rven se vuelve 
ingrato y salobre. Cuando se agitan hacen mucha espuma acompañada de un 
ruido particular debido á las burbujas gaseosas que estallan. Por la acción del 
aire se forma en su superficie un película irisada. Son algo mas densas que el 

agua destilada, y su temperatura es constantemente de 17° R. Pertenecená las 

acidulas. 
Análisis química. El Dr. Bañares hizo la análisis de estas aguas y parece 

que en cada 10 onzas contienen : 
Ácido carbónico.147 pulg. cúb. 
Carbonato de hierro (proto). 1,5 granos 
-de magnesia. . . 11 

-de cal. 1 

Hidroclornto de sosa. . . . 16 

Sulfato de sosa. ... 2 
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1 '¡rindes medicas. Anlirreumálicas, desobstruentes, antisóricas, anlígolo- 
sas, etc. Se usan en bebida y baños. 

Fuencaliente 

Se halla esta villa á 13 leguas de Ciudad Real su cabeza de provincia. En 

su iglesia y debajo del camarín de N. Sra. de los baños se hallan 1res gran¬ 
des pilas donde se bañan los enfermos rpie concurren desde l.° de mayo ¡í 

18 de junio, y desde l.° de setiembre á 8 de octubre. Estos baños se surten de 
cuatro manantiales que nacen en la inmediación de la iglesia y se distinguen 
con los nombres de calientes y templados. El clima es sano y bien ventilado: 
el pais áspero é inculto, aunque no desagradable. 

Propiedades físicas. El agua de todos los manantiales es clara, inodora, 
estíptica y desabrida al paladar, algo acida: espuesta al aire forma una pelícu¬ 
la irisante constituida por una sustancia como grasicnta peculiar de unos gra¬ 
nos que se observan en el agua y que hacen un cieno en el fondo que engrasa e! 
cuerpo de los bañistas y mancha la ropa de color ocráceo. Esta película so ve 
también en un remanso que hay en medio de la iglesia cubierto con un enre¬ 
jado por donde los enfermos meten la mano para cojerla y untarse con ella 
atribuyéndole virtudes sagradas. El peso específico del agua es algo mayor 
que el de la destilada. Su temperatura varía en los diversos manantiales desde 
32° á 28.° R. Pertenecen á las ferruginosas. 

Análisis química. Contienen cada ocho libras de 
análisis de! médico director D.Carlos Mestre 

Ácido carbónico.20,40 
Carbonato de hierro. 27.501 
Sulfato de cal.31,351 
Hidroclorato de sosa .... 23,47 | 
Sulfato ácido de alúmina. . . 13,31 
Sílice.3,13 _ 

Virtudes médicas. Anlirreumáticas, antiparalíticas, desobstruentes, eme- 
nagogas, etc. Se usan en baños, bebida y embarros. 

estas aguas según el 

121,10 granos 

Grávalos 

Dista el pueblo de este nombre 10 leguas de Logroño su capital: y en su 
término hay un manantial de aguas sulfurosas á que por su olor dan el nom¬ 
bre de Fuente podrida. Tiene un eslablecimiendo de baños de moderna crea¬ 

ción con bastante buena disposición y comodidades. El manantial nace de la 
falda de un cerro en la intersecion de dos canteras calizas muy abundantes 
en conchas figuradas, y en piritas de hierro cúbicas y octaédricas. El clima es 

saludable aunque algo frió. La^ temporada de baños es desde l.° de junio á 
lin de setiembre. 

Propiedades físicas. Las aguas brotan en sentido vertical: son trasparen - 
tes, de olor hepático fuerte, sabor ingrato y nauseabundo, un poco salado á lo 
último: son untuosas al tacto; ennegrecen la plata: pesan mas que el agua desti¬ 
lada y su temperatura es de 13°. R. forman un sedimento do color de ceniza 
que después de seco arde presentando lodos los caracteres del azufre. Son do 
las sulfurosas. 

Análisis química. Han sido analizadas estas aguas por el inteligente pro- 
lesor de farmacia I). José Elvira, y según él constan en cada libra de: 
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Ácido sulfidrico. . . 

Sulfidrato de cal. . . 
Sulfato de cal . . . 
Carbonato de cal. . . 

Cloridrato de sosa. . . 
Cloridrato de magnesia 
Aire v ácido carbónico. 

2,413 pulg. cubs. 

3,832 granos. 

9,160 
4,441 
5.033 
2,213 
indicios. 

Vi rindes médicas. Son muy útiles en las obstrucciones de las visceras 
abdominales: en diversas caries y úlceras inveteradas; en ciertas intermitentes 
rebeldes y en las afecciones cutáneas. Se usan en bebida, baños, chorros y 

vapor. 
1 (jRAENa. 

Nombre de una villa distante 9 leguas de Granada en cuyo territorio hay 

un establecimiento de baños de gran celebridad y cuya fecha data por lo me¬ 
nos del tiempo de los árabes. Los diversos manantiales que surten sus baños, 
nacen de los cerros que rodean el establecimiento, en un terreno terciario de 
sedimento. Los baños están abiertos desde 2o de mayo á 30 de jumo y desde lo 

m • de agosto á 6 de octubre: y los principales son cinco denominados Fuerte, Te 

vlado, Teja, Tejilla y Derrame del fuerte. , . . . 
Propiedades físicas. Estas aguas sondaras, si bien vistas en las balsas 

parecen opalinas, no tienen olor, aunque después de lavarse con ellas parece 

nue le dejan como de hierro: el sabor es estíptico y ferruginoso: exalan abun¬ 
dantes vapores y gases en burbujitas que estallan en la superficie dejando a cu¬ 
bierta de una película irisante. Depositan un sedimento poco coherente y de co- 
los blanco amarillento. Son mas ligaras que el agua destilada cuando salen de 

manantial, pero después de frías se hacen mas pesadas. La temperatura vana 
en los diversos manantiales: la del baño Fuerte es de 32 )2 grados R. lo 

mismo que la de su Derrame: la del de la Teja y de la Tejdta 3° y aun - 
fuera de los meses del eslío: y la del Templado es también de 28. Estai 

consideradas como ferruginosas. .... 
Análisis química. Estas aguas, según D. Juan de Dios Ayuda, parece que 

contienen gases ácido carbónico y sulfidrico y ademas, cloridrato de sosa, silba¬ 

to de magnesia, sulfato de cal, carbonato de hierro, carbonato de cal y si ice. 
Posteriores análisis cuyo autor ignoramos no presentan ninguna sustancia ga¬ 
seosa si bien aparecen en ellas los mismos principios que dice el Sr. Ay uda a 

escepcion del cloridrato do sosa. He aquí la composición salina según dicho au¬ 

tor anónimo, de cada 25 cuartillos de agua de los diversos bonos que se citan. 

Cloruro de 
Sulfato de 
-de 

magnesia, 
idem.. 
cal. . 

Carbonato de hierro 
-de cal. . 
Sílice. 
Pérdida .... 

Fuerte 
y su derrame 

412 
440 
4 4,38 

420,62 
454 

0,44 

540,4 í 

Teja 

2 
420 

62 
9,76 

320,24 
44 
48 

576 

Templado 
y Tejila 

572,02 
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Es de notar la falla de sustancias gaseosas en esta análisis, siendo asi que 
en la descripción de las propiedades de estas aguas dice cl autor de donde to¬ 

mamos estos datos, conforme en esto con el Sr. Ayuda, que el agua se cubre de 
infinidad de ampollitas cuando está en quietud, las cuales estallan en su super¬ 
ficie (lando lugar á un ligero ruido parecido al vino que fermenta. Si asi suce¬ 
de, no puede menos de haber cuerpos gaseosos en el agua. 

Virtudes medicas. Antisóricas, desobsíruenles, antiparalíticas y demas 
propias de las de su clase. Se usan en baños y pocas veces en bebida. 

Hermida (La) 

Este pueblo, uno de los siete que componen el valle do Pcñarrubia en la 
provincia de Santander, dista 13 leguas de esta capital y está situado al pie de 
una montaña sobre las márgenes del Deva que atraviesa la población. Hay en su 
término un establecimiento de baños que se surten de un manantial que nace 
de una peña caliza á la derecha del Deva, pues aunque otro manantial brota en 
la orilla opuesta no se hace uso de él, como tampoco de un tercero que sale del 

mismo álveo del rio y junta sus aguas con las de esto. El clima es muy sano, 
y el pais fértil y pintoresco. Goncurren los bañistas desde 1.® de junio á fin de 
setiembre, y á pesar de que no ofrece el establecimiento las comodidades que 
son de desear, es muy numerosa la afluencia de aquellos. 

Propiedades físicas. Estas aguas son claras y trasparentes, sin olor, de 
sabor alcalino mas perceptible cuando están frías. Cortan el jabón y no cuecen 
¡as legumbres. Son mas ligeras que el agua destilada cuando nacen, pero des¬ 
pués de fiias son mas pesadas. Revolviendo el cieno en las baisasse despren¬ 
den algunas burbujas gaseosas. Su temperatura es de 48° R. la cual baja algu¬ 
nas \eces hasta 4o . £Los otros manantiales que no se usan marcan solo 37° 
el déla izquierda del rio, y 32° el que nace del álveo: son salinas. 

Análisis química. Estas aguas han sido analizadas por los Sres. Moreno, Llet- 
get, Moserrat y parece obtuvieron de 26 libras medicinales de agua 104 granos 
de sal compuesta de 

Cloruro de sodio.83,5 granos 
Sulfato de cal.^25 
—ríe magnesio. 

Carbonato de cal .... 4 

Sílice. 

Materia orgán ica.0,5 

Pérdida.^5 

. l crtud. médica. Anti-reumáticas, anti-paralíticas, anli-neurálgicas y muv 
a propósito para los dolores sifilíticos: con las demas propiedades que tienen en 
genera las aguas salinas. Se usan en baños, bebida, chorros, vapor y em- 

Horcajo. 

Se halla este pueblo a úna legua de Lucerna y diez de Córdova su capital, en 

?° "r CStan ,0S baños de afluel nombre. Solo hay un estanque embaído- 
se Ip !ü C qUG rec°jen las a?uas del manantial que de un tostado del fondo 
el i rm ocrn|>nar ajJOrl,olones desprendiendo abundantes burbujas gaseosas. El 

?T«uX ’ÍW" » Us «*""* «»«■"•»» rlo.de Mi julio al 
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Propiedad, físic. t ' _ (_ El agua es clara y trasparente, de olor fétido y sabor 

jn„rato que escita náuseas: no sabemos su densidad, ni temperatura. Nada en 
¡a superficie una película irisada untuosa al tacto. Se considera como salina» 

Sulfato calcico. 546 

Cloruro de sosa. 733 

-de potasa. 710 

-de magnesia.... 400 

Cl orí d rato de magnesia. . . 671 
— -de cal en suspensión. 20 

Oxígeno. 910 

Materia eslractiva vegetal.. . 305 

LiOllUSpUllUlUHUU UIJUS M giunua .iv, .-..-D"" 

Tumbien se dice que el venero despide 363 pulg. cúbic. de hidrógeno carbo¬ 
nado en las 24 horas. No sabernos el aulor de la análisis, pero si observamos 
(¡ue el cuadro que presenta de lo* elementos de estas sustancias no conviene 
con la combinación que hace de ellos para formarlas. He aquí dicho cuadro que 

cualquiera podrá estudiar y combinar del modo posible 

Acido sullídrico 
Cloruro. . . . ■ 
Ácido carbónico.. . . 
Óxido calcico. . . 

-de mungánico. 
-de potasio 
-de sodio. 
Oxígeno. 

Virtud. medie. Anti-sóricas, antí-reumálicas, etc. 

Jaén ó Javai.cuz. 

31,634 
1,050 
7,0091 
0,234' 
0,500, 
0,500 ' 
0,400 
0,910 

42,237 granos 

A media legua de Jaén capital de provincia hay un'cerro denominado Ja- 

valcuz que da nombre á un establecimiento de baños cuya antigüedad se refie¬ 
re al tiempo de los árabes. El manantial que es muy abundante brota por las 
hendiduras de una peña negra en la falda de dicho cerro, y sus aguas surten 
dos baños uno para hombres y otro para mugeres. El clima es saludable y el 
pais muy fértil y ameno. Concurren los bañistas desee 20 de junio hasta fin 

de setiembre. 
Propiedades físicas. Estas aguas son claras y trasparentes, inodoras, y sin 

sabor particular notándose solo un ligero dejo estíptico. Tienen gran porción de 
an»pollitos gaseosas que suben y se rompen en la superficie: no pierden la tras¬ 

parencia aunque se hierven. Cuando se agitan lorman mucha espuma. Su tem¬ 
peratura es de 24° R. Dejan por donde pasan incrustaciones muy porosas de 
color amarillento, del que también parece que tiñen la ropa y el cuerpo de 

los bañistas. Están consideradas entre las[salinas. 
Análisis químicas. Constan estas aguas, según D. Juan de Dios Ayuda, en 

cada 25 libras, de las sustancias siguientes: 
llidroclorato de cal. . . 3 granos. 
-de sosa. . . 8 
Sulfato de magnesia. . . 82 
-de cal. ... 85 
-de alúmina . . 7 
Silice.12 



Ademas parece que contienen una corla porción de acido catborneo. 
Virtudes módica. Anti-reumálicas por escelencia, anli-arlrílicas y anli-clo- 

róticas. Están contraindicadas en las afecciones cutáneas. So usan poi o < o 

uiun en baños solamente. 
Lanjaron. 

Esta villa situada á 8 leguas de su capital de provincia, Granada, da nom¬ 

bre á unos baños dignos de ser mirados con mas atención que lo son en e na, 
pues el establecimiento no corresponde á la gran concurrencia de bañistas ni a 
rango que por su posición geográfica debiera ocupar. El pais es lo mas enl ; n- 

tudor que darse puede, y el clima sumamente sano y saludable. El terreno per¬ 
teneciente á los de transición, abunda en manantiales copiosísimos de aguas mi¬ 
nerales de los que los princmales son la Fuente Capuchina, lude la Capilla, la 

da los Baños y la de la Salud. De ellas solo la de los Baños es la que se usa 
para uso estenio, depositándose sus aguas en unas pozas cercadas de labias se¬ 

paradas en dos habitaciones que con dos sudaderos y una pieza de descanso es 
á lo que se reduce todo el establecimiento. Las otras fuentes se usan en bebida. 

La temporada de baños es desde 15 de mayo á 30 de setiembie. 
Prop. fisicas. Todas estas aguas son diáfanas é incoloras, inodoras, de sa¬ 

bor ferruginoso y desagradable: tienen en suspensiou muchas particuladas que 

se precipitan formando un sedimento ocráceo, á escepcion de la fuente de la 
Salud, la cual también se distingue de las otras en su sabor agrio y fresco que 
desaparece por su esposicion al aire, y en que es mas ligera que el agua des ti 
lada, cuando nace. Las otras tres son algo mas pesadas. La temperatura es en. 
la fuente del Baño 23° R. en la de la Capilla y la Capuchina 16“ y en la de la 
Salud 13° Cortan el jabón y no cuecen bien las legumbres. Pertenecen á las 

ferruginosas. 
Análisis quimic. D. Miguel Baldovi analizo estas aguas en 1833 y las ha- 

Capuchina. Capilla. Baños 

Ácido carbónico. . . . 110,88 gran. 87, i 2 gran . 59,40 {. 

Bicarbonato de magnesia . 23,64 1,31 11,84 

Carbonato de hierro. . 49,68 8,28 55,86 

-de cal. . . 96,36 ' 9,37 104,40 

Ilidroclorato de magnesia . 462,12 8,00 163,86 

-de cal.. . . 143,04 0,84 61,26 

--—de sosa. . . 312,00 16,00 189,00 

Sulfato de cal. . . . . 18,00 2,50 6,00 

-de magnesia. » 0,50 )) 

Sílice. » 4,00 )) 

ira». 

no 

preferimos á la del Sr. Baldovi: tampoco sabemos su fecha, ó ignoramos si es 
rectificación ó no de ias anteriores. Unicamente podemos decir que en cuanto 
á las sustancias tnineralizadoras casi está conforme con aquellas. Incluye ade¬ 
mas la análisis de las aguas de la fuente de la Salud y de otros dos manantiales 
mas insignificantes ó de segundo órden. A la fuente de ia Salud le da pai a cada 
ocho cuartillos 43,61 granos de ácido carbónico; 1,14 de carbonato de magne¬ 
sia; 1,08 del de cal; y 0,70 de sílice: es decir que no es ferruginosa, y asi se 
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deduce de las propiedades físicas que la distinguen de las otras tres, y que la 
constituyen en la clase de las acidulas. 

\irtud. medie. No se puede decir que tengan propiedad alguna notable 
diferencial de las de su clase, salvo las que se deducen de la diversa tempe¬ 

ratura; y la que la voz común del pais Ies atribuye de ser á propósito para faci¬ 
litar la concepción. Se usan como queda dicho. 

Ledesmá. 

Villa distante cuatro leguas de Salamanca y que da nombre á un estableci¬ 
miento de baños que halla en la aldea de Baños distante legua y media de la prime¬ 

ra. Colocado en la falda de un cerro y sobre la izquierda del Tormes, presenta 

cuantas comodidades pueden apetecerse, habiéndose mejorado notablemente las 
condiciones higiénicas del clima, merced al infatigable celo de los médicos direc¬ 
tores de aquel local. Son concurridos desde i.° de junio ó fin de setiembre. 
Hay varios manantiales, pero el principal que surte á los baños es abundantísi¬ 
mo, pues vierte hasta 324 cuartillos de agua por minuto. Los otros no tienen 
aplicación al uso médico á pesar de que el llamado del médico es mas sulfuroso 
que los otros y se le deben curas muy celebradas. También existe á media le¬ 
gua la fuente de Espino de los doctores acreditada contra los vermes. 

Propied. físic. Las aguas de estos baños son claras y trasparentes, man¬ 
teniendo en suspension gran cantidad de átomos blanquecinos grasientos que 
se reúnen formando espuma y barnizan el terreno por donde pasan. El olor es 
hepático fuerte y lo mismo,el sabor, pero ambos desaparecen luego que se enfria 
el agua. Su densidad es un poco menor que la del agua destilada, y su tempe¬ 
ratura 40° R. Pertenecen estas aguas á las sulfurosas, y el Dr. Solano las ca¬ 
lifica ademas de bareginosas. 

Análisis quimic. Estas aguas han sido analizadas por el inteligente farma- 
céutico de Salamanca D. Angel Villar y Pinto: y aunque no tentmos su análisis 

circunstanciada, parece contienen cantidad considerable de ácido sulfídrico y 
carbónico, cloruro de calcio, sulfato y carbonato de la misma base , sulfato de 
hierro y fosfato de sosa. 

Virtudes médicas. Muy célebres comoanti-reumáticas, anti—artríticas, anti¬ 
escrofulosas y anli-sóricas. Rícese también aue fugan el morbo gálico aunque 
sea de primera especie, palabras que se atribuyen al Sr. Colmenero como di¬ 
chas en un informe dado al rey Cárlos II. Sin embargo de que la voz del vulgo 
es de que son perjudiciales á los que padecen dicha afección. Se usan en baños 
y bebida: y la espuma grasienta, de que se recojen al día de 7 á 9 botellas, se 
emplea en unturas. 

Liérganes. 

Dista este pueblo 3 leguas de Santander su capital de provincia; y se ha¬ 
lla en una cañada á orillas del rio Miera. En su distrito hay unas aguas mine¬ 
rales de las que no tenemos grandes detalles, como tampoco de la comodidad 
de baños establecidos en aquel punto. Dan el nombre de Fuente Santa al ma¬ 
nantial por las grandes virtudes que su uso parece ha acreditado. La tempora¬ 
da es desde l.° de junio á fin de setiembre. 

Análisis química. Constan estas aguas en cada 35 libras según una análi¬ 
sis de autor anónimo que tenemos á la vista, de: 
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Ácido sulfidrico. 
Cloruro de magnesio. 
—--de sodio.. . 
Sulfato de sosa. . • 
-de cal. . . 
Carbonato de cal. . , 
-de magnesia 
Sílice. 

Se usan en baños v bebida. 

24,04 granos 
86, 

172 
168 
378,50 

19,72 
22,28 

1,50 

Loujo (isla de) ó Toja grande 

Pequeña isla situada en la riadeArosa provincia de Pontevedra y separada 
de un pequeño canal de la llamada Toja pequeña ó simplemente Toja. Hay en 
ella unas aguas minerales alas que concurre gran número de pacientes en la 
temporada de verano. No tienen médico director, ni hay establecimiento de ba¬ 
ños que pueda llamarse tal: siendo lastimoso quecarezca de estas circunstan¬ 
cias, pues la esperiencia no ha dejado de acreditar la eficacia de sus aguas con¬ 
tra diversas enfermedades. El terreno es granítico, y la vegetación pobre como 
es consiguiente. 

Propiedades físicas. Las aguas son trasparentes , incoloras, inodoras, al¬ 
go saladas y amargas: su densidad 1,0165 á la temperatura de 12° cent. Por 
la acción del aire se cubren de una película irisada. La temperatura varía en 
las diversas pozas que hay para bañarse, siendo de 33.° íí 36° R. en la ma¬ 
yor denominada Burga y de 20° á 28° en las demas. Sin embargo habiendo va¬ 
ciado un dia la Burga se vió que el agua al nacer marcaba 46,5° cuando el ter¬ 
mómetro señalaba 16° al aire libre. Son salinas. 
.£• Análisis química. Están compuestas estas aguas, según D. Antonio Casa¬ 
res, de: 

Acido carbónico.0,28 \ 
Cloruro de sodio.19,15 I 
-de calcio.1,411 
-de magnesio.0,481 
-de potasio.0,39! 
Sulfato de cal.0,68\granos 
Carbonato de cal.0,17 / 
-de magnesia.0,141 
-de hierro.0,081 
Yoduro alcalino.indicios ] 
Agua. 977,22 j 

Virtudes médicas. Por su composición análoga á la de las aguas de Bour- 
bonne-les Bains, S. Silvain, Balaruc, Lúea y otras muy célebres se inticre que 
deben ser muyeticaces en los reumatismos, escrófulas, raquitis, afecciones pro¬ 
cedentes de atonía y en las crónicas de las visceras abdominales. Se administran 
interior y cxleriormenle. 

Lego 

Como d cien pasos de esta capital de provincia se hallan las aguas termales 
de su nombre, que deben ser muy antiguas por los vestigios que aun se ven al 
lado del nuevo edificio termal. Hay dos manantiales: el principal mana á borbo¬ 

tones en un gran p;'on: y el otro nace de un pozo, repartiéndose luego en otras 
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pilas para bañarse. Es lastimoso que al lado de una capital de provincia exista 
un establecimiento tan mezquino que ademas detener su médico director, es 

muy concurrido desde 15 de junio á fin de setiembre. 
Propiedades físicas. Estas aguas aunque cristalinas por lo general, se 

presentan turbias y como lechosas en algunas temporadas; su olor es de biie- 
bos podridos, lo mismo que el sabor: pesan menos que el agua destilada cuan¬ 
do están calientes, aumentando su densidad con el enfriamiento. Su temperatu¬ 
ra es de 30° R. En su superficie nada una película grasienta de color gris oscu¬ 
ro: y dejan en los puntos por donde corren un sedimento blanquecino. Pertene¬ 
cen á las sulfurosas si bien algún autor las coloca entre las salinas. 

Análisis química. No sabemos que estén analizadas; únicamente consta que 

contienen gran cantidad de ácido sulfídrico. 
Virtudes medidas. Están esperimenladas estas aguas como muy eficaces 

contra los dolores artríticos, gonorrea y leucorrea crónicas, sífilis, parálisis, 

hemiplegia, reuma, afecciones cutáneas, etc. 

Mala (La) 

Se halla esta villa á dos leguas de Granada en una hondonada fértil y pinto • 
resca: el clima es muy sano y templado. En su término nacen diferentes ma¬ 
nantiales, de los que el principal es el llamado del Daño distante un cuarto de 
legua de la población, y se forma de la reunión de otros dos que aunque de dis¬ 
tinta temperatura marcan después de juntos 22.° R. Concurre gran afluencia 

de bañistas desde l.° de mayo á 10 de junio; y desde 25 de agosto á fin de oc- 
bre, á pesar de la mala disposición del establecimiento. 

Propiedades físicas y Análisis. No tenemos noticias detalladas de los ca¬ 

racteres físicos y químicos de estas aguas, solo se dice que contienen algunos 

cloruros: por lo tanto las consideramos como salinas. 
Virtudes médicas. Antinerviosas, antirreumáticas y antisóricas. Uso es¬ 

tenio*. 
Marmolero 

Pueblo de la provincia de Jaén, y distante ocho leguas de esta capital, si¬ 
tuado bajo un cíelo hermosísimo, campiña feraz y aires saludables. El terreno 
es pizarroso y de entre sus capas brotan diferentes manantiales de los que el 
principal, que se halla como á un cuarto de legua de la población, brota des¬ 
prendiendo porción de ampollitas gaseosas que estallan en su superficie. De él 
se surte un establecimiento de baños que no deja de ofrecer comodidades aun¬ 
que no tiene toda la perfección adecuada ála afluencia de los bañistas que con¬ 

curren desde 15 de abril á 15 de junio y desde 20 de setiembre á 15 de noviem- 

1)TG • 
Propiedades físicas. Estas aguas son claras y trasparentes, de olor algo 

sulfuroso, sabor estíptico, ferruginoso y picante, que desaparece mediante la 
ebulición no conservándose mas que un ligero dejo astringente: desprenden 
muchas burbujas gaseosas, y su superficie se cubre de una película irisada. 
Son mas ligeras que el agua destilada cuando nacen del manantial, pero pasa¬ 
do tiempo se hacen mas pesadas que ella. Su temperatura es 17". 11. Están re¬ 

putadas como acidulas. 
Análisis química. Tenemos una análisis practicada por I). Juan de Uioi- 
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Xyudà v oirá cuyo autor nos es desconocido, bien distantes por cierto en las 

proporciones de sus sales «onsliluyentes y aun con alguna diferencia en la na- 
turaleza do sus elementos. Pondremos aqui una y otra con objeto de que su 
comparación induzca á practicar nuevos ensayos para poner en claro este punto. 

Agua 25 libras, dan según el Sr. Ayuda Kl anónimo. 

Ácido carbónico. . . 

—hidrosulfúrico. . . 

Bastante cantidad 
corta cantidad 

9Z granos 
» 

Sulfato de magnesia . 583 granos » 

————“lió Cal • • • 20 » 

Carbonato de magnesia. 578 (sub) 100 granos 

-de cal . . • 16 (sub) 34 

-de hierro. . . 12,5 (sub) 18 

Hidroclorato de magnesia. 6 » 

Nitrato de de cal. . . 2 )) 

SlÜCG. • • • • • • 6 5 

Hidroclorato de potasa. » 13 

Sulfato de potasa. . . )) 1 1 

Subcarbonato de potasa. . » 51 

Pérdida. . » 10 
3 

1233,5 granos 242 granos 

Virtudes médicas. Las de las aguas acídulas en general. En bebida y baños. 

Martos 

Se halla situada en esta población á 3 leguas de Jaén, al pie de la altura 
llamada la Peña en un clima agradable y muy sano. Como á distancia de una 
legua, en su mismo término, nacen dos manantiales de aguas minerales, y ca¬ 
da uno de ellos ha originado un establecimiento de baños, uno peor que otro, 
y muy dignos de reformas, ya que no dejan de ser concurridos desde lo de ju¬ 

nio á 15 de setiembre. 
Propiedades físicas. Las aguas de los dos manantiales se consideran igua¬ 

les- son claras de olor de hueves podridos y su temperatura es de 17J. R. en el 
manantial llamado Fuerte, y de 10°. en el Flojo. Pertenecen alus hidrosulfu- 

Análisis química. No tenemos la análisis cuantitativa practicada poi l). 

Manuel Maria Luna; pero los mineralizadores de estas aguas según este autor, 
son: el hidrógeno sulfurado, el ácido carbónico libre y combinado: el sulfato de 
magnesia, el de alúmina y el de cal: los carbonatos de estas mismas tres ba¬ 

ses: y algo de sílice, arcilla y azufre. _ . 
Virtudes médicas. Son muy ponderadas estas aguas como anlisoricas 

conviniendo en sus demas propiedades con las de su clase. U->o. interno y es- 

temo. 

Molar (El) 

A distancia de 7 leguas de Madrid se encuentra el pueblo del Molar en un 
terreno primitivo, abundante de granitos, gneiss, pizarras de diversas especies 
y vistosos colores: también se cruzan otros terrenos de margas, areniscas, ca- 
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lizas ferruginosas, mármoles, etc. En su término y como á un cuarto de le»ua 
del pueblo está el manantial denominado fuente fiel Toro que surte el estable¬ 
cimiento de baños, considerablemente mejorado en estos últimos tiempos. 
Brota el agua entre las montañas llamada la Corneja y la Pedriza de naturaleza 
caliza secundaria, y su caudal se lia aumentado desde las últimas obras hechas 
para recojerle. Son muy concurridas estas aguas desde lo de junio á 15 de 
setiembre. El clima es sano, los aires muy puros y el paisaje ofrece una lonta¬ 
nanza muy pintoresca. , 

Propiedades físicas. Estas aguas son claras y trasparentes vistas en un 
vaso o en pequeño volúmen, pero miradas en el estanque tienen color de a^ua 
de mar: su olor es hepático que se percibe á larga distancia y que pierden 'por 
su esposicion el aire: el sabor es algo salado y análogo al olor: son untuosas 
ai laclo: pesan al nacer menos que el agua destilada, pero luego que se en- 

nan bien, se hacen mas pesadas que esta. Su temperatura varía de 13° á 15°. 
H. Disuelven bien el jabón: por la ebulición se enturbian ligeramente: enne¬ 
grecen la plata: por los sitios por donde corren depositan una sustancia blan¬ 
quecina que presenta los caracteres de la baregina. Se cuentan entre las sul¬ 
furosas. 

Análisis química Estas aguas han sido analizadas por los Sres. D. Diego 
Lletget ) tí. Vicente Santiago Masarnau, profesores de farmacia, en union de 
D. José Abades y Rezano médico director que fué de ellas: y parece las han 
hallado compuestas en cada librado agua de las sustancias siguientes. 

^zoe.media pulgada cúb 
Ácido sulfídrico. . . dos lineas y media cúb. 
Aire atmosférico. . . cantidad inapreciable. 
Hidroclorato de sosa .... 1,73 granos 
—de magnesia.i}90 
Salíalo de magnesia.o,75 

-‘le cal.0,50 
Carbonato de magnesia . . . 0,75 

-de cal.0,33 

Sílice.1,00 

Pirtud. medie. Se usan principalmente contra las obstrucciones del híga¬ 
do, bazo y mesenterio, como anlriartríticas: y son muy ponderadas contra °las 

afeciones cutáneas puramente herpéticas. Se usan en baños y bebida: y el cie¬ 
no en unturas ó embarros. 

Mula 

En el término del pueblo de este nombre á distanciade una legua de él y 
cinco de Murcia, se hallan los baños de Mula, sobre un terreno calizo tobáceo 
y a 170 varas de elevación sobre el mar. El manantial brota á borbotones de una 
piedra berroqueña y va á verter á 1res balsas que sirven para los pobres, y mas 
adelante surte otras dos mayores destinadas una para las personas de cada sexo. 

Son bastante concurridos estos baños desde 15 de abril á 15 de junio y desde 9 
de setiembre á 15 de noviembre. También con élagua caliente sobrante se lle¬ 
nan otros vatios baños particulares 

I rojncdadcs físicas. El agua es clara, tiene un ligero olor sui generis, sa¬ 
bor algo estíptico al pronto, y después dulce y agradable. Es casi igualmente 



densa que el agua destilada. Su temperatura es de 32° R. ó algo mas cu su 
origen, pero que se va enfriando á medida que se aleja de él. Desprende bur¬ 
bujas gaseosas, y deja por donde pasa un sedimento de color pardo oscuro y 

sabor estíptico. Se cuentan entre las acidulas. 
Análisis química. No la tenemos esacta de estas aguas: pero D. Manuel 

Alarcon que parece ha hecho investigaciones sobre ellas dice que contienen 
ácido carbónico, ázoe, sulfatos y muriatos de sosa y de magnesia, hierro, etc. 

Virtudes medie. No tienen indicación especial sobre las 'generales que se 

asignan á las de su clase. 

Nava (Buyekes de). 

Con el nombre de aguas de Fuensanta de Huyeres de Nava se conoce un 
establecimiento de moderna construcción, situado en la feligresía de S. Barto¬ 
lomé de la Nava á 5 leguas de Oviedo. El terreno perteneciente al grupo cre¬ 
táceo está compuesto de capas bastante duras de areniscas y arcillas piritosas 
y algunas de granito, por entre las cuales brotan siete manantiales permanentes 
que surten 21 baños abundantemente; pues su caudal reunido en un reserva- 
torio general suministra 362 pies cúbicos de agua en cada hora. El clima es sa¬ 
no y bien ventilado: el pais muy pintoresco y sumamente fértil. La temporada 
de baños empieza en lo de junio y dura hasta fin de setiembre. Por algunos 
vestigios que se conservaban, no hace mucho tiempo, se deduce que fueron co¬ 

nocidas de les romanos estas aguas. 
Propiedades físicas. Estas aguas son cristalinas, incoloras, inodoras é in¬ 

sípidas, aunque algunos dicen que exalau olor ligeramente sullídrico. Pesan 
1,012: su temperatura es de 26° centígr. No se alteran por la acción atmosfé¬ 
rica: ni se enturbian cuando se hierven. Pu'den servir de bebida ordinaria sin 
que su sabor cause la menor repugnancia. Están clasificadas entre las sul¬ 

furosas. 
Análisis química. Analizadas estas aguas por los Sres. D. Magín Bonet, 

D. Amafio Maestre y D. León Salmear profesor de farmacia las han encontrado 

formadas en cada litro de las sustancias siguientes: 
Oxígeno. 4,478 cenlim. cúb. 

Azoe.14,926 

Ácido carbónico.2,985 

Sulfato de cal, anhidro. . . 0,047 
-de magnesia, anhidro. 0,038 

Carbonato de cal, anhidro. . 0,063 
—-de magnesia anhidro. 0.026 
Cloruro de calcio. . . . | 
-de magnesia . . . > 0,025 
-de potasa.) 
Sustancia orgánica. . . . 0,080 
Sílice.0,053 

Óxido de hierro.indicios 
Agua pura. 999,C68 

Según esta análisis no contienen las aguas vestigios de azufre ni de ácido 
sulfídrico á pesar de que el Dr. D. Ignacio José López dice haber encontrado 
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cu cada litro 0,i7G2 granos do azufro y 1,224 cenlím. cúbic. do 'gas sulfídríco. 
1). Adriano Paillele por su parle ha hallado en cada ¡litro 0,149 de ácido sulfí- 
drico, por el sulfidrómetro de Dupasquier. bis decir que se necesitan nuevos 

ensayos para decidir si estas aguas son sulfurosas ó acidulas alcalinas sor,un 
otros las clasifican. Si efectivamente las aguas del rio Via se mezclan con las 
del manantial como se lia asegurado; y si ademas las nuevas obras de construc¬ 
ción del edificio han hecho desaparecer parte del terreno de donde adquirían 
el ácido sulfídríco antes, no hay duda en que las análisis posteriores no pue¬ 
den estar acordes con las antiguas. 

e • Son sni0ula res contra la sarna, herpes y tiña; en los reu¬ 
matismos, obstrucciones de las visceras abdominales especialmente de natura¬ 

leza linfática, y en otras muchas afecciones. Se usan en baños, bebida y 
chorros. 

Naválpino. 

Pueblo de la provincia de Ciudad-Real distante 12 leguas de esta ciudad y 
en cuyo término se halla un establecimiento de baños muy moderno y muy falto 
de toda comodidad, pues se reduce á fres charcas cercadas de tablas, sin otro 
abrigo ni casa á pesar de las gestiones hechas por su celoso médico director. 
Son concurridos estos baños desde l.° de junio á fin de setiembre. 

Propiedades físicas. Hay un solo manantial que surte las tres charcas; y 
sus aguas son cloras y trasparentes, inodoras, algo ácidos y estípticas, y marcan 
de 23° á 24° en el termómetro de R. Pertenecen á las acidulas. 

Análisis química. Solo sabe mos que contienen ácido carbónico libre, car¬ 
bonato de hierro ad máximum, bidrocloralo de sosa, de magnesia y de cal v 
abundante precipitado de hierro. 

Virtudes medie. Las de todas las de su clase. Se usan en bebida y baños. 

Ontamoa. 

Publacion distante 16 leguas de Santander en el valle de Toranzo, en cuyo 
termino hay un establecimiento de baños muy celebrados, y que ofrecen cuan ¬ 
tas comodidades y distracción pueden apetecerse, siendo uno de losmejor man¬ 

ados de su clase, y que reúne á la buena disposición ornato y embellecimien¬ 
to del local un clima hermosísimo y la vista de paisages mas agradable: todo lo 
cual concurre á hacer que la afluencia de enfermos sea muy considerable en la 
emporada que es desde l.° de junio á lia Je setiembre. El manantial es abun¬ 
dantísimo: brota del centro del edificio desprendiendo grandes columnas de ga • 
ses: surte todos los baños y un doble juego de chorros para utilizarlos conve¬ 
nientemente. También hay una caldera para administrar los baños de vapor. 

Propiedades físicas. Estas aguas son claras, incoloras, de olor lucí tenien¬ 
te hepático, sabor análogo y luego algo dulzaino. Su densidad á la presión de 
26 pulgadas 4,5 líneas, y temperatura de 17.5° centígr. es 1,093. Su tempe¬ 
ratura es de 28,3° centígr. Forman en su superficie gran cantidad do espuma 
como albuminosa que irisa bellamente: por el fondo y paredes de los conduc¬ 
tos que recorren dejan una sustancia blanca y filamentosa, bastante untuosa al 
tacto. Están consideradas entre las sulfurosas. 

Análisis química, lian sido analizadas por el inteligente prolesor de quimi- 



c.i y farmacéutico b. Manuel Kioz, quien_ parece las lia encouliado toi ma 

das de: 
Gas sulTídrico. . • , • . . ü,01ü 

Ácido carbónico. . . . . 0,020 

Sulfato cálcico. . . 1,770 

-potásico. . . . . 0,480 

-sódico. . . . 1,347 

Cloruro sodico. . . 0,980 

-magnésico.. . . . . 1,080 

Carbonato cálcico . . . . 0,030 

-magnésico. . . . 0,024 

Sílice. . . 0,011 

Óxido de hierro. . . . . 0,005 

Agua. . 994,213 

1000,000 
Virtudes medie. Excelentes en las afecciones cutáneas, úlceras invetera¬ 

das, escrófulas, reumas, dolores sifilíticos y afecciones tuberculosas: muy eliea- 
ces’en las oftalmías crónicas y en las obstrucciones de las visceras abdo¬ 

minales. 

Panticosa. 

Dista la villa de Panticosa 17 leguas de Huesca su capital de provincia, eu 
un clima aunque montañoso muy benigno y saludable en el verano. A distan¬ 
cia de una legua está el establecimiento de baños, muy capaz y con cuanto 
puede desearse en punto á comodidad y basta con lujo. El pais bellísimo, es 
un magnífico panorama como la mayor parte de aquella cordillera. Son muy 
concurridas estas aguas desde l.° de julio á fin de setiembre. Los manantia¬ 
les son cuatro que lian recibido los nombres detuentes del lhgauo, de los Her¬ 
pes, del Estómago y purgante o de la Laguna, todas las cuales nacen de entre 
las hendiduras de rocas graníticas, y abastecen los baños de ocho edilicios se¬ 

parados que constituyen todo el establecimiento. 
Propiedades físicas. El agua do la fuente del Hígado es clera, inodora, 

agra*¡ sabor algo estíptico y ag...^- «- - - - 
desprende gran cantidad do burbujas gaseosas. La de los Herpes difie.e dcella 
en ser algo amarga, en su densidad que es 1,003, y en su temperatura que es 
‘¿r,í> R. La del Estómago, cristalina como las anteriores, tiene sabor y oloi 
hepático que desaparecen por su esposicion al aire, es algo amarga y nausea¬ 

bunda: su densidad 1,005; y su temperatura 23' R. Ennegrece la p.ata y deja 
un sedimento blanquecino por donde corro. Por último la do la Laguna o pe¬ 

gunte es clara, inodora, do buen sabor, pesa 1,001, y marca 21 tí. Lorrespjii- 
den por consiguiente á las salinas á escopcion do la del Estomago que es sul¬ 

furosa. . 
Análisis guimica. Han sido analizadas estas aguas por el director que lue 

de ellas I). José Herrera y lluiz: el cuadro siguiente inauitiesla su composi¬ 

ción, según él. 

Sable; densidad de 1,002 y temperatura de 22° U. 
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Agua 60 libras de la fuente de. . 
Azoe (pulg. cúbic.). 
Hidrógeno sulf. (id.). 

Ácido carbónico (id.). . . . 

Hígado, 
1066,2 

» 

» 

Herpes, 
710,8 

» 

» 

Estómago, Purgante. 
» » 

355,4 » 

» cort. cant. 

Sulfato de sosa. . .... 31 gran. 29 gr . 26,48 sr. 25 gr. 
Cloruro de sodio. 10,60 12 14,40 11 
-de magnesio. 2,10 3 )) )) 
Carbonato de cal. 2 5,7 » 6 
-de sosa (bi.) .... )) » 20 » 
-de hierro (sub). . . » )) » 9 
Sílice. 8 7 9 10,7 
Sulfidrato de sosa. » )) 9,14 )) 
---de cal. » 2 2 )) 
Sustancia vegeto-animal. . . . » » 13 » 

53,70 66,7 94,02 61,7 
Virtud, medie. Según los diversos nombres de los manantiales asise han 

atribuido eficaces efectos para tal ó cual afección á sus aguas. La del Hígado 

por lo común solo se usa en bebida é inspirando sus efluvios gaseosos en cier¬ 
tas afecciones de los órganos respiratorios, neurosis, hepatitis, nefritis y cálcu¬ 
los. La de los Herpes se aplica por lo general esteriormente en las afecciones 
cutáneas inflamatorias, en otras varias nerviosas y hepatitis, leucorreas, ame¬ 
norreas, etc. Suele combinarse su uso con el interno de la fuente del Hígado. 
La de la fuente del Estómago se usa ya interior ya esteriormente en la diátesis 
escrofulosa,en las afecciones cutáneas, reumáticas y paralíticas: úlceras fistulo¬ 
sas cariosas y otras varias. Finalmente las aguas de la fuente purgante no tie¬ 
nen en que fundar esta cualidad que se les quiere atribuir. Suelen remediar 
las incontinencias de orina y las afecciones crónicas de las visceras abdomina¬ 
les: se usan en bebida. 

Paracuellos de Jiloca. 

Asi se llama un pueblo de la provincia de Zaragoza de cuya capital dista unas 
15 leguas, en el que hay un establecimiento de baños que en estos útimos años 
se ha mejorado notablemente hallándose en el dia tal cual montado. La tem¬ 
porada de baños es desde 15 de junio a fin de setiembre. El clima es templa¬ 
do si bien espueslo á los vientos del N. y E. 

Propiedades físicas. Son estas aguas claras, incoloras, de olor algo hepá¬ 

tico y como cenagoso, sabor análogo y desagradable; algo mas pesadas que el 
agua destilada y rsu temperatura de 14e R. Por donde corren dejan un sedi¬ 
mento gris, untuoso al tacto. Se cuentan entre las sidfurosas. 

Análisis química. Solo sabemos que se dice contienen ácido sulfidrico, 

algunas sales calizas, de magnesia y de sosa y algo de azufre. No tenemos 
noticia de la análisis practicada en el real laboratorio de Madrid por los 
años 1788, ú 89. 

I irtud. medie. Son antisóricas por escelencia, desobstrucnlcs, purgantes 
y diuréticas. Se usan en baños y bebida. 
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Paterna 

A diez leguas de Almería en la provincia de osle nombre se baila la villa de 

Paterna, y como á un cuarto de legua de esta los baños llamadas de Paterna 

de la Rivera. Son varios los manantiales que nacen en aquel término pero el 

mas célebre y que sirve para bebida es la fuente llamada agria, cuyas aguas 

son concurridas desde 15 dejuniobasta 15 de setiembre. El terreno es pizarro¬ 

so; y el clima bastante cálido. 

Propied. fisic. Estas aguas son trasparentes é incoloras, aunque tienen 

en suspension inlinidad de partículas ocráceas que se precipitan en el fondo de 

los sitios por donde corren: su olor es hediondo no muy perceptible; el sabor 

picante y acídulo, con cierta estipticidad parecida á la de las sales de hierro. 

Pesan menos que el agua destilada y su temperatura es de 11°. R. Desprenden 

gran cantidad de burbujas gaseosas de tal manera que si se agitan en una bo¬ 

tella se convierten enteramente en espuma y aun suelen Jiacer estallar la bo¬ 

tella con esplosion. Hervidas pierden el olor y el sabor picante, toman color 

naranjado y forman sedimento como en las balsas. Están contadas entre las 

acidulas. 

Análisis química. Según D. Juan de Dios Ayuda, cada cincuenta libras 

de estas aguas jtienen: 

Carbonato de magnesia. . . . 20 granos 

-de hierro.16 

Sulfato de magnesia.19 

-de cal.26 

Ilidroclorato de magnesia. . . 10 

Sílice.12 

Ácido carbónico.Mucha cant. 

—hidrosulfúrico.corta cant. 

Virtudes médicas. Se usan como digestivas, laxantes, antihidrópicas, fe¬ 

brífugas de las intermitentes mesentéricas. etc. Generalmente se usan en 

bebida. 
Peralta (baños de) 

Con este nombre se conoce una casa de campo distante cuatro leguas de 

Madrid en la que se ha formado recientemente un establecimiento de baños, 

con bastante gusto y comodidades. Nace el manantial á una media legua de 

distancia en el barranco de Vuldelacueva, en terreno arcilloso. El clima es sa¬ 

no y apacible. Concurren los bañistas en los meses de verano sin que hasta aho¬ 

ra se haya fijado la temporada. No tienen médico director. 

Propiedades físicas. Estas aguas son cristalinas, inodoras, y algo amar¬ 

gas: mas pesadas que el agua destilada: su temperatura igual á la de la atmós¬ 

fera: desprenden bastantes burbujas gaseosas. Se consideran entre las salinas. 
Análisis química Estas aguas analizadas por los dignos profesores de far¬ 

macia 1). Antonio Moreno y D. Diego Lletgei catedráticos de esta ¡facultad con¬ 

tienen en cada libra las sustancias siguientes. 

Ácido carbónico. •.0,6 pulg. cúb. 

Aire atmosférico (con esceso de oxígenu). 0.4 

Bicarbonato cálcico.3,28 granos 

-magnésico.1,80 
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Cloruro sódico.6,35o 

-cálcico.0,506 

-magnésico.0,695 

Sulfato sódico. 85,598 

-cálcico.7,000 

-magnésico.7,795 

\irtudes médicas. Son muy convenientes estas aguas en las afecciones 

gástricas crónicas sin liebre: en las herpéticas, cefálicas y varias nerviosas: es- 

tan esperimentadas como anticloróticas, antirreumáticas, y también contra las 

herpes y otras enfermedades cutáneas. 

Puerto Li.ano. 

Se halla esta villa á 6 leguas de Ciudad Real, su capital do Provincia, al 

pie de una alta sierra en un clima muy templaJo. En su término en el prado 

llamado de S. Gregorio brota el manantial de la falda de la sierra de Santa Ana 

con gran violencia y abundancia: y no muy lejos de él hay otro que sale del 

fondo de un pozo que sirve de baño. El establecimiento de baños, muy mejo¬ 

rado hoy dia, se surte de ambos manantiales y es concurrido desde i.° de ma¬ 

yo hasta 18 de junio, y desde l.° de setiembre á 8 de octubre. 

Propied. físic. Estas aguas recien salidas del manantial son cristalinas, 

pero se enturbian por su esposicion al aire. Casi no tienen olor, y el sabor es 

agrio muy marcado con un dejo algo estíptico. Su densidad igual á la del agua 

destilada poco mas ó menos: y su temperatura es de 13° á 16° R. Desprenden 

gran cantidad de burbujas gaseosas y depositan un sedimento ocráceo por don¬ 

de corren. El agua del segundo manantial es con corta diferencia igual á la 

del primero, aunque sus propiedades son en grado mas remiso: son por con¬ 

siguiente acidulas. 
Ácido carbónico. 28, 67 pulg. cúb. 

Carbonato de hierro . . . 0,54 granos 

-de cal.1,70 

-de magnesia. . . 5,50 

-de sosa.1,56 

Hidroclorato de soss. . . . 1,49 

Virtud, medie. Tienen gran fama estas aguas para la curación de las en¬ 

fermedades del tubo digestivo, obstrucciones de los hipocondrios y cálculos 

urinarios. Igualmente están recomendadas contra la supresión de las reglas, 

sarna, hidropesías y otras afecciones. Su uso es interno y estenio. 

Quinto. 

Villa distante ocho leguas de Zaragoza á la falda de un cerro y margen de¬ 

recha del Ebro. A la salida del pueblo se encuentran dos manantiales de agua 

miner vi que brotan entro betas do arcilla y capas do piedra caliza, y reciben 

el nombre de Baño alto y Baño bajo según su disposición local. Cada uno de 

ellos surte un establecimiento de baños de moderna construcción y que son 

concurridos desde l.° de junio á fin de setiembre. 
Propiedades físicas. Estas aguas son claras y trasparentes, inodoras, do 

sabor magnesiano, untuosas al tacto. Pesan 1,0037; y su temperatura es de 

15" á 17°, Conservadas por algún tiempo toman un sabor mas desagradable y 
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como urinoso. Dejan un sedimento muy fino y ceniciento por donde corren, 

listan reputadas como salijias. 
Análisis química. La análisis mas reciente que tenemos de estas aguas 

es la practicada por los Sres. Moreno y Lletget, y Vínolas, actual Vlireolordel 

establecimiento: y parece que las han encontrado formadas en cada libra, de: 

Cloruro de magnesio, . . . 0,140 granos 

-de calcio.0,055 

-de sodio.5,090 

Sulfato de cal.16.600 

-de magnesia. . . . 2,900 

-de sosa.4,700 

Sílice.0,100 

Virtudes medicas. Gozan estas aguas de una propiedad laxante que las hace 

muy apreciables porque no causan dolores de vientre ni la menor incomodidad. 

Son también muy celebradas para las enfermedades venéreas y mas aun para 

los estragos causados por el mercurio: y reúnen ademas las virtudes de todas 

las aguas salinas. Se usan interior y esteriormente. 

Sacf.don ó Isabela. 

Son conocidos con los dos nombres unos baños situados á 1 legua de Sace- 

don y 9 1|2 de Guadalajara en la provincia de este nombre. Es uno de los es¬ 

tablecimientos mas bien montados de su clase; conocidas sus aguas según se 

cree de los romanos y apreciadas de los árabes que las llamaron Solom-Dir 
que quiere decir pozo de salud. El manantial brota del centro de un estanque 

que hay en la casa de baños con grande ímpetu y abundancia, pues se calcu¬ 

la en 1088 pies cúbicos de agua la que sale en cada hora. El clima es apaci¬ 

ble, y se halla embellecido el pais con grandes parques y jardines que hacen 

aquella estancia muy deliciosa. Son concurridos desde 15 de junio á 15 de 

seliemb re. 

Propiedades físicas. Estas aguas son claras y trasparentes, insípidas al 

pronto pero á poco rato se nota en las boca cierta sensación de estipticidad 

con un si es no es de amargo: son inodoras: de una gravedad específica casi 

igual á la del agua destilada y marcan 23° R. Dejan en el fondo y en las pare¬ 

des de los sitios por donde corren una materia que forma una especie de barniz 

verde oscuro. Pertenecen á las salinas. 
Análisis química. La última análisis practicada de estas aguas es la hecha 

por el laborioso farmacéutico D. Rafael Saez Palacios, y el actual director de 

los baños D. Manuel Perez Manso y parece que en cada cinco libras de agua 

contienen. 

Gas ácido sulfídrico. . . . indicios 

Ácido carbónico.2 pulg. 1 lín. 

Sulfato magnésico. 
Carbonato cálcico. . 
Cloruro magnésico. 
—•—-sódico. . 
-cálcico. 
Pérdida. 

17,9 \ 
9,6 J 

l’íj > 39,5 granos 

4’,1 
0,27 
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Con mas, indicios de materia orgánica, materia resinosa y sílice. 

Virtudes medie. Son muy recomendadas estas aguas en ciertas afecciones 

debidas principalmente á un estado de inervación: tales son las hipocondrías, 

gastralgias, cefalalgias, palpitaciones, etc. sirviendo por lo demas en todos los 

casos á que se aplican las aguas salinas. Se usan en bebida y baños. 

S. Agustín, Cercado de Colmenar. 

A G leguas de Madrid se halla la villa de S. Agustín, y en su distrito á dis¬ 

tancia de media legua se baílala fuente mineral conocida con los nombres de 

fuente del Cercado y fuente de la Sima. Estas aguas desapercibidas por mu¬ 

cho tiempo, han llamado recientemente la atención del gobierno quien hizo re¬ 

conocerlas en 1839 por una cemisio/i compuesta de los Sres. D. Diego Genaro 

Lletget y D. Vicente Santiago de Masarnau, en union del Sr. D. José Abades 

médico de los baños del Molar. De su examen resultó que la composición de 

estas aguas es idéntica en principiosá las de lasatíuas del Molar, si bien la can¬ 

tidad de ázoe es doble y la de ácido sulfídrico algo mayor, también. El terreno 

es muy frondoso y abundante de caza: el clima muy sano. 

Se lia construido un editicio para tomar baños: pero su mezquino estado 

reclama mejoras que solo el gobierno podria promover; y por su proximidad á 

la córte y buena calidad de sus aguas podria ser con el tiempo, mas célebre y 

concurrido que el Molar. No tienen médico director. 

Santa Agueda ó Guesalivar. 

Se halla el pueblo de este nombre á o leguas de S. Sebastian en la provin¬ 

cia de Guipúzcoa, situado en un pais muy delicioso y pintoresco', y bajo un cie¬ 

lo hermosísimo. Hay en él un establecimiento de baños que reúne la comodi¬ 

dad y hermosura á todos los medios que hasta el dia señan discurrido para ad¬ 

ministrar este medicamento, par lo que son muy concurridas sus aguas desde 

l.u de junio á lili de setiembre. Los manantiales son varios, los cuales tienen 

su origen en el monte Mura de naturaleza caliza, piritosa. El principal brota 

dentro del establecimiento en terreno también calizo y algo .maguesiano, y 

abastece todos los baños, chorros, estufas y demas que hay perfectamente en¬ 

tendidos. 

Propied. fisic. Estas aguas son claras y trasparentes, de olor sulfuroso, 

sabor análogo con cierto dejo dulzaino y salitroso: pesan especilicamente 1,005: 

y su temperatura es de 12u 11.: por donde corren dejan incrustaciones blan¬ 

cas, y por la acción del aire se vuelven opalinas. Cuando están estancadas for¬ 

man en la superficie una película ó nata como mucosa. Corresponden á las 

sulfurosas. 
Análisi. química. Estas aguas analizadas por el farmacéutico de Vergara 

D. l'edro Sanchez Toca lian dado en cada 10Û libras las sustancias siguientes: 

Ácido sulfídrico bien seco. . . . 93 pulg. cúb. 

Ácido carbónico.320 

Subcarbonato de cal. 327,443 granos 

-do magnesia. . . . 4,641 

Sulfato de cal. 429,051 

-de magnesia.218,417 
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--—de sosa. 283,089 

Cloridrato de magnesia.-166,130 

-de sodio.503,782 

Residuo carbonoso.15,690 

El Sr. D. Antonio Moreno, catedrático de química en esta córte quejas 

analizó posteriormente ha hallado casi el mismo resultado, con mas un poco 

de ázoe. 

Virtudes médicas. Las comunes á la mayor parte de las aguas sulfurosas. 

Uso interno y esterno. 

Segura de Aragón. 

Villa situada á 10 leguas de su capital, Teruel, en un clima aunque frió muy 

sano. El terreno de donde brota el manantial está compuesto de calizas rojas 

que forman riscos muy escarpados: sus aguas se reparten en los diversos de¬ 

partamentos del edificio que presenta cuantas comodidades y recursos pueden 

desearse. Es muy concurrido este establecimiento desde 15 de junio á fin de 
setiembre. 

Propiedades físicas. Estas aguas son cristalinas, incoloras, inodoras é in¬ 

sípidas aunque según algunos tienen algo de ácidas. Desprenden burbujas ga¬ 

seosas especialmente cuando se agitan. Su densidad es casi igual á la del 

agua destilada y su temperatura 19° R. enrojecen ligeramente el tornasol y se 

enturbian por la ebulición. Son acidulas. 

Análisis química. Están compuestas estas aguas, según el Sr. D. Ignacio 

Maria Saball, en cada doce onzas de las sustancias siguientes: 

Acido carbónico.1,237 

Hidroclorato de magnesia.. . . 0,93 

-de sosa.0,75 

Sulfato de cal.1,27 

-de magnesia.0,61 

-de sosa.0,45 

Sílice.cort. cant. 

Virtud, médic. No tienen indicación alguna especial fuera de las que son 

peculiares de las aguas acídulas, á escepcion de la eficacia que se dice tienen 

en las amaurosis y cataratas incipientes. Se usan en bebida y baños. 

Solan de Cabras. 

El valle de este nombre dista diez leguas de su capital, Cuenca, y se halla 

cercado de fragosas breñas de mármoles de diversos colores. En su centro 

brota un copioso raudal de agua mineral, que se recoje en una gran arca de 

piedra sillería y desde allí se reparte á los baños y fuente del magnífico esta¬ 

blecimiento que se ha construido en aquel punto, y en el cual nada falta á la 

elegancia y comodidad que pueden exigir los bañistas que concurren en gran 

número desde 15 de junio á 15 de setiembre. 

Propicd. físic. Son sus aguas cristalinas, incoloras, inodoras y desabor 

algo agrio y amargo: su temperatura es de 15" á 17° R : desprenden abundan¬ 

tes burbujas gaseosas y dejan por los sitios que recorren un lijero sedimento 
amarillo oscuro. Pertenecen ó las acidulas. 

Análisis química, lian sido analizadas por varios profesores de química y 

59 
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»Je medicina. A continuación ponemos las dos análisis que tenemos mas'cir- 

cunstauciadas de ellas: la primera está hecha por los Sres. I). Domingo Garcia 

Fernandez y D. Pablo Forner; y la segunda por D. Antonio Moreno. Para que 

la comparación pueda hacerse mejor hemos reducido á un mismo tipo de seis 

libras la cantidad de agua correspondiente á las sustancias siguientes : 

Ferriz. y Forner Moreno. 

Aire atmosférico. . 0,9 puíg. cúb. )) 
Ácido carbónico. . 5,7G 3,0 p. cúb. 

Ilidroclorato de sosa. . . . . 0,450 granos. 1,50 granos 
-de magnesia. . 0,708 0,96 
-de potasa. . . . 0,046 » 
Sulfato de sosa. . 1,400 1,62 
-de magnesia. . . . . 2,153 2.16 
-de potasa. . 0,450 » 

Nitrato de magnesia. . . , . 0,640 » 
Carbonato de magnesia . . . 1,200 1,98 
---de hierro. . . . . 0,292 » 
-de cal. . 8,155 4,9S 
Arcilla. » 
Sílice. . 0,140 » 
Sulfato de cal. • » 4,92 

Conformes estas análisis en los principales mineralfzadorcs, existe no obstan¬ 

te entre ellas una diferencia de algún valor cual es la presencia del hierro en la 

primera que falta en la segunda. Si efectivamente forman sedimento ocráceo 

por donde corren estas aguas, lo cual es un vehemente indicio de una sal fér¬ 

rica en disolución, podrá depender la diferencia, de haber sido analizadas las 

aguas por los diversos analizadores untes ó después respectivamente de haberse 

descompuesto la sal de hierro. La análisis de este cieno, si es que existe, seria 

una comprobación que creemos muy conveniente é importante. 

Virtudes medie. Las que hemos insinuado en la generalidad de las aguas 

acídulas. Se usan en bebida y baños- 

Tieíimas. 

Es el nombre de un pueblo de la provincia de Zaragoza de cuya capital dis¬ 

ta 24 leguas. En su término hay un establecimiento de baños que ofrece bas¬ 

tantes comodidades á los bañistas que concurren desde la de junio á lo de se¬ 

tiembre. Son varios los manantiales de aguas utermales que nacen del pie del 

cerro llamado de Petrillon; pero el que surte los baños es el mas inmediato á 

la población. 

l'ropiedades físicas. Estas aguas son claras, incoloras, de olor hepático, 

sabor algo salado y estíptico, untuosas al tacto; su temperatura es de 33.° De¬ 

jan en los sitios por donde corren un sedimento blanco en forma de filamentos, 

resvaladizo: y desprenden burbujas gaseosas. Pertenecen á las sulfurosas. 

Análisis química. Parece que cada libra de agua contiene una pulgada cú¬ 

bica de gas suifídrico y ademas; 
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¡L¿n Bicarbonato de cul. . : . 
-du magnesia. . 
Cloruro de sodio. . . . 
-de calcio . . . . 
-de magnesia. . . 
Sulfato de sosa. 
-de cal. 
Sílice. 
Materia orgánica . . . . 

No sabemos el autor de esta análisis. 

Virtudes médicas. Las de todas las aguas 

y bebida. 

I,0\ 
0,5 I 

16,5 / 
t,0[ 
0,5 }3Ü granos. 
8,4 
3.01 
0,5 I 

3,0 / 

sulfurosas. Se usan en baños 

Trillo. 

Esta villa se halla á 10 leguas de Guadalajara en la provincia de este nom¬ 

bre sobre las márgenes del Tajo y del Cifuentes que pasa por medio de ella. Su 

situación es bellísima y el clima muy sano. Tiene un establecimiento de baños 

distante un cuarto de legua de la población, el cual se compone de varios edi— 

Ocios que se surten de ocho manantiales cuyos nombres y naturaleza describi¬ 

remos después. Es uno de los mejores establecimientos de su clase asi por su 

elegancia, buen gusto y distribución, como por las comodidades que propor¬ 

ciona á los bañistas, que concurren en gran número desde 20 de-junio á 20 de 
setiembre. 

Propiedades físicas. Todas estas aguas son claras y trasparentes: des¬ 

prenden gran número de burbujas gaseosas, no tienen olor ni sabor sensibles; 

si bien las del manantial llamado de la Piscina parece que tienen algo de olor y 

sabor que tira á azufre. No cuecen bien las legumbres: dejan incrustaciones 

amarillentas en los sitios por donde corren. Su temperatura varia en los diver¬ 

sos manantiales á saber: en el de la Princesa es 2í, 5o: en el de la Reina 24°: 

en el del Rey, Fuente del Rey Sta. Teresa 2 3,51: en de la Condesa 23o- en 

el del Príncipe 25,5°: en el del Director 19,5°; en el Nuevo 2?,25°: yen el de 

Vá Piscina 21“ todos según R. Están consideradas como salinas aunque las del 

Director y Sta. Teresa contienen algo de hierro, y las de la Princesa hidróge¬ 

no sulfurado; dei que también parece tener alguna porción la del Director. 

Análisis química. Varias son las análisis que tenemos de estas aguas, y 

si bien no son contradictorias absolutamente, presentan diferencias notables en 

la proporción de sus principios constituyentes, por lo que es de desear que 

se analizasen nuevamente por una comisión que teniendo presentes todos los 

trabajos analíticos hechos hasta el dia por los Sres. D. Pedro Gutiérrez Bue¬ 

no, D. Casimiro Gómez Ortega, profesores de química y D. N. BrullyD. 

M. Gonzalez Crespo médicos, fijasen definitivamente su verdadera compo¬ 

sición. Nosotros nos abstenemos de espresar aquí circunstanciadamente el re¬ 

sultado de dichas análisis; contentándonos con indicar que los elementos prin¬ 

cipales de su composición son oxígeno, ázoe, ácidos hidroclórico y sulfúrico, 

cal, magnesia, algo de hierro los de Sta. Teresa y del director , y un poco de 
ácido sulfídrico este y el de la Piscina. 

Virtudes médicas Son muy ponderadas estas aguas para enfermedades 

tenidas por incurables especialmente de la clase de las cutáneas, en las úlce¬ 

ras rebeldes, aunque sea de origen venéreo y escrofuloso, heridas de armas de 



468 

fuego, reumas, afecciones gástricas, y aun se asegura que corrigen la impoten¬ 
cia accidental de la muger. Se usan en baño, ohorro y bebida. 

Villatoya 

Dista este pueblo 10 leguas de su capital Albacete, y se halla en ¡un valle 
á orilla del rio Gabriel: da nombre á unos baños que se encuentran en su tér¬ 
mino como á un cuarto de legua escaso de la población. Hay un solo manan¬ 
tial que abastece dos grandes balsas una para cada sexo , sin qué hasta el dia 
se hayan construido mayor número de baños, aunque ya se ha mejorado mucho 
el establecimiento. La afluencia de bañistas es bastante desde 15 de mayo á fin 

de setiembre. 
Propiedades físicas. Son estas aguas claras, incoloras', inodoras, ligera¬ 

mente estípticas, untuosas al tacto: desprenden gran cantidad de burbujas ga¬ 

seosas: su temperatura es de 21.° H. forman en la superficie una película iri¬ 
sada, y dejan en los sitios por donde corren ,un sedimento verdoso ocráceo. 

Están consideradas como ferruginosas. 
Análisis química. Según la practicada por los acreditados profesores de 

farmacia D. Francisco Miner y D. Antonio Benlloc contiene cada libra de agua 

los principios siguientes. 
2 pulg. cúb. Aire atmosférico. 

Acido carbónico. .... 3 id. y 5 lin. 

Sulfato de cal. 28,92 granos. 

-de magnesia. . . . 3,16 

Carbonato de cal . . . . 4,28 

Cloruro de calcio .... 45,03 

-de magnesio. . . . 0,24 

-de aluminio. . . • 0,32 

-de sodio. C,09 

Sílice. 0,85 

Oxido de hierro. . . , . 0,78 

Virtudes médicas. Están indicadas en todas las enfermedades sostenidas 

por atonía, como también en los reum as, dolores vagos, cefalalgias etc. 

Villa vie ja 

Esta villa de la provincia de Castellón de la Plana se halla á 3 leguas de 
su capital á la falda de la sierra de Espadan, bajo un cielo bellísimo, clima sa¬ 
ludable y posición sumamente pintoresca. Los baños que llevan su nombre 
fueron conocidos de los romanos, y en el dia se han hermoseado y mejorado 
considerablemente: siendo este establecimiento de los mejores de su c a¬ 

se Hay varios manantiales, pero el principal ,que nace de la montana de Ma. 
Bárbara y se denomina Fuente Calda es el que surte abundantemente los 

baños, los cuales son concurridísimos desde 15 de mayo á fin de jumo y desde 
15 de agosto á 10 de octubre. Los vecinos de la villa aprovechando gran porción 

de los otros manantiales que nacen dentro^ de la población han construido 
otros nueve establecimientos pequeños de baños, y combinan el uso desús aguas 

esteriormentc con el interno de las de la fuente Calda. Llamanlos Baños ca¬ 

lientes ó de los pozos. . . . ., 
Propiedades físicas. Estas aguas son Claras, incoloras, inodoras, insípidas. 



su peso específico es casi igual al del agua destilada: cuecen bien las legumbres 
y no cortan el jabón. Su temperatura os 24°. R. Las de los pozos calientes mar¬ 
can de 30° á 40° R. Son mas ligeras que el agua destilada, cortan el jabón y 
no cuecen las legumbres. Están consideradas unas y otras entre las salinas. 

Análisis química. Tenemos la análisis del Sr. D. José Menchero según la 

cual contienen cada 12 onzas de agua de la Fuente Calda las sustancias si¬ 

guientes. 
Subcarbonato de hierro. . 1,5 granos 

-de sosa . . . 2 

-de cal. . : . 2,25 

Hidroclorato de sosa . . . 4 

-de magnesia. . 2,5 

Sulfato de magnesia. . . . 1,5 

Sílice. . 1,5 

con algo de aire atmosférico y una materia vegeto animal. La de los pozos ca¬ 
lientes contiene los mismos elementos y algo de sulfato de cal y sulfato ácido 

de alúmina, pero ignoramos sus proporciones. 
Virtudes médicas. Se usan estas aguas combinando como se ha dicho el 

uso interno de las de la Fuente Calda con el esterno de la de los pozos, y en 
este caso se observan curaciones maravillosas, mas bien que cuando se usan so¬ 
las, para todas las afecciones en que se recomiendan las aguas salmo-ferrugi¬ 

nosas. 
Zaldivar ó Zaldua. 

Distante 6 leguas de Bilbao se encuentra la anteiglesia de Zaldivar, situada 
en un hermoso pais y espaciosa vega. El clima aunque montañoso es muy tem¬ 
plado en el verano, y los aires muy saludables. Tiene un establecimiento de ba¬ 
ños de moderna construcción, cuyas aguas conocidas desde muy antiguo por 
los habitantes con el nombre de fuente de Urgacija son muy celebradas por sus 
buenos efectos para la curación de ciertas enfermedades, son concurridas des¬ 

de l.° de junio a fin de setiembre. 
Propiedades físicas y Análisis. No tenemos detalles circunstanciados 

acerca de los caractères de estas aguas: pero sí de su composición, cuya análi¬ 
sis han practicado los Sres. D. Antonio Moreno y D. Diego Genaro Lletgct. 
De ella resulta que cada libra de agua contiene á la presión de 27 pulg. 13 lins, 

y á la temperatura de 17, 3° cent, las sustancias siguientes. 
Acido hidrosuIfúrico. . . . 3,04 pulg. cúb. 

Azoe. ..0)4 

Cloruro de magnesio . . . 3,7 granos 

-de sodio. . . . . 6,7 

Sulfato de magnesia . . . 2,8 

-de sosa. . . . . 2,8 

-de cal. . . . . . 14,8 

Nitrato, de magnesia , . . 0,4 

-de potasa . . . . 3.1 

Carbonato de cal. . . 
-de magnesia . . . 0,24 

Sílice. . . 0,4 
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Con algunos indicios de hierro y de materia vegetal. 

Virtudes médicas. Antiherpéticas, anti-reumátícas, desobstruentes, anti- 
cloróticas y demas propiedades que se atribuyen á las aguas hidrosulfúncas 

Hemos recorrido las aguas mas principales del reino lijándonos especial¬ 
mente en las que tienen médico director. Seria larga tarea enumerar los ma¬ 
nantiales conocidos hasta el dia y que son mas ó menos concurridos según las 
curas maravillosas que se citan de sus aguas. Bástenos indicar que pasan de 

quinientas las fuentes minerales de virtudes que esperimentadas, no habiendo 
provincia alguna de la Península que carezca de este precioso don de la natu¬ 
raleza. 

CRIADEROS MAS PRINCIPALES 

DE LAS ESPECIES MINERALÓGICAS DE ESPAÑA ,'(!). 

Familia del Silicio. Esta familia se halla sumamente esparcida en toda la 

península, ya constituyendo inmensas cadenas de montanas , ya diseminadas 
las diversas especies que la componen en todo su territorio, presentando cuan¬ 
tas variedades se han conocido hasta el dia, Jy ofreciendo egemplares magnífi¬ 
cos de los que puede verse una soberbia colección en el museo de historia na¬ 
tural de Madrid. Sus principales especies son: 

Cristal de roca. En Horcajuelo: Montseny: Pirineos: Careros de Estrema- 
dura, con las puntas llenas de dendritas negras capilares que hacen un bello 
efecto: en los cerros de S. Isidro se halla en cantos rodados que tallados y pu- 
imentados convenientemente han pasado en otro tiempo por diamantes con el 

nombre de diamantes de S. Isidro'. Vallecas. En Cataluña, Asturias y Valencia 
le hay de diversos colores. En Tamajon hay arena silícea purísima. 

Cuarzo común. Se halla en abundancia en todas las provincias: en Hor¬ 
cajuelo le hay fibroso con testura de amianto y lustre sedoso; también gris 
verdoso, radiado y cubierto de una capa de ónice. 

Cuarzo amarillo: abunda principalmente en Hinojosa de Duero de donde le 
llevan fuera del reino á tallar, y vuelve luego engastado con título de topa¬ 
cio de bellísimas tintas y que no pocas veces pasa por verdadero topacio. Los 
comerciantes de piedras mas concienzudos los venden con el nombre de topa¬ 
cios de la Hinojosa, con el que también se ha designado por algunos minera¬ 
logistas. 

Cuarzo violado, ametista. Le hay muy bello en Teruel, Monseny, Murcia, 
Pozo blanco y Almadén. 

Cuarzo sanguíneo, jacintos de Compostela. Santiago de Galicia: le hay 
en cristales perfeclísimos, ya de color sanguíneo, ya blanco, ya violado-ahuma¬ 
do y ceniciento con vetas negras, todos en el mismo criadero. También le hay 
en grupos hermosísimos que presentan unas masas redondas ó ovaladas, eriza¬ 
das de puntas y que figuran una especie de fresa, las cuales utilizan los diaman¬ 
tistas para perillas de pendientes y otras joyas. 

Allí mismo se encuentra también en inasa ó sea el llamado sinople. 

(I) Me ha parecido conveniente seguir en esta enumeración el mismo orden que sigue Gui- 
bourt, para que el lector pueda consultar con mas comodidad esto apéndice al mismo tiem¬ 
po que la obra. 
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Cuarzo ahumado, cuarzo negro. Mallorca. 

Cuarzo ventarina. S. Fernando. 
Calcedonia. Vallecas, Valencia, y cabo de Gata donde se hallan muy bue¬ 

nas ónices y otras variedades. En Teruel iiay calcedonias ostalagmíticas, on¬ 

deadas, teñidas de azul por el cobre. 
Cacholonga. Vilclies, provincia de Madrid. 
Pedernal. Es comunísimo. En Vallecas y Vilabert, le hay en estaláctitas, 

perforado,con dibujo en fortificación, dendrítico, etc. 
Queratites ó piedra cornea. Vallecas; Logrosan: S. Ildefonso, en donde hay 

pórfidos de base de esta piedra. 
Jaspe. Bellísimo y de infinitas variedades en cabo de Gata, Monjui, Val- 

verde del camino y diversos puntos de Andulucia, entre otros en Granada don¬ 
de hay el sanguíneo muy bello: Asturias. 

Opalo. Vallecas hay muchas variedades de él; y entre otras se encuen¬ 
tra en cristalizaciones parasíticas. El jaspe ópalo ó piedra pez también le hay 
en Vallecas. 

Familia del carbono. Grafito. Cordillera central de los pirinerfS : Marbella: 
Toledo: Sahun (Benavarre). 

Antracita. Vizcaya: Pajares: Sierra de S. Lorenzo: S. Ildefonso. 
l'lla. Asturias: Gerona donde se encuentra tan buena como la inglesa: 

Guadalajara: Benisalen (Mallorca) se hallan estipilas: Alunis cerca del Pedro- 
so: Otero de las Dueñas y Sabero (León): Orbó (Palencia: cañada del (Guadiato 
(Córdova): Villanueva del Rio (Sevilla): S. Juan de las Abadesas (Cataluña): 
Aragon: Valencia. 

Lignito. Se han descubierto muchos depósitos, especialmente en la provin¬ 
cia de Lérida en la confluencia del Segre y Cinca: Asturias. 

Azabache. Asturias: Daroca: Segovia. 

Sucíjio. Asturias: Villafranca y Quesa (Valencia): Alicante. 
Acido carbónieo. Le hay en los pozos de Pedret (Gerona): en muchas 

aguas minerales. 

Familia del azufre Abunda en la provincia de Murcia con especialidad en 
Hellin: Soria: Salamanca: Teruel: Vizcaya: Conil donde se encuentra en crista¬ 

les voluminosísimos y hermosos : Inestrillas (Logroño): Galicia: Benamaurel: 
Ville!. 

Familia del arsénico. Arsénico nativo. Se Italia en vetas en las minas de 
plata de Guadalcanal y en Cazada: Asturias. 

Familia del antimonio Estibina. Pándelo (Lugo): Santa Cruz de Múdela 
(Ciudad Real): Hinojosa de Eslremadura: Carabaja (Valencia de Alcántara): Sier¬ 
ra morena. 

Estibiconisa, óxido de antimonio hidratado. Lugo. 
Antimonio oxi-sulfurado. Pándelo: Múdela. 

Familia del oro. Oro nativo. Se encuentra en las arenas de algunos ríos; 
pero de los que mas comunmente se ha estraido son el Tajo, el Barro , el Sa- 
lor, el Guadalquivir y el Sil: 

En los barrancos de las inmediaciones de Granada, especialmente en el de 
Monlecaballo y en Huerto Tajal donde se han recojido pepitas de 30, 40 y 
mas granos: Cáceres en filones de cuarzo lácteo: Gerona en la cordillera que 
v a al mar, en cuarzo que lia dado hasta 17 onzas de oro por quintal: Galicia en 
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terrenos de aluvión, se lian recojido granos hasta de 4 onzas y mas: León: Gua¬ 

darrama: Asturias. 
Familia de la plata. Plata nativa. Guadalcanal: Cazalla: Hiendelaencina. 

Plata arsenical. Guadalcanal: Cazalla. 
Plata antimonial, discrasa. Guadalcanal. 
Plata bromurada y yodurada. Hiendelaencina. 
Plata sulfurada. Hiendelaencina. 
Plata sulfo-anlimoniada argiritrosa. Guadalcanal: Hiendelaencina muy 

bella y abundante. 
Plata clorurada: Hiendelaencina. 
Familia del mercurio. Mercurio nativo. Almadén: Almadenejos. 
Mercurio sulfurado. Le hay muy puro y cristalizado en Almadén: Teruel: 

Castellón: Alicante: Valencia: en los paseos y cercanías de Córdova. 
En Almadén hay una gran roca granítica de color rojo sanguíneo por la gran 

cantidad de cinabrio de que está impregnada Se encuentran en este punto to¬ 
das las variedades de cinabrio: Mieres (Asturias) so beneíicia con muy buen 

resultado. 
Amalgama nativo, mercurio argéntico. Almadén: Almadenejos. 

Mercurio clorurado. Almadén: Almadenejos. 
Familia del plomo. Galena. Abundantísima, especialmente en Linares: Fal- 

set (Tarragona): Sierra Almagrera: Hiendelaencina: Colmenar viejo: Trompa- 
cozulúa: Rivadesella: Vega de Rivadeo: Riotorto: Guipúzcoa: Sierra de Gador. 
cordillera que divide las Castillas. La hay de una porción de variedades. Abun¬ 
da la argentífera que es la que suministra las grandes cantidades de plata que 

hoy dia se esplotan en el Reino. 
Jamesonita. Muy abundante en Gerona. 
Melinosa ó plomo molibdatado. Linares. 

Plomo arseniatado: Linares. 
Plomo fosfatado, piromorftta. Linares: Oyarzun: Arico-Rurria. 
Plomo sulfatado, Anglesita. Linares: Arico-lturria: Sierra morena, le 

hay terreo: Oyarzun. 
Familia del bismuto. Bismuto oxidado. Serranía de Ronda. 
Familia del estaño. Estaño oxidado, casiterita. Monterrey (Galicia): Avion 

(Asturias): y otros puntos de estas provincias. 
Familia del titano. Rutilo, chorlo rojo. Le hay bellísimo en Horcajuelo: 

Colmenar viejo: cordillera que divide las castillas: Estremadura. 
Familia del molibdkno. Molibdeno sulfurado, Molibdenita. Colmenar vie¬ 

jo: S. Feliu de Guixols. 
Familia del uranio. Uranio verde, uranio fosfatado. Colmenar viejo. 
Familia del cobre. Cobre nativo. Linares; Riotinto: Colmenar: Baigorri: 

Tíjola ( Almería). 
Cobre sulfurado, chalcosina. Pirineos: Riotinto. 
Cobre y hierro sulfurados, chalcopirita, pirita cobriza. Linares: Riotinto: 

Colmenar: Oyarzun: Montilua (Vizcaya): Aralar y Gastelú (Guipúzcoa): Hino- 

josa de Córdova: Hinojos* de Duero: Teruel: Benasque: Baigorri: Archidona: 
Santisleban: cueva de D. Juan (Cartagena): Cataluñ a y otros muchos puntos. 

Cobre gris. Teruel: Benasque: la Creu (Valencia): Ataun (Guipúzcoa): 

Tíjola. 
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Cobre vidrioso, Ziguelina, cobre oxidulado. Le hay bellísimo en Linares: 

Córdova: Ataun: Riolinto. 
Cobre oxidado, Melaconisa. Colmenar viejo: Oyarzun: Gastelu. 
Cobre carbonatado azul, Azurita. Se encuentran ejemplares muy her¬ 

mosos en Linares, ya cristalizada, ya terrea: y en Molina, Galapagar, la Creu, 

Pavías, Tijola, Ataun y en casi todas las minas de cobre. 
Cobre carbonatado verde, Malaquita. En los mismos sitios que el anterior, 

siendo muy notable en Linares y Riotinto. También en la cueva de D. Juan 
(Cartagena): en Hinojosa de Córdova y en las demas minas de cobre. 

Cobre sulfatado, dañosa. Riotinto en disolución en las aguas de las mi¬ 

nas. 
La mayor parte de los ¡cobres de España contienen cantidades muy apre¬ 

ciables de oro y plata especialmente en Monterrubio (¡Burgos) y en Médulas 

(León). 
Familia del níquel. Niquelina. Gistau: Ronda, Málaga : Poblet: Santia¬ 

go del Estero. 
Familia del cobalto. Cobalto gris. Castellón de la Plana en las monta¬ 

ñas limítrofes de Teruel: Gistau.* Asturias, en Cabiales y Penamellera. 

Cobalto oxidado, cobalto negro. Gistau. 
Cobalto rojo, arseniato de cobalto, eritrina. Gistau. 
Familia del hierro. Hietro nativo. Se lia encontiado, según Proust, en 

Santiago del Estero, juntamente con el níquel arsenical. 
Hierro sulfurado intermedio, Leberquisa, Pirita magnética. Escorial. 

Hierro bisulfurado, Esperquisa. Baigorri. 
Pirita coman (bisulfuro). Muy común en casi todas -las provincias de Es¬ 

paña, en las vetas metálicas, en Jos terrenos de cristalización y de sedi¬ 

mento. 
Pirita hepática. Monjui. 
Pirita arsenical. Mispiquel. Pirineos: Salas (Asturias): Linares: Buslar 

viejo: Hinojosa. 
Hierro magnético. Le hay en el Escorial: en Galicia: Castropol (Asturias): 

Sierra nevada: Granada, diseminado en una serpentina. 
Arena magnética. Se ha encontrado en el rio Darro, mezclada con las are¬ 

nas de oro. 
Hierro oligisto especular. Jumilla: Lubrin. 
Hierro oligisto micáceo. Hellin: Anoeta (Guipúzcoa) : Anana (Alava). 
Hierro rojo compacto y térreo. Abunda en los Pirineos: Cataluña: Navar¬ 

ra: Vizcaya: Guipúzcoa: Alava: Linares: Sierra Almagrera: Pavías: Hinojosa de 

Córdova: Alcaraz: y en casi todas las provincias. 
Hierro hidratado pardo. Los mismos puntos que el anterior. Toledo, con 

impresiones de conchas. 
Hierro pisiforme. Ateca en una roca parecida al Rogenstein de los ale¬ 

manes. 
Siderosa, hierro espático. Abundantísimo. Pirineos: Cataluña: Vizcaya: 

Hinojosa de Córdova: Teruel: Linares: Baigorry: Gastelú: Somorroslro: Aldei- 

re (Granada): Lugo. 
Melanteria, sulfato de hierro. Guadalcanal: Font ferrusa (Barcelona): 

Cuenca: Aragón. 
BO 
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Familia del manganeso. Aceriesa. Pirineos: Puras (Burgos): Teruel: el 

Gredero (Toledo) donde la hay bulbosa inuy bella: Alcalá de llenares: 

Molar. 
Pirohisita. Los mismos sitios que la anterior. La hay muy pura en her¬ 

mosas agujas. 
IVolfram. Hinojosa de Estremadura: Colmenar viejo. 
Familia del Cedió. En las aguas minerales de Baños de Montemayor se en¬ 

cuentra óxido de cerio: debe por consiguiente existir en aquella formación al¬ 
guna especie mineralógica de este metal. 

Familia del glucinio. Berilo baslo ú opaco. Pontevedra: Miradores. 
Familia del aluminio. Esmeril. En las montañas de la Puebla de Al¬ 

cocer. • 
Distena, chorlo azul. Cardoso. 
Topacios. Parece que se han encontrado en Cataluña. Ignoramos el 

punto. 
Andalucita. Feldspato apiro. Horcajuelo; Andalucía. 

Macla. Santiago de Galicia: Cogolludo. 
Eslaurótida. Carnoso. 
Granates. Pirineos: cordillera que separa las Castillas especialmente en el 

Escorial: Cabo de Gata, abundantísimos, como también en Boyazo (Almería) en 

la rambla llamada de los granates. 
Granates rojos. Horcajuelo, en granitino formando el murkstein de los ale¬ 

manes: Toledo muy notables por su textura: S. Lorenzo, cristalizados y en masa 

en una roca verde de granito. 
Turmalina. Hay magníficos ejemplares en la cordillera de las Castillas, espe¬ 

cialmente en Bnitrago: Guadarrama; Horcajuelo las presenta estriadas. 
Arcillas. (V. en las rocas). Es abundantísima la plástica en muchas pro¬ 

vincias: las mas célebres son la de Zamora y de S. Hilario (Gerona): de que se 
bacon crisoles, ri tortas y otras vasijas muy útiles por lo refractarias. 

Arcillas ferruginosas. Abundantes en muchas provincias que es ocios0 
enumerar: Bol en Llanos. 

Tierra de Lemnos en Almería. 
Familia del cinc. Blenda. La hay muy bella enOyarzun: Monte Aliona jun¬ 

to á Qñale: Arnedillo: Zerain: Gaslelú: Alcaraz: barranco de la vaqueriza 

(Rioja). 
Esmühsónita. Alcaraz en union de la calamina. 
Calamina. S Juan de Alcaraz: Pirineos: Li nares: Aragon. 
Familia del magnesio. Epsomita. Vacia Madrid: Calatayud en agujas larguí¬ 

simas y de una cstremada sutileza, muy bellas: Fuente la higuera. 
divino. Gerona, en una lava compuesta, de color gris azulado. 

Talco. Sierra nevada: Pirineos. 
Esteatita. Aragon: Sierra nevada: Granada. 

Magnesita. Vallecas: Cabañas. 
Serpentina. Pirineos: Sierra nevada: Escorial. 

Jade. Escorial. 
Clorita. S. Ildefonso y otros puntos de la cordillera do las Castillas. 

Familia del calcio. Fluorina. Colmenar viejo: Carranza: Aragon: Monseny 

en magníficos cristales: y en otros varios puntos. 
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f".S0'ljs Partes y 1,0 10Jas varillados. Lo hay folicular en el cerra 
negro (Madrid) en magníficos ejemplares; como también en Añover de Tajo donde 
abunda mas principalmente el concrecional y fibroso, blanco y de color rojizo 

„,rTCr , aSlr° I8 6,1 Arace,,a ‘le li™™,clore,: Asturias XI 

“«t Ntrl'; sraZ!'aeS,[b0nillS WÍ"W“ * 
Cal carbonatada. La abundancia do esta sustancia en todas las provine ¡as 

casi nos escusa de hacer su enumeración: sin embargo citaremos lis varieda¬ 

des mas notables e importantes. Caliza compacta, con moluscos (ortoceras) 

«i¿rrred'“r,4 '*’•**•de ia ^ Æsi enlosado de esta ciudad que presentan ejemplares lindísimos y magníficos 

Z‘límT L ™1"e,ada’ 1« «* «le minJ mSSSt 
Marmoles. Granada: Valencia: Galicia: Guadarrama: y Fines (Alméria) 

blanco muy fino: es muy notable la colección de estos mármoles que se ostento 

í “,de His*"a n,atural de Madrid. Mármol hediondo. Solan de Ca¬ 
bras. Velez Malaga: Vado la tosa: Arcbidona. Caliza estalactitica. En mu- 
chas cavernas entre otras la de Arta en Mallorca: la cueva de les Dones (Va- 

CaU-afn?n , v-a dC C“er* Ca/Í3° fibr0Sa: Millares: AJbaida: Vizcaya. 
S Ah£ J “ vC!|?a: U"eCaS: Ara8°M- Crisíali^da, transluciente y opa- 

. Abundantísima. Vallecas en geodas y sobre ágatas. Caliza de edificar Col- 
menai viejo, de la que esta construido gran parte del Palacio nuevo de Madrid- 
es conocida con el nombre de piedra blanca de Colmenar, y contiene fósiles de 
moluscos. Catea hidráulica, creta que se amasa sin necesidad de mezcla di 
arena formando un amento que se endurece dentro del agua se halla en San 
Sebastian Caliza laográfica Montefrnr(Granada). Alabastros calizos cueva de 
D. Juan: Sierra de Cuenca: Mallorca: Valencia. Cal carbonatadagredosa ó creta. 
Se encuentra en grandes formaciones en los Pedroches de Córdova yen la Hiño- 
josa. Omitimos otras muchas especies por evitar prolijidad y porque son cono¬ 
cidas de todo el mundo: y concluiremos con observar que hay también aguas 
minerales incrustantes que revisten de carbonato calizo los objetos sumerHdos 
en ellas; tales son entre otras las del rio Gallo, las de la fuente de medra de 
Antequera y las de S. Miguel del Fáy (Barcelona). 

Espato tnanganesiado. Oyarzun. 

Aragomlo: En Molina de Aragon le hay en hermosos cristales sueltos v 
agrupados como también la variedad llamada coraloidá: Teruel: Burms- mí,,I 
glamlla: Pirineos. c ' 

Cal fosfatada, Apatito terreo. Logrosan (Extremadura): Papiol (Barcelona) 
Cal fluo-fosfatada, Esparraguina. Jumilla: Cabo de Gata. 
Cal titano-silicatada, Esfcna. Ilorcajuelo. 
Cal silicatada, cuero de montaña. Vallecas 
Id. Epidota. Escorial. 

Id Diópsida. Pirineos: Escorial y en toda la cordillera do las Castillas 

uJuJrin0la’. mCnda T,nea L°S mismos l)l,,ltos la anterior: y sen- 
n Gerona, y en Guadalajara, y otros puntos en capas. 

Id. Tremolila. Escorial. 

ciefrsSâ""0' U "aï C” Cl Escorial dc c»'»r y mperli- 

Id. Hedembcrgita. Olot. 



Espartinas: Carcavallana. 

Asturias: Mancha: Aragon: 

La va- 
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Id. Asbesto y Amianto. Se encuentran diversas variedades en Nuria. Sici- 

ra nevada: Asturias: Escorial: Bielsa (Aragon). 
Familia del estroncio. Celestina, cstronciana sulfatada. Comí. 
Estronciana carbonatada. M. Cordier dice haberla encontrado en gran 

abundancia en la Carolina. , , 
Familia del bario. Baritina, barita sulfatada. Es sumamente abundan 

en varios puntos: Caldas de Mombuy: Monseny: Buitrago: Teruel: Vizcaya. 
Almadén: Zarein: Torralba: la hay folicular en Colmenar viejo y co mpacta. 

Familia del sodio. Sal común, sodio clorurado. Es abundantísima, pero 

sus principales criaderos son: Minglanilla: Cardona: Vallierra: Villarrub.a: Ger- 
ry: Salas (Castilla): Belinclion: Monovar: Trago: Castellar y Remolinos. Se ha¬ 
llan hermosos ejemplares enteramente incoloros y diáfanos, como también azu¬ 

les y rojos perfectamente trasparentes. 
Thenardila, sosa sulfatada anhidra. Espartinas (Mancha). 

Glauberita, sosay cal sulfatadas. Villarrubia. 
Exantalosa, sosa sulfatada hidratada, Cervera. 

Sosa carbonatada. Monterrey. 
Familia del potasio. Nitro, potasa nilratada. 

Cataluña: Murcia: Rioja. . , , . 
Alumbre. Valle de Aran (Pirineos): Aragon: Valencia: Asturias. 

riedad llamada alumbre de pluma se encuentra en Almazarrón. 
Potasa silicatada, Mica. En todas las cordilleras principales: Buitrago: Gua¬ 

darrama: Colmenar viejo. _ .... .. 
Feldspalo, Ortosa. Abunda en todas las montanas, principalmente en Mon¬ 

seny, montes de Toledo, Guadarrama y Escorial: en Hiendelaencina la hay en 

cristales maclados muy bellos. 
Id. Albita, chorlo blanco. Pirineos. 
Feldspalo descompuesto, Kaolin. Se encuentra abundante en la cordillera 

que separa las Castillas especialmente en Guadarrama , Galapagar y Colmenar 

^Respecto de las rocas su noticia ya en parte está incluida en el de muchos 
minerales simples de los que hemos mencionado. Esto no obstante y para que 

no carezca el lector de una idea general de las que existen en nuestra penín¬ 

sula citaremos las mas ptincipales, á saber: 
Ampelita aluminosa. Pirineos: Guadalajara: Murcia. 
Id. qráfica. Marbella: Malgrat: Aragon: Asturias: Valencia. 

Arenisca roja antigua. Varios puntos especialmente en Almadén y Sieira 

de S. Lorenzo. , , , . , 
Arcillas. Ya hemos citado como minerales simples algunas de sus vaueda- 

des: aqui añadiremos que como rocas ó formando parte de los terrenos se lia- 
lian infinitas especies .le arcillas en casi todas las provincias pero parlici.1 r- 
mente en Aron (Aragon): Toledo: Talavera: Segovia : n.oja. &««. L» 

tierras botares en Asturias: Almería y Murcia. Las ardías esmcdtcas en i- 

lar™ü0lOlôi (CataluSa) y oíros puntos do Gerona y Pirineos de Aragón. 

Basanita. Gerona en una gran ostensión. 
Brechas. Tarragona, Tortosa y otras canteras de mármoles. Icruü la 

hav silícea y silíceo ferruginosa. 
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Cuarcita En muchos puntos; sobre todo al lado de las areniscas rojas an¬ 

tiguas como en S. Lorenzo. 
Dolomía. Es bastante común en los terrenos primitivos de que abunda 

nuestra península. 
Fcldspalo. Escorial: Buitrago: Molar: S. Ildefonso: Hiendelaencina en don¬ 

de le hay en cristales maclados con gran abundancia. 
Filadas. Escorial; Buitrago y otros puntos de las cordilleras principales del 

Reino. 

Gonfolita. Monserrate. 
Granito. Comunísimo en las principales cordilleras que cruzan el Reino en 

todas direcciones: le hay de grano fino en masas de grano mas grueso en va¬ 
rios puntos, especialmente en Galapagar, Escorial, Huelva, puente de Almaraz. 

También le hay de color de carne. 
Granito sienítico. Santa Olalla: Aracena: Almadén íes verdadera sienita). 
Granito porfídico. Le hay muy bello en Buitrago con cristales de felds- 

pato de 3 pulgadas de largos. 
Gneis. Abundante. Se puede citar como ejemplo el Escorial. 
Margas. Abundantísimas. Tales son entre otras la llamada tierra de Sego- 

via: las de Monjui: el Molar: S. Agustín. 
Mármoles. Ya hemos citado una porción de criaderos de mármoles de di¬ 

versos colores y variedades: por lo que solo liaremos aquí mención de una ca¬ 

liza convertida en mármol por la influencia de una erupción de pórfido augíti¬ 

co, la cual se halla en Navarra junto á Berruela. 

O/iolila. Sierra nevada. 

Oficalcio. Cataluña. 
Peperino. Cabo de Gata: Gerona y otros puntos. 
Pizarras. Son muy comunes en la mayor parte de las provincias especial¬ 

mente en Segovia: Galicia: Salamanca: Cataluña: Guadalajara: Toledo: Sierra 
Morena: Sierra de S. Lorenzo: Onda: Tamajon y otros puntos que seria largo 
de enumerar, hallándose de todas las variedades conocidas. En Ribes albes 

(Valencia) hay pizarras margoso-biluminosas. 
Pórfidos. Cataluña: Navarra: en Farena (Tarragona) hay un dique casi ver¬ 

tical de pórfido feldspático con la testura columnaria perpendicular á las pare¬ 

des de enfriamiento. 
Puzolana. Olot. 
Trapp. S. Ildefonso: Cataluña: Alméria: Murcia: es muy notable la testura 

columnaria del morron de los Genoveses junto al cabo de Gata: como también 

la vistosa columnata de Caslellfollit (Cataluña). 
Troquilo. Mazarron. 
Al trazar la anterior reseña de los principales criaderos de las especies mi¬ 

neralógicas de España, no ha sido nuestro ánimo formar la estadística completa 
de estas: pues^sobre que tal intento es ageno del objeto y fin principal de esta 
obra, seria harto diticil reunir todas las noticias y datos necesarias para llevar 

á cabo semejante idea. 
La mira única que nos ha llevado es la de que no carezcan nuestros lecto¬ 

res, especialmente si sen farmacéuticos, de las noticias mas esenciales acerca de 
las célebres localidades en que abundan las sustancias del reino mineral, que 

ya para uso médico ya como materias primeras en los laboratorios químicos 
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tienen diaria aplicación, y conviene que sepa lodo farmacéutico donde podrá 
encontrarlas. 

ADICIONES. (I) 

Pág. 122, articulo Antimonio oxidado, Sb203. No hace mucho tiempo que 
este óxido era una sustancia rara en mineralogía: pero de algunos años á esta 
parte viene en abundancia á Marsella como objeto de esplotacion, procedente 
de la mina de Sensa ó Serk'a inmediata álos manantiales de Ain-el-Beb-bouch, 
en la provincia de Constantino. Su forma es la de masas compuestas de crista¬ 
les aciculares, de lustre adamantino, y que presentan vacíos ó cavidades cuyas 

paredes son algunas veces de un brillante color amarillo. Los cristales presen¬ 
tan fácil clivacion en dos direcciones paralelas á las caras de un prisma recto 
romboidal, y que forman un ángulo de 136°58'. 

Posteriormente se ha descubierto en las cercanías de Sensa un óxido de 
antimonio de la misma composición que el anterior, pero de distinta forma y 

que cristaliza bajo otro sistema. Se presenta en masas sacaroideas, granujien¬ 
tas ó compactas, y cuyas cavidades están tapizadas de cristales octaédricos re¬ 
gulares. Su densidad es de 5,22 á 5,30, mientras que la del antimonio oxida¬ 
do prismático es según M. Mohs de 5,56. Por consiguiente el óxido de anti¬ 
monio natural es dimorfo, lo mismo que el producto artificial conocido con el 
nombre de Flores argentinas de antimonio, que exactamente presenta las mis¬ 
mas dos formas. (Ann. de chim et de phys, 1851 t. XXXI, p. 504.) 

Pág. 135. AI cuadro de la composición de los diferentes ejemplares de oro 
nativo se puede añadir el resultado de las análisis del oro de Californias, veri¬ 
ficadas por MM. Henry y Rivot. 

Henry. Rivot. 

Densid. 15,63 Densid. 15,96 
Oro. . 86,57 88,75 90,70 
Plata. . . 12,33 8,88 8,80 
Cobre.. . 0,29 0,85 » 
Hierro. . 0,54 indicios 0,3S 
Sílice. . . 0,00 1,40 1) 

99,73 99,88 99,88 
El oro de Californias está esparcido por todo el valle del Sacramento, en 

forma de pepitas rodadas, denudadas ó engastadas aun en un cuarzo lácteo que 
le sirve de ganga: ó bien en escamas en una arena negruzca de aluvión que 
cubre el valle ó forma el lecho de los rios. M. Dufresnoy que ha examinado 

esta arena la ha hallado compuesta de : 

(1) Estando ya para concluir la impresión do osle tomo, hemos recibido la segunda parto 
del tercero del original, y ai fin de ella estas adiciones de M. Guibourt A su obra, tas cuales 
no nos ha sido posible colocar en su respectivo lugar. Las pertenecientes a los tomos si¬ 
guientes tendremos cuidado do intercalarlas donde correspondan. (N. del traductor.; 
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Hierro oxidulado, obtenido por medio del imán. 59,82 

" " titanífero, y hierro oligisto con 
indicios de manganeso oxidado. . . 82 

Gergon blanco.; f20 
Cuarzo hialino. ... n ~n 

Corindon. .   ”«■» 
/-v , * ••••• O.u/ 

, ^ 1 °-. 0,29 
Pag 144 Despues de la plata clorurada y déla bromurada añádase la 

Plata cloro-bromurada ó embolita, encontrada en Copiapó ( Chile).. Tiene 

nllrior Pesa 5n806-°l0r ^M-Uuna est,eriorme"te y ««arillo verdoso en su 

cas Tamizo sp L’i V?° °S m°dÍficados Por facetas octaédri- 
cúbicl b ,allad0 coini)acta y amorfa, pero siempre con clivacion 

2/47‘- ^ñ:idase á los estados «atúrales del manganeso, el manganeso 
«, furado 0 haucrita encontrado en una mina de azufre en Kalinka (Ungria). 

e presenta en cristales dependientes del sistema regular, empastados en alú¬ 
mina y yeso: su dureza es igual á la del espalo fluor y su densidad 3,463. Es 

muía0 MS**11 6 blSUlfur° de hierro’ y su comPosicion conduce á la misma fór- 

Manganeso. . . . 45,19 X 2,811 = 127 1 

Aznfre.54,80 X 5, = 274 2 16 
Pag. 272. Habiendo examinado de nuevo M. Hermann la gibbsita’de Riche- 

mond analizada por M. Torres, ha demostrado que era un fosfato de alúmina 

hidratado, pero habiendo obtenido en cuatro análisis cantidades muy diferen¬ 
tes de alumina y de acido fosfórico, y casi la misma de agua, reina aun la ma¬ 

jor incertidumbre acerca de la composición de este mineral, que sin embargo 

dí¡L Pasar del genero de los hidratos de alúmina al de los fosfatos. Lo singu¬ 
lar es que M. Hermann ha encontrado en la hidrargilita la misma composi- 

c« nr:r"abia mmío áia este caso. He aquí esta composición: 

Alúmina. . . . 64,03 

Agua.34,54 

Ácido fosfórico. . . 1,43 

Ann de chimie por Millon y Reiset, 1848. pág. 155, y 1850. n 198 

g. 298. A Jos estados naturales del cinc, añádase el cinc arscniatado 
le compuesto se encuentra en un criadero de cobalto gris en la mina Daniel 

6 „SclmeeberS- |Jresenta un color rosa-carinesi debido al arseniato dé 
Ja o. Pesa 3,1: es casi tan duro como el espalo de Islandia. M. Koettig que 

le ha analizdo ha encontrado en él : ° q 

Ácido arsénico. . . 37,17 

Óxido de cinc. 5. . 30,’52J _ Fórmula 
Protóxido de cobalto. 6,91 ... 

7-de níquel. 2,00 As (Zn, Co, Ni)3 -t- 8H 
Agua. 23,40 — __ 

.indicios 

100,00 
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Macla 
Madera bituminosa 
_fósil 
Magnesia 
__aluminatada 
_boratada 
__-carbonatada anlndi a 
-----silicí fera 
_terrea 
_fluo-fosfatada 
_silicatada 

Y 388 
‘ 165 

257 
382 
398 
398 
297 
346 
402 
381 
382 
165 
217 
194 
293 
380 
379 
402 
379 
268 
402 

20 
347 
195 
402 
243 

97 
100 
100 

99 
99 
98 
98 
98 
99 

350 
194 
358 

15 
348 
333 

66 

347 y 

402 
283 

99 
99 

306 
312 
310 
309 
309 
309 
314 
314 

_ -alcalífero 
-bi-sulfurado 
_carbonatado 
-fosfatado 
-hidratado 
-oxidado 
_sesqui-oxidado 
-silicatado 
--sulfurado 
-tantalatado 
-tungstatado 
_y hierro fluo-fosfatados 

Mantillo 
Marcelina 

• Marekanita 
_opaca 
Marga 
_arcillosa 
Marmol , 
_amarillo de Siena 
___—azul de Wurtemberg 
-turquí 
—--brecha 
———campan 
-cipolino 
--de Bergamo 
-de Currara 
-de Florencia 
-de Languedoc 
-de Paros 
-de Santa Ana 
-granito 
-guinda ó griotte 
-lumaquela 
-negro 
-portor 

ruiniforme 

332 y 

-sacaroideo 
-sarancolin 
-verde antiguo 

308 
310 
308 
315 
305 
319 

63 
217 
349 
263 
199 
30 

103 
16 

394 
246 
249 
250 
474 
255 
250 
249 
247 
248 
255 
247 
253 
252 
252 
101 

y 255 
402 
381 
402 
297 
403 
333 
327 
332 
333 
333 
395 
327 
332 
333 
333 
332 
333 
333 
333 
333 
333 
333 
333 
332 
333 
104 

332 y 



Marmolila 
Mastodontes 
Megalosauro 
Megaterio 
Meionita 
Mêla tira 
Melanita 
Melita 
Menakanita 
Menilita 
Mercurio (extracción del) 
-argéntico 
-clorurado 
-sulfo-seleniado 
-sulfurado 
Mesóla 
Mesolina 
Mesolita 
Mesotipa 
Meteoritos 
Miargirita 
Micas 
-—magnesianas 
Micasquisto 
Mimotira 
Mina blanca de estaño 
-de hierro 
-de acero 
-de plomo 
Minerales mezclados 
Misorina 
Mispikel 
Molasa 
Molibdeno oxidado 
-sulfurado 
Monacita 
Morrillo 
Morvenita 
Mosasauro 
Mullerina 
Muriacita 
Muriato de amoniaco 
-de potasa 

Nacrita 
Nadelerz 
Nagelflue 
Nafta 
Natrón 
Natrospodumena 
Nefelina 
Nefrita 
Nemata 
Neoctesa 
Neoplasu 
Nigrina 
Niobio 

491 
320 Níquel (extracción del) 208 

10 -antimoniado 205 
; 15 arseniatado 208 

10 -arsenical 204 

340 Y 381 —.-arsenitado 207 

1 403 -bi-arseniu rudo 205 

287 -glanz 206 

203 -gris 206 

238 -hidrosilicatado 208 

80 -nativo 206 

151 -sulfo-anlimoniado 207 

145 -arseniurado 206 

150 --—sulfurado 206 

150 Niquelina 204 

149 Nitrato de magnesia 306 

347 Nitro 371 

347 -cúbico 368 

347 Nontronita 241 

379 
210 Obsidiana 381 y 4-tW 

142 --perlada 405 

380 y 384 Ocre 404 
379 -amarillo 297 

403 Ocres 291 

403 Octaedro agudo 38 

342 -obtuso 39 

226 -regular 38 

220 Oficalcio 404 

91 Oliolita 404 
393 O fita 404 

198 Oisanila 178 
221 Oligoclasa 381 y 388 
403 Olive nita tSfc 
179 Olivino 315 
179 Ónice 82 
258 Ópalo noble 85 

81 Oro blanco 116 y 126 
357 -de gato 384 

15 -de Nagyag 137 y 152 
137 -gráfico 116 y 136 
327 -nativo 131 
390 -paladiado 135 
371 -problemático 116 

-lelurado 136 

379 y 381 -—plomífero 137 
155 y i'68 Oropimente 118 

407 -talso 123 
103 Orlita 25» 
305 Ortosa 381 y 386 
388 Oruros de plata 135' 
379 Osmio 130 
321 Oxaverita 346 y 378 
404 Óxido de antimonio sulfurado 124 
234 -de arsénico sulfurado amarillo 120 
229 -negro de manganeso 249 
238 -rojo de cinc 300 
171 Oxuro mangánico 248 



492 
-mangano-mangánico 
Ouvarovita 
Ozokerila 

Pagodita de China 
•de Nagyag 

Paladio 
Paleoterios 
Panabasa 
Pangolin 
Paralelepípedo 
Paran ti na 
Pechblenda 
Pechstein 
Pechurano 
Pectolita 
Pedernal 
Peganita 
Pegraatita 
Peletierita 
Pelopio 
Penina 
Peperino 
Periclasa 
Periclina 
Peridoto 
-calizo 

-ferroso 
-hidratado 
-manganesiano 

247 -biográfica 333 
287 -molar 83 
104 -ollar 320 y 404 

-pesada 342 
379 -sanguínea 225 y 297 
379 Pimelita 208 
130 Pinguit de Wolkenslein 241 

15 Piníla de Auvernia 379 
145 y 188 -de Sajonia 284 

16 Pirita amarilla 218 
36 -arsenical 221 

346 -blanca 220 
181 -capilar 206 

405 y 407 -cobriza 186 
181 -común 218 
378 -magnética 217 

83 -marcial 218 
275 Pirofisalita 278 
405 Pirolnsita 249 
340 Piromérida 405 
174 Piropo 286 
324 Pirortita 258 
405 Piroxena 344 y 348 
308 Pisasfalto 103 
381 Plagionita 155 y 157 
315 Plata 138 
315 -(estraccion de la) 145 
316 -antimoniada 139 
316 '-sulfurada 141 

382 y 

359 y 

381 
387 

Perlita 
Perlstein 
Peso específico 
Petalita 
Petrolena 
Petróleo 
Petrosilex 
Petunzé 
Pez mineral 
Picnita 
Pícrofarmacolita 
Picrolita de Taberg 
Pictita 
Piedra cornea 
-de afilar navajas 397 
_de Bolonia 
_de caldereros 
_de chispa 
_de cruz 
_de edificar de Paris 
_de labrador 
_de las amazonas 
_de luna 
_-de toque 
_de tripas 
_hematites 
-lidia 

315 
405 
405 

53 
386 
103 
103 
388 
405 
103 
278 
341 
321 
342 

83 
408 
356 
225 
183 
283 
334 
388 
386 
387 
399 
327 
225 
399 

-arseniurada 
-bromurada 
-carbonatada 
-cloro-bromurada 
-clorurada 
-cornea 
-de gato 
-gris 
-nativa 
-roja 
-seleniada 
-su lio* antimoniada 

-negra 

-arseniurada 
-sulfurada 

-estibio-cuprífera 
-telurada 

-aurífera 
-vidriosa 
-yodurada 

Platinidos 
Platino 
Pleonasta 
Plesiosauro 
Plombagina 
Plomo 

-amarillo de C’ariutia 
-antimonilado 

142 
139 
144 
145 
472 
144 
144 
384 
145 
139 
141 
140 
141 
140 
140 
143 
140 
136 
141 
144 
125 
126 
313 

15 
91 

452 
4 59 
j 56 



--arseniatado i 61 
-carbonatado 164 
- —c!oro-arseniatado 161 
-carbonatado 165 
-fosfatado 162 
--clorurado 165 
-corneo 165 
-cromado 161 
-cromatado 160 
-fosfatado 162 
-goma 165 
-liidro-aluminatado 165 
-molibdatado 159 
-muriatado 165 
-nativo 152 
-oxidado 159 
-rojo de Siberia 160 
-seleniado 153 
-cuprífero 153 
-hidrargirífero 153 
—•-selenitado 152 
-sulfatado 163 
-sulfo-arseniado 155 
-sulfurado 153 
-antimonífero 155 

—bismuti-argentiferol55 
-cuprífero 155 
estibio-argentífero 155 
■■-cuprífero 155 

-telurado 152 
-aurífero 137 
-tungstatado 159 
-vanadatado 160 
Polibasita 143 
Policrasa 260 
Polilialita 364 
Polimignita 261 
Pómez 381 y 406 
Pórfido 406 
-arcilloso 394 
-negro 403 
-orbicular de Córcega 405 
-verde 404 
Potasa nitralada 371 
-silicatada 378 
-sulfatada 373 
--y alúmina sulfatadas 374 
Potasio clornrado 371 
Prasio 82 
Prelinita 347 
Prisma-cuadrangular oblicuo 37 
-exaedro 33 
-recto de base cuadrada 36 
-rectangular 36 
-romboidal 36 
Protogina 406 
Proustita i 40 

493 
Pseudo-albita 379 
Pudinga caliza 407 
Pudingas 406 
-porüroideas 403 
Pudingstone 407 
Pumita 407 
Puzolana 407 

Quincita 319 

Rafilita 345 
Refracción sencilla y doble 61 
Reino inorgánico 8 
-orgánico 8 
Rejalgar 117 
—-falso 120 
Resina de Higligate 107 
Resinito 85 
Relinasfalto 106 
Relinita 106, 382 y 407 
Riacolita 381 
Ripidolita 324 
Roca de topacio 278 
Rocas 393 
Rodio 131 
Rodonita 255 
Romeina 342 
Rotación de la tierra 22 
Rubelita 290 
Rubi balage 312 
-de Bohemia 81 
-—espinela 312 
-oriental 271 
Rutenio 131 
Rutilo 177 
-laraeliforme 178 

Sabores 58 
bahlita 348 
Salitre 371 
Sarcolita 345 
Sardónice 182 
Samuita 408 
Saturosa 142 
Sal amoniaco 390 
-de duobus 373 
-de Epso.m do Lorena 364 
-gema 360 
-marina 360 
Sebee lila 342 
Schelio calizo 342 
Sclielitina 159 
Sclielot 364 
Scliererita 105 
Scliilfglasers 459 
Schwarlzgulügerz 191 
Sebo de montaba 106 



m 
Sefita 
Selagita 
Selenita 
Selenio 
Semelina 
Serpentin 
Serpentina 
Siderocrista 
Siderosa 
Sienita 
Silex corneo 
-molar 

-piromaco 
Silicatos alcalíferos 
-calizos 
Sílice 

-hidratado terreo 
Silimanita 
Silomelana 
Silvano 
Sinople 
Sistema bino-singular 
--cuadro octaédrico 
-cúbico 
-exagonal lD 

isoáxico 
■monoclínico 
•octaédrico rectangular 
prismático recto de base 

408 
408 
327 
445 
342 
404 

320, 404 y 408 
408 
226 
408 

83 
83 
83 

378 
344 
79 
86 

280 
248 
136 

82 
44 
44 
43 
47 
43 
50 
45 

cuadrada 
-rectangular 
romboidal 

-oblicuo no simétrico 
-simétrico 

44 
45 
45 

-rectangular oblicuo 
-regular 
-rómbico 
-romboédrico 
-rombo-octaédrico 
-singuláxico binario 
-temo singuláxico 
-tetragonal 
-triclínico 

Sistemas de cristalización 
Smithsonita 
Sodalita 
Sodio 
_-—clorurado 
_y aluminio fluorurados 
Soplete 
Sosa boratada 
.-carbonatada 
.-nilratada 
.-sulfatada anhidra 
___hidratada 
__y cal carbonatadas 
_—-sulfatadas 

Spargelstein 
Spechstein 
Sperkies 
Stercus diaboli 
Sucinita 
Sucíno 
Sulfato de magnesia 
Sulfuraría 
Sulfuro de arsénico 
--doble de cobre y plata 

Tabla de las bases 
-de los ácidos 
-do los cuerpos simples 
Tacto 
Talco de Venecia 

-escamoso 
-granular 
-laminar 

Talsquislo 
Tantalita de Batiera 
-de Suecia 
Tántalo 
Tártaro vitriolado 
Tefrina 
Teluro 
--gráfico 
Tenacidad 
Tenantita 
Terbio 256 y 
Terrenos clismíanos ó de acarreo 
_-de sedimento inferiores 

50 -de transición 
50 -intermedios 
43 -jurásicos 
45 -plusiacos 
47 -primitivos 
45 ---secundarios 
45 -talásicos 
47 --terciarios 
44 Tetraedro 
52 Tetralilina 
43 Thalita 

301 Thenardita 
379 Thomporlira 
359 Thomsonita 
360 Thonscheifer 
370 Tierra de bataneros 

65 de Chipre 
368 --de Colonia 
365 de Lemnos 
368 de porcelana 
363 -de Siena 
363 -de sombra 
364 de Verona 
363 -podrida 

291fy 

378 y 

339 
318 
220 

97 
286 
107 
306 
414 
117 
186 

73 
74 
72 
59 

317 
318 
318 
317 
398 
254 
253 
174 
£73 
409 
115 
136 
30 

190 
259 

19 
17 
17 
14 
14 
17 

133 
14 
17 
15 
17 
33 

252 
345 
363 
409 
347 
409 
296 
378 

99 
297 
294 
298 
298 
379 

86 
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_sellada . 
—_verde de la Craie 

_de IJuglivur 

Tierras comestibles 
Tinckal 
Tinta simpática 
Titánidos 
Titano anatasa 
_r_(luorurado ferrífero 
--oxidado 
Toba basáltica 
Toldliegende 
Topacio 
_de Bohemia 
_del Brasil 
-de indias 
—-—oriental 
Topasfeld 
Topazoüta 
Torita 
Torio 
Transparencia 
Trap 
Trapezoedro 
Trapila 
Trapórfido 
Traquito 
Traulita de Bodemais 
_de Riddarhytta 

Travertino 
Tremolita 
Trifania 
Triiilina 
Trilobitas 
Triplita 
Tripoli 
Trombolita 
Tro na 
Tschewkinita 
Tufaita 
Tulita 
Tungstein 
Tungsteno 
Turba 
Turmalina 
Turquesa 

Hila 
-antracitosa 
-compacta 

097_grasa de llama larga 
279 __-—maréchale 

240 -y dura 
298 -papirácea 
368-seca de llama larga 

215 Ulmita 
174 Ultramar 
178 Uranio 
477 --—fosfatado 
477_hidro-oxidado 
405 -oxidulado 
408 Uranita 

271 y 277 
81 y 271 

271 
81 y 271 
81 y 271 

278 
286 
262 
256 

60 
409 

40 
409 
403 
409 
241 
241 
335 

344 y 350 
358 v 386 

* 251 
14 

251 
86 

196 
365 
258 
405 
346 
342 

Urao 

Variolita 
_de la Durance 
_del Drac 
Vegetales 
Venlurina 
Verde de Córcega 
_montaña 
Vesuviana t 
Vidrio de antimonio 
Villarsita 
Vitriolo azul 
Volcanes 
Wacka 
Wackita 
Wagnerita 
Warwickita 
Wavelita 
Websterita 
Weissgultigers 
Wernerita 
Wismuth-bleiers 
Wolfram 
Wollastonita 

Xanlita 
Xenolita 

Yenita 
342 Yeso 
101 
288 Zafirina 
276 Záfiro blanco 

--de agua 
94-oriental 
95 Zafre 
96 Zoisita 

90 
95 
95 

97 y 104 
97 
99 

378 y 382 
180 
182 
182 
181 
183 
365 

394 y 409 
410 

396 y 410 
11 
82 

317 
199 
346 
125 
316 
201 

20 
409 
409 
314 
177 
277 
274 

155 y 158 
346 
155 
252 
344 

- 

341 
281 

243 
327 

82 
271 

271 y 321 
271 
209 
345 
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ERRATAS PRINCIPALES. 

Páq. Lin. 
13 9 

id. 29 
16 34 
17 14 
32 26 
id. 38 
33 38 
34pcnult. 
39 últ. 

Dice 
nea 

perdiese 
rastornaba 

cresta 
deriniuan 

civilización 
obtenidos 

aliadas 
284 

Debe decir 
Ígnea 

pudiese 
trastornaba 

creta 
determinan 
clivacion 
obtenidas 
alidadas 

28' 

Pág. Lin. 
198 26 

206 4 sub. 
208 24 
213 27 

226 18 
230 7 sub. 

Dice 
Peróxido de 

cobre 
A2S 
190 

arseniato de 
Cobalto 
hidrato 
7 =4 

40 25 faltan las citas de las ligs. 24 234 24y28 AsvAs2 enlas 
y 25 dos fórmulas 

55 3 constante es constante 239 21 3,61 
72 Peso molecu- id. 28 Fe'Til 

lardeIRutenio es 651,39 
id. Multip. molec 258 5 3Ca3p 

del Bismuto es 0,7517 
73 36 Antimonio Aotimnnico 263 19 circona sili¬ 
74 5 9,5755 0,5755 catada. 
75 25 0,0224 0,0244 267 6 que la fena- 
76 46 teluros telururos kita 
87 35 pajitas escamitas 270 4 gipsita 

104 1 carbon carbono 272 38 
.OI 

Alumina hi¬ 
id penult. 88,75 85,75 dratada ó qiv- 

111 29 antomasia antonomasia 
o r 

sita 
id. id. sulfataraon solfatara 273 8 diasporo 

116 21 97 79 276 15 57,45 
128 9 Rodio Iridio 279 12 34,30 
id. 10 Prodio Rodio. 297 8 cristales 

131 antep. 19,5 19,25 298 13 No viene 
134 39 90 milésimas 900 milésimas 
135 27 Ag Au5 Ag Au6 319 6 sub. Mg Si 
142 8 antimoniada, antimoniado- 326 3 

o 

es nuro 
sulfurada sulfurada 338 34 

Vw 1' U 1 v y 

1,006 
155 35 Pb^AgFe3 Pb*2AgFe2 341 26 aguisados 

Sb3S» SSbS» 342 penúl. espinela 
156 29 15,262 16,262 347 3 Pakolita 
159 5 6,s94 6,194 353 32 3,29 
165 9 sub. 15 13 364 26 160°30' 
167 31 84 94 . 377 13 y 14 todas partes 
168 8 31,66 34,66 384 9 25 á 36 
id. 6 sub. -+- 5Pb ■+■ 5PbS 392 32 2H2FO 

179 penúl. ó oxidado oxidado, ó 

194 35 2Cu5 As 3CuSAs 

Debe decir 
Peróxido de 

hierro 
As2S 
190 

arsenito de 
cobalto 

hidratado 
67= 4 

i As y As2 

Zn 3,61 
FeSTi4 

3Casp 

circo na hidro 
silicatada 

que en la fe- 
nakita, 
gibbsita 

Alúmina tri- 
hidratada ó 

gibbsita 
diáspora 

47,4o 
34,20 

crisoles 
Nos viene 

2MgSi 
puro es 
0,006 

agrisados 
espinclina 

Facolita 
4 29 

lie’1'30' 
todas suertes 

35 ó 37 
2H20 . 
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HISTORIA NATURAL 

PARTE PRIMERA. 

VEGETALES. 

Los vegetales son unos seres vivos, desprovistos de sensibilidad é incapaces 
de movimiento voluntario. Tal es en pocas palabras la definición de estos seres, 
cuya falta de sensibilidad y de locomobilidad los distingue de los animales, y 
que en la calificación de vivos indicamos que gozan de las demas propiedades 
de la vida, cuales son la nutrición por inlus suscepción, el crecimiento, el desar¬ 
rollo y la reproducción de la especie, mediante un conjunto de órganos apropia¬ 
dos á estas diversas funciones. 

Los vegetales, como sucede en los animales, unas veces están compuestos de 
un número considerable de partes distintas perceptibles á la simple vista, que 
nacen ó se desarrollan sucesivamente; y otras parecen formados de una masa 
sin apéndice alguno, en laque casi no se descubre indicio de organización. Sin 
embargo, examinada con el microscopio cualquier parte de un vegetal, siempre 
en última análisis se la encuentra compuesta de un gran número de saqnitos ó 
cavidades de varias formas, y que son la base de los diferentes tejidos vegeta¬ 
les. listos pequeños órganos elementales se distinguen con los nombres de cel¬ 
dillas, células ó utrículos, clostros y vasos. 

La célula, ó mejor dielio el utrículo, que es el punto de donde parle toda la 
organización vegetal, es un pequeño saco con paredes propias, de figura esfé¬ 
rica ó elipsoide cuando tiene suficiente libertad para desarrollarse; y que reu¬ 
nido con otros semejantes forma el tejido vegetal mas sencillo llamado tejido utrí. 
cular, ó parenquima. Cuando los utrículos están poco apretados unos contra 

otros, conservan su forma redondeada, (lig. I ) dejando necesariamente cutre 
si intérvalos á que se dá el nombre de mealus ó espacios mler-utriculares: 
pero cuando están muy comprimidos por hallarse reunidos muchos en un corto 
trecho, desaparecen los'espacios, y adquieren los utrículos la forma poliédrica 



2) que aunque por lo común es un ddclecaedt o pentagonal cuyo coi le ie— 
presenta un exágono, puede también ser cubica, rectangular o cilindrico—re¬ 

dondeada (fig. 3). . 
El clostro palabra derivada de una voz griega que significa huso es una 

celdilla mucho mas larga que ancha, terminada en punta por ambas estremidades 

Fi". \ 
Fie o r iD a- Fií 

Fig. 4 

(lig. 4). Estas celdillas estrechándose unas contra otras y reuniéndose por sus 
puntas de modo que llenan los huecos que sin esta disposición quedarían in¬ 
termedios, (lig. 3) forman un tejido resistente que á la simple vista parece 

Fig. 5 compuesto de partes sólidas , delgadas, largas y 

paralelas á que se ha dado el nombre de fibras, y 
á su reunión el de tejido fibroso ; que es el que 

constituye la parte sólida y resistente de los vege¬ 

tales, ó sea el leño ó madera. 
Desde el momento que empieza á presentarse 

la célula como órgano distinto, es un pequeño sa¬ 
co formado por una membrana simple , continua y 

homogénea , en cuyo estado puede permanecer sin 

mas que variar su volumen y figura (lig. 3 y 4): 

pero otras veces en época mas avanzada se forma 

en su interior una segunda, una tercera y aun 

mas membranas, las cuales cuando se estiendon 

con uniformidad en el interior de la primera no se 

percibe cambio alguno en su aspecto aun con el 
microscopio, observándose sofo que refracta la luz 

con mas fuerza. I'ero con mucha mas frecuencia 
l¡ 1 sucede que las nuevas capas presentan soluciones 
* de continuidad engruesándose en unos puntos mas 

que en otros, lo cual imprime nuevos aspectos á las células semejantes á los que 

representan las figuras 6, 7, 8, b. , 
l as células pueden llenarse también de materia estrana á su propia sustan¬ 

cia, como por ejemplo de gránulos de almidón, de clorofila, de cristales desa- 

,CS Los^vasos^son unos tubos ó conductos abiertos por ambos estreñios, y por 
consiguiente á propósito para la transmisión de los finidos vegetales líquidos ó 
aeriformes. Es fácil concebir su formación suponiéndole ó bien las células 

cilindricas ó bien los clostros (fig. 3 yo) se han unido punta con punta, reab- 



serviéndose el plano do separaeion ó destruyéndose por el empuje de los fluí- 

Fit Fig. Fit Fig. 9 

■ '• 

$ 
fe 

¡É 

pos: liipólcsis que pare¬ 
ce bien fundada si se 

considera que los vasos 
vistos al microscopiopre- 

sentan en su superficie 

•a misma disposición de 

puntos , rayas, cintas ó 

espirales que las células 

(fig. 10, 11, 12 y 13). 
Vasos en espiral ó 

traqueas. Están forma¬ 
dos de una membrana ci¬ 

lindrica, en cuyo interior se halla un hilo de color blanco de nacar arrollado e» 
espiras muy apretadas semejantes á los alambres elásticos de unos tirantes (fig. 14 
y 13), y susceptible de desarrollarse’como estos, si se le estira en el sentido de 
su longitud. A estos vasos se les ha dado el nombre de traqueas, porque parece 
que están destinados á la circulación del aire en los vegetales; habiéndose creí¬ 
do por mucho tiempo que estaban formados del hilo espiral solo estrechamente 
apretado y sin membrana esterior, porque esta por lo común se rompe cuando 
se prueba á estirarle: pero examinando estos órganos en un trecho suficiente¬ 
mente largo, se ha visto que terminan en forma de buso continuándose con otros 
semejantes (fig. 10) exactamente lo mismo que los clostros del tegido leñoso 
(fig. 5): de manera que se deben considerar como una simple modificación 
de esta célula. 

Fasos laticíferos. Difieren bastante de los anteriores para que pueda du¬ 
darse que son el resultado de una modificación. Son cilindricos, ó bien infiados 
desigualmente, formados de una membrana homogénea y trasparente, y anasto 

Fig. 10 Fig. 11 Fig. I Fig. 13 
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minados entre s! por medio de ramificaciones transversales ((¡g. 17). Sirven 
para conducir la savia elaborada que il .‘be nutrir el vegetal, y á la que M. 

ScliulLz lia designado particularmente con el nombre de lalex. 
Ademas de las células y vasos de que acabamos de hablar presentan los ve¬ 

getales otras dos especies de cavidades que son las lagunas y los reservatorios 
de los jugos propios. Entiéndense por lagunas unas cavidades llenas de aire 

que se forman en el interior de las plantas por la rotura del tejido celular: ocu¬ 
pan con frecuencia una gran parte de los tallos herbáceos, de tal modo que pa¬ 
rece que todos los tejidos han sido empujados hacia la circunferencia, como se 
ve, por ejemplo, en los tallos huecos de las gramíneas y délas umbelíferas. Los 
reservatorios son otras cavidades esparcidas por entre el tejido celular origi¬ 

nadas por efecto de la acumulación délos jugos especiales, gomosos, resinosos, 
gomo-resinosos, oleosos etc., y acaso primitivamente por la espansion de los 

espacios inter-utriculares. 
Epidermis. Dase este nombre en los vegetales á un órgano en forma de 

una membrana incolora y trasparente, que cubre todas las partes espuestas á la 
acción del aire. Consta de dos partes esta membrana: la esterior es una pelí¬ 
cula muy sutil llamada cutícula que no presenta indicio ninguno de organiza¬ 
ción, áesccpcion de unas pequeñas hendiduras diseminadas sin orden, que se¬ 
mejan unos ojales y corresponden á los estomas: la interior consta de una y 

aun algunas veces de muchas capas de células desecadas que por lo general 
son mayores que las del tejido celular subyacente. La epidermis de los vege¬ 
tales celulares ó acotilédoues, y de las raices de vegetales vasculares que no 
están espuestas á la acción del aire, no presentan mas parles que estas; pero la 
de las partes de plantas vasculares espuestas al aire tiene de trecho en trecho 

unos órganos particulares llamados estomas ó poros corticales, los cuales están 

Fig. 10 
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constituidos por un rodete ó nudillo doble separado por una hendidura, y pare¬ 
cen estar destinados ó bien á una especie de respiración mediante la introduc¬ 
ción del aire en su interior, ó bien á Ja exalacion de vapores ó 'á la transpira¬ 
ción. La figura 18 representa un colgajo de epidermis tomado de la cara supe¬ 
rior de una hoja de ranúnculo acuático: e,e son las celdillas de la epidermis y 

s,s los estomas. En la figura 19 se vé el corle vertical de la epidermis de una 

F ig 18 Fig 19 

hoja de rubia de tintoreros: e,e figuran las celdillas trasparentes é incoloras de 
la epidermis; p las del parenquima verde subyacente ; s un estoma, dejándo¬ 
se percibir en la figura que las dos células que le forman son de la misma na¬ 
turaleza que las del parenquima ; l representa una laguna ; y por último m de" 
signa los espacios inter-utriculares. 

Hemos dicho anteriormente que muchos vegetales están compuestos de gran 
número de partes distintas perceptibles á la simple vista, las cuales nacen unas 
de otras. Las principales de ellas que á su vez están formadas de otras muchas 
son la raíz, el tallo, la yema, la hoja, la flor, y el fruto. Vamos á examinarlas 

sucesivamente. 

BSnlz. 

Asi llamamos á la parte del vegetal que penetrando en la tierra le mantiene 
adherido á ella. Algunas veces se estiende en el agua, otras está implantada 
en otros vegetales, y entonces la p'anta á que pertenece recibe el nombre de 

parásita. 
Paktes principales. En el mayor número de raíces se dejan ver dos par¬ 

tes; el cuerpo, que es la porción mas perceptible y que puede ser simple ó 
dividido; y las radículas 6 raicillas, que son las divisiones estreñías de aquel 

y sirven para chupar los jugos de la tierra y transmitirlos á la planta. Algu¬ 
nos autores admiten otra tercera parte que es el cuello: pero este no es otra 
cosa por lo general mas que un tallo que ó bien es sumamente corto como en 
muchas plantas herbáceas, ó está modificado en su aspecto y en algunas de sus 
funciones por su estancia debajo de la tierra como sucede en los heléchos. En 
los vegetales leñosos cuya raiz y tallo son bien distintos, el cuello es solamente 

un plano imaginario entre estos dos órganos. 
Duración. Las raíces en cuanto á su duración se denominan anuas cuando 

nacen y mueren en el mismo año: bienales cuando mueren al fin del segundo 

año, y perenes ó vivaces cuando viven mas de dos años. (1) 

(1) Las plantasse dividen lo mismo que las raíces en anuas, bienales y perenes. Las 
primeras nacen, fruclilicany mueren dentro del a'io como la amapola (papaver r/ucas. . 

Tomo II. á 



Dmecciox. F,as raíces son perpendiculares, oblicuas y horizontales : cuvas 
voces no necesitan esplicacion. 

Division. Lus raíces son sencillas, ramosas, en hacecillos y en cabellera. 
La raíz sencilla es única ó sin division ninguna, como la zanahoria. La ra¬ 
mosa es la que se divide en diferentes ramos no muy numerosos y de bástanle 
grueso como el ruibarbo. Los otros dos nombres se aplican ú las 'raíces que se 
dividen en tanlasjnirt.es y tan pequeñas que ó bien representan hacecillos de 
libras enteramente distintas y numerosas como en la angélica ó una especie 
de cabellera como en la fresera. 

Foii.ua. Son tan variadas las formas de las raíces que es difícil dar loda la 
esaelitud que es de desear á los términos de que nos valemos para esplicarlas. 
Sin embargo se llaman fusiformes, las que van adelgazándose desde el cuello 
hasta su parte interior, como la remolacha : tortuosas ó contorneadas , las que 
se doblan sobre sí mismas en diversos sentidos, como la polígala, la bistorta: 
articuladas las que do trecho en trecho presentan articulaciones, como la 
graciola : tuberculosas y granugientas cuando están formadas de tubérculos, 

ó de granos redondeados separados unos de otros por raicillas fibrosas como 
la filipéndula : tuberiferas de Richard, las que presentan en diversos puntos 
de su estension tubérculos voluminosos y redondeados, los cuales son mas 
bien yemas subterráneas que verdaderas raíces (I). 

ISstan compuestas casi cu su totalidad de fécula amilácea y en cuanto em¬ 
piezan á desarrollarse arrojan el nuevo tallo encerrado en su interior, tales son 
la patata, d satirión etc.: y bulbiferas las que terminan por su parte supe¬ 
rior en un disco (tallo corto ó rebajado) que lleva un bulbo. Este bulbo no 
es la raiz, es una verdadera yema. 

Organización. Las raíces se aproximan sobremanera en su organización á 
los tallos, de los que nos ocuparemos inmediatamente: sin embargo hay en¬ 
tre ellos notables diferencias cuales son las de que la verdadera raiz no tiene 
canal medular, carece de traqueas susceptibles de desarrollo en su interior, 

I.as bienales recorren lo» periodos de su vegetación en el término de dos años, es decir, 
que la empiezan en la época cu que cae y se esparce la semilla en la tierra hacia el lin de 
la otoñada; en la primavera siguiente echan hojas y un tallo débil que perecen en el otoño 
proxiiuo; permanece la rail durante el invierno en una especie de adormecimiento del que 
despierta en la primavera brotando con mas vi or para dar llor y fruto; y por ultimo mue¬ 
re la planta al lili de la estación : tal es la angélica [angélica archangclica ). Las plantas 
perenes viven mas de dos anos pudiendo fructificar cierto numero de veces antes de morir. 
be dividen en/»erbaeeas y leñosas : en las primeras solo la raíz es perene, pereciendo el 
tallo lodos los anos; pueden vivir diez años, como por ejemplo el ruibarbo jrneuin palma- 
unn. ) 

Las plantas perenes leñosas en cuyo numeróse comprenden las malas, los arbustos y 
los arboles conservan su tallo y pueden vivir bastantes años. Uay gran numero de ellas cu¬ 
ya duración es imposible lijar, pues viven un periodo de tiempo que cscede á muchas ve¬ 
ces la vida mas larga dei hombre: tales sou el castaño, la encina, el baobab ( adantonia 
digilata) Tara indicar que una planta es anua se la señala con el signo 0 símbolo del 
ano o de una revolución de la tierra al rededor del sol. Las plantas bíenaies se marcan 
con el signo çf caracteristico de Marte, que hace su revolución en el espacio de dos años 
próximamente; pero eomo también se usa este signo para indicar las plantas masculinas 6 
jas llores masculinas, en el dia se representan las plantas bienales por el signo © Las 
plantas perenes herbáceas se marcan con el signo ?¡ de Júpiter que tarda en su revolución 

once años y dias. Y por ultimo las plantas perenes leñosas llevan el signo T> figura de la 
guadaña de Saturno y símbolo del tiempo. 

( I) Sea cualquiera la csaclitud de esta observación y de otras muchas análogas que se 
podrían hacer acercado la parte subterránea de muchos vegetales, yo designaré frecuen¬ 
temente estas partes con el nombre común de raíces, porque una do las principales condi¬ 
ciones en la aplicación médica de las sustanciases la estabilidad del lenguagc: pero cui¬ 
daré siempre de indicar la naturaleza particular de las que se deben considerar mas bien 
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como también de estomas debajo de la epidermis, y no crece sino por las es- 

tremidades. Ademas presentan otra diferencia de consideración y que parece 
ser consecuencia de las anteriores, á saber: que las raíces se dirigen en su 
crecimiento hacia el centro de la tierra, mientras que los tallos lo verifican 

por el contrario alejándose de él. Las raíces de las plantas parásitas que se es • 
tienden en todas direcciones sobre las cortezas de los vegetales en que se 
crian no son mas que una escepcion en apariencia de esta regla : [mosto que 
el centro hacia el cual se dirigen es el del árbol, viéndose precisadas á os- 
tenderse sobre su corteza por la resistencia que opone el leño á que penetren 
en él. 1 

Tallo. 

El tallo es la parte del vegetal que se eleva al aire naciendo de la raiz v 
sostiene los ramos, hojas y órganos de la fructificación. Se distinguen varias 
especies de tallos que se designan en particular con los nombres siguientes: 

Cuello, disco ó platillo (i): es un tallo sumamente corto propio de muchas 
plantas herbáceas y de las bulbíferas. 

Cepa ó rizoma: tallo subterráneo ó superficial que arroja raíces de diferen¬ 
tes puntos de su superficie, como en el helécho y el lirio. 

Estípite : tallo cilindrico de las palmas compuesto de los restos de sus pe - 
ciolos. 1 

Caña: tallo hueco, interrumpido con nudos á trechos, de las plantas "ra- 
mineas. ° 

Tronco: tallo leñoso de los árboles en general. 

Ademas muchos autores colocan entre los tallos el escapo ó bohordo, que 
es el sustentáculo de la flor desnudo de hojas de ciertas plantas herbáceas; pe¬ 
ro este mas bien es un pedúnculo, pues el verdadero tallo de estas plantas os 
el euello situado inmediatamente sobre la raiz. 

Naturaleza y duración. Los tallos son herbáceos, leñosos, arborescentes, 
fruHcosos y sufruticosos (2). 

Consistencia. Los hay jugosos, carnosos, esponjosos, huecos ó fistulosos, 
duros ó rígidos, endebles, quebradizos y flexibles. 

- Forma Unos son cilindricos, otros comprimidos, ó bien angulosos, trian¬ 
gulares, cuadranglares, acanalados, nudosos, articulados, adelgazados etc. 

Composición. Los hay sencillos, dicólomos ó ahorquillados, tricótomos ra¬ 
mosos, frondosos ó copudos. 

Dirección. Son rastreros, tendidos, oblicuos, derechos, verticales, ladeados 
ó torcidos, arqueados, flexuosos, volubles ó revueltos, sarmentosos. 

Organización. Los tallos presentan dos modos distintos de organización se¬ 
gún los cuales pueden dividirse los vegetales en dos grandes clases naturales. 
En los de la primera los tallos son rectos, largos, rara vez ramificados, for¬ 
mados de fibras leñosas, rectas y paralelas : las cuales diseminadas en 'medio 

1 0 una sustancia medular, están mas apretadas y consistentes en la cireunfe- 

(1) Llamado también íccu* por otros autores ( N. del traduct ) 

to (lelos Infinito»*! . !8¡PJ * ,ra8t,Ue l^n,í0 <1«« mar, ya respecto de los tallos ya rcsncc- 

demas detalles que né“son^del1 obfeto*dl;Ces'taC obrad°SCr'I,CÍ0U do lus Ü0Jas * do todos ios 
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reacia que eu el centro, por razón de que creciendo el vegetal á que pertenc - 
cen por el centro, ó cuando menos por una yema central, las nuevas fibras que 
se forman empujan las primitivas hacia la circunferencia. A estos vegetales se 
les ha dado el nombre de endógenos, es decir formados por denlro. En los de 
la segunda clase cuyos tallos son ramificados y llevan yemas laterales, las fi¬ 
bras leñosas están colocadas alrededor de |un canal medular único y central, 

formando capas sobrepuestas, de las que las mas nuevas ocupan la circunfe¬ 
rencia y las mas antiguas el centro. Dase el nombre de exógenos á estos vege¬ 
tales, que quiere decir formados por fuera. Sus tallos cuando son leñosos 

constan de tres partes principales ; corteza, leño y médula. 
La corteza está compuesta de epidermis, tejido celular y liber. La epider¬ 

mis es la parte mas esterior, que como ya dejo dicho es una membrana muy 
delgada comparable á una vitela, y que cubre todas las partes de la planta. El 
tejido celular es la materia blanda, verde y jugosa, que se halla inmediata¬ 
mente debajo de la epidermis, y llena las mallas del liber. Este es la parte fi¬ 
brosa de la corteza: sus fibras son paralelas al eje del tronco, pero dirigién¬ 
dose á derecha é izquierda y reuniéndose en las sinuosidades vienen á consti¬ 

tuir mallas cuya forma varía en los diversos vegetales. 
El leño es la parte mas sólida del vegetal : consta de albura y corazón: es¬ 

te, que ocupa el centro, tiene ya toda la dureza y desarrollo de que es suscep¬ 
tible; y aquella, que se halla en la parte esterior , está sin acabar de llegar á 
su perfección que solo alcanza, pasando á ser verdadero leño, según avanza 

la vegetación. . 
La médula es una sustancia esponjosa, encerrada en un canal interior lla¬ 

mado canal medular, que se estiende desde la raiz esclusivamente hasta las 
estremidades del vegetal. Parece ser de igual naturaleza que el tejido celular 
de la corteza, con la que comunica mediante irradiaciones ó conductos que 

atraviesan el leño. 
Ventas. 

Se da en general este nombre d cualquier parte de la planta que envuelve 
en su interior los retoños tiernos defendiéndolos del rigor del invierno, y que 
por lo general está formada de hojas ó de estípulas abortadas. Se distinguen 

varias especies de yemas, á saber : 
1.a El bulbo que es la yema permanente de las plantas liliáceas. Por mu¬ 

cho tiempo se ha colocado este órgano entre las raíces; pero la verdadera raiz 
de estas plantas es el hacecillo de libras que se halla situado en su parte infe¬ 

rior, encima esté el tallo corto o cuello, y sobre este el bulbo. 
Hay cuatro especies de bulbos : los unos denominados escamosos , tienen 

las escamas ú hojas abortadas de que se componen poco apretadas, de corta 
estension , y solo ocupa cada una un pequeño espacio de la circunferencia, por 
ejemplo el lirio. Los tunicados constan de escamas ó cubiertas mas apretadas, 
de mucha mayor ostensión, que casi se envuelven unas á otras enteramente, 
siendo á veces mayores que la circunferencia del bulbo, pero nunca soldados 
sus bordes, como sucede en la escila y el jacinto. En los de la tercera especie 
á que se podría dar el nombre de vestidos, las túnicas forman toda la circun¬ 
ferencia de la cebolla y están completamente soldadas, imitando la forma do 
esferoides concéntricos que se cubren enteramente unos á otros: tal osla ce- 
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bolla coinua designada generalmente como bulbo tunicado , y el tulipán cali¬ 
ficado de bulbo sólido : no bailo diferencia entro ellos. A los de la cuarta es¬ 
pecie llamados bulbos sólidos ó tuberosos las túnicas de que se componían pri¬ 

mitivamente están totalmente soldadas, presentando solo una sustancia homo¬ 
génea que tiene mucha analogía con las raíces tuberosas: sirvan de ejemplo 

el azafran y el cólchico. 
2. ° El uirion es la yema de las plantas perenes situada en su cuello y que 

apenas se distingue de él algunas veces. 
3. ° El boton ó yema propiamente tal : el cual nace del tallo y do sus ra¬ 

mificaciones. 
Hojas. 

Es imposible definir las hojas de un modo general y esacto al mismo tiem¬ 
po. Me limitaré por lo tanto á decir que ordinariamente son unas partes an¬ 
chas, poco gruesas, verdes, movibles, que ¡í la vez que adornan el tallo tanto 
de las plantas herbáceas como de los árboles, les sirven de órganos inspirato- 

rios y expiratorios. 
Las hojas están colocadas en un cabillo ó peciolo mas ó menos largo, á ve¬ 

ces muy corto y otras casi nulo al parecer]; en este último caso la hoja se 

llama sentada y en el primero peciolada. 
Las hojas son sencillas ó compuestas. Llamanse sencillas, cuando su limbo 

ó parte ancha es continuo en toda su estension, como vemos en el tilo: y com¬ 
puestas, cuando se divide en muchas partes distintas y separadas hasta el pe¬ 

ciolo, llevando á veces cada una su peciolo parcial como el rosal ; y entonces 

cada parte recibe el nombre de hojuela. 
El coutorno de las hojas es anguloso, redondeado, oval, entero ó cortado. 

Su superlicie lisa ó vellosa: su grueso como el de un papel y á veces mucho 
mas: siendo talen algunos vegetales, como ciertos cactus, que semejan una 

gran torta carnosa. 
El color de las hojas es verde por lo general; cuaudo tienen otro, aunque 

sea el blanco , se las llama coloradas : y si el color es accidental y parcial se 

denominan matizadas ó manchadas. 
E structura. El limbo ó lámina de las hojas es la espansion del peciolo, y 

este está compuesto de las mismas partes que el tallo : por consiguiente las 
hojas tienen epidermis, tejido celular ó parenquima, y tejido vascular ó libras. 
Estas se dividen cada vez mas á contar desde el peciolo, presentándose prime¬ 
ro en hacecillos distintos y prominentes á que se da el nombre de nervios, des¬ 
pués forman simples venas y por último desaparecen en la masa del paren- 

quima. 
Uso. Las hojas son los órganos inspiratorios y espiratorios de los vegetales: 

les sirven para absorver del aire los Huidos necesarios para]su crecimiento, y 
para deshacerse de los inútiles: desempeñan también funciones de órganos ex¬ 
cretorios porque dan paso á las superfluidad de humores que dañaría á la vida 
del vegetal. Las hojas transpiran principalmente por su superficie superior 

que es lisa, unida y como [barnizada : verificando la absorción especialmente 
por la cara inferior, que por lo común está cubierta de una pelusilla suave. 

Flor. 

La llor es la parte del vegetal que encierra los órganos de la fructificación- 
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Esta formada por lo general de cuatro partes que son el cáliz, la corola, los 
estambres y el pistilo: llamándose completa cuando las tiene todas é incom¬ 
pleta cuando faltan una ó mas. 

El cáliz es la cubierta mas esterior de la flor que sirve como de defensa á 
las demas, y es también de testura mas sólida y duradera Su color mas co¬ 
mún es el verde; y falta algunas veces en la flor. Puede estar compuesto de 

muchas piezas distintas llamadas sépalos : y si estas piezas están unidas á sol¬ 
dadas en mas ó menos estension recibe el nombre de cáliz gamosépalo, mo- 
nosépalo ó monofilo. 

La corola es la cubierta segunda ó interior de la flor, la cual rodea inme¬ 
diatamente los órganos de la reproducción. Es la parte mas hermosa de la flor 
por la brillantez y viveza de colores con que la naturaleza la engalana con fre¬ 
cuencia. Es también la que comunmente tiene mas aroma. Falta en las flores 
mas á menudo que el cáliz. 

Puede constar la corola de una ó muchas piezas llamadas pétalos. Cuando 
es de una sola pieza se llama monopétala ó gamopclala: si de dos ó mas poli¬ 
pétala. Las flores que carecen de corola se denominan apétalas. 

El estambre es el órgano masculino de la flor. Por lo general está com¬ 
puesto de un filamento mas ó menos largo en cuya estremidad hay una cajita 
ó antera que encierra el polvo fecundante ó polen. A veces carece de filamen¬ 
to y entonces la antera, que no por eso deja de constituir un estambre, se lla¬ 
ma sentada. El pólen suministra al estigma, mediante su mutuo contacto, ó sin 
él, la sustancia apta para fecundar el ovario. 

El pistilo es el órgano femenino de la flor, en cuyo centro se halla situado 
y como defendido por las demas partes. Se distinguen en él el ovario, el es- 
tilo y el estigma. El ovario es su parte inferior, por lo común hinchada, 
y contiene el germen del fruto : unas veces no tiene adherencia con las de¬ 
mas partes de la flor, en cuyo caso se denomina libre: y otras está mas ó me¬ 
nos soldado con el cáliz y se le designa con los nombres de adhérente ó semi- 
adherente. El estilo es una prolongación delgada del ovario; y su estremidad 
opuesta á este , bien sea entera ó dividida, recibe el nombre de estigma. A ve¬ 
ces falta el estilo y entonces el estigma está sentado sobre el ovario. 

En el dia se tiene una idea muy diversa de la que formaron los antiguos 
botánicos, y con especialidad Lineo , del origen y naturaleza verdadera de las 
partes que componen la flor. El gran naturalista sueco suponia'que ensanchán¬ 
dose en forma de un disco el tallo ó la rama en el punto donde nacía una flor, 
las diversas partes de esta no eran mas que una continuación de las del tallo: 

de manera que el cáliz era la corteza de la planta presente en la fructificación 
la corola era el liber, los estambres una derivación de las capas leñosas, y el 

pistilo correspondía al canal medular. Pero una porción de observaciones pa¬ 
rece que tienden á hacernos considerar la flor como un ramo atrofiado en el 
que lian clesaparecido casi enteramente los espacios de inserción : de modo 
que aminorándose y [desnaturalizándose cada vez mas las hojas parece que 
vienen á formar verticilos concéntricos, de los que el primero ó mas esterior 
constituye el cáliz, el segundo la corola, el tercero los estambres y el cuarto 
el pistilo. Apuntaremos algunas de las observaciones qve dan valor á este mo¬ 

do de ver. 
i.a Es fácil observaren una porción de plantas, cómo van disminuyendo 
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y Modificándose las hojas ú medida que se van aproximando á las flores , de 

f;il modo «(lio entre las mas próximas y las divisiones del cáliz no se encuen¬ 
tra apenas diferencia alguna: y reciprocamente, desarrollándose las divisio¬ 
nes del cáliz adquieren á veces tan gran semejanza con las hojas, que no que¬ 
da duda de que son verdaderas hojas (v. g. la rosa.) 

2. a Hay llores, como sucede en el liriodendron, la magnolia y la ninfea 
que presentan un tránsito marcado de las hojuelas del cáliz á los petalos; y en 
las de ninfea se observan ademas un gran número de verticilos de petalos que 
poco á poco toman la forma y ejercen las funciones de estambres aproximán¬ 
dose al pistilo. Y por la inversa el cultivo produce las flores dobles en los ve¬ 
getales couvirtiendo los estambres en petalos por una nutrición superabun¬ 
dante que aumenta el tamaño y hermosura de la flor pero que se opone á 
su reproducción. Todas estas transformaciones manifiestan que los estambres 
y los pétalos son de la misma naturaleza que el cáliz y por consiguiente que la 
de las hojas. 

3. * Hay muchos ovarios y aun pericarpios de frutos que presentan tan vi¬ 
siblemente la estructura y apariencia de una hoja redoblada y soldada, ó de 
muchas hojas juntas y soldadas, que no queda duda que unos y otros no son 
mas que hojas modificadas: tales son los pericarpios y ovarios de las judias, 
de el espantalobos y del sen. 

Fruto. 

El fruto no es otra cosa que el ovario desarrollado y aumentado su volu¬ 
men por efecto de la fecundación. Consta dedos partes esenciales, el peri¬ 
carpio y la semilla ; pero frecuentemente se comprenden |en él otras acceso¬ 
rias ligadas por su proximidad al ovario y por su desarrollo simultáneo con 
este órgano. En este caso se halla el cáliz cuando es adhérente y cuando sin 

serlo persiste haciéndose membranoso ó carnoso. Frecuentemente se conside¬ 
ra también como un solo fruto la reunión de muchos otros que tienen una re¬ 
lación común, como se ve en el cono de los pinos y abetos, en el higo, en la 
mora etc. 

Pericarpio. Esta parte del fruto corresponde á las paredes del ovario fe¬ 
cundado y determina la forma del fruto. Se distinguen en él constantemente, 
el epicarpio, el endo car pió, y el sarcocarpio ó mesocarpio. 

El epicarpio es la membrana esterior que cubre el fruto: corresponde á 
la epidermis de la superficie inferior de la hoja ó de las hojas carpelares, 
cuando el fruto está aislado del cáliz; ó á la epidermis de la hoja ú hojas ca¬ 
licinales, cuando el cáliz está soldado con el ovario. 

El endocarpio es la membrana parietal interna del pericarpio : corresponde 
ú la epidermis de la superficie superior de la hoja ú hojas que formaban los 
carpelos del ovario. 

El sarcocarpio ó mesocarpio es la parle parenquimatosa comprendida en¬ 
tre el epicarpio y el endocarpio, y corresponde al parenquima de las hojas 
carpelares. En los frutos carnosos se halla muy desarrollado; y por el contra¬ 
rio es poco perceptible en los secos; pero no falta nunca. 

Seda el nombre de celdilla A la cavidad interior del pericarpio, la cual 
puede ser sencilla ó múltiple. El pericarpio que solo licué una cavidad se Ha- 



id 

ma unilocular; si tiene dos, tres ó mas cavidades recibe respectivamente los 
nombres de bilocular, trilocular, cuadricular, multilocular. El pericarpio 

unilocular está formado generalmente por una sola hoja carpelar, cuyos bor¬ 
des replegados están soldados al lado del eje del vegetal; pero también puede 
proceder de muchas hojas no replegadas, cuyos bordes se abrazan mutua¬ 
mente. El pericarpio de mas de una celdilla está formado de tantas hojas car¬ 

pelares redobladas basta su centro cuantas son aquellas. 
Según esto, los tabiques ó disepimentos que separan las celdas unas de 

otras resultan de la justa posición de los pliegues de dos hojas contiguas , es¬ 
tando compuestos de dos láminas de endocarpio reunidas mediante una capa 
mas ó meuos gruesa de mesocarpio : debiéndose advertir que alternan siem¬ 
pre con las divisiones del estigma. Bastan estos caractères para distinguir los 
verdaderos disepimentos de ciertas divisiones incompletas que se observan en 
algunos frutos y que están constituidas por una estension de los trofospermos. 

Con el nombre de trofospermo ó placenta se designa un cuerpo colocado 
generalmente en la union de las hojas carpelares, si bien algunas veces lo 
está sobre sus nervios medianos, y al cual se hallan adheridas las semillas. El 

sitio que ocupa el troforpermo suministra caracteres muy importantes. 
Se le llama central, cuando se baila situado en el centro de un pericarpio 

unilocular sin adherencia ninguna con sus paredes laterales; como en las pri¬ 

muláceas y santaláceas. 
Axilar, cuando ocupa el ángulo central de las celdillas de un fruto multi¬ 

locular , ó lo que es lo mismo el borde replegado hasta el centro de las hojas 

carpelares que están formando las celdillas: v. g. en las amomeas. 
Sutural, cuando esta en la sutura ó punto de union de la hoja ú hojas car¬ 

pelares que forman un pericarpio unilocular: asi se ve en la judia. 
Parietal, cuando está sobre las paredes del pericarpio: como sucede en las 

cucurbitáceas, loaseas y papayaceas. 
El número de semillas contenidas en un pericarpio varia infinitamente: 

cuando no hay mas que una, lo cual proviene de que solo existia un hueveado 
en el ovario, ó de haber abortado los demas si había muchos, se da al fruto 
ó al pericarpio el nombre de monospermo. Si contiene dos, tres ó mas semi¬ 
llas se denomina respectivamente dispermo , tris pernio , oligospermo (de nú¬ 

mero determinado), polispermo (de número indeterminado ). 
Para que las semillas puedan salir del pericarpio cuando están maduras, 

parece indispensable que estése abra naturalmente de algún modo: sin em¬ 

bargo hay pericarpios que no se abren, y reciben por ello el nombre de xnde- 

hisccntes, á diferencia de los otros llamados dehiscentes. 
Los pericarpios dehiscentes pueden abrirse ó bien separándose los dientes 

colocados en su ápice ó vértice superior, ó desprendiéndose desfruto los opér¬ 
enlos de estension variable que tapan su cavidad. Otras veces se parten en un 
número determinado de piezas casi iguales, á las que se da el nombre de val¬ 

vas ó ventallas y según este se dice que el fruto es bivalve, tnvalve , cua- 
drivalvc, multivalve etc. El número de ventallas es por lo general igual al de 

celdillas, porque su rotura se efectúa por la sutura marginal de los carpelos 
mediante el desprendimiento de los disepimentos. En este caso la dehiscencia 

se llama scpticida. Otras veces permaneciendo el misino numero de venta¬ 
llas se verifica la dehiscencia, no por los bordes de los carpelos, sino por los 
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nervios medianos do la hoja, ó por el medio de los carpelos, en cuyo caso ca¬ 
da ventalla lleva consigo un disepimento y la mitad de dos celdillas contiguas, 
y entonces se llama la dehiscencia loculicida. Finalmente, la separación de 
las ventallas puede tener lugar á la vez por las suturas marginales y por la li¬ 
nea media de los carpelos resultando doble número de ventallas que de cel¬ 

dillas. 
Por la ligera reseña que acabamos de hacer se comprende bien cuan sus¬ 

ceptibles son de variación la forma y disposición de los pericarpios, y por 

consiguiente las de los frutos: no debiendo por lo tanto causar estrañeza el 
que se diga que ninguna de las clasificaciones que se han propuesto de los 
frutos abraza mas que una pequeña parte de las modificaciones que pueden 

presentar estos órganos. Yo voy á hacer un ensayo de clasificación algo mas 
amplia, pero precisando mas los términos que hasta el dia han empleado los 

botánicos. 
En primer lugar debo observar que hay frutos que provienen de una sola 

flor, al paso que otros resultan de la conexión de los pistilos fecundados, per¬ 
tenecientes á muchas flores. Estos se denominan frutos agregados. Respecto 
de los que proceden de la fecundación de una sola flor hay que notar que los 
unos se derivan de un pistilo único (sea realmente sencillo ó resultante de va¬ 
rios, soldados mas ó menos completamente entre sí), y otros provienen de 

pistilos distintos, constituyendo la mayor parte de las veces otros tantos frutos 
separados: dáseles el nombre de frutos múltiples, ó mejor frutos separados. 

Por último, entre los frutos originados de la fecundación de un pistilo al 
parecer sencillo, pero que en realidad puede ser compuesto, hay unos que no 
presentan division alguna perceptible al madurar, á los cuales conservo el nom¬ 
bre de frutos sencillos ó indivisos : mientras que otros se separan en partes 
tan visiblemente distintas, que en el sentido general pasa cada una ellas como 
un fruto completo: á estos los llamaré frutos divididos ó partidos, lio aqui el 

cuadro de esta clasificación. 

Tomo 11. 3 
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Ia Sección. Frutos sencillos ó indivisos. 4J 

Frutos carnosos. 

Drupa. Fruto procedente de un ovario libre ó que no está soldado con el 

cáliz, formado de un pericarpio carnoso é indehiscente cuyo ,endocarpio está 
endurecido en forma de nuez ó hueso, lista nuez puede ser de una ó muchas 
celdillas, y su naturaleza osea, leñosa ó cartilaginosa. Cuando la consistencia 

del endocarpio es tan blanda que no se distingue fácilmente del sarcocarpio, 
el fruto viene á ser una baya. 

Como ejemplos de drupas de nuez unilocular osea ó leñosa, podemos ci tai- 
todas las rosaccas de drupa de los géneros amygdalus, prunus , cerasus: las 
terebintáceas de los géneros schinus, rhus, pistacia, mangifera: y los géneros 
andira, dipterix y commilobium de las papiliouaceas. 

Drupus de nuez unilocular cartilaginosa: ex. el género amyris. 
Drupas de nuez plurilocular, que por aborto puede pasar á unilocular: 

v. g. los géneros spondias, eleocavpus, zizyphus, olea, cocos. 
Nuculanio ó nucida. Es un fruto que proviene de un ovario, libre, con pe¬ 

ricarpio carnoso, y cuyo endocarpio endurecido forma celdillas distintas á que 
se da el nombre de hucsecillos ó nuececillas. El nuculanio solo se distingue 
de la drupa en que contiene muchos huesos distintos. Tales son los frutos de 
los géneros rhamnus, ilex, balsamodendron, idea, bursera, hedivigia, etc. 

Caríona. (Nuez). Es un fruto que procede de un ovario soldado con el 
cáliz y de pericarpio carnoso, cuyo endocarpio endurecido forma un núcleo 
unilocular, como sucede en los géneros juglans, pterocarya y agathophyllum; 
ó bien bilocular convertido en unilocular por aborto , como en el género cor¬ 

nus. 
Melónida (pomo ). Asi se llama un fruto que procede de muchos ovarios 

ínferos, soldados unos con otros y con el cáliz. Está formado de un pericarpio 
carnoso, cuyo endocarpio se halla dividido en muchas celdillas dispuestas en 
forma de radios alrededor del centro del fruto. En la estremidad opuesta al 
pedúnculo presenta como una especie de roseta ó corona formada de los dien¬ 
tes del cáliz persistentes. 

Hay dos variedades de melónida : en la una las celdillas del endocarpio 
son cartilaginosas, como en los géneros malus, pyrus, cidonia, coffca, rubia, 
chiococca, hederá y panax: en la otra las celdillas son oseas, tales son los gé¬ 
neros mespilus, cotoneasler, cratœgus, rnyrtus, eugenia , y sus análogos, ce- 
phælis, psycothiia etc. 

Baya. Comunmente se da este nombre á los frutos, de pequeño volumen y 
bastante jugosos para poderse despachurrar entre los dedos; en cuyo caso se¬ 

rán bayas los frutos del tejo, del saúco, del ranino catártico, del grosellero, de 
la brionia, de la belladona, de la yerba mora, del espárrago, del agracejo, del 
serval, del enebro, del rosal, de la fresera , de la sangüesa , del moral, de la 
higuera y otros muchos. Pero á fin de dar á esta palabra un valor inas cientí¬ 
fico, es necesario en primer lugar hacer abstracción del volumen para poder 
comprender en su acepción los frutos muy gruesos corno son por ejemplo el 
melon y la calabaza: después hay que descartar del género todos los frutos 
que no sean sencillos, esto es, todos los que *>rovienen de muchos ovarios dis¬ 
tintos, ya pertenezcan á una flor ó á muchas. Por este medio quedan dirai— 



20 

nados Jos seis últimos frutos de los que hemos nombrado. Observaremos des¬ 
pués que la baya puede presentar celdillas como la drupa y la melónida ; pero 

como es cosa esencial que sea blanda y parenquimatosa, es preciso que la ma¬ 
teria de las celdillas ó el cndocarpio se distinga poco de la pulpa, pues de no 
ser asi, el fruto vendría á ser un nuculanio como el del ranino catártico, ó 

una mclonida como el del serval. Muchas veces el endocarpio es tan endeble 
que desaparece en la pulpa, y la baya solo presenta parenquima y semillas. 
Por último para que la baya sea completa es indispensable que, aun conser¬ 
vando sus celdillas, sean estas poco manifiestas ó llenas de vesículas suculen¬ 
tas: porque si están vacias y ticneu cierta capacidad, reducida la baya á un 
pericarpio de poco espesor, viene á ser mas bien una cápsula carnosa. Aun 
con todas las restricciones enumeradas quedan todavía una gran porción de 
frutos blandos á los que no se puede menos de aplicar la denominación de ba¬ 
ya como puede verse por los ejemplos siguientes : 

Bayas desnudas. 

1. a Baya desnuda cotí una celdilla monosperma. Géneros , piper, lauras, 
cinnamomum, persea, myristica. Los frutos pertenecientes á esta sección se¬ 
rian drupas si la membrana etidocarpiana tuviese mas grueso y consistencia. 
Las bayas del laurel y del canelero están rodeadas, por su parte inferior, del 
cáliz persistente. La nuez moscada es dehiscente cuando está madura. 

2. a Baya desnuda con muchas celdillas monospermas. Su fruto puede 
abortar y hacerse monospermo. Ejemplo; los géneros achras , chrysophyllum, 
sideroxylon, bumelia, lucarna y otros de la familia de las sapoteas. 

3. a Baya desnuda con una celdilla polisperma. Géneros berberís , passi- 
flora, carica. En los dos últimos géneros la baya que tiene trofospermos pa¬ 
rietales, présenla gran semejanza con la de las cucurbitáceas (pepónida), si 
bien esta es infera ó soldada con el cáliz. 

4. a Baya desnuda con dos celdillas polispermas ó unilocular por aborto. 
Tales son los géneros vitis, strychnos, atropa, mandragora, solanum, lycium, 
physalis En este último género (alquequenge) la baya está rodeada por el 
cáliz persistente y desarrollado en forma de una vejiga roja de un tamaño ma¬ 
yor que el del fruto. 

5. a Baya desnuda, trilocular : géneros smilax, asparagus, ruscus etc. 
6. a Baya desnuda , plurilocular, polisperma: géneros phylolacca , nym- 

phœa, citrus. El fruto del citrus (naranja, limon, etc.) ha sido designado es¬ 
pecialmente con el nombre de hesperidio. Es una baya cuyo pericarpio, mas 
ó menos grueso y pulposo, tiene en el centro de 8 á 12 celdillas separadas me¬ 
diante disepimentos membranosos que pueden partirse en dos sin romperse. 
La parte interior de las celdillas la ocupan gran porción de utrículos jugosos, 
que no son mas que una estension celular de las paredes del endocarpio. Las 
semillas tienen el epispermo cartilaginoso y están fijas al ángulo interno de 
cada celdilla. 

Bayas inferas ó soldadas con el cáliz. 

7. a Baya infera de una celdilla monosperma : géneros antidaphne , vis- 
cum, lorantlius y otras de la familia de las lorantaceas. 

8. a Baya infera con dos celdillas monospermas : género symphoricurpos. 
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9. * Baya infera de 3 áü celdillas monospermas: cuyas celdillas desapare¬ 

cen mediante la destrucción de los disepimentos. Tales son los géneros sam- 
bucus y viburnum, 

10. ' Baya infera con tres celdillas polispermas y las placentas axilares: 
géneros musa y lonicera. 

11. a Baya infera unilocular polisperma, con las placentas parietales: gé¬ 
neros ribes, cactus, opuntia. 

12. a Baya infera trilocular, con placentas parietales. Este fruto puede pa¬ 
sar á ser completamente carnoso obliterándose las celdillas; y puede por otra 
parte presentar una gran cavidad irregular procedente de la rotura del paren- 
quima y de los trofospermos. En este caso se hallan la mayor parte de los fru¬ 
tos de las cucurbitáceas especialmente los de los géneros bryonia , citrullus, 
cucumis, cucúrbita y lagenaria. Esta especie de baya lia recibido el nombre 
particular de pepónida , nombre derivado del específico latino de la calabaza, 
cucúrbita pepo, ó de igual voz griega con que se designa el melon. 

13. a Baya infera multilocular, con placentas parietales como la granada. 
A este fruto notable ya por su epicarpio coriáceo, ya por sus hileras de celdi¬ 
llas sobrepuestas y sus semillas encerradas en un utrículo lleno de pulpa ju¬ 
gosa, selia dado el nombre particular de balaustia con el que antiguamente 

se designaba la flor y el fruto del granado. 
Anfisarca. Fruto polispermo, indéhiscente, duro y como leñoso esterior- 

mente, carnoso ó lleno su interior de una pulpa fibrosa. Sirva de ejemplo el 
baobab (adansonia) que se puede considerar también como una baya desnuda 
y plurilocular con epicarpio sólido: y el fruto del calabacero (crescentia) que 
parece ser unilocular. 

Frutos secos c indéhiscentes. 

Cariopside. Es un fruto monospermo, por lo común desnudo, cuyo pericar¬ 
pio muy delgado está soldado íntimamente con la semilla sin poderse separar 
de ella. Asi le vemos en la mayor parte de las gramíneas, trigo, centeno, 
maiz. En la avena y en el joyo la cariopside está adherida á la gluma superior: 
y en la cebada á las dos glumas. El fruto de las poligoneas suele ser también 
con mucha frecuencia una cariopside, pero casi siempre está rodeado por tel 

perigonio persistente, algunas veces mas ó menos soldado con él. 
Ascosa. Voz derivada de una griega que significa odre. Es un fruto supero 

y desnudo, seco, monospermo é indehiscente, cuyo pericarpio es distinto del 
tegumento propio de la semilla, pudiéndose separar de él. Esta especie de 
fruto se observa principalmente en la familia de las ciperáceas y en algunas 
poligoneas, quenopodiaccas y amarantaccas; en cuyas dos últimas familias en 
las que la ascosa tiene un pericarpio muy delgado y membranoso ha recibido 
el nombre de utriculo : pero esta voz es difícilmente aplicable en este sentido, 
estando destinada para espresar las celdillas mas simples de los órganos ve¬ 
getales, por cuya razón yo propongo la denominación de ascosa, dálidole un 

sentido que la distingue á la vez de la cariopside y del akenio. 
Akenio. Fruto infero, seco, monospermo é indehiscente, cuyo pericarpio 

confundido con el tubo del cáliz es distinto de la semilla. Pertenece á la fa¬ 
milia de las sinuntercas y es uno de sus caracteres mas esenciales. Muchas 



veces está coromulo por un vilano, ó por un anillo membranoso que represen¬ 
ta la parte libre del cáliz. 

Glande. Nombre derivado de una voz griega que significa bellota. Es uu 
fruto indéhiscente, que procede de un ovario infero y plurilocular , pero re¬ 
ducido las mas veces ú una sola celdilla y una semilla por haber abortado las 

demas. Siempre presenta en su punta los dicntecitos muy pequeños del cáliz 
soldado con el pericarpio : y los dos reunidos apenas se distinguen del tegu¬ 
mento propio de la semilla. El fruto está ademas encerrado parcial ó total¬ 
mente en un involucro escamoso ó foliáceo: tales son los frutos de los gene - 
ros carpinus, corylus, quercus y lithocarpus de la 'familia de las cupulíferas. 

Carcérula. Fruto seco, ó casi seco , de una ó muchas celdillas, polisper- 
mo, pero que por aborto puede pasar á monospermo. Este fruto es indéhis¬ 
cente siempre, y por consiguiente las celdillas, cuando son muchas , no se se¬ 
paran ni se abren al madurar. Se pueden citar como ejemplo de carcérulas los 
frutos de los géneros calamus, sagus, tilia, apciba , lawsonía, guajacum etc. 

Sámara. Fruto no adérente al cáliz, de una ó muchas celdillas é indehis¬ 
cente, cuyo pericarpio esta prolongado en forma de alas membranosas. Ejem¬ 
plo: los frutos del olmo campestre, del ailanto, del ptelea], de los fresnos y 

de los arces. Estos frutos no constituyen en rigor una especie particular, sien¬ 
do Unicamente una ascosa ó una carcérula cuyo pericarpio vuelve á tomar la 
forma foliácea. De modo que el fruto del olmo campestre es una ascosa que 
ocupa el centro de una membrana casi circular. El fruto del ptelea trifolíala 
es de forma enteramente semejante; pero es una carcérula de dos celdillas: 
el del fresno es también una carcérula en la que uua celdilla aborta y se pro¬ 
longa en el sentido del eje del fruto en forma de una ancha hoja membranosa. 
El fruto del arce es una carcérula de dos celdillas casi distintas, terminadas 

cada una en una ala. 

Frutos seros «leliisecnsíos. 

Folículo. Fruto seco, supero, unilocular, polispermo, dehiscente, formado 
de una sola hoja carpelar replegada por el lado del eje vegetal: solo presen¬ 
ta una sutura ventral por la que se efectúa la dehiscencia, y uu trofospermo 
sencillo ó divisible en dos parles que á veces queda libre por la separación de. 
los bordes del pericarpio. Como fruto compuesto, dividido ó múltiple, es muy 
común el folículo : pero es muy raro en estado de fruto sencillo, pudiéndose 
citar únicamente como tales los de los géneros knighlia, cmbothrium, orco- 
callis, telopea, lomatia y stenocarpus de la familia de las prolcaceas. 

Coca. Fruto seco, supero , formado de uua sola hoja carpelar replegada 
por el lado del eje vegetal: por dor.de también se verifica la dehiscencia prin¬ 
cipal del fruto y están fijas las semillas. Este fruto guarda una íntima rela¬ 
ción con el folículo, del que tal vez no es mas que una variedad. Sin embar¬ 
go se diferencia de él por lo común en los caracteres siguientes: no contiene 
mas que Una semilla, y cuando tiene dos están fijas colaterahnente á la sutura 
ventral en vez de estar una sobre oLra : el pericarpio goza mayor espesor es¬ 
pecialmente por la parte cstorior, de modo que la celdilla no es centrai sino 
que está mas próxima al borde interno: el endocarpio es sólido, á veces leño¬ 
so, y se rompe con elasticidad por la desecación, verificándose la rotura no 
solo por la sutura ventral, sino con mucha frecuencia también por la dorsal, 
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y entonces la coca es bivalve y no univalvo como el folículo. Por último la co¬ 
ca es muchas veces indéhiscente, en cuyo caso se aproxima á la ascosa : sin 
embargo hay siempre la diferencia de que la ascosa es un fruto axieno con- 
cénlrico y regular, mientras que la coca es escéntrico é irregular. 

La coca rara vez es sencilla, encontrándose en este estado únicamente en 
los géneros inaracanga y crolonopsis de la familia de las euforbiáceas, en el 
blackburma délas zantoxyleas, y en algunos de las proteaceas. Es mucho 
mas común en los frutos compuestos , partidos ó múltiples. 

Legumbre. Fruto no adhérente al cáliz, seco, por lo común bivalve ó cuan¬ 
do menos con dos suturas aparentes, una ventral y otra dorsal. Las semillas 
están sobre un solo trofospermo que sigue la sutura ventral, pero que se di¬ 
vide en dos ramas, de tal modo que cuando so abre el pericarpio las semillas 
so presentan lijadas alternativamente á las dos ventallas. Tenemos ejemplo de 
ello en la gran familia de las leguminosas. 

La legumbre es por lo general unilocular, polisperma y de pericarpio del¬ 
gado y foliáceo, como se ve en los géneros pisum, robinia, eolítica, cytisus, 
cœsalpinia, etc.; pero presentan no obstante dichos caracteres variaciones de 
consideración. Puede suceder, por ejemplo, que los bordes de la hoja carpelar 
que forman la sutura á que están adheridas las semillas se prolonguen pene¬ 
trando en el interior do la legumbre aun hasta tocar la sutura dorsal, como 
se observa en el género astragulus, y entonces el fruto es verdaderamente 
bilocular. Otras veces el endospermo da origen á un parenquima que llena el 
intérvalo de las semillas, aislándolas en otras tantas cavidades particulares, y 
en este caso la legumbre parece plurilocular: asi se vé en los géneros adenan- 

thera, poinciana, mucuna, dolichos, etc., y principalmente en las casias íitsu- 
losas, cuyo interior esta dividido en muchas celdillas por medio de diafrag¬ 
mas transversales casi leñosos que sin embargo no son mas que exuberancia? 
del endocarpio, ó falsos disepinienlos. Con bastante frecuencia sucede tam¬ 
bién, cuando la legumbre está partida en muchas cavidades monospermas 
que se estrecha sobremanera en el intermedio de una semilla á otra, de modo 
que presenta el aspecto de una serie de legumbres pequeñas monospermas 
reunidas punta con punta, como sucede en la acacia vera, sophora tomentosa 
hedysarum alpinum etc ; y entonces se le da el nombre de moniliforme ó lo- 
menlacea. Se la llama articulada cuando se separan fácilmente unas de otras 
sus piezas por una especie de articulación , como en los géneros coronilla 
ornithopus, hedysarum, mimosa, catada, etc. Respecto de la dehiscencia se 
debe advertir que ademas de todas las legumbres cuyo pericarpio es sólido, 
carnoso ó pulposo como los de los géneros cassia, ceratonia, alyarobia, hy- 
mcncea, tamarindus, etc. que no se abren ; hay muchas legumbres ordina¬ 
rias, tales como las del pisum salivum, que son indéhiscentes. Otras legum¬ 
bres son monospermas, y de ellas las hay que están rodeadas ó prolongadas 
por una ala membranosa que las asemeja á una sámara ( géneros ptcrocarpus 
y myrospcrmum); mientras que otras tienen cierto espesor y carnosidad que 
les da la apariencia de una drupa: tales son los frutos del cynomelra, copahi- 
fera, yeoffroya, amlira , dipterix , commilobium etc., indicando únicamente 
su origen logaminoso, la dehiscencia en dos ventallas de los 1res primeros gé¬ 
neros. Los otros son indéhiscentes como si fueran verdaderas drupas. 

Sn.iciM. Fruto seco, dehiscente, polispermo, formado de dos hojas cárpela- 
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res con soldadura parietal y quo presenta por consiguiente dos trofospermos 
suturales opuestos ú los estigmas y á los cuales están fijas las semillas. Los dos 
trofospermos están reunidos por una prolongación membranosa que forma un 
disepimenlo y divide el fruto en dos celdillas. La dehiscencia se verifica me¬ 
diante la rotura del pericarpio y generalmente de abajo á arriba á lo largo de 
las suturas que sostienen los trofospermos : de modo que el fruto abierto pre¬ 
senta tres piezas, á saber: dos ventallas y una pieza intermedia formada de las 
dos suturas, los trofospermos, el falso disepimento y las semillas. 

La silicua es fruto perteneciente á todas las plantas cruciferas: sin embargo 
se ha convenido en no dar este nombre sino á los frutos cuya longitud es ma¬ 
nifiestamente mayor que su anchura: aplicando la denominación de silicula á 
la silicua que es casi tan ancha como larga’: el número de estas es con rela¬ 
ción al de aquellas como 3 á 2. 

Puede la silicua llegar á ser lomeniacca articulada ó indéhiscente en las 
mismas circunstancias que la legumbre; y hay también gran número de silícu- 
las reducidas por aborto al estado de fruto indehiscente, unilocular y monos¬ 
permo. 

El fruto de algunas plantas estrenas á la familia de las cruciferas, tales co¬ 
mo los géneroschelidonium, glauciumé hijpccoum de las papaveráceas, es una 
silicua que se diferencia de las de las cruciferas en que los trofospermos son 
alternos y no opuestos á los lóbulos del estigma. 

Cápsula. Se da este nombre en general á todos los frutos secos y dehis¬ 
centes que no son legumbres ni silicuas: resultando de aqui que se aplica á 
frutos sumamente variables no solo por razón del ovario libre ó adhérente de 
que se originan, sino también por el número de celdillas, por su soldadura 
mas ó menos íntima, ó por su separación casi completa, por el modo de veri¬ 
ficarse la dehiscencia etc. Hay cápsulas que se abren por agugeros que se 
forman en su parte superior ( papaver nigrum, antirrhinum majus): ó en su 
parte media ( campánula persicœfolía): otras se abren mediante una solución 
de continuidad circular que las separa en dos partes, una superior que forma 
una tapadera ú opérenlo, y otra inferior soldada muy frecuentemente con el 
cáliz. A esta especie de cápsula se da el nombre de píxide y vulgarmente sa- 
vonela. La píxide mas sencilla pertenece á los géneros amarantlius y chami- 
ssoa de las amarautaceas : es unilocular y monosperma, de pericarpio desnu¬ 
do , y se abre por una hendidura circular. En el género anagallis de las pri¬ 
muláceas, la píxide es unilocular polisperma, y el cáliz está adhérente á la par¬ 
te inferior: adherencia que también se deja ver en la píxide hilocular de los 
beleños, en la trilocuiar de las fevilleas y en algunas otras. 

Las otras especies de cápsulas tienen la dehiscencia valvar, la cual es sep- 
ticida, septifera ó seplifraga. Pero la dehiscencia no se presta fácilmente á 
la clasificación de las cápsulas, siendo mas conveniente dividirlas por su situa¬ 
ción súpera ó infera y por el número de las celdillas 

2.a Sección Frutos divididos ó rarpoinerizos. 

Con este nombre se designan los frutos que aunque perfectamente distin¬ 
tos unos de otros proceden de un solo ovario, el cual estaba compuesto necesa¬ 
riamente de carpelos que sejscpararon durante su desarrollo. Por otra parte los 
carpomerizos no pueden estar constituidos sino de los frutos mas sencillos entre 
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entre los que liemos estudiado antes, como la drupa y la baya monospermas, 

la ascosa, el akenio, la sámara, el folículo y la ooca, y toman su nombre por 
la terminación en ario ó arium. Los .frutos divididos pasan también con faci¬ 

lidad al estado de frutos sencillos por el aborto de una mayor ó menor porción 
do los carpelos del ovario; pero no por eso deben dejar de estar comprendidos 

en esta division, en razón de que solo representan una parte y no la totalidad 

del ovario, lie aqui algunos ejemplos de frutos partidos: 
Drupario. El fruto de los sapindus que proviene de un ovario central, sen¬ 

tado, trilocular y que frecuentemente está reducido á dos ó á un solo lóbulo 
drupáceo, indéhiscente, monospermo : los demas lóbulos se manifiestan abor¬ 

tados en la base del lóbulo desarrollado. 
Bacario. En los géneros ochna y gomphia que tienen un ovario multilocu- 

lar, con un solo estilo, consiste el fruto en cierto número de bayas monosper¬ 
mas implantadas sobre un ginóforo aumentado de volumen. ( barcobass de al¬ 

gunos autores. ) 
Ascosario. El fruto de las labiadas y de las verdaderas borragineas, forma¬ 

do por cuatro ascosas desnudas en el fondo del cáliz persistente. 
Arenario. La familia de las umbeladas ademas de la disposición de sus 

flores en umbelas presenta el carácter del fruto compuesto de dos akénios que 
se separan cu la época de la madurez y permanecen suspendidos en la parte 
superior de una columna central ó carpóforo llevando consigo la mitad de! cá¬ 
liz que estaba soldado con el ovario. M. Mirbel babia dado á este fruto el nom 
bre bastante espresivo de cremocarpio (fruto colgado); pero mas comunmen¬ 
te se le denomina di-akenio. De Candolle por su parte lia propuesto el nom¬ 
bre de menear pío (parte del fruto ) para cada una de las partes del fruto. Su¬ 
cede algunas veces que una de las dos partes aborta, y entonces el fruto no se 

separa al madurar. 
Folicario. Dos folículos perfectamente distintos, pero solitarios á veces por 

aborto, constituyen el fruto de la mayor parte de las apocinaceas y asclepia- 

deas. 
Cocario. Fruto compuesto de muchas cocas separadas en su madurez : tal 

es el del género tropœolum formado de tres cocas y el de la fraxinela que 

tiene cinco. 

Frutos múltiples ó separados (carpocorizos). 

Estos frutos proceden de ovarios distintos contenidos en una misma flor. No 
siempre es fácil distinguirlos de los frutos partidos, por razón del tránsito in¬ 

sensible que se observa entre los ovarios distintos que producen los primeros 
y los ovarios soldados que dan origen á los segundos. En caso de duda se pue¬ 
de decidir la cuestión atendiendo á la unidad ó pluralidad de los estilos. Asi es 
que cualquiera que sea la separación de las celdillas en las labiadas, las bor- 
ragineas y las ochnaccas, como solo llevan un estilo que nace de su centro de¬ 

primido, se considera como un solo ovario , y las ascosas ó Layas que proce¬ 
den de él sé repulan como constituyendo un fruto partido. Por el contrario en 

las simarubeas y en los géneros bracea , brunellia , zanthoxylon , ailanthus, 

de las zanloxileas', en los que los ovarios son libres ó casi libres y lleva cada 
uno su estilo, se los considera como distintos, y los frutos que proceden de 

ellos como frutos separados. 
Tomo II. 4 
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Los frutos separados están formados , lo mismo que los divididos ó parti¬ 

dos, de las especies mas sencillas entre los frutos indivisos, pero por razón 
de estar asociados diversamente con diferentes partes de la flor persistentes y 
aumentadas de volumen; y por su estado de separación completa, ó de su sol¬ 

dadura mas ó menos perfecta, se lian dividido en diferentes géneros designa¬ 

dos con nombres particulares. 
Sarcocorhizo, es decir carnoso y separado. Es un fruto múltiple compues¬ 

to de carpelos carnosos y libres puestos sobre un toro poco desarrollado: en 
este caso se hallan por ejemplo los géneros quassia, simaruba, bracea, ana- 
mirta, xilopia, avaria, drymis y phœnix Es de observar que el dátil y la co¬ 
ca de Levante están comprendidos en los sarcocorbizos: porque en efecto ara¬ 
bos proceden de una llor que contenia tres ovarios distintos, y á veces se en¬ 
cuentran los tres carpelos desarrollados y formando un fruto múltiple: pero por 

lo común están reducidos á 2 ó á 1 por aborto. 
XEROcORnizo: esto es seco y separado. Llamo asi los frutos múltiples secos 

y no soldados, sostenidos en un toro ó en un eje poco desarrollado. Se distin¬ 

guen varias especies, á saber: 
Xeroeorhizo ascosario: géneros connarus, herítieria, dryas, geum, cierna- 

lis, hepática, ranunculus, anemone ele. 
Xeroeorhizo samarario: iinodendron, ailanlhus. 
Xeroeorhizo falicario : hibbertia , tetracera , caltha, helleborus, nigella, 

delphinium, aconitum, pœonia, ele. 
Xeroeorhizo capsularlo : zanihoxylon, brunellia, magnolia, illicium. 

Anficárpido. Fruto múltiple compuesto de un gran número de ascosas ó de 
cocas indéhiscentes, fijas en la superficie de un carpóforo carnoso muy desar¬ 
rollado: por ejemplo, la fresa. Se diferencia del xeroeorhizo ascosario por la 
amplitud y jugosidad de su carpóforo que viene á ser luego su parte principal 
y útil : y también por la pequenez relativa de sus ascosas. Se distingue del 
sincárpido por los mismos caractères y por la sequedad de sus carpelos. 

Sincárpido. Fruto multiple compuesto de un gran número de bayas sobre 
un solo eje y soldadas entre si: tales son los géneros rubus y anona. 

Calicárpido. Frutos multiples encerrados dentro del cáliz aumentado de vo- 

lúmen y en forma de baya : asi se ven en los géneros rosa, calycanthus, mo¬ 

ni mía. 

Frutos agregados ó carpoplesos. 

Recordaremos que estos frutos provienen de ovarios pertenecientes á flores 
distintas, pero soldados ó fijos en un sustentáculo común, constituyendo un cuer¬ 
po denso, de forma determinada , que el vulgo considera como un solo fruto. 
En este género de fructificación tienen mas importancia para la ¡determinación 
do las especies, el modo de agregación y la forma de las partes accesorias, que 
no la misma naturaleza del fruto. Se pueden distinguir las formas siguientes. 

Endoférido: esto es frutos colocados en el interior. Por ejemplo el higo, 

que en su principio es un receptáculo casi cerrado que contiene un gran nú¬ 
mero de llores masculinas y femeninas mezcladas; y después de la fecundación 
verificada en su interior pasa á ser un receptáculo de frutos indéhiscentes sol¬ 

dados con su perigonio que se ha hecho jugoso. 
Epiférido. (Frutos puestos encima). Esta reunión de frutos perteneciente 
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al género"dorslenia no difiere deja anterior sino porque el receptáculo en voz 
detestar hinchado en figura de odre conteniendo dentro los frutos, es estendido 
en forma de disco y lleva los frutos en su superficie. M. Mirbel da á estas dos 
reuniones de frutos el nombre de smeonos. 

Periférido. Frutos fijos alrededor de un receptáculo carnoso esférico ú 
ovoide: ¡como los del artocarpus incisa, del plátano y de las casuarinas. 

Sorose. Reunión de frutos puestos sobre un eje poco desarrollado, y sol¬ 
dados ó á lo menos muy arrimados entre sí. Este nombre fue impuesto por M . 
Mirbel á los frutos del moral y de la anana; pero conviene á otros muchos, CO' 
mo son los frutos del artocarpus integrifolia, de la inorinda, del piper lon~ 
gum etc. 

Balamde. Fruto agregado formado de uno á tres glandes contenidos en un 
involucro espinoso: v. g. el haya y el castaño. 

Cono ó Estróbilo. Fruto compuesto de un gran número de ascosas, de ake- 
nios, de sámaras y aun de simientes desnudas ocultas en la axila de bracteas 
membranosas ó leñosas arrimadas unas á otras formando una especie de cono, 
ó de cilindro. Tales son los frutos de la mayor parte los arboles coniferos (pi¬ 
nos, abetos, cedros, alerces) los del abedul y el aliso, los del lúpulo etc. 

Se ha dado el nombre particular de gálbula á unos conos casi esféricos 
compuestos de un pequeño número de escamas algo carnosas, verdes y sol¬ 
dadas antes de su madurez : v. g. el ciprés y la thuya. Finalmente otros au~ 
tores han aplicado el mismo nombre ó han propuesto el de pseudocarpio para 
el fruto del enebro que vulgarmente es conocido con el nombre de baya de 
enebro. Yo creo que la palabra malacono que significa propiamente cono blan¬ 
do seria mejor para espresar un carpopleso de conifera, compuesto solamenl e 

de tres frutos con sus cubiertas, encerrados debajo de tres escamas convertidas 
enteramente en jugosas y enteramente soldadas. 

gemilla. 

Asi como los estambres y el pistilo son las partes; constituyentes de la flor, 
asi también la semilla es la que verdaderamente constituye el fruto. El peri¬ 
carpio, el cáliz y la corola son partes accesorias, de las que no hay duda que 
se saca gran partido, pero que sin embargo no pasan de ser las cubiertas de 

las partes esenciales. 
La semilla encierra los rudimentos de una nueva planta: es un huevo fe¬ 

cundado que después de estar cierto tiempo en el seno de la tierra debe re¬ 

producir un ser semejante al del que él procede. 
La semilla está cubierta de una película inasómenos gruesa llamada cu ■ 

bierta propia ó espermodermo. En un punto de su superficie se observa una 
cicatriz á que se ha dado el nombre de hilo ú ombligo, en la cual termina una 
prolongación del trofospermo que se puede comparar al cordon umbilical de 
los animales, y que se ha denominado funículo ó podospermo (1). 

La parte interior déla semilla consta de tíos partes: el perispermo g el 

embrión. 

( 1] Ademas de su tegumento propio 6 espermodermo hay cierto numero de semillas que 
presentan en fu parle eslerior una espansiun membranosa del [odospermo que envuelve 
mas ó menos la semilla, y cuyo órgano se lia denominado nrlfo.'Tal es la nuez moscada 
cuyo ardo es conocido con el nombre de macla». 
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El perispermo (endospermo de Richard, albumen de Gcertner) es una 
sustancia análoga á la albúmina de un huevo, y sirve para nutrir el embrión 
hasta que las partes de que se compone hayan adquirido suficiente fuerza para 
tomar de la tierra y del aire las sustancias necesarias á su nutrición. Es seco 
y farináceo en las gramíneas; oleoso en el ricino; corneo en el café y el dá¬ 
til ; etc. Parece que falta algunas veces. El embrión es una planta en compen¬ 

dio : consta de la radícula ó nueva raiz, de la plúmula ó yemecilla que es el 
boton primero de donde debe salir el tallo, y de cotiledones. 

Los cotiledones pueden ser definidos, una ó dos hojas presentes en la se¬ 
milla. Son en efecto verdaderas hojas, y si con frecuencia sucede que difieren 
de ellas en apariencia depende de que se ha interrumpido su desarrollo por el 
crecimiento de las otras partes de la semilla, ó se ha alterado por la absorción 
del perispermo como sucede en la judia, el almendro, etc. cuyas semillas no 

parecen compuestas enteramente mas que de los dos cotiledones. 
Hay semillas que tienen los dos cotiledones y otras que no tienen mas que 

uno: y esta diferencia que parece insignificante á primera vista, sirve para dr 
vidir las plantas en dos grandes clases muy naturales, las dicotilédones y las 
monocotílédoncs. Lo que hay aqui mas notable es que esta division corres¬ 
ponde esactamente á la de que hemos hablado en la página 12 fundada sobre el 
diferente modo de crecer los vegetales. Y en efecto está demostrado por una 
observación constante y que hasta el dia no ha fallado, que todos los vegeta¬ 

les dicotilédones son exógenos y los monocotílédoncs endógenos. 
Los cotilédones sirven para elaborar la sustancia nutritiva del perispermo 

después que se ha hinchado por la humedad de la tierra, y para trasmitirla al 
embrión. Cuando las partes de que este se compone han adquirido bastante vi¬ 

gor para no necesitar el ausilio de aquellos, ya son inútiles y perecen. 

Métodos. 

Muchos son los métodos que en diversos siglos han ideado los botánicos 
para facilitar el estudio de las plantas. Los primitivos, como es fácil suponer, 

eran muy imperfectos: se fundaban ó bien en el uso á que se destinaban los 
vegetales atendiendo á sus propiedades médicas ó alimenticias ; ó bien en su 

• costumbre según que cada uno vive en el agua, en los bosques, en los llanos 
ó en las montañas. Otros botánicos los han clasificado con arreglo á la época 
del desarrollo de sus llores. 

Rien se deja conocer que muchas de las descripciones fundadas sobre ba¬ 
ses tan sujetas á variar, debian ser sino poco esactas, por lo menos poco inte¬ 
ligibles para cualquiera que no fuese su autor: asi es qué en el dia cuesta gran 
dificultad el reconocer las plantas de que hablan los autores antiguos. 

Entre los métodos modernos ocupan un lugar preferente 1res, que son: el 
de Tournefort, el sistema sexual de Lineo , y el método de Jussieu, 

El método de Tournefort que salió á luz en 1094 divide los vegetales pri¬ 
meramente en yerbas, matas, arbustos y árboles: subdividiendolos después en 
22 clases según la ausencia, presencia y forma de la corola. En el dia este mé¬ 
todo seria insuficiente, cu medio de lo recomendable que es por su sencillez. 

El sistema de Lineo mucho mas ingenioso y estendido que el de Tourne- 
ort apareció en 1730. Está fundado en el número, situación , proporción y co¬ 
nexión de los estambres. Se le puedo achacar el defecto de haber dispersado, 
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en cluses diferentes, vegetales que tienen entre si infinitas relaciones natura¬ 
les: pero la facilidad que proporciona para llegar á conocer los vegetales, y la 

nomenclatura dionímica debida al genio creador de Lineo, lian hecho una ver-t 

dadera revolución en la ciencia , dando á su sistema enteramente artificial una 

preeminencia que difícilmente han podido sobrepujar los métodos naturales. 
Un buen método natural es, á los ojos del botánico que juzgue con imparcia¬ 

lidad y sin prevención, preferible al mejor método artificial : y lo que es mas 
de notar es que esta era la opinion de Lineo, quien calificaba al método natural 
como el mas sublime objeto de los esfuerzos de los botánicos. Ha sido sin em¬ 

bargo necesario para contrabalancear la preponderancia del sistema de Lineo, 
que Antonio Lorenzo de Jussieu en su célebre Genera plantamm publicado 
en 1789 diese vida, por decirlo asi, al método de familias naturales ensayado 
por Magnol en 1689, aumentado por Adanson en 1763 y perfeccionado des¬ 
pués poco á poco por Bernardo de Jussieu. 

Sistema de Lineo 

Se funda este sistema, según queda dicho, en el número, situación , pro¬ 
porción y conexión de los estambres. Si á estas consideraciones se agrega la 
de los diversos casos en que los estambres y los pistilos están en llores separa¬ 
das, y cuando se hallan ocultos á la vista del observador, tendremos comple¬ 
tas las bases de que Lineo se valió para reducir todos los vegetales conocidos 
á 23 clases. 

Las once primeras clases se fundan únicamente en el número de los estam¬ 

bres desde 1 hasta 12 considerados solamente en las llores que reúnen los dos 
sexos y que por ello han recibido el nombre de hermafroditas. De modo que 
todos los vegetales de llores hermafroditas que solo tienen un estambre están 
colocados en la primera clase á que Lineo dió el nombre de monandria,, voz 
derivada de las griegas monos ij andros que significan uno y marido , y que 
alude al único estambre que es el órgano masculino de la flor, v. g. el gen- 
gibre. 

La 2.a clase se llama Diandria, es decir, 2 maridos ó estambres, ex. la verónica 
La 3.a-Triandria-3  el trigo. 
La 4.a-Tetrandia-4  el llantén. 
La 5 a-Pentandria - 5  la borraja. 
La 6.a-¡Iexaudria-6 ——-la azucena. 

La 7.a--Heptandria-7 -- el castaño de lu¬ 

dias. 
La 8.*-Octandria-8 —-el torvisco. 
La 9.a-— Enneandria-9 ---el ruibarbo. 
La 10.a-Deeandria -- 10    el clavel. 
La 11.a —-Dodecandria-12 á 20-el sedo. 

Las clases 12.a y 13.a están fundadas en el número y posición de los es¬ 
tambres: en la primera de ellas, llamada Icosandria, so comprenden las plan¬ 
tas hermafroditas que tienen 20 ó mas estambres inserios en el cáliz , v. g. el 
rosal : y en la segunda, ó sea Poliandria, las hermafroditas también de 20 ó mas 
estambres adhérentes al receptáculo, como el ranúnculo. 

La 14.a y 13.a se fundan en el tamaño respectivo de los estambres' : la I í.a 

encierra las plantas de 4 estambres, de los que dos son más cortos que los 



otros dos: y la 15.* las de seis estambres, de los que dos son también mas 
cortos que los otros cuatro. Dioles el nombre de Didinamia y Tetradinamia 
respectivamente, que quieren decir dos potencias y cuatro potencias ; esto es, 
que dos estambres en la primera y cuatro en la segunda parecen tener como 

una especie de superioridad sobre los otros. Ejemplo de plantas didínamas es 
la menta, de tetradínamas, la col. 

Las cinco clases siguientes están basadas en la adherencia de los estambres 
entre sí ó con el pistilo , á saber : 

La 16.a denominada Monadelfia, esto es , un hermano, compréndelas 
plantas cuyos estambres están reunidos por sus lilamentos en un solo cuerpo, 

pero las anteras permanecen libres ó separadas, tal es la malva. 
La 17.a ó sea Diadelfiuhs que en iguales circunstancias forman dos cuer¬ 

pos, como la judia. 
La 18.a ó Poliadel/ia la3 que forman tres ó mas, v. g. el naranjo. 
La 19.a está compuesta de plantas cuyos estambres en vez de estar reuni¬ 

dos por los filamentos, lo están por las anteras formando estas una especie 
de bóveda ó cilindro atravesado por su centro por el estilo ; por ejemplo , la 
achicoria. Llamase esta clase singenesia que es decir engendrando juntos. 

En la 20.a los estambres están adhérentes al pistilo ó colocados sobre él, 
como se ve en la aristoloquia. Lineo dio esta clase el nombre de Ginandria, 
de dos voces griegas que significan mujer y marido , queriendo espresar con 

una sola palabra la reunión de los dos sexos de la llor. 
Las otras tres clases que siguen comprenden las plantas cuyos sexos están 

separados en flores distintas á que Lineo llamó plantas diclines, es decir dos 
lechos. En la 21.a ó sea lef Monoecia ( una sola casa), las flores masculinas y 
femeninas se encuentran en un solo pie de planta , como en el ricino. En la 
22.a Dioecia (dos casas) están separadas en diferentes pies, v. g. el enebro: 

y en la 23.a Poligamia ( muchas bodas ) se hallan las plantas que presentan 
en el mismo pie, ó en pies diferentes, flores hermafroditas y otras masculi¬ 

nas ó femeninas como la higuera. 
Por último la clase 24.a contiene lodos los vegetales cuya fructificación 

no es perceptible á la simple vista. Lineo la denominó Criptogamia ( bodas 

ocultas ). 
Estas 24 clases están subdivididas en órdenes, las órdenes en géneros, y 

estos en especies , cuya subdivisión se tunda en las consideraciones si¬ 

guientes. 
En las 13 primeras en que Lineo sacó el carácter clásico del número de 

los estambres, formó el ordínico del número de pistilos ó de estilos , dcnomi- 

Monoginia.. 
nando los órdenes 

1 estilo ó hembra 

2 
3 
4 

Diginia. 
Triginia. 
Tetraginia 

Enneaginia.. . 9 
Decaginia. . . iO 
Dodecaginia de 11 á 19. 
Poliginia. . . 20 ó mas. 

Pentaginia.. . 5 
Hexaginia.. . 6 
Heptaginia. . 7 
Octoginía. . . 8 

Pero no todas las 13 clases tienen tan gran número de órdenes; asi ve¬ 
mos por ejemplo que la monandria solo tiene los dos primeros: la diaudria y 

la triandria no tienen mas que tres, y asi las demas. 
En la clase 14.a ó Didinamia formó Lineo dos órdenes según la forma del 

fruto, el cual unas veces está compuesto de cuatro semillas desnudas coloca- 
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(lasen el fondo del cáliz , como sucede en la betónica; y otras está envuelto 
en un solo pericarpio v. g. la digital. Al orden que comprende Jas plantas del 
primer caso le llamó Ginmospermia, esto es, semillas desnudas: y al otro An~ 
giospermia que quiere decir semillas cubiertas. 

La clase 13.a ó Tetradinamia, la dividió también en dos órdenes : llaman¬ 
do a primero Tetradinamia siliculosa, y al segundo Tetradinamia silicuosa- 
y colocando en ellos respectivamente las plantas cuyo fruto es una silicula 6 
una silicua entendiendo por silicula el fruto que no es cuatro veces mas lar-m 
que ancho, como el de la mostaza, y por silicua el que tiene por Jo menos cua¬ 
tro \eces mas longitud que latitud : v. g. la col. 

En la Monadelfia, Diadelíia, Poliadelfia, Ginandria" Monoecia y Dioecia que 
están caracterizadas por la adherencia de los estambres entre si por los fda 
mentos o con el ovario, ó por su situación en dores diferentes, dedujo los ór¬ 
denes del numero de estambres, aplicándoles los nombres de las primeras cla¬ 
ses : v. g. Monadelfia triandria, Monadelfia pentanclria etc. No hay que decir 

un'casVabsuído °rdeneS ^ P°r ejempl° Monadelfta cidria es 

Los órdenes de la Singenesia son muy complicados y se fundan en la rela- 
c on que guarda la disposición de ios dos sexos y la de las flores en sí Desde 
luego la clase se divide en dos grupos principales, uno en que varias flores 
están reunidas en un cáliz común, y se da ú cada una de ellas el nombre de 

hrÓe dp0V- y 611 qUe laS fl0res eStan separndas- A este último se da el nom- 
re de Singenesia monogamia y constituye un solo orden. El primer ~rupo 

llamado Singenesia poligamia se subdivide en cinco órdenes, á saber- P 
J. Singenesia poligamia igual, cuando todos los flósculos son liermafrodi- 

m 2r’° r?'ngrenefa poligamia superfina, cuando los flósculos centrales son lier 
mafroditas fertiles, y los de la circunferencia femeninos también Mes 
modo que parece que están de sobra. lertiles, de 

_ 3f'° fingenefa Po'jgainia frustránea, cuando los «ósculos centrales son lier 
mafroditas ferldes y los de la circunferencia femeninos eslériles derte 

L últim„rénVraXr 110 Li"e° "° SC C0UCÍbe 61 0bjet0 lle 11 p'res'"“ «e 

4.° Singenesia poligamia necesaria, cuando los «ósculos del centro son 

„ sn eSlér"eS V°S de c‘rcua(erencia femeninos fecundos de modo 
^ 5 oson' necesarios para la propagación de la especie. 

rln!’pn Smge?eSia I1oll8amia segregada, cuando los flósculos aunque contení 
d°s en un cáliz común , tienen ademas cada uno su cáliz propio 

La clase 23. o poligamia se divide en tres órdenes: el primero llamado 

hermafrod Vl0n0ecta comprende las plantas que en un mismo pie llevan flores 

mia dioeciad\l ° íemeninas- En el segundo, denominado poliga- 

sr¡r.; o,rr¿ 
cados dó/S>C Gnpt°sarnia» última del sistema, se divide en cuatro órdenes sa- 

C* P d° Pla“‘aS: y S0" l0S ***•• 108 -W», Ï Tos 
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Para su mas fácil comprensión pondremos aqui el cuadro de la clasificación 

de este sistema. 

SISTEMA SEXUAL DE LINEO. 

Clases 

Un estambre.I. Mónandria. 
Dos.IL Diaudria. 
Tres.IlL Triandria. 
Cuatro.IV. Tetrandria. 
|Cinco.V. Pentandria. 
Seis.VI. Ilexandria. 

\ Siete.VIL Heptandria. 
1 Ocho.V1IL Octandria. 
Nnove.IX Enneandria. 
Diez.X. Decandria. _ 
De II á 19.XI. Dodecandria 
Insertos en el cáliz. XII. Isocandria. 

! Insertos en el recep-J X[H Poliandría. 
I láculo.’ 
Cuatro estambres, de 

los que dos son mas 
largos. 

I Seis estambres, de los 
que cuatro son mas 

O 
<N 

rJ) 
O a 
D 

Dos estam¬ 
bres mas 
cortos que 
los otros. 
• > ) t . 

XIV. Didinamia. 

XV. Tetradina- 
mia. 

largos.j 
Sn un cuerpo. . • • XVI. Monadelíia 
En dos cuerpos.. . . XVII. Diadelíia. 
En tres ó mas cuerpos XVI11^ Poliadel fia 

as anteras.XIX. «0 4) ____ 

Estambres adhérentes al pistilo 
sobre él 

Singenesia. • 

XX. Giuandria. 

\Invis¡b|es 

Flores masculinas y femeninas en el » xxp Monoecia. 
mismo pie.. • • • 

Id. ¡d. en dos pies ó individuos distintos XXII. Dioecia. 
Flores masculinas, femeninas ó berma- j Poligamia 
froditas en 1,2 ó 3 individuos.) ' D 

« 1» simple visla.XXIV. Cnptogamia 

¡SSeioiIo <Ic .0IESSÍCH. 

Este método está fundado en la falta, ó presencia, y forma del embrión, en 
la posición de los estambres respecto del pistilo y en la falta ó presencia y for- 

non. do la corola. . 
Las plantas ó bien carecen de verdadera semilla, de embrión, y por consi¬ 

guiente do cotiledón : ó bien tienen semilla y un embrión provisto de uno ó 
dos cotiledones. De aquí se originan 1res grandes divisiones de ellas, a saber, 
las acotiledónea, las monocolilédones y las dicotiledónea. 

Los estambres unas veces están sobre el ovario, otras debajo y otras nacen 
del cáliz que los circunda : circunstancias que dan margen & tres divisiones 
secundarias que son: la cplginia, la hipoginia y la pengima. 

La inserción de los estambres puede ser inmediata, o bien por medio de la 
corola: tendremos por consiguiente tres casos de inserción: mediata, smple- 

rti'thlC 'inmediata c inmediata necesaria. 
Es mediata siempre que la flor tenga corola monopetala, en cuyo caso los 
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estambres están sobro ella que á su vez está también sobre el ovario, ó debaio 
del ovario, ó sobre el cáliz. 

Es simplemente inmediata cuando teniendo la flor corola polipétala, los es¬ 
tambres no están unidos á ella sino que se hallan implantados inmediatamente 
ya sobre el ovario, ya debajo de él, ya sobre el cáliz. Hay sin embargo que ob¬ 
servar que aun en este caso la inserción de los pétalos sigue la de los eslam * 
bres y reciprocamente. 

Por ultimo la inserción de los estambres es necesariamente inmediata siem¬ 
pre que la llor no tiene corola; porque entonces los estambres están insertos 
necesariamente sobre el ovario, ó en su base, ó sobre el cáliz. 

Esta ley de inserciones no tiene absolutamente lugar respecto de las plan¬ 
tas de la primera gran division que son las acotilédones ó que no tienen ór-a- 
nos sexuales aparentes: las cuales formanuna solaclase, la Acotiledonia, que el 
autor divide en cierto número de órdenes ó de familias. Corresponde esta cla¬ 
se a la Criptogamia de Lineo. 

_ Las monocotilédones ó plantas de la segunda division solo tienen una cu- 
bieita lloral que Jussieu considera como cáliz. Por consiguiente no reconoce 
en ellas otra inserción mas que la inmediata necesaria: pero como esta puede 
ser hipógina, perígina ó epígina,resultan 1res nuevas clases, á que por la con¬ 
tracción de las palabras que anteceden se les ha llamado monohipoginia, mono- 
perigima y monoepiginia. ' 

Las dicoliledones, que son mucho mas numerosas que las acotilédones y las- 
monocoliledonesjuntas, han necesitado dividirse en mayor número de clases 
tomadas de la falta, presencia y forma de la corola: carácter muy secundario’ 
por si solo, pero muy esencial combinándole con otro principal. 

Las dicotiledones son apétalas, monopétalas y polipétalas. Cuando son 
apétalas, esto es, que solo tienen una cubierta floral, que Jussieu considera co¬ 
mo cáliz la inserción de los estambres es necesariamente inmediata como en las 
monocotilédones; y es epígina, perígina ó hipógina, resultando otras tres nue- 
"vas c ases llamadas epístaminia, pcrislaminia é hipostaminia y son la 5 a 0 a v 
7. del método. • > • i 

En las dicotiléJones monopétalas, según hemos dicho antes, los estambres 
están siempre en la corola, y como esta es hipógina, perígina ó epígina, dan ori- 
gen a otras ti es clases denominadas hipocorolia, pericorolia y epicorolia. 
. 0L>servese que á la cabeza de cada division está colocada la clase en que la 
inserción es lamisma que la de la última clase de la division anterior, con obie- 
0 t e rlIJe *as Inas inmediatas guarden entre sí la mayor relación posible. 

'a octava clase del método, ó sea la hipocorolia, comprende las dicotilédo- 
nes monopétalas de corola hipógina: la novena ó pericorolia, las dicotilédones 
monopétalas decoróla perígina: y en cuanto á la epicorolia se ha dividido en 
! os clases según que los estambres están reunidos por las anteras ó están li¬ 
bres: llamando á la primera epicorolia-sinanteria (el. 10a) y á la secunda 
escoro ici-corisanteria (el. i 1.a) La primera de estas corresponde á hi sin- 

nefur^ Line0j y á las llosculosas, semi-flosculosas y radiadas de Tour- 

estambre^»,t.'í! jicf éJ'>n,es Polipétalos, en las cuales la Inserción de los 

J pcr.petalia d “ l'*i 1 forman lres clases VVClalia, hipopotalia 

Tomo II. 
í> 
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Tenemos pues diez clases do plantas dicotilédones en las que uno de los 

caracteres esenciales está tomado de la diversa situación de los estambres ó de 
la corola con relación al pistilo: pero hay otras de la misma division que tienen 
los órganos sexuales separados en diferentes flores y que no han podido ser 
comprendidas en estas clases porque las reglas de inserción son nulas respec¬ 
to de ellas. A estas se las ha reunido en un solo grupo llamado Diclinia, yes 
la 15.a y última clase del método, correspondiente á la monoecia dioecia y po¬ 
ligamia de Lineo 

METODO DE DE-JUSSIEU. 

w 
>5 

Sin cotilédoues visibles; fructificación poco conocida.. Acotiledonia. 
O O 

Kf) 
id 
Z 
O 
o 
id 

De flores lier-' 
mafroditas ó 
unisexuales, 

Ino por la falta, 
|sino por abor-, 

lo de los es-’ 
/tambres ó del 
■ pistilo. Susflo- 
\res son. . 

i Epígina.Epistaminia. 
% 

Perígina.Peristaminia. 

, Hipógina..Hipostaminia. 
Hipógina.Ilipocorolia. 

! Perígina.Pericorolia. ¡Anteras < Epicorolia-n- 
reunidas I nanteria. 
Anteras j Epicoiolia-co¬ 
separad. I risanteria. 

Un solo cotiledón: norviacion lon- 
u3 gitiulinal : una sola cubierta floral 
z.{( cáliz ) 
g I Inserción de los estambres nece-í Hipógina.Monohipoginia 
g I sanamente inmediata.] Perígina.Monoperiginia. 

I¿ \ ( Epígina.Monoepiginia. 
/Apétalas. Una solaf 
cubierta floral (ca-\ 
liz). Inserción de^ 
los estambres ne¬ 
cesariamente in-1 
mediata. . . . 
Monopétalas. Dosl fl ~~ , «cubiertas florales: 

10 fcorola de una sola( 
pieza: inserción de 
los estambres me¬ 
diata: corola. . . 
Polipétalas. Dos cu-1 

biertas florales, ra-l 
ra vez una sola y I Epígina.Epipetalia. 
entonces casi siem-1 

pre es una corola. J 
Corola de muchas \ Hipógina.flipopetalia. 
piezas. Inserción I 
de los estambres I 
simplemente inme-f Perígina.Peripetalia. 

i diata.\. 
De flores unisexuales verdaderas )cUclines irregulares).[.Diclinia. 

Poco hubiera hecho para la ciencia Antonio Lorenzo de Jussieu si se hubie¬ 
se limitado á formar el cuadro antecedente, que bajo muchos aspectos no es 
mas que un cuadro artificial, algunas do cuyas divisiones pueden contener ve¬ 
getales muy desemejantes. Pero lo que eternizará su nombre es el haber di¬ 
vidido todas las clases en grupos mas numerosos y mucho mejor definidos 
que lo habían- sido por los botánicos que lo procedieron: grupos fundados en 
la reunión de caractères que suministran todas las parles del vegetal, aproxL 



manda estos entre sí y comprendiendo en cada grupo los que tienen una por¬ 

ción de puntos de semejanza como los miembros de una misma familia. A es¬ 
tos grupos constituidos bajo estas bases, se les conservó el nombro de familias 
que les había dado Magnol, y cualquiera que sea el orden en quo se coloquen 
en lo sucesivo, serán sin duda alguna la base del estudio de la Botánica. 

La division de los vegetales en familias naturales ofrece ventajas ¡incontes¬ 
tables relativamente á sus aplicaciones: y seguramente á la utilidad de estas pa¬ 
ra el hombre es á donde deben dirigirse los esfuerzos científicos. Ya desde 
muy antiguo se habían observado, y Aug. Pyr. De Candolle ha puesto com¬ 
pletamente en ciaro la verdad de un hecho, á saber: que la gran semejanza do 
torina general reunida á la de los caracteres de los órganos sexuales del fruto, 
ó en una palabra, que los vegetales que forman cada familia presentan casi siem¬ 
pre una gran conformidad en sus propiedades alimenticias, médicas y veneno¬ 
sas. De cuya observación han sacado partido los navegantes con frecuencia 
cuando hallándose sin víveres y en países desconocidos, se han visto precisados 
á echar mano de vegetales que veian por la primera vez, escojiendo de ellos 
los que podían servirles como alimento ó medicamento, y desechando los que 
les debían ser nocivos. 

Asi vemos, por ejemplo, que la familia de las gramíneas tan bien caracteri¬ 
zada por su fruto monospermo é indehiscente que encierra un embrión de 
un solo cotiledón en la base de su lado convexo; por sus tallos íistulosos, in¬ 
terrumpidos á trechos por nudos sólidos y prominentes; por sus hojas largas 
puntiagudas y en forma de cinti lias; por sus flores en espiga ó en panoja, etc., nos 
ofrece tallos azucarados, hojas que no son amargas y frutos amiláceos que sir¬ 
ven de alimento al hombre y á Jos animales en todas las partes del globo. 

La familia de las amónicas, cuyos caractères son tan marcados por la or¬ 

ganización de sus raíces, hojas, flores y frutos, nos suministra un gran nú * 

mero de rhizomasy de frutos aromáticos, sin que se halle en ella una plan¬ 
ta venenosa. 

Las labiadas son por lo general aromáticas, estimulantes, y dan por la des¬ 
tilación aceites volátiles. 

Las apocincas, las ranunculáceas y las euforbiáceas son acres, y frecuen¬ 
temente venenosas. 

Las cruciferas deben su acritud y propiedad estimulante á un principio vo¬ 
látil sulfurado. 

Las malvaceas son emolientes; las mirtáceas aromáticas. 
Las terebintáceas y coniferas abundan en principios resinosos. 

Finalmente es una verdad que con mucha frecuencia los grupos conocidos 
con el nombre de familias naturales nos ofrecen vegetales de propiedades 
análogas. 

No se debe sin embargo llevar tan al eslremo este principio quo hayamos 
de creer que no sufre escepeion alguna. Lejos de esto, las presenta muy nu¬ 
merosas, no solo entre los géneros de la misma familia, sino entro las especies 
de un mismo género y aun á veces entre las variedades de una misma espe 

cié. Citaré como ejemplo el género Strychnos en el que vemos muchas espe_ 

c':es con semillas muy amargas y ricas en alcaloides venenosos, como la nuez 

vómica y el haba de S. Ignacio; al paso que otras especies carecen de amar¬ 
gor y sirven para diferentes usos económicos. Lo mismo tenemos en el géno- 
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ro convolvulus que produce muchas raíces sumamente purgantes como las de 
las especies officinales, scammonium y turpelhum; una raíz puramente 
alimenticia como la del convolvulus Batatas; y otra que tiene un aceite volátil 
análogo al de la rosa que es la del C. scoparius. Por último citaré el almen¬ 
dro cuyas variedades dulce y amarga que apenas difieren por la longitud res¬ 
pectiva del estilo y de los estambres, presentan una diferencia muy notable en 
los productos químicos de sus semillas, y en la propiedad deletérea de la esen¬ 
cia cargada de ácido cianídrico obtenida de ¡a destilación de la almendra 
amarga. 

Ya liemos dicho antes que el mérito de Lorenzo de Jussieu mas bien 
consistió en la demarcación de sus familias naturales que en la disposición de 
sus clases. En efecto, se le nota el defecto de haber colocado al fin de las di- 
cotilédones en la clase diclinia , vegetales que por sus relaciones con las acoti- 
édones y monocotilédones parecen mas bien intermedios entre estas y aquellas. 

^Las cicas, por ejemplo, tienen evidentemente puntos muy marcados de contacto 
ya en su forma, ya en su organización, con los heléchos, lo mismo,'que las co¬ 
niferas con los equisetos y los licopodios: y las coniferas llevan tras sí el res¬ 
petable grupo de los vegetales de inflorescencia en trama, ó amentáceos, (t) 
En segundo lugar la inserción epigínica, perigínica é hipogínica de los estam¬ 
bres, base para la distinción de la mayor parte de las clases, presenta gran 
número de anomalías y escepciones, especialmente respecto de los dos 'prime¬ 
ros modos que pasan de uno á otro sin que se pueda marcar bien el límite de 
separación. Asi es que los botánicos posteriormente han convenido en no ad¬ 
mitir como base secundaria de la clasificación mas que dos modos de inser¬ 
ción, la hipogínica y la perigínica. Pero aqui vuelven á originarse diver¬ 
gencias en cuanto á la disposición de las familias, que aunque poco importan¬ 
tes sin duda, no por eso dejan de dificultar la elección entre los métodos mo¬ 
dernos recomendables por llevar al frente el nombre de Aug. Pyr. De-Candolle 
y los de MM. Lindley, Endlicher, Adrien deJussieu, Adolphe Brongniart y Achi¬ 
lle-Richard. En la necesidad de tener que cscojer uno de ellos para estable¬ 

cer el orden que he de seguir en el estudio de las familias que suministran sus 
partes ó productos útiles al arte de curar, yo daré la preferencia al mas senci¬ 
llo que es el de De-Candolle, reservándome no obsl ante tomar en ocasiones 
una determinación mas exacta de las familias según los métodos posteriores 

á aquel. 
De-Candolle estableció primeramente una gran division de los vegetales 

fundada eu caractères sacados á la vez de los órganos de nutricmn y de los de 

reproducción. 
Si examinamos primero los órganos de nutrición hallaremos que los vege¬ 

tales unas veces están provistos de vasos saviosos y de estomas ó poros cor- 
icales; y otras carecen de unos y otros estando únicamente formados de te¬ 

jido eelular: á estos se les ha dado por consiguiente el nombre de vegetales 
celulares y á aquellos el de vegetales vasculares. 

Pasando después á examinar los órganos de la reproducción, observamos 

(lj El estudio de los vegetales fósiles se puede decir que viene en apoyo de estas 
relaciones de aproximación sin que sea posible pasarlas desapercibidas. I.os primeros ve¬ 
getales fósiles que aparecen después délos heléchos, los equisetos y los licopodios, son las 
cieadcas y las coniferas: a las cuales siguen las palmas, las amentáceas, las yuglandeas, 
y sucesivamente las demas. 
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vegetales que producen frutos y semillas, las cuales contienen un embrión con 
uno ó mas cotiledones: vemos otros que carecen de semillas y por consiguien¬ 
te de cotilédones y que se multiplican por medio de corpúsculos muy senci¬ 
llos que se desprenden de la planta madre, á la manera de pequeños bulbos 
y a los cuales se ha dado el nombre de Gongylos ó Esporos. Los vegetales 

comprendidos en la primera division se llaman cotilédones, y los de la segunda 
acotilcdones, según los había llamado también de-Jussieu. 

Comparando ahora estos dos modos de division se ve que se corresponden 
perfectamente y que no constituyen sino una sola y misma division entre todos 
os vegetales. Asi es que los vegetales vasculares son á la vez cotiledóneos y 

los celulares son todos acotiledóneos, lo cual demuestra cuan natural y esce- 
lente es esta doble division. 

Estando formados los vegetales celulares de órganos poco perceptibles solo 
comprenden dos clases, fundadas en la falta ó presencia de espansiones foliá¬ 
ceas. 1 odas las clasificaciones modernas hacen esta misma distinción, sola¬ 
mente que la espresan de diversas maneras. 

Los vegetales vasculares ó cotilédones se han dividido sacando los carac¬ 
teres, como en los anteriores, de s s órganos de vegetación y de reproduc- 
cmn. Con efecto, unas veces presentan tallos cilindricos, seguidos, no ra¬ 
mificados; formados de fibras rectas y paralelas diseminadas en medio de una 
sustancia medular y mas aproximadas y consistentes hacia la circunferencia que 
en el centro, lo que depende de que las mas nuevas y jugosas se forman en el 

cenlio, apartando y empujando las otras hacia la circunferencia: por lo cual se¬ 
gún queda dicho arriba (pág. 12) se fes ha dado el nombre de endógenos. Otras 
veces tienen sus tallos cónicos, por lo común ramificados, formados de fibras 
leñosas colocadas alrededor de un canal medular central en capas concéntri¬ 
cas sobrepuestas, de las cuales las mas ¡duras y viejas ocupan el centro y las 
mas jovenes la circunferencia, por cuya razón han sido denominados estos vege¬ 
tales exogenos. Esta division en endógenosjy exógenos corresponde exactamen¬ 
te, según ya hemos manifestado, á la de monocotilédones y dicotilédones. 

Los vegetales endógenos ó monocotilédones se dividen en dos clases según 
que tienen ó no flores y sexos distintos. Los que carecen de ellos, y que se 
aproximan mucho á los vegetales celulares foliáceos, se llaman monocotilédo¬ 
nes criptogainas : son parle de la criptogamia de Lineo y de los acolilédones 

e Jussieu. Los otros forman la clase de jlas monocotilédones fanerógamas 
entre las que hallamos las gramíneas, las palmas, las irideas, las orquí- 
deas y etc» 

, ^os vegetales exógenos ó dicotilédones presentan siempre llores distintas 
o aparentes, pero unas veces solo tienen estas llores una sola cubierta, y otras 
tienen dos. Cuando aquella es única se considera generalmente como cáliz y 
no como corola: tales son las dicotilédones apétalas de Jussieu. M. De-Cando- 

e ciñéndose al carácter de una sola cubierta floral llama á estos vegetales 
monoclamideos; es decir, con un solo manto ó capa. Forman en su método 
una clase en la que se hallan las coniferas, la gran familia de las amentáceas 
y las euforbiáceas. 

Las dicotilédones de perigonio doble ó de cáliz y corola perfectamente dis- 
ni os forman tres clases que se distinguen por el número de divisiones de la 

coro a y por su inserción. Si la corola es de una sola pieza, 6 hipógina; es de- 
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cir, inserta debajo del ovario ó sobre el receptáculo, constituye la clase de las 
corolifloras (labiadas, solanáceas, borragíneas, apocíneas, etc.) 

Cuando la corola está formada de muchos pétalos libres ó algunas veces sol¬ 
dados, pero pcriginos siempre, esto es, insertos alrededor del ovario ó sobre 
el cáliz, forma la clase de las calicifloras, en la que está comprendida la gran 
familia de las plantas de flores compuestas ó sinantereas, las rubiáceas, las um¬ 

beladas, etc. 
Por último cuando la corola es polipétala ó formada de muchos pétalos dis¬ 

tintos insertos sobre el receptáculo con los estambres, tenemos la clase de las 
talamifloras que comprende las rutáceas, las malváceas, las cruciferas, etc. 

Distribución de los vegetales por Al. 55c-CandolIe. 

Celulares ó acotilé— í Sin espansiones foliáceas Afilas.1.a 
. dones. < Con espansiones folia— 

ol (ceas.Foliáceas. ._.2.a 
« i /Endógenos ó (Sin sexos distintos. . . Monocot. criptógamas 3.' 

¿ j monocotilédo-l Con flores y sexos dis— 
<u / u 1 nes. ( tintos.Monocot. fanerógamas 4.a 

¿ 1 / Perigonio (Corola nula ó soldada 
> ^ § ) í sencillo, con el cáliz).Monoclamideas. . . . 5.a 
° 1*%/'° S 1 / Pétalos soldados , for- 

" g 5 \ § i mando una corola hipó- , 
« j-ig ! p .(( lgina,es decir, inserta (Corolifloras.6. 
^ \ IeX I en el receptáculo y que 

'g 2 jM 1 ! leva los estambres. . . 
I |J. > 0 a" 1 Pétalos libres , ó masó) 

rolaydis-\menos sold.ados> Per°( Calicifloras.7- 
tintos siempre periginos o ín-i 
1 u (serlos en el cáliz. . . .! 

'Pétalos, muchos, distin-’ 
tos, insertos en el recep- T I ¡fl .8. 
táculo con los estambres! 
y el cáliz. 

Tal es el método de de-Candolle, aunque yo le lie tomado en sentido in¬ 

verso: porque si bien este gran botánico empezó su clasificación 'por los vege¬ 
tales mas completos, compuestos de mayor número de partes ú órganos distin¬ 
tos, me ha parecido mas natural, siguiendo el egemplo de Jussieu, Endlicher 
y otros muchos botánicos modernos, empezar por los vegetales mas sencillos ó 
que no tienen hojas ni órganos distintos, continuando después por los que 
presentan hojas sin flores ni frutos, etc. Ademas he introducido desde el prin¬ 
cipio en el método de de-Candolle una modificación que sin alterar la serie de 
los vegetales le pone mas en relación con los de Jussieu y otros modernos. 
Se reduce esta modificación á separar de las monocotilédones las criptógamas 
de orden mas elevado, incluidas entre aquellas por de-Candolle por razón de su 
tejido en parte vascular y sin duda también porque algunos observadores pare¬ 
ce haber observado la presenciad la formación de un cotiledón durante la ger¬ 
minación de sus corpúsculos reproductores. Pero como estos corpúsculos no 
ofrecen realmente ninguno de los caractères de las verdaderas semillas, y ca¬ 
recen de todo órgano cotiledóneo; parece mas regular reunir en una sola divi- 
cion todos los vegetalos que los presentan, bajo la denominación de acotílcdo- 
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ncs. Finalmente he reunido á las plantas acotilédones un cortó número de otras 
cuya organización es mas perfecta pues que tienen llores y órganos sexuales 

bien'determinados, y constituyen parte de las fanerógamas en la generalidad de 
I os métodos: y como sus semillas no contienen endospermo ni embrión de coti¬ 
ledones, sino solamente un conjunto de granos reproductores análogos á los 
esporos de las acotilédones, deben también formar parte de estas. 

Heaqui definitivamente el órden que seguiré en la clasificación de las fa¬ 
milias. 

I Afilas, que crecen por toda su periferia . 
Foliáceas, que crecen por la estremidad de 
sus ejes. 
Antoseas, ó. 

Monocotilédones ....... ‘ ‘ * * 

Dicotilédones 
Apétalas ó de 
Gamopétalas, 

Dialipétalas 

periantio sencillo. 
estambres sobre la corola. ¡estambres adhérentes al 
cáliz. 
estambres sobre el recep¬ 
táculo. 

Anfígenas 

Acrógenas 
Rhiz anteas 

Monocotiledones 
Monoclamideas 
Corolifloras 

Calicifloras 

Talamifloras. 

Judicacion de los principales grupos (3) ó familias naturales 
comprendidas en estas clases. 

£LASE* Acotiledones afilas 6 Anfígenas: algas, liqúenes, hongos. 

Clase. Acotiledones foliáceas ó Acrógenas: hepáticas, musgos hele- 

cbos^marsileaceas, licopodeaceas, equisetáceas, characeas. 

3/ Clase. Acotilédones antoseas ó rhizanteas : balanoíoreas , citineas 
ratlesiaceas. ’ 

•í.a Clase. Monocotilédoncs; [aroideas, ciperáceas, gramíneas, palmas 

melantaceas, liliáceas, asparagineas, irideas, amomeas, orquídeas. 

3.a Clase. Dicotilédones monoclamideas: cica deas, coniferas, amentá¬ 

ceas, urticeas, enforbiaceas, proteaccas , santaláceas, eleagneas, dafnaceas 

aunneas, poligoneas, quenopodieas, amarantaceas, nictagineas, íilolacaceas! 

0. Clase. Dicotilédones corolifloras: plantagíneas, plumbagineas, olo- 

nularieas, mioporaceas, labiadas, verbenáceas, acantáceas, escrofulárieas, sola¬ 

náceas, borragineas, convolvuláceas, sesámeas, bignoniaceas, gencianea^ lo- 

ganiaceas, asclepiadeas, apocineas, oleáceas, ebenáceas, sapotaceas. 

7.a Clase. Dicotilédones calicifloras: ericáceas, vacinieas, campanuláceas 

oiehaceas, sinantereas, dipsáceas, valerianeas, rubiáceas, caprifoliáceas, ara- 

viíj'on tl,,0rlos ‘¡únicos han conocido lo utilidad de introducir éntrela di- 
alinnliri m-f a,CS ^ \ ’ e Par ^am'has una intermedia que indicase entre cieitas familias um 
K ™70r que Mué tienen con otras Ksla union particular se evidencia mas nrinci 

rior^ v" "U,<;lla3 ''«h^^randes familias de Jussieu en las que se han estábkcido ule 
ciZhl, ¡ni , ' q,UC laS han suvertido en «nipos de familias tales son las atoas ¡os í- 
malvar’eas etc™ SI*’as\las.amenlac<¡as, tas terebintáceas, las leguminosas, las 
ha renanh’lA ’ U Ç "l.icher ha hecho estcns.va esta disposición a lodo el reino vece al v 

n ^ IV" SU , «nera Planlarum publicado de lK3 ia bSÍO, -277 famibas que comomi- 
nondiente»"^™* ?” 5n.‘l,os. a ^uc lia dado el nombre de clases. A las divisiones corres- 
ías sunprinrVc3»/ *SCS ? J11 ssleu• .llc-'-andoIle, y Richard asigna el nombre de Cohortes- v a 
-erv'iiutn e i1,6 ,feci¡>nt'í< regiones ó grandes grupos iembranchements) Yo creo une con 

nefort 2-t en t°mbr rB c,aíeS a Us d‘v¡^nes medias de los diversos métodos (2 ! eV Tour-- 
dri l iiiiin? L,n, °’ enJll*sieu, S en de-Candolle, !«> en Endlicher, v2i> en Uichard) señor 

clasificación vcgcHa^ílúm/aría^l'a^escau's''n'Cr'i°r°S *'• "0,nbr,L‘de ^rfenes, y entonces la 
but riupnne1 . i anra¿aria la escala siguiente: regiones, clases, órdenes famiiias iri. 

eomo<'tránsii>oj u*áls"pr,uelna'e^ v^e amei Y| va,fe<^a^e>: ''^¡endose definir con toda cxactímd 
principales y esenciales las familias, los gbnkros y lai espbcibb. 



liaceas , umbeladas, grosularieas, cacicas, cucurbitáceas, mirtáceas, rosaceas, 
leguminosas, terebintáceas, ramneas. 

8.a Clase. Dicotilédones tálcunifloras. Ocnaceas, simarubeas, rutaceas, 
zigofileas, oxalideas, geraniaceas, ampelidedS, meliaceas, sapindaceas, acerí¬ 
neas, gulíferas, hipericineas, auranciaceas, tiliáceas, bittneriaceas, bombaceas, 
malvaceas, carioíileas, poligaleas, violarieas, cistíneas, caparideas, cruciferas, 
fumariaceas, papaveráceas, memispermeas, anonaceas, magnoliáceas, ranuncu¬ 
láceas. 

PRIMERA CLASE 

Acotilcdones afilas ó Anfígenas. 

Orden de las algas. 

Estos son unos vegetales sucamente sencillos que viven en el agua dulce 
ó salada y á veces en el aire húmedo: algunos (géneroprotococcus) se compo¬ 
nen de vejiguillas aisladas, cada una de las cuales constituye un individuo. 
En otros, los utrículos están reunidos en filamentos monilíformes envueltos 
en una membrana gelatíniforme, (género nostoch). Mas generalmente aun 
forman filamentos sencillos ó ramosos, articulados ó continuos, ó bien tiras co¬ 
riáceas ó espansiones de diversa forma y consistencia. Unos se mantienen flo¬ 
tando en el agua sin estar adheridos al suelo: al paso que otros están fijos á las 
rocas mediante un empaste ó par un grifo ó garra que imita á una raiz, pero 
que no tiene facultad alguna absorvente. Los órganos de la reproducción pre¬ 
sentan gran variedad: pues ó bien están formados por la materia misma de la 
planta que en ciertos puntos se condensa en corpúsculos reproductores: ó bien 
las espórulas están contenidas en utrículos (esporidios) y fijas en gran nú¬ 
mero sobre las paredes de los conceplácuios mezcladas con unos filamentos con¬ 
siderados en el dia como órganos masculinos (anteridios). 

M. Decaisne divide las algas en cuatro sub—órdenes, á saber: 
1. ° Las zoosporeas, cuyo carácter consiste en las espórulas verdes desarro¬ 

lladas en las celdillas del tejido mismo de la planta. Estas espórulas hacen mo¬ 
vimientos espontáneos inmediatamente después que salen, por medio de unas 
pestañas vibratorias de que están provistas: pudiéndose comparar enteramen¬ 
te en este momento de su existencia á algunos animales infusorios: pero este 
movimiento cesa bien pronto y la espórula se desarrolla dando origen á un ve¬ 
getal inmóbil. 

Familias: oscilatorieas. nostochineas, confervaceas, ulvaccas, caulcrpeas. 
2. ° Las sinsporcas ó conjugadas, las cuales tienen sus espórulas forma¬ 

das en el interior de un artículo por la concentración de la materia verde re¬ 
sultante de haberse reunido ó conjugado dos distintos artículos. 

3. ° Las aplosporeas: tienen las espórulas verdes ó pardas desarrolladas, ais¬ 
ladamente, en utrículos, desprovistas de movimientos espontáneos y acompa¬ 
ñadas por lo general de filamentos en cuya base están insertas. 

Familias: Vauchcrieas, espongioideas, laminaricas, fucáccas. 

4. ” Las coristosporcas (esto es, espórulas que se forman juntas). Sus es¬ 
pórulas son rojas , carecen de movimientos espontáneos , están desarrolladas 



í. Vlnmh-i1 CeJdí,laS eSpeciulestlU0 fol™an parte del tejido general de la n|L- 

FmSTZ S ^ C°n ?eCUencia ?»?e^adas en conceptúenlos ' 
chondricas. aimcas’ ri,l/^as, coralmcas, csfcrococoideas, gaslerocarpeas, 

lácca quedas hace” muy ÏÏronôÎ? ,0 gen®ral por Ulia materia gelatinosa ami¬ 
no contiene un aceito ^in P ,para a nutr,Cl0a dftl hombre, siempre que 

que se cna„ en el m r ono qUe.,M dá. Sab°r desa8^able. Casi todas las 
do del a"ua Muchas do ,,,eiraa cierio ,uimero do sales que se han apropia- 

ya en^combinación H roo,! C°'ll,e,ien J'odo >'a en «ítado de yoduro alcalino, 

cion de las algas que so utifi^Yr sustanc,a* A(íui so,° haremos men- 

para la estraccion deî yodo. 863 C°m° medícament0’ como aIim^to, ó 

Varec Tcsieuloso. 

ceas ÉTrfat2„,V S^~Men ‘le lasaP'“P»™S familia ,1o las fuca- 

el Mediterráneo. Esla asida'', Îisme^ d° Fra“cla,,alUo e“ el 0ccan° conloen 

en fronde memlirSlsa de ,™ de cIn'rXr'0 e"Sa"ClU 
da entera ñor ln« hnr,w 0 c n 1 a estreclia, muchas veces ramifica- 
¡¿Sé aerea êsfS.Yeon.aemm™ P™minente en su parle media y re- 

gazamienlo de la lámina 1¡¡ fo3Ya%™Tr° di,mosPunlos Porel “M- 

cu os huecos colocados en la estremidad de las divisiones déla fronde (fio 20)” 

rr;z r abe?ra ^ taculo ( iB. 21) lleno de esporulas encerradas separadamente cada una en su 

X) pr°p,° (per,sp0r0) y mezcladas con filamentos estériles (ante- 

El varec vesiculoso tiene^e 30 áfiO cenlímelros de largo: es de color ver- 
< pardusco oscuro y exala olor fuerte y desagradable. Destilado con a-ua y 
tratado el ptoaucto con eter, so obtiene un aceite blanco semi-sólido efcuaí 

es su principio oloroso. El fucus hervido con agua da un líquido enterarle 
neutro que contiene cloruro de sodio, sulfato de°sosa, sulfato de cal yXI 

Tomo II. 
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tanda mucilaginosa que tiene todas las propiedades de la grosulma ó pee ti na. 

Este líquido tratado por el almidón y el cloro solo díí ligeros indicios de }odo. 
pero este ensayo es insuficiente y engañoso, pues para patentizar el yodo es 
necesario precipitar la peclina y parte de los sulfatas por el alcool, evaporar 
este, añadir potasa y calcinarlo. El residuo exala un fuerte olor de acido sulli- 
drico; se hace desprender este por el ácido clorídrico ; se calienta, se luira, y 
entonces por el almidón y el cloro se produce un color azul bastante intenso 

que prueba la existencia del yodo. 
El varec vesiculoso reducido á carbon en un crisol tapado forma el ti 

lie vegetal, el cual exala un fuerte olor hepático y no debe dejar de ser ehcaz 
contra las enfermedades del sistema linfático, en las cuales está aconsejado su 
uso: pero obra de una manera diferente que el carbon de esponja que debe sus 

propiedades al yoduro de calcio que contiene. 
En las costas de Francia se encuentran muchas especies de varees que ie 

nen iguales propiedades que el vesiculoso y sirven juntamente con él para los 

míamos usos: tales son entre otros el fucus serratus y el fucus sihquosus. 

{Laminaria sacarina. 

Laminaria saccharina, Lamouroux. Sub-órden de las aplosporeas, familia 

de las laminarieas. Esta planta se adhiere fuertemente á las rocas por medio de 

un grifo ramoso del que nacen uno ó muchos estípites redondeados, de la . 
20 centímetros de longitud y terminados cada uno por una fronde plana en¬ 
tera, larga y estrecha que puede llegar á tener 2 ó 3 metros de largo por 20 
á 30 centímetros de ancho. Esta fronde es delgada, amarillenta, trasparente 
v ondeada en los bordes; perceptiblemente mas gruesa en el medio, mas con- 
sisteme, casi opaca, y de color verde mas oscuro, cuya diferencia es luja de 
que la fructificación está eslendida por placas sobre toda la superficie media r e 
la fronde. La fructificación se compone de espundios de una sola esplóiula, 
acompañados de filamentos estériles ensanchados por su ápice y mas ó menos 

S°'Lad0|am¡naria después de privada del agua salada por medio de la loción, y 

seca tiene color rojo ó verdoso, olor poco marcado y sabor dulzaino y muís, a- 
hundo. Pasado oigan tiempo después Je su desecación, se cubre deuna cdo- 

rescencia Manca Je saber amaraje , que parece ser azúcar cnsla izable, (Le 

man I)ict. des scienc natur)-, pero este carácter no es solo pe u ía ' 1 ‘ 
minaría sacarina pues otros muchos varees también le presentan como las . - 

miliarias digilata y bulbosa, los fucus siliquosus y vesiculosas, etc Seet n M. 

(iaullier de Claubry, entre todas las plantas que se acaban ‘ e 'lomb.ar . . - 
minaría es la que contiene mas yodo, y esta en estado de yoduro alcalino. 

pardo-nogruzen. 

Polysiphonia atro-rubesems , Greville ; IMchinsia atro-rubcsccns, 

Acardli : sub-órden de las coristosporeas, ram.ha de las nliíleas. Esta peque- 
ñ.f alga cuando está desecada parece; formada de rdamentos negros bastante su- 
lilcs- que imitan algo al fieltro; su estructura es articulada, o dividida por me¬ 
dio de septos. Tiene olor fuerte de varec, color pardo casi negro y Sabor sala¬ 
do El alcool estrac de ella una materia grasa, verde y olorosa, otra sus an¬ 

cla roja soluble en agua y sales cu las que no se descubre el yodo por el* - 
mido» y el cloro. Tratada después por el agua todavía dá materia colorante 
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roja, goma, una sal caliza muy abundante y algunas otras sales que dan un li- 

gerísimo color violáceo con el almidón y el cloro. 
Parece que según esto la hutehinsia negruzca no debería contener yodo: 

pero si después de tratarla por el alcool y luego por el agua basta apurar sus 

partes solubles se humedece con una solución de potasa y se calienta hasta en¬ 
rojecerla, se obtiene una masa carbonosa que por su esposicion al aire húmedo 
se hace pirofórica y amoniacal y que sin embargo no contiene cianuro de pota¬ 
sio (la producción del amoniaco es debida á la descomposición simultánea del 

agua y del aire por el carbon); (1) y este carbon tratado por el agua produce 
un soluto que filtrado toma con el almidón y el cloro un color azul intenso y 

dá un abundante precipitado también azul. 
E^tos resultados son para mi una prueba de que la hutehinsia negruzca con- 

liane lo mismo que las esponjas una gran cantidad de yodo combinado con su 
propia sustancia, y no en estado de yoduro alcalino; pero hay la diferencia de 
iiue no contiene entre sus elementos ázoe como aquellas. Esta sustancia tan 
rica en yodo entra en la composición de los polvo.s de Scncy contra el bocio: y 
no deja de ser notable que los autores de este medicamento hayan atinado á es- 
coier la hutehinsia entre tanto otros fucus preconizados contra dicha aleccion. 

Sobre el yodo. Este cuerpo fué descubierto en 1812 en las aguas ma¬ 
dres de las sosas de varees, por Courtois,, fabricante de salitre en París. Des¬ 
pués le estudiaron MM. Clement, Gay-Lussac y Davy, si bien al segundo es 
■V quien mas principalmente debemos el conocimiento de sus propiedades (Ann. 
deChim. XCl). De los esperimenlos de este célebre químico resulta, que el 
yodo es un cuerpo simple análogo al cloro y al azufre, y que en el órden natu¬ 
ral debe colocarse entre los dos, pero mucho mas inmediato al primero que al 

segundo. También forma parte del género de los bromoides con el bromo, el 

cloro y el fluor ó ftoro. , . . 
Eslracci'on. En Normandie, preparan mediante la combustion e mcinera- 

eion de los varees una sosa de muy mala calidad, la cual antes del descubii- 
iniento del yodo solo se empleaba para la fabricación del vidrio. En el día lixi¬ 

vian esta sosa y separan mediante repetidas cristalizaciones todo el caibonato 

alcalino y la mayor parte de las sales que contienen los líquidos; por cuyo pro¬ 
cedimiento quedan en las aguas madres yoduro, sulfuro, bromuro y cloruro de 

sodio. Añaden bi-óxido de manganeso finamente pulverizado y evaporan el 
líquido hasta sequedad, con lo que se descompone^ suifuro. Introducen la naez- 
ela en retortas de cuello muy corlo y añaden cierta cantidad de ácido sulfúrico 
concentrado el cual se dirige con preferencia al yoduro de sodio sin actuar so¬ 
bre el bromuro ni el cloruro: las colocan en hornos de reverbero y por la acción 

del fuego el yodo libre de la combinación se volatiliza y va á condensarse al 

^Semipde también estraer el yodo de las aguas madres de las sosas de va¬ 
rees tratándolas desde luego con el peróxido de manganeso para separar los 
sulluros disolviendo el residuo en agua después de calentarle fuertemente, y 

haciendo pasar por el líquido filtrado una corriente de cloro hasta precipitar to¬ 
do el yodo: el cual se separa después del liquido y se destila para obtenerle mas 

puro. 
CIO Ya en la tercera edición de esta obra en l$’>s publique este hecho que babia observa¬ 

do hacia tiempo. 
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Propiedades. El yodo se presenta en forma de láminas escamosas ó tahla* 
cuadranglares rebajadas y oblicuas. Tiene luslre melifico y coZ gris ¡nten- 
o parecido al del carburo de I,ierro d plombagma. Su olor es fuerte y 

os órganos respiratorios, análogo al del cloro, aunque mas débil: el sabor muv 

í!!!:n“aíla Ia pie C0l0r amaríll° Pardo intenso, cuya impresión desapa- 

\l° cent 1 de a're: SU PeS° eSpeCÍÍÍC0 es 4’948 á ,a temperatura de 

El yodo entra en fusion á los 107“ y Inerve á 175° ó 180“; sin embargo, 
se volatiliza en el agua hirviendo por mezclarse su vapor con el de esta Su 

vapor presenta un magnífico color violado bien sea que se volatilice en el agua 
o en el aire, j es la causa de haberle denominado yodo derivando esla palabra 
de otra griega que significa violado. El yodo apenas es soluble en agua á la 

TlZ:b&tT í‘m d<3 COl°r amarill° muy marcado y comunica propiedades 
enérgicas. Es soluble en gran proporción en el alcool y en el eter comunicán- 

o es color rojo muy oscuro. Es inatacable por el oxígeno y por los ácidos sa- 

tu ados de el; pero con el intermedio del agua, á la cual descompone, ejerce una 
acción poderosa sobre los ácidos oxigenados ad minimum haciéndolos pasar al 
estado de ácidos muy oxigenados y convirtiéndose él mismo en ácido yo'dídrico 
(yodido hidrico). Este efecto se verifica mas principalmente con el ácido sul- 
luroso y no obstante el ácidosulfúrico concentrado descompone con avuda dei 
calor el ácido yodidrico rehaciendo el agua, el ácido sulfuroso y el yodo- por 
cuyo procedimiento se obtenía el yodo en un principio de las aguas madres de 
los varees. 

Usos. M. Coindet de Ginebra hizo ver en 1819 la eficacia del vodo contra 
e bocio, y desde entonces no ha dejado de emplearse bajo diferentes y multi¬ 
plicadas formas, especialmente desde que el Dr. Lugol le aplicó con tan feliz 
éxito al tratamiento de las enfermedades escrofulosas. Sirve también el yodo co¬ 
mo reactivo para descubrir el almidón en las sustancias vegetales, bastando al 
intento echar algunas gotas de tintura de yodo en un líquido que contenga al¬ 
midón, o sumergir en dicha tintura diluida en agua una raiz ú otra parte ami¬ 

lácea de un vegetal, para que se produzca el hermoso color azul de la combina¬ 
ción del yodo con el almidón. 

Falsificación. El yodo se falsifica en el comercio con agua, diversas sales 

y ulla. Cuanuo está puro no debe humedecer el papel comprimiéndole entre 
sus dobleces: tratado por el agua, no debe esta dejar residuo ninguno por su 

evaporación: por ultimo ha ser completamente soluble en el alcool v volatili¬ 
zarse totalmente al fuego. 

Coralina Maura ú oficinal. 

Lorallina oficinalis, Lin. Es una producción marina muy común en todas 
las costas de Europa, y acerca de cuya naturaleza ha habido gran divergencia 
entre los naturalistas. Ellis, Lineo, Lamark, Lamouroux y otros la han conside¬ 
rado como un polipero, al paso que Pallas y Spallanzani la han reputado como 
planta, opinion que en el dia ha prevalecido sobre la primera; y asi vemos en 

la clasificación de M. Decaisne las coralinas lormando una familia en el sub-ór- 
den de las algas corislosporeas. 

La coralina blanca se presenta en forma de tufos ó cabelleras de color blan¬ 

co verdoso, compuestos de un gran número de tallos delgados articulados y 



raen é bh„¿a^¿ “ aseca ™ m sili» «Puesto d la luz se vuelve ente». 

2 á h "™“ ,, ?!5 n “»*“ y muy quebradiza-, cujas propiedades 
í la oran cantidad de carbonate de cal que contiene. No es sin embargo 

lo' ~~ comparable al coral, que es un eje calizo con¬ 

tinuado y rodeado de una corteza carnosa en 
la que anidan unos aniinali 1 los de ocho ten¬ 
táculos radiados: porque en primer lugar no 

se ha podido descubrir hasta el día animal 
alguno en la coralina y ademas poique la ma¬ 
teria caliza está repartida con uniformidad 

en toda su masa y entre las mallas de una es¬ 

pecie de red cartilaginosa fácil de patentizar 
disolviendo el carbonato de cal en un ácido 
débil. Por ultimo la coralina blanca tiene ór¬ 

ganos de fructificación comparables en un 
todo á los de las algas coristosporeas : y son 

unos conceptáculos pedicelados, ovoideos, 
abiertos por la eslremidad, que nacen en la 

axila de las articulaciones del tallo ó de los 
ramos y que contienen cierto número de sa¬ 
cos llamados perisporos ó csporiclios cada 
una de los cuales encierra 'cuatro espórulas 
sobrepuestas fig. 22. 

análisis de la coralina, hecha porM. Bouvier le dió: 
Carbonato de cal. . . “ * % 
-de magnesia. 
Sulfato de cal. . . 
Cloruro de sodio. 
Sílice. 
Fosfato de cal . . 
Oxido de hierro. 
Gelatina. . . , 
Albúmina .... 
^8ua- • ..i»,i i 

cordinü anfíS,SSe l,a tenid0 COm° Una Pmeba (le 'a naturaleza animal de la 
coralina, pero no vemos razón alguna que demuestre que la gelatina y albú- 

t. en el,a S011 rea,mente dtí ori8en animal. (V. Ann. de Chim. 

Se atribuyen á la coralina blanca propiedades antielmínticas. 

Musgo «le Córcega, llamado también Coralina de Coree *a ó 

kelmintocorton. 

c»sS',lc!|a l¡rÍCr,U”arnefla "*"« a,8»s pequeñas que crece,, en las 
en cuyo estado ,,SGÓ,< f’ las Cllales recoJcn amontonándolas sobre las rocas, 
con muchas imm.ri h roducen en el comercio, por lo que vienen mezcladas 
inLodAV P S yarena‘ Los botánicos han llegado á contar en el 

diïS en ios «¡nSoqd?r22 esp.ecif8,de que no puliendo ser cómpren¬ 

los que los principalesh“.,,ablí1° necesidad de hacet’ oíros nuevos, de 
pales son, la (ngartina hcltntnlhocorlon de Lamouroux, á 

La antigua 

100,00 
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la que se lia dado el nombro tomado del musgo de Córcega y del que es' la 
parte mas principal y esencial: los Fucus purpureas y plumosus, la Corallina 
officinalis, la Conferva fasciculala, etc. Sin que descendamos á detallar los 

Fig. 23 caracteres de estas di¬ 
versas sustancias, indi¬ 
caremos los pertene¬ 

cientes á la Gigartina 

helminthocorton. 

Esta planta corres¬ 
ponde al sub-orden de 
las coristosporeas y á 
la familia de las esfero- 
cocoideas. Se compone 

de una infinidad de fi¬ 
brillas reunidas por su 
base sobre las arenas 

donde vegetaron (fig 23) 

Cada fibra debe conside¬ 

rarse como un tallito bifurcado en dos ramillos que á su vez están también bi¬ 
furcados dos veces, es decir que es dicólomo. Las fibras son de color gris rojizo 
sucio por su parte esterior, que es también el color general de la masa, pero 
por dentro blancas. Son secas y rompen con dificultad cuando están conser¬ 
vadas en un sitio seco: flexibles y húmedas, si el parage es húmedo. Finalmen¬ 
te el musgo de Córcega tiene un fuerte olor á marisco, desagradable , y sa¬ 
bor muy salado. Se debe escojer ligero y que tenga la menos arena posible. 
Pasa por vermífugo, y se administra en polvo, infusion, jelalina y jarabe. 

En el tomo 9.° de los anales de química se encuentra una análisis del mus¬ 
go de Córcega hecha por Boubier, según ella contiene en 100 partes: 

Gelatina vegetal.00,2 
Esqueleto vegetal.H, 
Sulfato de cal.i 1,2 
Sal marina.9,2 
Carbonato de cal.7,5 
Hierro, magnesia, sílice, fosfato de cal . i,7 

El musgo de Córcega según esta análisis parece que debería contener mas 
de la mitad de su peso de sustancia apropósito para formar gelatina con el agua, 
y sin embargo el que corre en el comercio no da gelatina. Yo creo que la aná¬ 
lisis de Bouvier es exacta, pero que la costumbre viciosa que tienen los co¬ 
merciantes de conservar el musgo de Córcega en parajes muy húmedos es cau¬ 

sa de que se destruya el principio gelatinoso. Este musgo contiene una corli 

sima cantidad de yodo. 

Carragcen ó musgo perlado. 

También se le lia llamado musgo de Irlanda, fucus crispas, Lin., chon- 
drus polimorphus, Lamouroux, sub-orden de las coristosporeas , familia de las 

esferococoideas. Esta sustancia sirve de alimento á la gente pobre de los paí¬ 

ses miserables inmediatos á los mares del Norte, y aun en Irlanda en donde 
es común. En Inglaterra se propuso hace algunos años como un alimento medi¬ 
camentoso análogo al arrowroot ó al salep: y Cn efecto no puede compararse- 

100,8 

■ r 

i 
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|t» ningún olro fucus pura semejanlo uso, por su perfecta blancura y falta abso¬ 
luta de yodo y de aceite fétido que hacen tan desagradables las demas es¬ 

pecies. 
El carrageen está formado de un pedículo complanado que se desarrolla en 

una fronde plana, dicótoma, cuyos segmentos son lineares-cuneiformes, sobre 
los que se perciben á veces unas cápsulas hemisféricas, sentadas y cóncavas 
por su parte inferior. Tiene de dos á 1res pulgadas de longitud: varía conside¬ 
rablemente en su forma que unas veces es plana, otras crespa, ya ensanchada 
ya filiforme, obtusa ó puntiaguda. En el comercio se presenta seco, crespo, de 

color blanco amarillento, olor débil, sabor mucilaginoso y no desagradable. 
Echado en agua se hincha casi en el momento adquiriendo un volumen consi¬ 
derable y volviéndose blanco, gelatinoso; y aun parece que se disuelve en par¬ 
te. Hirviéndole se disuelve casi en su totalidad, y da cinco ó seis veces su pe¬ 
so de una gelatina muy consistente é insípida. (Jou-rn de Chim. mcd., t. MU, 

pág. 662). 

Otras algas alimenticias. 

Las algas jamas llegarán á ser un alimento de importancia en los países ci¬ 
vilizados en donde el cultivo produce frutos abundantes y variados; circunscri¬ 
biéndose por lo tanto su uso á la medicina: pero en muchas regiones del globo 
en las que la agricultura esta atrasada, ó hay falta de animales, ó las costum¬ 
bres religiosas del pais prohíben alimentarse de estos, constituyen las algas uno 
de los alimentos importantes de la población, como sucede en Cedan, las islas 
de la Sonda y las Molucas. Entre estas algas, que á veces nos presenta el co¬ 

mercio, debo hacer mención del musgo de Jafríaó musgo de Ceilan sobre el 
cual publiqué una noticia en 1842 en el tomo 8.° del Journal de Chim. medie. 

Esta sustancia es la gracilaria lichenoidcs de Greville perteneciente á la 
familia de las chondrieas de M. Decaisne y al sub orden de las coristosporeas. 

Se presenta en filamentos casi blancos, ramificados, de 8 á 11 centímetros de 
largo cuando está la planta entera, y del grueso de un hilo. A Ja simple vista 
parecen cilindricos pero mirados con lente se observa que la superficie es de¬ 
sigual y como nerviosa ó reticulada. La disposición de sus ramillos es unas 
veces dicótoma, otras con piececillo, y con mas frecuencia simplemente alterna. 
La terminación de los ramillos es semejante á su subdivision: es decir que ra¬ 
ra vez están sus estreinidades bifurcadas ó formadas de dos partes igualmente 
separadas del eje común; terminando por lo general los ramillos en una pro¬ 
longación única y adelgazada mucho mas fuerte y desarrollada que su última 

ramificación. 
El musgo de Ceilan tiene sabor ligeramente salado y poco pronunciado do 

alga marina. Cruje entre los dientes. Se hincha muy poco en el agua iria y no 
se pone viscoso trasparente como el carrageen que ademas se disuelve parcial¬ 

mente en ella. Al aire se conserva perfectamente seco y quebradizo, lo cual in¬ 

dica que por medio de la locion en agua dulce le han privado de las sales hi¬ 
groscópicas de! agua del mar. El yodo le comunica color azul negruzco mez¬ 
clado con un viso rojizo: contiene pues cierta cantidad de materia amilacea. 

Tiene ademas en su interior una especie de esqueleto calizo, que produco 
abundantes burbujas de ácido carbónico cuando se le sumerge en agua acidu¬ 
lada por el ácido clorídrico. 



Hirviendo 30 gramos de musgo de Ceilan en un quilogramo de agua hasta 
que merme la cuarta parte, se obtienen 730 gramos de una mezcla semejante á 
una sopa de íideos espesa. Continuando por algún tiempo mas la decocción, y 
colado el líquido con espresion, me resultó este muy espeso, opaco y blanque¬ 
cino; y añadiéndole 30 gramos de azúcar y una corta porción de hidrolato de 
canela constituye 130 gramos de una gelatina muy consistente semi-opaca y co¬ 
mo quebradiza, cuyas propiedades son debidas sin duda á la sal caliza que tiene 
en interposición. Esta jalea es muy agradable contribuyendo á ello el aroma 
de la canela: y yo creo que debe ser un alimento medicamentoso muy nutritivo , 
sin que esto obste á que el residuo de la decocción pueda utilizarse también 
como alimento. Y con efecto este residuo, aunque esprimido fuertemente 
afecta la forma de filamentos semi-trasparentes en bastante cantidad para lle¬ 
nar dos platos regulares, y susceptible de condimentarse como las berzas ó 
diversas semillas de las leguminosas, en cuyo estado es como se usa princi¬ 
palmente en los sitios donde se cria esta planta. 

Cien partes de musgo de Ceilan dan por la calcinación unce de un residuo 
agrisado que conserva la forma del vegetal, asi como el fosfato de cal conserva 
la de los huesos de los mamíferos. Tratado por el agua se disuelve en parte, 
produciendo un soluto completamente neutro, circunstancia que no permite 
suponer la existencia de una sal de ácido orgánica en el vegetal. Apenas se 

enturbia con el nitrato de plata, pero da abundante precipitado con el de barita, 
y can el oxalato de amoniaco. El carrageen se comporta de la misma manera, 
y es digna de observación la existencia de dos plantas en medio del agua de! 
mar sin contener sensiblemente cloruro de sodio, y abundantemente cardadas 
de lossulfatos que le acompañan. Los sulfalos que contiene el carrageen son 
principalmente los de sosa y de cal; y en el musgo de Ceilan los de cal v de 

magnesia; estos se separan tratando el producto de la evaporación de las” dos 
sales por agua acidulada, la cual disuelve solo el sulfato de magnesia que se 
puede reconocer fácilmente por el sabor amargo que le es característico, y por 
la propiedad de formar fosfato amoniaco-magnésico añadiéndole fosfato de amo¬ 
niaco. 

Las cenizas insolubles en el agua están formadas de carbonato de cal, que 
se puede descomponer y disolver por un ácido, y de un residuo insoluble cons¬ 
tituido poruña mezcla de granitos de cuarzo rodado y de una especie de arci¬ 
lla rojiza. 

Siguiendo este procedimiento, las once partes de ceniza producidas por las 
ciento de musgo do Ceilan se han encontrado formadas de 

Sulfato de magnesia. • . 1,3 > 
-de cal.2,6 
Carbonato de cal. . . . 4,6¡’ 11 
Cuarzo y arcilla.2,3] 

Por último yo me lie cerciorado de que el musgo de Ceilan no contiene yodo 
pues que humedeciéndolo con potasa, calcinándole, y tratado por el agua el 
producto de la calcinación produce un líquido alcalino, que neutralizado prime¬ 
ro por un ácido, no da el menor indicio de color azul por la adición del almi¬ 
dón y del ácido sulfúrico. 

Ya que lie mencionado el musgo de Juina que muchos autores consideran 
como la materia primera de los célebres nidos de golondrina salangana di- 
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remos algo acerca de estos nidos sobre cuya sustancia tantas opiniones se han 
vertido. 

Se lia dicho que la golondrina saca del buche ó del estómago, mediante 
esfuerzos análogos á los del vómito, todos los materiales de que fabrica su ni¬ 
do: habiendo creído reconocer Everard Home en el buche de dicha ave el ór¬ 
gano secretorio de esta especie de mucus. Pero tal opinion no está conforme 
con el hecho bien notorio de que las golondrinas que habitan en medio de las 
tierras acuden sin cesar á bandadas hacia la costa en la época en que fabrican 
sus nidos, en busca de una materia viscosa en forma de filamentos y la llevan al 

punto en que habitan. Debe pues esta materia entrar en la fabricación del ni¬ 
do; pero ¿cuál es su naturaleza? Algunos opinan que es de origen vegetal y 
que se compone de fucus abandonados en la playa por el descenso dela°maréa 
entre los que se cuentan el spongodium bursa y el gelidium corneum, de La- 
mouroux, el alga coralloidcs de Rumphius ó fucus édulis de Gmelin, y el ara- 
alaria lichenoides ó musgo de Ceilan. Oíros por el contrario son de parecer 
que es de naturaleza animal, y que se compone de partes blandas de moluscos 
o pólipos, después de hacerlos sufrir las golondrinas un principio de deglución. 
Esta ultima opinion conviene con e! examen químico que hizo Doebereiner do 
la materia gelatinosa de estos nidos, cuya naturaleza le pareció completamente 
ammal y muy análoga al mucus. Pero también la primera opinion puede ser 
verdadera porque los nidos de golondrina varían al infinito en su contestura y 
en los materiales de que se componen. En efecto, los hay formados casi esclu- 
si va mente de una materia gelatinosa semi-trasparente, dura, compacta y con¬ 

tinua al modo de una membrana desecada: son los mas apreciados y sobro ellos 
verifico su análisis Dóebereincr. Otros presentan una especie de red formada 

de esta sustancia gelatinosa, de algas marinas y aun de liqúenes terrestres ci¬ 
mentados y trabados con dicha sustancia. Finalmente se encuentran otros pri¬ 
vados de materia gelatinosa, los cuales se desechan completamente como ali¬ 
mento. M. Delessert conserva un nido de la primera especie; y M. O. Henry 

regaló otro de la segunda á la escuela de farmacia. Este último tiene l’a forma 
de una concha ó de una pililla de agua bendita: consta de cuatro capas bas¬ 
tante distintas: la mas inferior ó sea la primera que estuvo aplicada al plano 
inclinado hacia adelante que sostenía el nido, es de color pardo, mate dura 
rugosa, no compacta ni continuada sino mas bien formada de filamentos cela- 
tinosos conglutinados. Encimado ella y siguiendo la inclinación del plano an¬ 
tedicho se presenta gradualmente otra capa de una sustancia mas pura blan¬ 
ca y trasparente, de aspecto como gomoso ó gelatinoso, compacta y membra¬ 
nosa en parte como la del nido de la colección do M. Delessert; pero en parte 
también bajo la forma de una red incolora y trasparente, que se asemeja á una 
materia mucosa elaborada y no organizada. Sobre esta capa gelatinosa v con 
especialidad hácia la parte esterior del nido se vé otra tercera bastante "ruesn 
de un fucus de color de rosa, de ramos dicótomosnerviosos, comprimidos uuo 

iguran bastante bien la gracilaria compressa de Greville representada por el 
mismo bajo el nombre de sphœrococus lichónoides en la lámina 341 del tomo 

de,SU Sc/olllsh cryptogamie /lora. Finalmente la parte superior é interna 

soenní es,la formada de ,un uiuei1 terrestre, blanco, cilindrico, muy sutil, que 

Tomo if rm'naCl0n ia P01' M' Mont38,,e es detona crinalj do 
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Acliarius: y el todo está mezclado y trabado con lina buba mucosa que sostiene 

todas sus partes. 
Tal es la descripción exacta del nido de golondrina de la escuela de farma¬ 

cia, que me lia movido á esplicar la diferencia poco común de leslura y de 
composición que se observa en los nidos de una misma especio de ave. \o cioo 
que las golondrinas tienen tanta mayor inclinación ¡i fabricar su nido de una 
materia gelatinosa continua, que desecada al aire so lince completamente im¬ 
permeable, cuanto mas cerca habitan do la orilla del mar: porque presienten 
la necesidad de poner sus huevos y sus polluelos al abrigo del aire frió y car¬ 
gado de vesículas saladas que lanza el choque de las olas contra las rocas; 
mientras que las que construyen sus nidos distantes del maro en cavernas res¬ 
guardadas de los vientos de la costa, conocen la menor necesidad de emplear 
esta sustancia y se contentan con hacer con ella una red ó cimento no continuo. 
Por lo demas estos nidos tan célebres formados principalmente de una materia 
azoada, digerida ya en parte por las aves, no pueden tener estimación, según 

lie dicho arriba, sino en aquellos países en que los ritos religiosos prohíben id 
uso de carne como alimento, ó en que escasean las sustancias alimenticias. 

ÓfiDEN DE LOS HONGOS. 

Los hongos son unos vegetales terrestres que nacen en los sitios húmedos 
y umbríos, sobre cuerpos orgánicos deteriorados, ó muertos y en estado de des¬ 
composición. Generalmente constan de dos partes distintas, una vegetativa y 
otra de reproducción. La primera llamada myeelio y que parece ser el estado 

primitivo de todo hongo, está compuesta de filamentos delgados, simples o ra¬ 
mificados, desnudos ú engastados en la misma sustancia del cuerpo sobre que 
vive el hongo parasíticamente, La segunda, que nace de la primera, se com¬ 
pon» de espórulas desnudas algunas veces, pero mas frecuentemente encer¬ 
radas en un receptáculo de figura y tamaño diferentes que lleva el nombre do 
pendió en los hongos de forma redondeada, y que comunmente se considera 

como el hongo propiamente dicho. 
I os hondos se dividen en cinco sub-órdenes, que son: 

1 » Los 'qimnomicetas ó coniomicetas; esto es, hongos desnudos ó puloe- 
rulentos Estos hondos presentan esporidios sencillos, ó de muchas celdillas 
que en cierta época de su existencia parece que constituyen toda la planta. 

Tales son los uredos, hongos parásitos compuestos al parecer únicamente de una 
multitud de esporidios uniloculares desarrollados debajo de la epidermis délos 
tallos, de las flores, ó di los frutos, á quienes hacen perecer y destruyen algu¬ 

nas veces completamente. Los mas perjudiciales á la agricultura son sin duda 
alguna los que atacan el trigo, los cuales se conocen con los nombres de 
carbón, caries, y roya o herrumbre de las cereales (uredo segetum, uredo 

caries, uredo rubigo). . 
o » Los hifomicclas, hongos compuestos de un micelio filamentoso, ubre y 

distinto, parte de cuyos filamentos derechos llevan esporidios ya desnudos, ya 
encerrados en el eslremo de los tubos, el cual se rompe dejándolos al descu¬ 

bierto Talés son las mucedincas, las biscas y las mucorcas. 
3 « Los qasteromicclas, hongos que no son mas que un pendió carnoso, 

membranoso ó en forma de copo, cerrado al principio y que después se rasga 

irregularmenlc, convirtiéndose su sustancia interior en esporidios «tendidos 

«sobre las fibras ó contenidos en receptáculos (tecas ñ esporangios). 



Sí 
liste sub-órden se divido en 1res familias; las tuberáceas, las licoperda- 

ccas, y las clatreas. Eu la primera hallamos las trufas, o criadillas de tierra, 
hongos subterráneos muy apreciados para la mesa por su aroma y propiedades 
oscilantes. Su forma es la de tubérculos redondeados ó lobulados lisos ó rugo¬ 
sos, pero sin raíces. La parte interior es una sustancia carnosa, compuesta en 
su totalidad de utrículos apretados, redondos, oblongos ó prolongados, de los 
que se desarrolla cierto número dando origen en ksu interior á una porción de 
trulas pequeñas que se dispersan en el terreno después que se destruyela tru¬ 
fa madre. (V. las figuras 24 y 25 que representan respectivamente la trufa 
negra comestible, tubcr cibarium, del tamaño natural y'aumentado). En la se¬ 

gunda familia se encuentran los licoperdon ó pedos de lobo, formados de un 
micelio radiciforme del cual salen uno ó muchos peridios redondeados y co¬ 
munmente muy voluminosos, cuya carne dura y blanquecina cuando son tier¬ 
nos, se convierte luego en un polvo (sporiclios) de color leonado ó verdoso que 
está sobre unos filamentos de apariencia como de fieltro. Cuando llega á su 
madurez se abre el peridío irregularinenle por la punta y deja salir el polvo 
reproductor, el cual puede emplearse como desecante al modo del licopodio, y 
como hemostático, de cuya propiedad goza en alto grado. Las clatreas son 
unos hongos producidos por un micelio radiciforme del que se levanta un cuer¬ 
po esférico ú ovoideo cuya cubierta se rasga para dar salida á un peridio en 
forma de un enrejado y acribado, notable por la regularidad y belleza de sus 
dibujos, y que contiene un receptáculo mucoso, llano de espundios que salen 
envueltos con la materia difluente del receptáculo: como se vé en los phallus, 
clalros y lanternas. 

4. ° Los escleromicetas ó pirenomicctas: que son un micelio que produce 
escrescencías fungosas, la mayor parle negruzcas, endurecidas, de testura ce¬ 

lulosa no muy marcada,solitarias, agregadas ó soldadas, cerradas al principio 
y que después se abren por la punta, con un núcleo distinto, blando y sub-de- 
licuescente. Espundios rodeados de mucosidad ó encerrados en cajas (tecas). 
Tales son las esferias y los hipoxilon. 

5. ° Los himenomicetas: son un micelio que produce escrescencías fungo¬ 
sas, parte de cuya superficie (hyménium) está formada de los utrículos pro¬ 
ductores de las espórulds. De este sub-órden se pueden formar cuatro familias, 
á saber: las tremelineas, las clavarieas, las helvelaceas y las pileateas. Estas fa¬ 
milias son las que dan el mayor número de hongos tanto comestibles como ve¬ 
nenosos. Citaré entre los primeros 



La tremela rnesentérica Tremella mesenleriformi. 
La clavaria coraloide 
El agárico de S. Jorge 
Los hidiïos 

Clavaria coralloidcs. 
Morchella esculenla. 
Casi todos los hydnum 

Merulius cantarellus. 
Doletus edulis. 

El merulio cantarillo 
El boleto comestible 
El agárico comestible Ayáricus campeslris. 

Este último es el único que se usa en Paris. Cultivado sobre capas está for¬ 
mado de un estípite corto, grueso, cilindrico, formando una especie de gor- 
guera en su partp superior, y sombrerillo redondeado, casi hemisférico, blanco 
por encima, de láminas rojizas por debajo, bastante consistentes y de aroma y 
sabor agradables. 

Entre los hongos venenosos citaré como los principales los agáricos neca- 
lor, verrucosus, muscarius y bulbosus. 

Encaso de envenenamiento por los bongos, los remedios mas eficaces que 
pueden emplearse son el eter y el emético: el primero para calmar los acci¬ 
dentes que lleguen á declararse, y el segundo para evacuar el veneno que aun 
subsista en el canal alimenticio. 

No hay vegetales en que menos pueda aplicarse que en los hongos, ó en 
los agáricos de Lineo, la ley que se ha querido generalizar al estremo, de que 
los órganos semejantes de las plantas corresponden á una composición química 
y ú unas propiedades medicinales análogas. Sin embargo la composición quí¬ 
mica es bastante regular en estos vegetales, haciéndose notable en todos pol¬ 
la gran preponderancia de los principios azoados, que casi los colocan á la par 
de las sustancias animales y que es la razón de que los animales carnívoros los 
coman con preferencia. Pero al lado de estos principios nutritivos se encuen¬ 
tran otros eminentemente venenosos en algunas especies y de que carecen sus 
afines: de manera que no siempre alcanza la mas esquisita práctica á garantizar 

de los funestos accidentes que acarrea su uso. 
Como ejemplos mas sobresalientes de esta discordancia entre la forma y las 

propiedades medicinales ó alimenticias, se pueden citarlos dos hongos que por 
su color naranjado llevan el nombre de toronja falsa y toronja verdadera. Am¬ 

bos á dos pertenecen á las amanitas ó agáricos de volva: es decir, que duran¬ 
te su primera edad están dentro de una bolsa que rompen cuando crecen. Su 
principal diferencia consiste en que en el último (ayáricus aurantiacus, Bull.) 
el sombrerillo al levantarse no lleva consigo parte alguna de la volva; mientras 

que en el primero vayáricus muscarius, Lin.) quedan en el sombrerillo restos 
de la volva en forma de tubérculos angulosos, cuyo color blanco resalla sobre 
el naranjado del sombrerillo. Y esta diferencia tan pequeña indica no obstante 
otra de mucha consideración en sus cualidades, puesto que la toronja verdade¬ 
ra es uno de los hongos mas buscados como alimento, y el agárico muscario es 

uno de. los mas venenosos. 
Siendo tan difícil distinguir los hongos saludables de los venenosos, acaso 

se preguntará, por qué no se destierra completamente su uso de nuestras me¬ 
sas, previniendo do esta manera sus perniciosos'efectos. Esta pregunta muy 
oportuna respecto de las ciudades y países abundantes en cereales y otros ali¬ 

mentos, y en los que los hongos son un plato de lujo; no puede tener cabula en 
otras muchas localidades donde la esterilidad hace que la población recurra á 



Si 
Jos hongos para suplir la falta de alimentos, toda vez que la naturaleza anima¬ 

lizada de aquellos los hace muy nutritivos en pequeño volumen. 
Todo lo que llevo espuesto está plenamente confirmado por las investigacio¬ 

nes químicas hechas por Yauquelin y Braconnot sobre los hongos. Vauquclin 
sacó del agárico comestible, f.°adipocera ó grasa cristalizare; 2 ° aceite lijo; 
3.° materia azucarada; 4.° albúmina; 5.° osmazoma ó materia animal soluble; 
0.° otra sustancia animal insoluble en el alcool; 7.° fungina ó parte fibrosa de 
los hongos; S.° acetato de potasa. Es seguramente muy notable que un hongo 
de estructura al parecer tan sencilla y homogénea, contenga tantos principios 
diferentes: y lo es aun mucho mas que cinco de estos ocho principios sean per¬ 

tenecientes al reino animal. (Ann. de Chvn. t. 85, pág. 5.) 

Poliporo del alerce ó Agárico blanco. 

Lineo definió los agáricos diciendo que eran unos hongos de sombrerillo 
horizontal y laminoso por su parte inferior: y los boletos, unos hongos horizon¬ 
tales porosos por debajo. Según esta division el hongo comestible está com¬ 
prendido entre los agáricos; y otros hongos que siempre se habían llamado 
agáricos se han colocado en los boletos. En el día se ha dividido este género en 

tres, que son : boletus, polyporus, y dœdalca. 
f.° Boletus. Hongo de estípite central, sombrerillo hemisférico y carnoso 

cuya parle inferior está formada de tubos lapizados interiormente por la mem¬ 
brana fructífera (hyménium). Estos tubos son independientes unos de otros 
ó separables, y no continuos con la sustancia del sombrerillo. 

Ejemplos: Boleto del abedul boletus betulinus. 
-comestible -édulis. 
-de color de índigo-,—cyanescens. 

2. ° Polyporus. Hongos de sombrerillo carnoso ó acorchado, cuyos tubos 
están separados por un septo sencillo, formando cuerpo con la misma sustan¬ 

cia del sombrerillo. 
Ejemplos: Poliporo del alerce Polyporus officinalis. 

-yesquero —-igniarius. 
-ungulado —-fomentarius. 

3. ° Dœdalea. Hongo de sombrerillo sentado que presenta por su parte in¬ 
ferior láminas anastoinosadas que forman celdillas irregulares de una sustancia 

homogénea con la del sombrerillo. 
Ejemplo: Agárico laberintiforme Dœdalea betulina. 

Este último género no nos ofrece interés: pero el poliporo del alerce, el 

ungulado y el yesquero merecen examinarse detenidamente. 

Poliporo del alerce. 

El poliporo del alerce ó agárico blanco crece en el tronco de los alerces 
viejos en la Circasia (Asia), laCarintia (Europa), y los Alpes del Trentinado y del 
Delíinado. Su forma es la de un cono redondeado, cubierto de una corteza ás¬ 
pera, dura, leñosa, con surcos circulares en su superficie, los cuales indican 
su edad: la sustancia interior es blanca, ligera, esponjosa. Su calidad varía se¬ 
gún el lugar de su nacimiento: el de Asia y Carintia es el mas estimado; el del 
Delíinado, que es pequeño, pesado y amarillento, es de inferior clase. 



El agárico blanco del comercio está descortezado á raiz. Se debe escojer 
blanco, ligero, no leñoso, esponjoso y pulverulento: tiene sabor dulzaino aI 
pronto, que al momento pasa á amargo y azucarado, sumamente acre al mismo 
tiempo: irrita fuertemente la garganta cuando se pulveriza, y es inodoro. 

Esta sustancia es un purgante drástico ó hidragogo. M. Braconnot que lia 
hecho su análisis, ha obtenido do cada i00 partes, 72 de una materia resinosa 
particular, 2 de estrado amargo y 20 de materia fungosa insoluble. La mate¬ 
ria resinosa tiene propiedades muy singulares: es blanca, opaca, de fractura 
granulosa y poco sápida: se funde y arde como las resinas. Es mas soluble en 
caliente que en frió en el alcool, del que se precipita por enfriamiento en tu¬ 
bérculos prolongados: es insoluble en agua fría, en la que sin embargo se divide 
fácilmente: se disuelve en una corla cantidad de agua hirviendo, formando un 
líquido espeso, viscoso, que hace hebra como laclara de huevo, da mucha 
espuma por ebulición y es coagulable por el aguí fría. El cter, los aceites íijos 
y volátiles, y los álcalis la disuelvan. Enrojece la tintura azul de tornasol: el 
ácido nítrico parece que tiene poca acción sobre ella. (Dull. de pharm. 1812, 

pág. 304.) 

Agárico <le cneínn. 

Esta sustancia se prepara con dos poliporos, el uno es el poliporo encelado 

poliporus fomentarius Fries yPers: boletus ungulalus, BuJI., fomentarius, 

Lin. ): y el otro es el poliporo yesquero (polyporus igniarius Fries et Pers.; 

boletas igniarius Lin. Boíl). 
El poliporo ungulado es un hongo sin tallo, lijo por un lado y por la parte 

superior á los troncos de los árboles viejos principalmente de las encinas, hayas 
y tilos. Presenta en cierto modo la figura de un casco de caballo, llegando su ta¬ 
maño algunas veces hasta 2 pies de diámetro. Consta de una corteza parda, 
muy dura, con impresiones circulares que indican su edad: su interior es mas 

ó menos rojo, fibroso y algo leñoso. Para prepararle le quitan la corteza, le 
sumergen en agua y le golpean con un mazo para romper sus libras leñosas: 
después le secan y le vuelven á macear hasta adelgazarle y que adquiera fle¬ 

xibilidad y suavidad al tacto. Se debe escojer el que mejor reúna estos carac¬ 
tères. Se usa principalmente para restañarla sangre de las sanguijuelas ó de 

los vasos sanguíneos rotos. 
El boleto yesquero no es tan leñoso como el anterior: es casi blando y elás¬ 

tico cuando jóven, por cuya razón se gretea luego que envejece. Su prepara¬ 

ción es idéntica á la del anterior, sirve para los mismos usos, y es el que mas 
especialmente se emplea para hacer yesca. Para ello le golpean con mazos has¬ 
ta que le reducen á láminas muy delgadas, que sumerjen luego eu una solu¬ 

ción de nitro ó de pólvora. 
Ni uno ni otro de los poliporos anteriores parece que han sido examinados 

químicamente. M. Braconnot lia publicado una análisis que parece ser del 
polyporus dryadcus de Fries-y de Persoon (boletus pseudo-igniarius, Bull.), i 
el cual se diferencia de los primeros cu su consistencia mas blanda, el color 

mas bajo, la longitud que no cscede de 3 ó 4 pulgadas y sobre todo cu su |: 
composición química: porque M. Braconnot no indica en él principio alguno b 
astringente, y es sabido que los polyporus fomentarius é igniarius sirven pa- lj 

ra los tintes negros. Pero sea de esto lo que quiera, M. Braconnot lia obteni- 



d i del poliporo falso-yesquero reciente, agua, fungina, azúcar incristalizable, 
una materia adiposa amarilla, albúmina, ácido acético, otro ácido vegetal par¬ 
ticular denominado ácido bolélico (que tiene mucha relación con elsucínico), 
ácido fosfórico, y potasa y cal saturando parte de dichos^ácidos. (Ann. de 

Chim. t. SO, pág. 272.) 
I.a fungina constituye la parte sólida de los hongos, y hace las veces que el 

leñoso en los vegetales fanerógamos: pero se diferencia de él notablemente en 
su constitución química, porque contiene ázoe, dá amoniaco por la destilación y 

entra en putrefacción al modo que el gluten. 

BíspoSwn, Coa'üíeziíeSo «» t'caiícíío <l« coipaaexasolo. 

En los años lluviosos hay una porción de cereales cuyas semillas esperi- 
mentan una alteración muy notable; que se reduce á que las espigas presentan 

en vez de algunos de sus granos un cuerpo sólido, pardo oscuro, prolongado 
encorvado y afectando en cierto modo el espolón de un gallo: por cuya razón 
y por observarse con mas frecuencia en el centeno ha recibido los nombres de 

espolón y centeno de cornezuelo. . 
Esta sustancia es de color pardo que lira ó morado, cubierta muy comun¬ 

mente de una eflorescencia agrisada: su tamaño es de 1 á 3 centímetros pero 
puede llegar á ser doble, sin que se altere su grueso que es de 2 á 3 milímetros, 
llegando rara vez á 4 (fig. 26). Su forma es irregular, trígona ó tetragona; 
adelgazada por las estremidades; con una ó mas grietas longitudinales, y tam¬ 
bién algunas veces transversales. En su estremidad superior se vé un paqueli- 
to de una materia blanda, cerebriforme, cuya sustancia fluye en parte á lo lar¬ 

go del cornezuelo: (V. la íig. 27 que representa dos cornezuelos de bastante 

Fig-.27 

tamaño, el primero muy joven y reciente y el .otro mas viejo y seco.) Esta sus 
laneia pierde gran parle de su volumen por la desecación, y casi nunca se 
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hulla en el cornezuelo del comercio, por haberse desprendido mediante el roce 

ó golpeo del transporte: de modo que el cornezuelo medicinal es casi esclusiva- 
mente el cuerpo pardo violado que hemos descrito arriba. 

El cornezuelo es duro, sólido: rompe con fractura igual, compacta, homo¬ 
génea , blanca por el centro, con un viso vinoso hacia la periferia: de sabor 

poco pronunciado al pronto, pero que deja una constricción persistente en el 
paladar. 

El olor del cornezuelo reciente se parece al de los hongos: cuando está seco 
y se respira en alguna cantidad produce una sensación mas fuerte y desagrada¬ 
ble al olfato. Conservándole en un sitio húmedo esperimenta una alteración pú¬ 
trida, desprende olor de pescado podrido y es atacado por un sarcopta seme¬ 
jante al del queso. Es por consiguiente muy importante que el farmacéutico le 
reponga recíen desecado y en parage bien seco. 

Muchos son los químicos que se han ocupado de la análisis del cornezuelo. 
Vauquelin ha obtenido de él, l.° una materia colorante amarillo-leonada, solu¬ 
ble en alcool, de sabor del aceite de pescado: 2.° un aceite íi|o abundante, de 

sabor dulce: 3.° una materia colorante violada, soluble en agua y alcool; sus¬ 
ceptible de fijarse sobre la lana y la seda alambradas, y muy análoga á la de la 
orchilla: 4.° un ácido libre (¿fosfórico?): 5.° una abundante materia azoada, 
muy putrescible, que dá por destilación un aceite espeso y amoniaco: 6.° amo¬ 
niaco libre, ó que por lo menos se puede obtener á la temperatura del agua 
hirviendo. No ha encontrado ni almidón ni gluten. 

Tales son los resultados obtenidos por Vauquelin: el cual habiendo exami¬ 
nado comparativamente un sclerotium, halló en él diferencias notables, y se 
persuadió de que era probable que el cornezuelo no fuese tal sclerotium como 
De Candolle había sentado. (Ann. de Chim. et de phtjsic. t. 3, pág. 202 y 
337). Pero si por el contrario se atiende á que esta análisis presenta grande 
analogía con la de los hongos comestibles, parecerá mucho mas probable la opi¬ 
nion de que el cornezuelo es con efecto un hongo. Mas adelante volveremos á 

tratar de esto. 
Tenemos otra análisis mas moderna y mas completa del cornezuelo hecha por 

M. Wiggers ( Journ. pliarm. t 18, pág. 52a): el cual habiendo tratado primero 
por el eter 100 partes de cornezuelo pulverizado, obtuvo 30 de un aceite pardo 
verdoso; del que el alcool estrujo una corta cantidadde aceite lijo rojo-pardo, de 
olor muy desagradable, y un poco de cerina cristalizare; componiéndose el resto 

de un aceite dulce, blanco, muy soluble en el eter (35 pg). 
El centeno de cornezuelo tratado después por el alcool dió 10,50 de un es- 

tracto rojo de olor de carne asada, granujiento, delicuescente, que se fraccionó 
en dos partes por medio del agua, la una insoluble, pulverulenta, de color rujo- 
pardo, sabor amargo algo acre, ni ácida ni alcalina, insoluble en agua y en eter 
y soluble en alcool. M. Wiggers la ha denominado ergotina. La otra parte es 
soluble en agua y contiene un estrado azoado semejante á la osmazoma, azú¬ 

car cristalizable y sales inorgánicas. 
Apurado el centeno de cornezuelo por el alcool y sujeto luego á la acción 

del agua dió un estrado que contenia fosfato ácido de potasa , goma y un 
principio azoado de color rojo sanguíneo. El residuo se compone de fungina, 

albúmina , silice y fosfato de cal. He aquí el resultado general de esta aná¬ 

lisis. 



Aceite fijo no fsaponilicable. 
Materia grasa cristalizare. . 
(.erina. 
Ergotina. . . .*.*.*. 
Osmazoma. t ' 
Azúcar cristalizable. . , . ] 
Ooma y principio colorante rojo. 
\ I I k 11 m i n n . - -, . , i l Albúmina vegetal. 
Fungina. 

35,00 
1,05 
0,70 
i ,25 J 
7,76 
1,55' 
2,33, 
1,40 

40,19| 
4,42 
0,29 
0,14, 
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102,20 

I'osfalo ácido de potasa. . . 
--de cal. 
Sílice. 

La ergotina de M. Wiggers probablemente es una materia colorante resinoi- 
dea, muy diversa de la preparación á que se lia dado el mismo nombre con 

poco fundamento por cierto, porque una denominación reservada á un pr’inci- 
pio si« ganen* no debiera aplicarse también ú un producto tan complejo como 
la preparación inventada por M. Bonjean. 1 

mhn rtTrí™ d° ,eSI° farmac6ulico Sü PrePa™ tratando por medio del agua el 
poho del cornezuelo basta apurarle, evaporando los líquidos basta Ja consisten- 

^ lT “1°, f™' CSCei°- 01 cual P^cipita todas las partes 
gomosas j las sales insolubles en él. Pero este líquido sin duda alguna retie¬ 
ne en disolución las sales delicuescentes, la ergotina de M. Wiggers la osma¬ 
zoma, el azúcar y algunas otras sustancias. La mezcla de estos principios ob- 

í ™T 8 “ eV,">0n,c¡0" del “'<=«•' y I»» s» ¡aventor „aJer¡oH2,Z 
especifico piopueslo por el mismo para las hemorragias cualquiera que sea 

apbca^7eslZeausolbUyénd0,e lambien unaProPiedad obstetricia, aunque él no le 

nasíremns'1? ya los.caracteres físicos y la composición química del cornezuelo, 
raleza examinar las opiniones que se lian emitido acercado su natu- 

rad! SC lia considerad° el cornezuelo como una semilla alte¬ 

rcó como n i 3 m°d0 anormal: Pero M- De-Candollo cu 1802 lere- 
leL* T8° d genero scle™tium, que implantándose en el ovario, 

L efectoPerhser, a,,T°llánrd0Se °n SU lugar; * 13 de”°mí»d ^oUum clavas. 
los dpi prtrn i araCtres fisic0s dtíl selerotium convenían bastante bien con 

s del cornezuelo: pero estos bongos no estaban definidos cual corresponde- v 

¡X “3“ ° • LeVeÍ110 fU,lda,ld0SC e!1 ,a Parlo de los botánLs 
no lian podido observar en estos vegetales ni iiimenio ni espórulas cree que 

rniceí^ T S°ü U"°S ,10ng°S Cuyo desarrol]° se ba interrumpido; ó bien un 
mceho condensado, que en determinadas circunstancias se transforma en agá- 

BorlmotE t29a)S 0lr°S dÍferC,lteS i,onSos- (Ann■ des scienc- natur. 1843, 

pasvalJmnl llIZ° dCl corn.ezfl0 de centeno y do olra especie observada en un 
dudín l e 8 l1,articular dc Il01,80S con el nombre de spcrmœdia, pero 

mas ant, ‘/"T tnfe™ed?d dc'a scmi^- cuya opinion, que es también la 
barpn °i \ ‘ a r¿ue cs a udoPluda mas generalmente en el dia: yo sin em¬ 
bargo no la tengo por la mas cierta. 

see/pfr5 l0S ,dw'1 'adores *ian justificado el heclio de que antes de presentar¬ 

los P7cída a Ia Ia cual pega 
Tomo II. ' y pone a ,a fecundación; y convienen la mayor 

8 



58 

parte de ellos cuque el ovario no fecundado se desarrolla entonces de un modo 
anormal, constituyendo una especie de mola cubierta frecuentemente por los 
restos de dicha sustancia desecada. 

Según M. Leveillé este jugo meloso que precede al cornezuelo es olio nue¬ 
vo hongo del orden de los ginnomiceías al que ha dado el nombre da sphacelia 
segelum. Se origina en la eslremidad del ovario, desprendiendo de el la e¡u~ 
dermis pelosa; y forma un cuerpo blando, viscoso, deformé, blanco-amarillen¬ 
to, debajo del cual aparece un punto negro que es el ovario no fecundado y 
alterado. Este crece con rapidez Je un modo anormal y sale de las espigas lle¬ 
vándose por delante la esfacelia, la cual según la opinion de M. Leveillé es la 
parte activa del cornezuelo, y que si le fulla queda este enteramente inerte. 
(Memoir. de la Soc. linnean. de París, tom. 'ó, pág. üOb). 

No se debe confundir la esfacelia de M. Leveillé con la spermeedía de M. 
Fries. Aquella es la parlo blanquizca que está sobre el cornezuelo y que por 
lo general falta en el del comercio, lo cual no favorece la opinion de M. Leveillé 
sobre la la inocuidad do este: y la spermeedía de M. Fries es el mismo'cor- 

nezuelo. 
Otros muchos observadores y entre ellos MM. Phillipar, Flicebus y Quekett, 

cuyas memorias originales no lie tenido ocasión do consultar, parece que siguen 

la opinion deque el cornezuelo es una enfermedad del centeno producida por*1 
la presencia de un bongo de igual naturaleza que el que describe M. Leveillé: 
únicamente M. Quekett le ha dado el nombre de crgutœlia aborlifaciens pre¬ 
sentando una estampa de el que no me parece exacta, ó que se refiere á algún 

otro coniomicela eslraño á la producción del cornezuelo. 
El último botánico que se lia ocupado del cornezuelo esM. Fée. Se le pue¬ 

de hacer eargo de haber admitido muchas opiniones inconciliables acerca de. la 
naturaleza de este cuerpo singular: (1) pero por la exacta .descripción que lia 
dado de las diferentes parles del cornezuelo, puedo, á mi parecer, formular 
una opinion mas precisa que las precedentes acerca de su naturaleza. 

Según mi digno y sabio colega, la esfacelia se desarro'la en la llor de las 
gramíneas entre el óvulo, fecundado ó no, y la hoja carpelar que debe formar 
el pericarpio: desprende completamente esta y la levanta en forma de un gorro, 
á que dá el autor el nombre de sacculus. Entonces quedando á descubierto 

el huevo, y sin dejar de recibir los jugos nutricios de la planta, se desarrolla 
de un modo anormal, se hipertrofia y forma el cornezuelo, al que M. Fée deno¬ 
mina nosocarya (grano enfermo.) l»e modo que el autor despues de empezar 
diciendo que considera el cornezuelo como un hongo, siguiendo á De-Camlolle, 
acaba por calificarle de producción patológica ó de una hipertrofia del peris¬ 
permo. Sin embargo es necesario optar entre estas dos opiniones lusjeuales 
no pueden ser ciertas á la vez: yo por mi parle prefiero la primera; y para esta¬ 
blecerla mas clara y terminantemente, separo desde luego la esfacelia /leí cor¬ 

nezuelo, y digo que aquella es un hongo giinnomiceta, que he hallado forma¬ 
do únicamente de dos partes (-), á saber: ide una masa de esporidios ovoi¬ 
des, prolongados, arrimados unos contra otros, fácilmente separables por el 
agua, y algunos de los cuales presentan espóruJhs muy pequeñas en su interior: 

(t) Memoria sobre el centeno de earntiuelo, Estrasburgo, 18-13. 
(2> Yo lia b i a tratado primero la.esfacelia por rl ctery el alcool para soparar la materia 

grasa. 
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2.* lio quistes esféricos, ó acaso únicamente aglomeraciones circularos, com¬ 

puestas de una cantidad considerable de espórulas muy pequeñas, V. las íig. 

28¡jy 29 tomadas de Mr. Fée. 

Fig. 29 Después lie cortado 

la masa misma del 
cornezuelo ó sea ol 

nosocaria de M. Fée 

en rajas delgadas; y la 

he tratado repetidas 

veces por el eter y el 

alcool para privarle 

del aceite que contie¬ 
ne: pero es tan com¬ 

pacta su sustancia que apenas se deja penetrar de estos menstruos quedando 
por consiguiente la mayor parte del cuerpo graso en su interior. En seguida 
la he tratado por el agua, despachurrándola y observando con el microscopio 

los fragmentos, y solo los lie encontrado compuestos de : 
l.° Gotilas de aceite (lig. 30) fáciles de reconocer por su figura exacta¬ 

mente esférica, su trasparencia y su gravedad específica menor que 

2.° Celdillas polimorfas aisladas, ya sea como las ha representado M. Fée, 

Fig. 30 Fis- 31 Fig. 32 

(fig. 31) ya como las lie observado por mí mismo (fig. 32). Yo no me atrevo 
á decidir si los corpúsculos esféricos que aparecen dentro de estas celdillas son 
aceite ó espórulas. Sij son espórulas, no cabe la menor duda en que el corne¬ 

zuelo es un hongo: si son aceite, es mas difícil de resolver la cuestión. Sin 
embargo debo observar, que las celdillas polimorfas del cornezuelo tienen la 
mayor analogía con las celdillas estériles de las trufas; y que la falta de las es¬ 
pórulas en aquel, aun dándola por supuesta, es un punto mas de semejanza en¬ 
tre este y los sclerntium que M. Leveillé considera como hongos sin acabar de 
desarrollar y privados de espórulas. Por consiguiente De-Candolle tuvo razón 
en hacer del cornezuelo una especie de sclerotium. Por otra parte ¿cómo es 
posible sostener la opinion de que el cornezuelo es un ovario ó una semilla 
enferma por la aplicación estertor de un hongo (la csfacelia), no presentando 
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sin embargo vestigios de la organización primitiva ni de la naturaleza química 
de la semilla; y que por el contrario ofreciendo toda la composición de un bon¬ 

go, no baya de ser hongo? 
En una palabra, el cornezuelo no es un ovario ó una semilla alterada; sino 

un hongo que después de la destrucción del ovario se ha ingerido en el lugar 
que este ocupaba sobre el pedúnculo. Respecto de la producción del cornezue¬ 
lo por la esfacelia la admito sin esplicarla (1). Ademas yo estoy persuadido de 
que no conocemos ni con mucho todo lo que dice relación á la libación y suce¬ 
sivos desarrollos ó metamorfosis de los bongos. Por último, si se quieren ad¬ 
mitir nuevos puntos de semejanza entre el cornezuelo y los sclerotium, diré 
que conservo muchos cornezuelos recolectados por M. Gendrot, farmacéutico 
de Rennes, y sobre cuya superíicie han nacido en diversos puntos bongos com¬ 

puestos de un estípite delgado y cilindrico, terminado por un cuerpo carnoso 

esférico y algunas veces dídimo lleno de 

luberculitos menudos en toda su superfi¬ 
cie. Este bongo (fig. 33) indica bien que 

se forma en el interior del)jcornezueloj 

porque cuando empieza[á ¿salir ^afuera, 

levanta la superficie,¿afectando la forma 

de un boton amarillento: el cual cuando 

está mas adelantado toma la figura esféri¬ 
ca y está sobre otro tubérculo quej pro¬ 

longándose forma el estípite. Su forma se 
parece bastante á la del sphceropus f un 
gorumde Paulet. (Lam. 183 bis, lig. G) ó 
Concluyo finalmente, que el cornezuelo 

es un bongo análogo á los sclerotium y deberá ir á su continuación sea cual¬ 
quiera el lugar donde los coloquen los micologistas. 

Orden de los líqlenes. 

Los liqúenes son unas pequeñas plantas ágamas que se crian en las paredes, 
el suelo, las cortezas de los árboles y las maderas en descomposición; y que co¬ 
mo sucede á lodos los vegetales celulares, no pueden desarrollarse sino con 
auxilio de la humedad. Con la sequía mueren,ó bien se secan solamente con¬ 
servando su fuerza vital que los permite crecer nuevamente cuando vuelven á 
hallarse bajo la influencia do la humedad que les es necesaria. Los liqúenes 
están formados de una espansion celular de forma y consistencia muy varia¬ 
bles llamada thallus ó talo, y de órganos reproductores esparcidos sobre él ó fijos 
en sus estremidades. Estos órganos reproductores son unos conceptáculos 

(1J La masa interior de la esfacelia me lia parecido que se continúa sin interrupción con 
la del cornezuelo sin poderse señalar el punto donde acaba uno y empieza otro. Por el con¬ 
trario el cornezuelo está articulado sobre el pedúnculo qig. 27) y su terminación es mar¬ 
cada por este lado. Sin embargo, â la manera que sucede en un ingerto común, pueden muy 
bien continuarse algunas lineas fibrosas desde el pedúnculo á la base del cornezuelo, cam¬ 
biando de naturaleza: cuya observación favorece la opinion de los que consideran al cor¬ 
nezuelo como una semilla alterada aunque siempre nutrida por el vegetal que la ha produ- 
ducido. Pero en este sentido la creo de poca importancia, porque la misma continuidad 
de fibras se observa entre la corteza de ios árboles que sustentan los poliporos y la stis- 
tanciu de estos: y no creo que haya quien pretenda que los poliporos no ton una cor¬ 
teza mollificada. 
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(apothecia, apotecas) ya abiertos, ya cerrados, que contienen unos núcleos 
(tecas) en cuyo interior están contenidas las espórulas. 

Antiguamente se clasificaban los liqúenes, atendiendo & la consistencia v 
ligara del talo , en liqúenes pulverulentoscrustáceos , foliáceos y fila¬ 
mentosos. 11 

En el día se dividen en cuatro familias, según los caracteres de los órga¬ 
nos reproductores, que son: 

1.a Coniotalameos. Apotecas abiertas, con un núcleo que se resuelve en 
espórulas desnudas: talo fugaz ó pulverulento. 

‘2.a Idiotalameos. Apotecas cerradas en un principio, después dehiscentes, 
que dan salida á un núcleo gelatinoso compuesto de espórulas desnudas. Gene- 
ros: opegrapha, graphis, urceolaria, etc. 

o.' irasterotalameos. Apotecas cerradas siempre, ó que se abren irregu- 
armenle por la rotura de su base: núcleo interior delicuescente ó sin consis- 
tencia. Géneros: verrucaria, eudocarpon, etc. 

i. Iñmenotalameos. Apotecas abiertas, en forma de escuditos, con nú¬ 
cleo discoideo persistente. Géneros: lecidca, palellaria, cladonia, stereocau- 
ton par metía sticta, cetraria, roccella, etc. A esta familia pertenecen todos 
los liqúenes alimenticios, medicinales, y tintorios. 

SJtguesi de Bslaudia. 

Cetraria islándica, ,Acli: physcia islándica, De-Cand: lichen islandicus, 

'I', " iqUen.S,e ,cr’a en aljundancia principalmente en Islandia: pero se 
encuentra en casi toda Europa, con especialidad en sus regiones septenlriona- 
es y también en Francia en los Vosgos, ó en las montañas de Auvernia. Crece 

en la corteza de os arboles yen el suelo. Está constituido por un talo blanco 
agusado, laciniado, y con frecuencia pestañoso en los bordes; presenta en una 

‘ 6 SUS Caras msilchas blancasque podrían lomarse por órganos fructíferos, pero 
que no son otra cosa que interrupciones de la membrana estertor del talo, que 
es e naturaleza amilácea mas ó menos coloreada, por entre las cuales queda 

descubierta la parle interna formada principalmente de sales calizas de color 
Illanco de creta. 

La fructificación consiste en unos conceptaculos orbiculares y planos fijos 
oblicuamente en la margen del talo; pero falta con frecuencia. El liquen de ís- 
andia seco es coriáceo, no tiene olor marcado, su sabor es amargo desagrada¬ 

ble: echado en agua fría se hincha, volviéndose membranoso y deja en ella 
parte de su principio amargo y algo de niucílago. Si se añade una disolución 

'.0I °’ l0,na color azul negruzco toda la membrana esterna del talo, presen- 
ándase entonces de lleno el color blanco de la parte central caliza en los pun¬ 

tos en que aquella está interrumpida. El liquen se disuelve en gran parte 
cuando se hierve en agua constituyendo una jalea por el enfriamiento. . P 

guíenleserZe U1S ^ °btenuI° da cien l)artes tle li(íuei) las sustancias si- 

Azúcar incrislalizable. 
Principio amargo. 
Cera y clorolilo. 
Goma. 

Materia cstracliva de color (apotema). 

3.6 
3,0 
1,0 
3.7 
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Fécula.41,G 
Esqueleto feculento.3t> 
Sobre-tartrato de potasa.I ^ g 
Tartrato y fosfato de cal.* ’ 

102,0 
Al ocuparse M. Berzelius del análisis del liquen, su objeto principal ern 

buscar el medio de privarle de su principio amargo que es causa por sí solo de 
que no pueda utilizarse como alimento en los países estériles y faltos de sus¬ 
tancias alimenticias: porque no se consigue quitarle su amargor por la ebuli¬ 
ción sino muy imperfectamente y aun esto quedándose en el cocimiento par 
te de su sustancia nutritiva. El procedimiento que mejor resultado ha dado á 
M. Berzelius está reducido á macerar el liquen una ó dos veces en una disolu¬ 
ción alcalina débil, esprimirle, lavarle perfectamente y secarle, si es que no 
se prefiere emplearle húmedo en la preparación de las diversas formas bajo 

que se condimenta (A/vi. de Chim. t. 90, pág. 277.) 
Se lia propuesto la aplicación del mismo procedimiento á las preparaciones 

farmacéuticas del liquen; pero prescindiendo de que la presencia de una pe¬ 
queña cantidad de principio amargo puede tener parle en la acción medica¬ 

mentosa del liquen, habría el riesgo de que á pesar de las lociones retuviese 
al"0 de la sal alcalina. Yo creo que es meior para el uso médico calentar una 
ó dos veces el liquen en agua hasta los 80° cent, poco mas ó menos, con lo 
cual se le separa la mayor parte de su amargo, y lo que queda no le hace en 

modo alguno desagradable. 
Para obtener el principio amargo del liquen, á que se ha dado el nombre do 

cetrarino, ha propuesto el doctor llerberger el procedimiento siguiente: se 

pulveriza el liquen y se trata por alcool del peso de 0,883; se hierve, se liltra 
y se añaden al líquido 12 gramos de ácido clorídrico por cada aOO de liquen. 
Se dilata la mezcla en 4 1)2 veces su volúmen de agu a, y se abandona por es¬ 
pacio de 24 horas. Pasado este tiempo se filtra para separar el precipitado for¬ 
mado, el cual se esprime y se trata en frió por el alcool ó el éter á fin de pri¬ 
varle de las sustancias grasas que contiene. Por último se echa en doscientas 

veces su peso de alcool hirviendo, se filtra y se deja enfriar: el cetrarino se pre¬ 

cipita, y se obtiene por evaporación, pudiéndose aprovechar el alcool para otra 

operación, destilándole. . 
El cetrarino se presenta en forma de un polvo muy blanco, ligero, inodoro: 

inalterable al aire y descomponible por ej fuego. Es muy amargo, especialmen¬ 

te cuando está disuelto en alcool: el cual, siendo absoluto, disuelve 1,70 p § de 
su peso hirviendo, y soló 0,28 en frió. Es menos soluble en el eler, y menos 
todavía en el agua. Es enteramente neutro respecto de los colores vegetales, 
los álqalis le disuelven con facilidad, de cuya disolución le precipitan los áci¬ 
dos. El ácido sulfúrico concentrado le disuelve tiñéndole de pardo: el nítrico 

le transforma en ácido oxálico y en un cuerpo resinoideo; el clorídrico con¬ 

centrado le da color azul oscuro disolviéndole en parte, etc. 

Liquen pulmonaria. 

Pulmonaria de encina. Lichen .pulmonaria, Lin.; Lobaria pulmonaria, 

De-Oand.; Stida pulmonaria, Acli. Este liquen creco al pie de los tioncos 



,le los Arboles viejos cu las selvas umbrías: su talo es cartilaginoso, muy gran- 
,1c, estendijo, dividido en lóbulos profundos y sinuosos. Está marcado por su 
parte superior con unas convexidades separadas por aristas salientes, retícula- 

das y de color verde que lira á leonado ó rojizo. La superficie inferior pre¬ 

senta una especie de abolladuras cuyos puntos convexos son blancos y lampi¬ 
ños, y los cóncavos pardos y vellosos. Finalmente cuando este talo es recien¬ 

te ofrece cierta analogía con un pulmón cortado, de lo que le lia venido el 
nombre á la planta, y acaso también ¡a idea de usarla contra las afecciones del 

pulmón. En el dia no se usa en medicina, pero sí en la tintorería. 

Liquen pixidado ó embudado. 

Lichen pyxidatus, el coccifcrus, Lin.; Scyphophorus pyxidatus, el rorri- 
ferus, De-Caed.; Cenomycc, Aeh. Estas dos especies so diferencian en que 
el lichen coccifcrus liene los dientes del borde superior mas pequeños y I eva 

tubérculos de color rojo vivo, al paso que en el lidien pyxidatus son aquellos 
mayores,y los tubérculos pardos. Por lo demus ambos están formados de un talo 
membranoso, del quesatçn unos piececitos (podecios) rectos, íistulosos, cilin¬ 

dricos,que se ensanchan por arriba y terminan en un corte hemisférico de mo¬ 
do que forman una especie de peonza ó .boliche. Los ptdecios producen en sus 
márgenes conceptúenlos ó apotecas convexas, sin reborde, pardas ó rojas, cu¬ 
biertas de una lámina proliféra gelatinosa. Este liquen no e; tan gelatinoso co¬ 
mo el de Islandia, ni tan amargo; pero es mas desagradable. Tiene poco uso. 

La plantita á que antiguamente se dio el nombre de usnea de cráneo hu¬ 
mano tan celebrada contra la epilepsia, y por la que llegó la locura al estre- 
mo de pagar mil francos por una onza, es el lichen saxatilis de Lineo (par- 
melia saxatilis Ach.) Tan escesivo precio era debido á su escasez, pues era 
condición indispensable que se hubiese criado sobre el cráneo humano es- 
puesto á la intemperie. Con frecuencia sustituían en su lugar otro liquen fila¬ 
mentoso, lichuen plicatus, Lin; usnea plicata De-Cand. En el dia están ente¬ 

ramente olvidados uno y otro. 

Liqúenes tintorios. 

Cuatro son los colores principales que la tintorería saca de los liqúenes, 

que son: el pardo, el amarillo, el de púrpura y el azul. 
Los colores pardos provienen del liquen pustuloso (gyrophora pustulala) 

y del liquen pulmonaria (sticta pulmonaria). Este último da á la seda un her¬ 
moso y sólido color carmelita, empleando como mordiente el bitartrato de po¬ 

tasa y el cloruro do estaño; para cuyo objeto se recolecta en Francia, en los 

Vosgos, pero es poco abundante. 
Los colores amarillos se sacan de las dos especies siguientes: 
Liquen de paredes. Lichen parietinus, Lin.; parmelia parictina, Ach. 

Este liquen, que es el que con mas frecuencia venios en las paredes antiguas 
y en los troncos de los árboles, está formado de un talo orbicular y lobulado, 
verde, amarillo dorado ó gris, según su edad. Schrader lia sacado de él una 
materia colorante amarilla, soluble en alcool y eler, cristalizare, muy fusible 
y que se enrojece con los álcalis. Su olores semejante al de la quina, y da por 
destilación un aceite volátil buliraceo y verdoso. Se ha usado no solo en la 

tintorería, sino también como febrífugo. 



Liquen vulpino ó de zonito. Lichen vulpinus, Lin.; Evernia vulpina, Ach. 
Este es un liquen de color amarillo hermoso, compuesto de espansiones fila¬ 
mentosas que se deprimen de diversas maneras por la desecación. Cuando se 
le agita con la mano se desprende de é] un polvo amarillo muy irritante. El 
principio colorante reside solamente en la costra ó membrana esterior, porque 
su interiores perfectamente blanco. M. Bebert, farmacéutico en Chambéry ha 
eslraido de este liquen un principio colorante amarillo que cristaliza con facili¬ 
dad, poco soluble en agua, pero muy soluble en el alcool, el eter y los álcalis, 
los cuales no alteran su color. Tiene caracteres ácidos y se le ha dado el nom¬ 
bre de ácido vulpínico (Journ. de pharm. t. 17, pág. 69G). Este liquen po¬ 
dría utilizarse en la tintorería: se cria con abundancia en las selvas deAusbur- 
go, al pie del monte Cenis y en el pequeño S. Bernardo. 

Los liqúenes que suministran el color rojo-violado y azul reciben el nom¬ 
bre de Orchilla que también se aplica á la pasta de color violado que se pre¬ 
para con ellos. Los hay de dos clases muy diferentes, á saber: los de mar y 
los de tierra. Las orcliillas de mar se crian sobre las rocas á las orillas del mar 
en muchísimos parajes: pertenecen al género roccella, y en el comercio se los 
conoce con la denominación de yerba de tal ó cual pais. La mas apreciada es 
la orchilla de Canarias ó yerba de Canarias (roccella tincioria, Lin.) Tiene 
la forma de un arbustilo sin hojas, de 3 á 8 centímetros de longitud, con rami- 
llos casi cilindricos, de color blanco agrisado que á veces pasa á pardusco. 

Despues de esta son estimadas las yerbas del Cabo verde, de Madera, de 
Mogador, de Cerdeña, etc. La de Cabo verde se diferencia poco de la de Ca¬ 
narias perteneciendo como ella á la roccella tinctcria. La de Madera está mez¬ 
clada con la roccella fuciformis: es muy pobre en materia colorante; siempre 
se presenta blanca; su talo es plano, en cintilla, dicótomo, de b á 10 centíme¬ 
tros de largo. La yerba de Mogador pertenece á la roccella linctoria, 6 á una 
especie atine, la roccella phycopsis. La yerba de Valparaíso es la roccella jlas- 
rida (Bory Saint—Vicent) : la de la isla de la Reunión (Borbon), roccella 
Montagni de Bellanger, es muy blanca, plana, en cintilla, análoga á la roc¬ 
cella fuciformis y de tan mala calidad como ella. 

Las orchillas de tierra vegetan fuertemente adheridas á las rocas peladas 
de los Pirineos, los Alpes y la Escandinavia. Tienen la forma de costritas ir¬ 
regulares, blanquecinas ó agrisadas: en el comercio corren con el nombre de 
liquen de esta ó la otra parte. El liquen blanco de los Pirineos es la variola- 
ria dealbata, De-Cand. El liquen de Auvernia, ó parela de Auvernia, es la 
vanolaria oreina ú orcina, Achard: y los dos solo forman una especie la 
variolaria corallina, Ach. que no debemos confundir ni con el lichen parellus 

Lin., ni con el lichen corallinus, Lin. (isidium corallinurn, Ach). 
El liquen tartáreo de Suecia es el lichen tartarcus, L. ó lecanora tar¬ 

táreo, Ach. 
Ninguno de estos liqúenes contiene materia alguna colorante ya formada. 

Para que produzcan el color violado es preciso hacerlos una pasta con orines y 
abandonarla á la putrefacción en contacto del aire. Pasado algún tiempo se 
añade cal con la que queda al descubierto el amoniaco producido, y se tiene 
cuidado de añadir de cuando en cuando orines si hubiese necesidad: á esta pas¬ 
ta es á la que se dá el nombre de orchilla en el comercio. Sus caractères fí¬ 
sicos son los siguientes: es de consistencia sólida,de color rojo violado muy os- 
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curo, de olor tuerte y desagradable: se observan en ella á la simple vista peda¬ 

zos bastante enteros do la planta, y está sembrada de una multitud de puntos 
blancos que parecen ser una sal amoniacal. Tiñe al agua de color rojo oscuro, 

y dá á los tejidos colores muy vivos, pero de poca duración. 
Robiqnet !n hedió importantes trabajos que nos han ilustrado acerca de la 

producción de esta materia colorante. Sus investigaciones han tenido lugar 
sobre la variolaria dcalbala de los Pirineos tratándola por el alcool hirviendo. 
Sin que pensemos volver á ocuparnos de la parte do liquen insoluble en el al¬ 
cool,'diremos ahora que no presta al agua mas que un poco de goma acompa¬ 
ñada de una sal caliza soluble: y que el nuevo residuo insoluble está formado 
de tejido celular que contiene una gran cantidad do oxalato do cal. 

La tintura alcoólica preparada en caliente, deposita por enfriamiento una 
materia blanca (variolarina) cristalina, insoluble en agua, que se descompone 
por la acción del fuego sin fundirse y poco soluble en oler. No es posible ha¬ 
cer tomar color violado á esta sustancia por ningún medio. 

Evaporada la tintura alcoólica basta sequedad y tratado el estrado por agua 
fria, deja uu residuo insoluble formado de ctoroíilo; materia gr^sa blanca, fusi¬ 
ble, cristalizado, volátil, soluble lo mismo que el cloroíilo en el eter; y de ma¬ 
teria resinoidea de color pardo rojizo, soluble en alcool. Ninguna de estas tres 
sustancias produce tampoco el color azul. 

Queda únicamente por examinar la parte de' extracto alcoólico disuelta en 
el agua. Evaporado el líquido tiene consistencia de jarabe, es muy azucarado, 
y abandona cristales largos prismáticos, opacos y amarillentos, de una materia 
azucarada. Llegando la análisis á este punto, parecía ya perdida toda esperanza 
de obtener el principio que produce el color de la orchilia: pero la última sus¬ 
tancia que parecía no ser inas que una especie de azúcar, no tardó en presen¬ 
tar diferencias esenciales respecto del azúcar común. 

Con efecto este espuesto al fuego so funde, se bincha, desprende olor de 
caramelo y deja uu carbón muy voluminoso: mientras que el azúcar de vario¬ 
laria, á que se lia dado el nombre de orcina, por la acción del fuego se fun¬ 
de en un líquido trasparente que hierve con facilidad, y se volatiliza entera¬ 
mente. Por último en contacto de! gas amoniaco y del oxígeno absorve los ele¬ 
mentos del primero y uu número determinado de moléculas del segundo y se 

convierte en un hermoso color violado llamado orceina que es el de la orchilia. 
Fórmulas \ La orcina cristalizada= Ci^Hi-Q8—C18H7Q3 -+- oIIO 

según Mr. j La orce¡na _ ci8Hioo8Az 

R. Kane ' — — 
La reacción se esplica asi: C18H703 -+- 0:> -+- Az R3 = Oi8Hi0O8Az- 

Análisis de la variolaria ladea, por Schunck. Tratada esta variolaria por 
el eter en un aparato de desalojamiento, y evaporado el eter, resulta una masa 
cristalina que lavada con un poco de eter frió, y disuelta en alcool hirviendo 
cristaliza de nuevo, y constituye un cuerpo llamado lecanorina. Este producto 
es muy soluble en los alcalis: si á tales solutos se añade inmediatamente un 
acido, precipitan la lecanorina sin alterarla: pero si se dejan pasar algunas ho¬ 
ras ó sise hierven los solutos alcalinos, los ácidos producen desprendimiento 
de ácido carbónico, y entonces el líquido contiene orcina. Del mismo modo, 
cuando se hierve un solulo salurado de lecanorina en agua de barita, se prc- 

Tomo II. 9 
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cipitii cl álcali en estado de carbonato y queda en el líquido la orcina pura. 

Siendo la lecanorina = C20II9O9 y la orcina 'cristalizada = C18Ht208; se 

puede representar asi la reacción: C20R9O9 -+- 3HO—C2RI — C^H^os (Kane). 

Análisis de la roccella tinctoria. Este liquen lia sido analizado por M M. Ile- 
eren y R. Kane: el último de los cuales lia sacado de él ciueo materias orgáni¬ 

cas diferentes, pero que pueden ser niodilicaciones unas de otras. 

1. a Eritrilina. Materia amorfa, de color amarillo bajo, soluble en el al¬ 
cool, cl eter y los solutos alcalinos de los que la precipitan los ácidos. S» com¬ 
bina con los óxidos metálicos por doble descomposición. Es insoluble en agua 
fria ó caliente, pero sometida á la ebulición en agua se convierte en una sustan¬ 
cia pardusca, muy soluble y amarga llamada amarilrina. La eritrilina = C& 
H1GOG. 

2. a fíoccclina ó acido roccclico. Materia blanca, cristalina , insoluble en 
el agua, muy soluble en el alcool, soluble en eter, fusible á los 130", y análoga 
á los ácidos grasos: =Ci"IIiGOi. 

3. a Eritrina. Materia blanca, cristalizadle, casi insoluble en agua fria, 
muy soluble en agua hirviendo con la que constituye un soluto incoloro que 
toma con rapidez color oscuro por su esposicion al aire. Es muy soluble en ei 
alcool, el eter, y los solutos alcalinos, de los que la precipitan los ácidos. El 
soluto alcalino pardea al aire: el que forma el amoniaco toma color rojo vino¬ 
so. La eritrina está formada de C22rii309 = á la eritrilina — IP -+- CP. 

4. a Amaritrina. Sustancia parda, muy soluble en agua, poco en el al¬ 
cool é insoluble en el oler: su sabor es dulce y amargo y su oior de caramelo. 
Es líquida y no se puede desecar sin descomponerse. Está formada de C-- 
H130U = á la eritrina -+- OG. 

Telcritrina. Esponiendo á la acción del aire por largo tiempo una fuerte 
solución de amarilrina, se convierte gradualmente en cristales blancos granu¬ 

losos, á los que M. Kane lia dado al nombre de lelcritrina. Este nuevo com¬ 
puesto es muy soluble en el agua, no tanto en el alcool, ó insoluble en el eter 

Tiene sabor dulce y amargo. Consta de C-iPOts — á la amaritrina — HJ -+■ OL 

Análisis de la orchilla en pasta, por ¡VI. R. Kane. Según esta análisis qim 
el lector puede consultar en la memoria del autor (Ann. chmi. physic. 18it, 
t. 2, pág. 21) la orchilla en pasta contieno por lo menos tres principios colo¬ 
rantes rojos combinados con el amoniaco. El primero llamado orceina es una 
sustancia de un hermoso color rojo, poco soluble en agua, mucho menos en 
alcool y casi insoluble en eter. Se disuelve muy bien en los álcalis con los que* 
forma combinaciones de un magnífico color de púrpura. Está constituida por 
la mezcla de dos materias oxidadas á diferente grado que tienen las mismas 
propiedades y que no pueden distinguirse sino mediante la análisis. 

La primera llamada alpha-oreeina — CdMRGAzCP 

brlu-urrcina = C!8II,0AzOfi La segunda 



Parece que es idéntica à la orccma du Robiquet 
Representando la orciua anhidra por C18ll'03 y añadiendo Il^Az -+- O2 se 

tendrá la alpha-orccina. Admitiendo que esta absorva ademas 03 se formará 

la beta-orceina, ú orceina de Robiquet. 
El segundo principio colorante de la orchilla en pasta ha recibido el nom¬ 

bre do azoerilrina. Es sólido; de color rojo vinoso; insoluble en agua, alcool y 
eter: soluble en los álcalis. Está compuesto de C22H19Az022. 

El tercero denominado ácido entroléico, es scmi-Iíquido, oleoginoso, solu¬ 
ble en el eter y en el alcool y en los álcalis; casi insoluble en el agua, é inso¬ 
luble en la esencia de trementina. Consta de: C26H2208. 

Tornasol en ¡tañes. 

Dase este nombre á unos pequeños paralelepípedos formados principalmen¬ 
te de carbonato de cal y de una materia colorante azul muy soluble en agua y 
alcool, y sumamente sensible á la acción de los ácidos que la enrojecen, por 
cuya razón se emplea muy frecuentemente como reactivo. Los álcalis le vuel¬ 
ven su color azul sin enverdecería, en lo cual se distingue de los colores de la 
malva y de ¡a violeta. 

Durante mucho tiempo se ha creído bajo la buena fe de muchos autores y 
especialmente de Valinont de Bomare, que el tornasol en panes se preparaba en 
Holanda con el tornasol en trapo que se fabrica en el medio dia de la Francia, 
particularmente en la aldea de Grano-Gallargues (Gard) con una planta enfor- 
biacea llamada tornasol (crozophora tinctoria Nec.):cuya opinion parecía en 
cierto modo autorizada por la circunstancia de que casi todo el tornasol en tra¬ 
po se exportaba para Holanda ó Hamburgo de donde nos venia el tornasol en 
panes. Por algún tiempo yo he estado en el mismo entender, pero me conven¬ 
cí luego de que esto no debía ser asi porque no pude obtener mas que una tin¬ 
tura vinosa, que los álcalis no volvían azul, del tornasol en trapo traído del me¬ 
dio dia de Francia. 

Bouvier, Cha pial y Morelot ya hablan enunciado la idea de que el tornasol 
en panes se podía preparar con la parela de Auvernia (variolaria orcina) me¬ 

diante un procedimiento algo diferente del que se emplea para preparar la or¬ 

chilla. 
Esta planta, dice Morelot, se pone á secar, se pulveriza y se mezcla en una 

artesa con la mitad do su peso de cenizas graveladas también en polvo. Se ro¬ 
cía la mezcla con orina humana hasta formar una pasta reemplazando de cuan¬ 
do en cuando la orina que se evapora. 

Se abandona la masa á la putrefacción por espacio de cuarenta dias durante 
cuyo tiempo va tomando poco á poco color de púrpura: entonces se pasa á otra 
artesa paralela á la primera y se le añade mas orina: al cabo de algunos dias la 
pasta está azul. Cuando llega á esto punto se reparte en otras artesas mas pe¬ 
queñas, se añade nueva cantidad de orina y se incorpora el todo con cal: y por 
último luego que ha adquirido un hermoso color azul se mezcla con suficien¬ 
te cantidad de carbonato de cal para.darle una consistencia dura cortándola 
en seguida en paralelepípedos que so ponen á secar. 

Diversos autores han dicho posteriormente que c! tornasol se fabrica con el 
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liquen tartáreo de Lineo ( lecanora larlarea, Acli.) que emplean en Inglaterra 
y en Alemania para preparar las pastas tintorias conocidas con los nombres de 
persio y catbear. Por último M. Gelis ha demostrado que también se puede 
fabricar tornasol con la roccella tinctoria, pues lia hecho ver mediante repeti¬ 
das esperiencias que espuesla esta planta á la acción reunida del aire de la 
orina en putrefacción y de la cal, solo produce orchilla ; mientras que si se la 
añade carbonato de potasa ó de sosa se forma el hermoso color azul del tor¬ 
nasol. 

Análisis del tornasol en pan, por M. R. Kane. De la análisis hecha por este 

autor resulta que las materias colorantes del tornasol son, según ya sabíamos 
rojas y no azules: y que el color azul es debido á la combinación de 1res prin¬ 
cipios colorantes denominados azolitmina , erilrolitmina y eritroleina con los 
álcalis del tornasol que son la potasa ó la sosa, la cal y el amoniaco. Cuando 
el tornasol se enrojece por un ácido, este efecto es hijo de haber quedado en 
libertad las tres materias colorantes. 

La eritroleina es .semifluida, soluble en el eter y el alcool, comunicándoles 
un hermoso color rojo: se disuelve muy poco en el agua: con el amoniaco 
produce un soluto de un magnífico color de púrpura sin el menor viso azulado: 
con los óxidos metálicos blancos forma lacas violadas. No es volátil : esta for¬ 
mada de C26H22CH: cuya composición representa el ácido eritroléico con la mi¬ 

tad menos de oxígeno. 

La erilrolitmina es do color rojo puro: poco soluble en agua,y mucho en el 
alcool: el soluto saturado en caliente cristaliza por enfriamiento. Con la potasa 
da un soluto azul, y con el amoniaco un compuesto azul insoluble en agua. 
Forma con muchos óxidos metálicos lacas de bellísimo color de púrpura. Está 
compuesta de C26H22013 ó de C26H22012-4-H0. Es el tercer grado de oxidación 

de un radical OIf22) cuyos dos primeros grados son 

t.° La eritroleina.. C26H2204 

2.° El ácido eritroléico. . . C2CH2208 

La erilrolitmina.C26H22Q12 

Los tres parecen derivados de la roccelina de Kane (C2GH2-K)fi), la cual per¬ 

diendo 11202 se convierte en eritroleina que combinándose con mas oxígeno 

constituye los otros dos. 

La azolitmina es de color rojo pardo oscuro é insoluble en agua. Disuelta 

en la potasa ó el amoniaco es la que principalmente forma el color azul parti¬ 
cular del tornasol. Solo se distingue de las dos orceinas de la orchilla por su 
mayor oxigenación como se puede ver en el cuadro adjunto 

Alpha-orceina. C28IROAzO;> 

Beta-orceina. Ci8iii04z08 

Azolitmina 
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SEGUNDA CLASE. 

Acoliledones foliáceas ú acrógenas 

Familia de los heléchos. 

Los heléchos son unas plantas herbáceas perenes, que en las regiones tro¬ 
picales pueden llegar á ser leñosas y arborescentes, y entonces tienen la traza 
de una palmera. Sus hojas ó frondes son enteras algunas veces , pero con mas 

frecuencia están partidas profundamente, ipinatiíidas ó decompuestas • al nacer 
del tallo salen arrolladas en forma de cayado ó en espiral. Los órganos de la 
fructificación están situados en el envés de las hojas por lo mineral á lo 
largo de los nervios ó á la estremidad del limbo: algunos tienen la fructifica¬ 
ción en espigas ó en racimos aislados de las hojas. En el primer caso esto es 

cuando la fructificación está esparcida en la superficie de las hojas General¬ 
mente lo está en montoncitos de diversas formas llamados soros unas veces 
desnudos otras cubiertos de una membrana ó indusio (indusium) ’cuvo o-i-en 

y modo de dehiscencia varían también considerablemente sirviendo esta va¬ 
riedad para caracterizar dos infinitos géneros de esta familia. Estos "cupos'ó 

Fig. 34 montones constan de cápsulas ce¬ 

lulosas, pediceladas frecuentemen¬ 

te, llamadas tecas ó esporangios, 

y que parecen compuestas entera¬ 

mente de espórulas libres conte¬ 

nidas en un anillo circular que se 

rompe elásticamente para facilitar 
su diseminación (fig. 34). Cuan¬ 

do la fructificación está aislada de 
jas hojas se presenta en forma de 

cápsulas muy distintas de las que 

acabo de describir, y que parecen 

provenir del limbo de las hojuelas 

superiores abortado y replegado 
formando una caja ó coca de pare¬ 

des gruesas llena de espórulas li¬ 
bres. Tal es la osmunda común. 

Los heléchos suministran á la 

farmacia sus hojas y sus estípites 

subterráneos ó rastreros, a que se 

da impropiamente el nombre de 

raíces. Estas dos parles gozan de 

propiedades muy diferentes por lo 
general : las hojas, que tienen un 

aroma agradable , se emplean en 

infusión báquica y dulcificante, 
mientras que la cepa contiene co¬ 

munmente un principio amargo ó 

astringente, y otro de naturaleza 
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oleosa, île olor fuerte y desagradable que goza de una propiedad vermífuga 
muy marcada. Esta cepa contiene también almidón , si bien solo lian podido 

utilizarla como alimento las poblaciones mas miserables de la Australia y de 
la nueva Zelanda : no habiéndose recurrido á este estremo en Europa sino 

en las épocas de las grandes hambres, en las aldeas mas infelices. 

Sielceho macho. 

Nephrodium filix mas, Rich.; Polypodium filix mas, Lin.; caract. gener- 
Esporangios ó tecas pediceladas, con anillo vertical, fijos en una vena hincha¬ 
da en medio del receptáculo: soros redondeados, dispuestos en series sobre 
la haz inferior de las hojas. Indusio reniforme fijo en la hoja en el sitio del se¬ 

no. Car. específ. Fronde bipinada: pínulas oblongas, obtusas, dentadas: soros 

aproximados hacia el medio: estípite guarnecido de escamas hojosas. 
La parte de esta planta que se usa en la medicina comunmente se llama 

raiz, pero mas bien es un tallo subterráneo, una cepa, ó un estípite según Li¬ 
neo. Está compuesto de un gran número de tubérculos oblongos colocados al¬ 
rededor y á lo largo de un eje común cubiertos de una envoltura parda, coriá¬ 
cea y foliácea y separados unos de otros por escamas muy finas , sedosas y de 
color dorado. La verdadera raiz de- la planta son unas fibrillas duras y leñosas 

que salen de entre los tubérculos que acabo de describir. La parte interior de 
la cepa es de consistencia sólida ; de color verdoso cuando está reciente , y 
amarillento después de seca: su sabor es astringente algo amargo y desagra¬ 

dable, y su olor nauseoso. 
M. Morin, de Rouen, ha analizado la cepa del helécho macho, y ha sacado 

de ella por medio del eter, una sustancia grasa amarillo pardusca, de olor nau¬ 
seabundo y sabor muy desagradable. Esta sustancia, ademas de su materia 
colorante (clorofilo alterado?) constaba de un aceite volátil oloroso, de elaina 

y de estearina. Tratado por el alcool el residuo apurado por el eter, obtuvo 
ácido gálico, tanino y azúcar incristalizable : el agua estrajo después goma y 
almidón. El residuo estaba formado de leñoso. Las cenizas do la cepa entera 
no sujeta á ningún tratamiento las halló compuestas de carbonato y sulfato de 
potasa, cloruro de potasio, carbonato y fosfato de cal, alúmina, sílice y óxido 

de hierro. ( Journ. de Pharm. t. 10, pág. 223 ) 
El aceite de helécho macho parece que tiene una propiedad antihelmíntica 

y tenífuga muy marcada. Se han propuesto diferentes métodos para obtenerle. 
El mas sencillo está reducido á pulverizar la raiz y tratarla por el eter en un 

aparato de desalojamiento (1). 
Antiguamente se usaba á la vez con el helécho macho la raíz de otras dos 

plantas de la misma familia conocidas con el nombre de helécho hembra: la 
una era el helécho hembra menor, polypodium filix foemina, Lin. (athyrium 
filix foemina Rich); la otra, el helécho hembra mayor {pleris aquilina, Lin.) 

En el día no tienen uso estas especies. 

di Este aceite varia en color y en consistencia segnn la parte de la cepa de donde pro¬ 
viene. l.a parte inferior que es la mas antigua y mas distante del renuevo, da un aceite mas 
nardo muy espeso y do olor muy desagradable. La superior produce un aceite liquido do 
mi hermoso color verde y de olor mucho menos desagradable. Yo no se enal de los dos es mas 
íctivo He recibido aceite de helécho macho de Ginebra, donde se usa contra la solitaria. 
y unas veces era pardo pero, mas frecuentemente verde. 
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Bfeoll|)0(lÍ<> roiniiii viiI"armenle polipodio de encina. 

Polypodium vulgarct Lin. Caract. gencr. Fructificación reunida en grupos 
distintos, esparcidos sobre el dorso de las hojas, no cubiertos de un tegumen¬ 

to. Car. cspecíf. Frondes pinatifidas, con las pínulas oblongas, sub dentadas, 
obtusas; raiz escamosa. 

I.o <]ue designamos con el nombre de raiz de polipodio es, lo mismo que 
en el helécho macho, un tallo radlclforme ó una cepa. Esta cuando es rocíenle 
se presenta cubierta de escamas amarillentas de las que algunas subsisten des¬ 
pués de la desecación. Su grueso cuando se seca es como el de una pluma; 
es quebradiza, complanada, ofreciendo dos superficies bien distintas, la una tu¬ 
berculosa de la que nacen las hojas; vía otra unida, guarnecida de algunas 
espinas que provienen délas raicillas; por lo domases parda ó amarillenta en el 
esterior, verde en su interior, tiene un sabor dulzaino y azucarado acompaña¬ 
do de acritud y deja un gusto nauseabundo, su olor es desagradable y análogo 
al del helécho. La cepa del polipodio se usa como laxante y aperitiva. Contiene 
según la análisis hecha por M. Desfosses, de Besanzon, una materia viscosa ó 
mas bien un cuerpo complejo que participa á la vez de resinoso y de oleoso, 
azúcar fermentescible, un cuerpo análogo á la sareocoia, una materia aslriu- 
gente, goma, almidón , albúmina, sales calcáreas y magnesianas etc. 

Siaiz «le í'nlagaaia. 

Según Ruiz, uno de los autores de la Flora Peruviana, la verdadera cuín — 
guala es el estípite de un helécho del Perú, descrito por él con el nombre de 
polypodium calaguala; pero aun en este mismo pais se sustituye por ella la raiz 
de otros dos heléchos que son: el polypodium crassifolium L. y el acrosticum 
huacsaro Ruiz. La verdadera calaguala en su estado natural, dice el mismo, es 
una raiz rolliza, algo comprimida, delgada, horizontal, rastrera y serpeada, cu¬ 
bierta por la superficie inferior de fibrillas largas, ramosas, parduscas, y por la 
superior de frondes dispuestas alternativamente en dos órdenes; de color ceni¬ 
ciento por la parte esterior y cubierta casi en toda su longitud de escamas anchas; 
su interior es de color verde claro y lleno de fibrillas. Después de seca y de lia- 

bersejdesprendido las escamas, queda por de fuera de un color ceniciento pardus¬ 
co, y por dentro amarillenta, compacta y de aspecto semejante á la caña de azú¬ 
car. El sabor es primero dulce y después amargo, desagradable y algo viscoso. 
Por último la raiz masticada exala cierto olor oleoso rancio. 

Según esta descripción de Ruiz, puedo decir que no he visto nunca la ver¬ 
dadera calaguala y presumo que esta sustancia viene muy rara veza Francia (1) 
Por otra pártese cree generalmente que la calaguala que viene á Europa es pro¬ 
ducida por el aspidium coriaceum de Swartz,con quien se confunde el polypo¬ 
dium adiantiforme de Forsler, y se supone según esto que se da también en 
las Antillas, la isla de Borbon, la Nueva Holanda y la Nueva Zelanda. Tenga ei 
valor que quiera esta opinion pasaré á describrir las raíces de calaguala que 
yo tengo, y cuya procedencia me abstengo de señalar. 

(1) Esta calaguala no viene ya á España. Por lo menos no la lie visto nunca en el 
comercio. Conservo algunas muestras escasas lie la que mi padre 1). Hipólito hacia traer 
<ie América cuando su uso estalla en boga. En el colegio de farmacia de esta corle lia- 
nía cgemplares para enseñar h los alumnos v habiéndose acabado, algún año so lian de¬ 
mostrado los que yo guardo A ota (Id traductor , 
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Primera especie, ltniz pardo-rojiza esterlormeníe, de gr ueso que varía des¬ 

do el de una pluma delgada hasta el de un dedo, flexuosa ó contorneada por la 
desecación, comprimida y marcada con arrugas profundas longitudinales. Su 
superficie es unida y lustrosa en las partes prominentes espueslas al roce, y los 
snlcos ó arrugas están llenos de escariadas rojizas. La cara inferior se conoce 
por las puntas punzantes poco manifiestas que proceden de las raicillas: y la 
cara superior por las protuberancias bastante duras, resistentes y leñosas que 
son la parte inferior del peciolo de las hojas, y que no salen del medio de la 
cara superior, sino que están dispuestas alternativamente en ambos lados sin 
guardar regularidad constante. El interior de la raiz es de color rojo bajo, co¬ 
mo rosacco, parecido al déla bistorta. El sabor es dulce, sin astringencia ni 
amargor: es de consistencia bastante blanda y se conminuye con facilidad en¬ 
tre los dientes. Los insectos la atacan pronto: el yodo descubre en ella la pre¬ 
sencia del almidón. Mirada en general esta calaguala es muy semejante á una 

raiz gruesa de polipodio común. 
Segunda especie. Raiz parda por su eslerior; del grueso de una pluma gor¬ 

da; larga; recta ó un poco arqueada: cilindrica: señalada en un lado por un 
nervio longitudinal del que nacen multitud de raicillas de las que solo se con¬ 
servan las puntas punzantes y leñosas. El resto de su superficie esta cubierto 
de libras largas, leñosas, cilindricas, rígidas, duras y que pinchan, tendidas á 
lo largo del tallo común: son sin duda alguna la parte inferior del peciolo de 
las hojas. La parte interior de la raiz es rojiza , muy dura, y difícil de masticar: 
su corte es compacto, lustroso y como lleno de un zumo desecado. El sabor 

es astringente y no participa de amargo de ningún género. 
Como perteneciente á la misma especie tengo otra raiz que tiene la liguia 

cilindrica, la misma nerviacion saliente inferior llena de raicillas, ó idéntica dis¬ 

posición de los peciolos sobre todo el resto de la superficie del rizoma. Sin 
embargo es mas dura y compacta que la anterior y los peciolos reducidos al 
estado de tubérculos prolongados no separados del rizoma: el sabor es también 

astringente sin mezcla de amargo. 
Tercera especie. Raiz pequeña del grueso de una pluma, de color gris ro¬ 

jizo esteriormente: su superficie inferior es plana, desigual ó acanalada y cu¬ 
bierta de puntas procedentes de las raíces. La superficie superior es convexa, 
semi-cilíudrica, erizada de tubérculos cortos, encorvados, tendidos sobre el 
rizoma, y muchas veces formando con él un ángulo muy marcado: por su in¬ 
terior es compacta, pardusca, difícil de masticar y de sabor muy astringente. 

Todas estas raíces carecen de amargor. 
Vauquelin ha analizado la raiz de calaguala (probablemente la de la prime¬ 

ra especie) y lia obtenido los principios siguientes, que van especificados se¬ 
gún el Orden de su mayor proporción: materia leñosa; materia gomosa; resi¬ 
na roja, acre y amarga; materia azucarada; materia amilácea ; materia colo¬ 

rante particular; ácido málico; cloruro de potasio; cal y sílice. {Ann. Chim. 

t. fifi, pág. 22). 
Falsa calaguala, Hongo de Malta. Cgnomorium coccinewn. Luí. Entre 

una calaguala venida de Marsella encontró una vez cierta sustancia diferente y 
constituida poruña planta muy singular llamada hongo de Malta, la cual so 
cria en muchos puntos de la costa del Mediterráneo, sobre las raíces de divei- 

sos árboles y arbustos al modo de los hipocistos y de los orobanques. Consta 
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«le un solo tallo carnoso cubierto de escamas y terminado por la parte superior 
en una especie de amento ó trama en forma de maza, do color de escarlata, 
cubierta en toda su estension de flores masculinas de un solo estambre, mez¬ 

cladas con otras femeninas de un ovario unilocular, un estilo y un estigma. El 
fruto es un pericarpio seco unilocular que encierra un núcleo sin embrión que 
en vez de almendra lleva una aglomeración de cspórulas. Pertenece pues esta 
planta íí la division de las acolilédones fanerógamas ó anloseas, que también se 
conocen con la denominación de rizanteas. El bongo de Malta seco y privado 
de sus escamas se presenta en forma de un estípite contorneado las mas ve¬ 
ces, rugoso, de color pardo, y que termina en la trama sin desarrollar que lie¬ 
mos descrito. Tiene sabor astringente y ligeramente ácido. Al aire húmedo, 
se ablanda, se altera y es atacado por los insectos. Lineo le creía útil en las 

hemorragias, el flujo de sangre, la disenteria, etc. Se administraba su polvo 
en vino ó caldo. 

% 

©n pilarías. 

Lon este nombre se conocen diversas plantas pertenecientes primitivamen¬ 
te á los géneros adiantum y asplénium, tales son la capilaria del Canadá, la 
de Mompeller , la común , el politrico , la ruda de muros, la doradilla y la 
escolopendra. 

Capilaria del Canadá. Adiantum pedatum, Lin. Caract. gen. Esporan¬ 
gios dispuestos en soros marginales, oblongos ó redondeados', con su indusio 
continuado con el borde de la hoja, y libre por el lado interior. Car. cspecif. 
frondes ramosas, ramos con hojuelas pinadas, oblongas, cortadas sola¬ 
mente por la margen interna y figurando una media hoja. Peciolos muy 
lampiños. 

Esta capilaria viene del Canadá: tiene los peciolos muy largos, rojos ó par¬ 
dos , y muy lisos; los cuales so dividen por la parte superior en dos ramas 
iguales que se subdividen formando ramificaciones por la parle interna sola¬ 
mente que es lo que constituye la fronde ramosa. Las hojuelas son espesas, 
suaves al tacto, de un hermoso color verde, de olor agradable, sabor dulce y 
algo eslípico. S'rven para preparar un jarabe por infusion que es muy agra¬ 
dable y de bastante uso: también entran en la composition del elixir de 
Garús. 

Capilaria de Méjico. Por espacio de mucho tiempo desapareció del co¬ 
mercio hace algunos años la capilaria del Canadá: y se trató de sustituirla con 
otra especie traída de Méjico {adiantum trapeciforme, Lin). Esta capilaria 
tiene unos peciolos leñosos, de G0 á 100 centímetros de largos, ramosos, muy 
ramificados, lisos y de color negro. Las hojuelas son alternas, romboidales ó 
trapeciformes, partidas y provistas de soros en los dos lados opuestos al pecio¬ 
lo: son de color verde oscuro y como negruzco, de consistencia fuerte, y se 
desprenden con facilidad del tallo, lo cual no dejado ser un inconveniente para 
el comercio. Pero en cuanto á su uso debo decir que jesta capilaria me ha 
parecido que es tan aromática y produce medicamentos tan agradables como la 
del Canadá. 

Capilaria de Mompeller: Culantrillo de pozo: Adiantum capillas Venen 
Lm. Corad, gêner. Frondes decompuestas: hojuelas alternas', cuneiformes, 
pediceladas. Esta especie difiere de las anteriores por sus peciolos delgados, 
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do 20 á 30 çentiiiieî.ros de largo cuando mas, con ramidos alternos, apartados, 
sub—divididos y provistos do hojudas cuneiformes de dos ó 1res lóbulos termi- 
les ú opuestos al peciolo. Crece en los alrededores de Mompeller en sitios hú¬ 
medos y cascajosos (I). Su olor rio es [tan marcado ni tan agradable como el 

de las anteriores, á.las que con dilieultad puede sustituir. 
Capilaria COMUN ó negra: Culantrillo negro: Asplénium adiantum nigrum. 

Lin. Car. gêner. Esporangios reunidos en soros lineares y lijos en venas trans¬ 
versales. Indusio membranoso que nace lateralmente de una vena, y libre por 
el lado de la costilla del medio. Car. cspecif. Fronde sub-tripinada, hojuelas 

alternas; hojuclillas lanceoladas, corladas, dentadas. 
Esta capilaría crece en las paredes, en los sitios húmedos, al pie de los ár¬ 

boles: tiene ios peciolos de 10 á 20 centímetros de largo, guarnecidos per su 
parte superior da hojuelas profundamente cortadas que van disminuyendo gra¬ 
dualmente de tamaño hasta la punta, y de un verde muy oscuro. Tiene po¬ 

co uso. 
Politrico oficinal; Asplénium trichomancs, Lili. Car. cspecif. Frondes 

pinadas: hojuelas trasovadas, festoneadas, las inferiores mas pequeñas. 
Se distingue de las otras especies esta capilaria en la pequeñez de sus ho¬ 

juelas, que sin ser opuestas, están colocadas como por pares á lo largo del pe¬ 

ciolo, son casi redondas, ligeramente festoneadas, y están llenas poruña de 
sus caras de escamas de color leonado que cubren la fructificación. Se usa 
poco en las casas particulares; pero en los hospitales se gasta en gran cantidad 
como sucedánea de las especies anteriores. Es poco aromática. 

Ruda dé muros; Culantrillo blanco: Asplénium rula murarla, Lin. Car. cs¬ 
pecif. Frondes alternativamente decompuestas: hojuelas cuneiformes, fes¬ 

toneadas. 
CETERAcn ó Doradilla: Cetcracli officinarum, De-Cand. Asplénium cetc- 

rach, Lin. Carnet, géner. Esporangios reunidos en soros lineares ú oblongos, 
sin verdadero tegumento, pero cubiertos de escamas que hacen sus veces. Car. 
cspecif. Frondes pinatííidas, con lóbulos alternos confluentes y obtusos. 

Esta planta echa los peciolos cortos que en su parte superior forman como 

una sola hoja recortada alternativamente por ambos lados y que está cubierta 
hasta su mitad de una infinidad de escamas que encubren enteramente la fructi¬ 
ficación, y que cuando el sol dá en la planta la hacen aparecer como dolada 
•le cuya particularidad lo ha venido el nombre. Cuando está seca tiene un 

olor agradable y sabor astringente, semejante al de la raizde helécho, por con¬ 
siguiente bastante desagradable. La doradilla se lia preconizado contra las en¬ 

fermedades del pulmón y las afecciones calculosas de la vejiga. 
Escolopendra : Seolopendrium officinale, Sinilli : Asplénium scolopcn- 

drium, Lin. Carao, genór. Esporangios reunidos en soros geminados coloca¬ 
dos sobre dos venas contiguas y cubiertos de dos indusios conniventes que al 
fin se abren por una linea longitudinal. Carnet, cspecif. Fronde sencilla, aco¬ 

razonada, en cintilla, cnlerisima: estípite peloso. 
La cepa do esta planta arroja hojas peeioladas, enterísimas, largas, verdes, 

lustrosas. En su dorso tienen dos series de lineas paralelas tormadas por la 
fructificación. Su sabor es dulce y su olor do capilaria, bastante agíada i e. 

di Kn Ksnafln se cria en las mas do las provincias con especialidad on (tordovn. i.opro 
r,„ v Madrid, siempre en sitios húmedos y umbríos. A, <lei irtia. 
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oe ha dado A esta planta el nombro de lengua cervina por la alusión A sus 

hojas que imitan la lengua de un ciervo. Se usan en infusión: entran en el 

jarabe de ruibarbo compuesto ( del Codex ), y en los electuarios lenitivo y ca¬ 

tólico compuestos. 

Familia de las licopodiaceas. 

Las licopodiaceas son unas plantas muy ramosas, frecuentemente estendi- 

das ó rastreras, cubiertas totalmente de hojuelas verticiladas ó dispuestas en 
espiral, y que tienen ademas dos especies de órganos cuya naturaleza y fun¬ 
ciones nos son basta el dia inciertas. Unas veces son cápsulas globulosas ó re¬ 
niformes, uñilocularcs, que se abren poruña hendidura transversal, y que con¬ 
tienen un gran número de granos pequeñísimos, reunidos de cuatro en cuatro 
primeramente, quedando después libres por la destrucción de las celdillas en 

que se habían engendrado. Otras son cápsulas mas gruesas de tres ó cuatro 
valvas, y otras tantas celdillas que contienen únicamente tres ó cuatro espó- 
rulas voluminosas. Algunas veces se encuentran reunidas en el mismo indivi¬ 

duo estas dos especies de cápsulas, desempeñando al parecer en estas plantas 
las veces que las flores masculinas y femeninas en las plantas monoicas y dioi¬ 
cas ; siendo de opinion muchos botánicos que las capsulitas llenas de polvo 
amarillo muy sutil son anteras con su polen, y las otras las flores femeninas. 
Cuya opinion es muy probable, y la confirma en cierto modo la naturaleza quí¬ 
mica del polvo amarillo que llamamos licopodio, que es semejante al polen de 

las plantas fanerógamas. 
Las licopodiaceas parecen dotadas de propiedades muy activas : la yerba 

misma del lycopodium clavatum es emética; y se cuenta que unos aldeanos 
del Tirol que habían comido legumbres cocidas en agua en que se había ma¬ 
cerado el licopodio selago, experimentaron síntomas de embriaguez, y vómitos. 

El I icopodio oficinal ( lycopodium clavatum, fig. 3b), se cria principalmen¬ 
te en Alemania y en Suiza en los bosques y sitios umbríos. Echa tallos muy 
largos, rastreros, que se ramifican prodigiosamente estendiendose sobre el ter¬ 
reno. De entre estas ramificaciones salen pedúnculos de la longitud de la mano 
redondos y delgados, que llevan en su estremidad dos espiguitas cilindricas 
geminadas compuestas de cápsulas reniformes, sentadas y de dos valvas, en las 

cuales se encuentra el polvo que llamamos licopodio. 
El licopodio es un polvo amarillo bajo, muy lino y ligero, inodoro é insípi¬ 

do, que se inflama con la rapidez de la pólvora cuando se echa sobre la llama 
de una bujía, por lo que se le ha llamado también azufre vegetal y se ha uti¬ 
lizado en los teatros para cierta clase de fuegos de apariencia terrorífica, pero 

que no ofrecen riesgo alguno. 
Se usa en farmacia para envolver las píldoras é impedir que se peguen 

unas á otras: y también para espolvorear las escoriaciones principalmente en 

los niños. 
Echado el licopodio en agua nada en su superficie ; pero agitándola, parte 

de él se va al fondo, y calentándola se precipita todo, comunicando al agua sa¬ 
bor de cera y una gran cantidad de mucílago susceptible de formar jalea me¬ 

diante la concentración, como el del liquen. 
El alcool penetra al pauto el licopodio precipitándole al fondo : si se calien¬ 

ta se obtiene una tintura ligera que blanquea con el agua. La tintura alcoóli- 
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ca concentrada y precipitada por el agua, da luego un estrado que mediante 
Ja adición de levadura manifiesta la presencia del azúcar según lo indican el 
sabor y la fermentación. El eler toma color amarillo verdoso con el licopodio, 

y esta tintura mezclada con alcool y agua precipita cera. Por último la parte 
de licopodio insoluble en estos diversos menstruos y que equivale á 0,89 dei 
polvo primitivo, es amarilla, pulverulenta, combustible, casi semejante al mismo 
licopodio: cuyo residuo constituye un principio orgánico azoado llamado pole- 
nina, el cual desprende amoniaco por medio de la potasa cáustica, y es sus¬ 
ceptible de entrar en putrefacción cuando esta húmedo convirtiéndose en una 
especie como de queso. 

El licopodio se falsifica frecuentemente en el comercio con talco (creta de 
Brianzon) ó con almidón. El primer fraude se descubre agitando en una re¬ 

doma con agua el polvo sospechoso, con lo que el licopodio viene á la superficie 
en su mayor parte después que se deja reposar, y el talco se precipita al fon¬ 
do. El almidón se reconoce, bien sea tratando directamente la mezcla con agua 
yodada, ó bien hirviendo el licopodio falsificado en agua, filtrando el líquido y 

tratándole con un soluto de yodo que le da color azul intenso, si contiene almidón- 
También parece que se falsifica el licopodio con el polen de algunas flores, 

especialmente de los pinos, abetos, cedros y tiphas. No creo que esta falsifi¬ 
cación, de poca importancia ademas , sea tan común como se supone. Por m 
parle puedo decir que jamas la he encontrado. Pero en lodo caso es fácil de 
reconocerla por el microscopio, lo mismo que las dos anteriores, por los carac¬ 
teres físicos tan marcados y uniformes del licopodio. Con efecto , humedecido 
con alcool el licopodio y visto con el microscopio se presenta en forma de gra¬ 
nitos aislados que son casi unas secciones de esfera, formadas por tres planos 
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( fig. 30 ). Rara vez se encuentran reunidos estos gra- 

Fig. 30 

nos, pero afectan diferentes formas según el modo de presentarse. Son imper¬ 
fectamente trasparentes, formados de un tejido celular denso, granuloso en su 
superficie y tienen en los intervalos de las celdillas unos pelitos muy pequeños 
ó apéndices terminados en lorma de maza. 

El polen de las coniferas es mas amarillo que el licopodio y sus partículas 
no tan tinas. El del pino, visto con el microscopio presenta un gran número 
de formas eslrañas (fig. 37), que á mi parecer resultan de la soldadura de 

Fig. 37 

tres granos, de los cuales el del medio es por lo general mas voluminoso , y los 

otros dos, que están colocados como en ala á'sus eslremidades, son mas pe¬ 
queños. Ademas el grano de enmedio casi siempre tiene una mancha opaca de 
hoides irregulares, que yo tengo por resto de otro grano abortado. Todos estos 
granitos están formados de tejido celular y carecen de apéndices superficiales. 

El polen del cedro me lia parecido formado algunas veces de tres granitos 
distintos pegados entre si (fig. 38): pero mas generalmente esla'n los granos 

Fig. 38 

de tal manera soldados ó continuado?, que parecen formados de una sola masa 
de tejido celular de forma elíptica é inflada en las dos eslremidades. 

El polen de la tifa es de color amarillo oscuro, en granos gruesos que no 
tienen la movilidad que los del licopodio; apenas es inflamable. Al micros- 

Eig. 39 copio aparece siempre 

formado de cuatro gra¬ 
nitos soldados, ya des¬ 

nudos, ya envueltos en 

una cubierta membra¬ 
nosa y trasparente (fi¬ 
gura 39). 
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Familia de las equisetáceas. 

Las únicas plantas de que nos resta hacer mención entre las criptógamas fo¬ 

liáceas (acotilédones acrógenas), y que según nos vamos acercando á las faneró¬ 
gamas presentan órganos mas distintos de fructificación, son los equisetos, ve¬ 
getales de una traza particular, que Lineo liabia comprendido en la familia de 
los heléchos; pero que en el dia constituyen un grupo separado, habiéndose de¬ 

rivado su nombre de la palabra latina equisetum (crin de caballo) por la seme¬ 

janza que presentan con la cola de un caballo. 
Las calamitas, plantas de una organización semejante á la do aquellos, son 

las primeras que aparecieron sobre el globo cuando por el enfriamiento y soli¬ 
dificación de la corteza terrestre pudieron empezar á desarrollarse los séres 
orgánicos. Su inmensa abundancia unida á sus gigantescas dimensiones han 
dado origen, después que fueron sepultadas en las entrañas de la tierra, á esas 
masas considerables de ulla en que las convirtió el calor central] secundado peí 

una enorme presión. Los equisetos del dia no son mas que unos débiles res¬ 
tos de esta vegetación primitiva: su altura no escede de 2,5 á 3,5 metios en la 
zona tórrida y de 0,66 á 1 ó 1,20 metros en nuestros climas: se crian en los si^ 
tios pantanosos, á las orillas de los rios y en las praderas húmedas, en las 
que suelen ser nocivas á los ganados por su propiedad eminentemente diu - 

rética. 
Los equisetos son plantas herbáceas, perenes, con tallos sencillos ó ramo¬ 

sos, huecos, estriados longitudinalmente^ muy ásperos al tacto. Tienen nudos 

Fig. 40 Fig. 41 Fig- 42 

derechos, los cuales están ceñidos de una vaina hendida 

en muchas tiras, y nacen de ellos ramos verticilados, fili¬ 

formes, y articulados como el tallo principal. La fructifi¬ 

cación se halla sobre los ramos formando una espiga ó 

amento cilindrico terminal (fig. 40) cubierto de receptá¬ 

culos particulares, verticilados, eslipilados, y termina¬ 

dos en un escudo abroquelado (fig. 41), el cual tiene en 

su parte inferior de seis á ocho cápsulas uniloculares , de¬ 

hiscentes por su parte interna mediante una hendidura 

longitudinal y llenas de corpúsculos verdes y esféricos (í¡- 

"ura 42), alrededor do los cuales se hallan arrollados cua¬ 

tro filamentos que parten de su base y terminan en unas 

spansionesen forma de maza, que se suponen ser anteras . 



Tí) 

El principal equiseto de Europa es el de invierno (equisetum hyemale) que 

crece ¡i la altura de un metro ó metro y medio. Su tallo es duro y sus articu¬ 
laciones distantes, por lo cual se emplea para pulimentar las obras de ebanis¬ 

tería y aun los metales. Debe su dureza á que su epidermis está impregnada 
de sílice. Tratando Davy al soplete un pedazo de equiseto de invierno obtuvo 
un glóbulo de vidrio trasparente. Posteriormente M. Braconnot lia eslraido 
del equiseto fluviátil un ácido particular á que , ha dado el nombre de ácido 
cqmsctico: si bien este ácido según M. Victor Régnault es .idéntico con el áci¬ 
do piromálico del mismo Braconnot {ácido maléico de Pelouze) obtenido des¬ 
tilando el ácido málico puro á la temperatura de 180 á 200 grados {Ann. de 

Chim. el physig. 2.a série, t. 62, pág. 208). 
Los equisetos están recomendados como diuréticos y emenagogos: deben 

usarse con cierta reserva. 

TERCERA CLASE. 

Acotilódones antoseas. 

Grupo de las iuzanteas. 

Este grupo solo encierra plantas muy estraordinarias, que viven sobre la 
cepa de otros vegetales, compuestas de tejido celular con algunos vasos de for¬ 
ma espiral imperfecta. Generalmente llevan hojas en forma de escamas, em¬ 
pizarradas, sin vasos ni estomas. Las flores son hermafrodítas ó unisexuales, 
el fruto de una ó muchas celdillas que encierran muchas semillas sin embrión 
y formadas únicamente de un tejido celular lleno de espéralas. Comprende este 
grupo tres familias: la primera que es la de las balanoforeas ya se ha mencio¬ 
nado antes al tratar de una de sus especies el cynomorion coccineum con que 
suelen sustituir fraudulentamente la calaguala. La segunda familia, la de las 
raílesiaceas, contiene plantas que están formadas únicamente de una flor colo¬ 
sal ceñida de anchas escamas. En la tercera, ó sea la de las chineas, se halla el 
hipocisto {cylinus hypocistis'j que es una plantita parásita, giuesa, y carnosa 
que se cria en el Mediodía de Francia, en España, Italia, lurquía y el Asia 
menor, sobre la raiz de las jaras (cislus) como lo indica su nombre. Se saca 
de ella un estrado astringente llama hipocístido, que solo se usa como uno de 

los componentes de la triaca. 
Zumo hipocístido. Este preparado se obtiene según unos machacando las 

bayas déla planta, y según otros, toda ella, esgrimiendo el zumo y esponján¬ 
dole al sol basta que se seca y solidifica enteramente. Otros autores dicen que 
no es el zumo por espresioiij sino un estrado acuoso hecho por maceracion j 

decocción y evaporado al fuego. 
El verdadero hipocístido presenta una forma particular: está en masas de 4 

á 5 libras, resultantes de la reunión de unos panochos orbiculares del peso 
como de una onza que al adherirse unos á otros toman una forma poliédrica 
irregular, y que so distinguen entre la masa por su superficie propia que es 
agrisada: por lo demas la fractura de este inspisamcnlo es negra, lustrosa, y 
su sabor algo agrio y astringente. En el comercio suele venir Irecuentemcnte 
adulterado con zumo de regaliz que le comunica su sabor dulzaino par¬ 

ticular. 
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CUARTA CLASE. 

Vegetales monocotilédones. 

Familia de las aroideas. 

Plantas vivaces, herbáceas, que tienen las llores por lo regular unisexuales y 
reunidas en un espádice único, ceñidas comunmente por una espata. Se di¬ 
viden en dos tribus principales. (1) 

1. L is aruceas ú colocasicas, cuyas flores no tienen escamas y están se¬ 

paradas sobie el espádice, de modo ijuo las femeninas ó los pistilos ocupan la 
parte inferior, y las masculinas ó estambres la parte media, quedando desnuda 
la superior. Géneros ctrisanua, biarum, arum, dracunculus, colocasia, ca¬ 
ladium, etc. 

2.J Las callaccas û oronciaceas, que tienen los estambres alrededor de 
los pistilos de manera que vienen á constituir flores hermafroditas que ó bien 
pueden ser desnudas como en el género calla ó tener un perigonio regular co¬ 
mo en los géneros pot/ios, dracontium, orontium, y acorus. 

fi&aiz de Aro. 

Arum vulgare, Lamarck: A. niaculatum, Lin. Aro ó yaro. Crece esta 
planta en los sitios umbríos de Francia: (en España es comunísima) : la raiz 
es un tubérculo ovoideo del grueso de una castaña, echa muchas raicillas en el 
nacimiento de los tallos, que salen de diversos puntos de la superficie y produ¬ 
cen al año siguiente otros tubérculos. Estos son amarillentos por fuera, blanco- 
amilaceos por dentro, de sabor acre y cáustico. Las hojas son radicales, con 
peciolos largos, alabardadas, enteras, y que presentan, al-contrario que lasde 
las demas monocotilédones, nervios laterales anastomosados de diferentes ma¬ 
neras. Unas veces son enteramente verdes, otras con venas blancas ó violado- 
oscuras, y otras finalmente con manchas negras. La flor se compone de una 
espala que imita la oreja de un asno, verdosa por fuera, blanca por dentro, y 
de cuyo centro sale un sustentáculo ó espádice de color de púrpura, desuudo 
é inflado en forma de maza en su parte superior, cubierto de escamas por la 
media, y pistilífero por la inferior. Es digno de observar el fenómeno intere¬ 
sante de fisiología vegetal que presenta esta planta, cuyo espádice se calienta 
muy sensiblemente en el acto de la fecundación: fenómeno que también se ob¬ 
serva en el aro itálico que es mayor que el aro vulgar y lleva el espádice ama¬ 
rillento. Los frutos del yaro son bayas globulosas, apiñadas formando uuja- 
cimo apretado, uniloculares y polispermas. 

La raiz de yaro tal cual corre en el comercio es por lo general ovoidea como 
cuando está Ireseu; su tamaño es desde el de una avellana hasta el de una nuez 

chica. Está mondada de su epidermis, su color amarillento á trechos por de¬ 
fuera, y blanco por dentro: casi no tiene olor. 

Guando no es muy antigua esta raiz conserva su acritud urente , y sin em¬ 
bargo su principio cáustico, lo mismo que el del manihot y otras plantas amilá¬ 
ceas y venenosas á la vez, puede destruirse por la torrefacción y fermentación. 

ll) Las pistiaccas reunidas por muchos botánicos á las aroideas, deben mas loen sepa¬ 
rarse y formar lina lanu lia i nmediaia a la lemnáceas: y o no trataré d e unas ni deo tras . 
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Na es por consiguiente eslraño que Lemery haya dicho que eu las grandes 

hambres se ha tratado de hacer pan con ellas: 
La raiz do yaro contiene según Murray dos zumos diferentes, uno lechoso, 

y otro acuoso mucho mas acre que el primero: añade con referencia á Ges- 
sner que el zumo esprimidoih la raíz reciente enverdece el jarabe de viole¬ 
tas y se coagula con los ácidos. Queriendo comprobar estos hechos M. Dulong, 
farmacéutico en Astafort, solo obtuvo de la raíz de ÿaro machacada en un mor¬ 
tero un zumo blanquecino, muy espeso, que tenia mucho almidón en suspen¬ 
sion y carecía casi enteramente de acritud. Filtrado este zumo no se coagula¬ 
ba con los ácidos ni enverdecía el jarabe de violetas; por el contrario enroje¬ 

cía el pape! de tornasol. (,Journ. de pharm. t. 12, p. 157.) 

Raíz de Dragontca ó Aro-Serpentaria. 

Arum dracunculus, Lia: Dracunculus vulgar is, Scliolt. Esta planta crece 
principalmente en el medio dia de Francia: es mayor que la anterior en toda? 
sus partes y se distingue de ella en sus hojas ramosas y hojuelas lanceoladas, y 
en su tallo manchado de negro como la piel de una serpiente. La espalaos muy 
grande, blanquecina por fuera, rojo-oscura por dentro, y el espádice pardo. La 
raiz es orbicular, del diámetro de 5 á 8 centímetros, y tiene en la superficie 
superior un cuello escamoso y raicillas. Viene de las provincias .meridionales 
ya seca, y es casi la úuica que se espende como raiz de aro. Es sin embargo 
menos acre y activa que esta, mucho mas voluminosa, en forma de rodela 
aplastada, ó de panes orbiculares en cuya cara superior se notan algunos ves¬ 
tigios concéntricos de escamas foliáceas : por dentro es de color blanco 

amiláceo. 
Arum triphyllum ó varo de tres hojas, (arisœma triphyllum, Schott.) Se 

cria esta especie en la Virginia y en el Brasil. En la escuela de farmacia hay 
ejéniplaresde su raiz, remitidos por M. E. Durand, de Filadelfia. Tiene la figu¬ 
ra de rodajas rectas ú oblicuas, de 25 á 40 milímetros de ancho por 15 á 20 de 
grueso: conviene en los demas caractères con la raiz del yaro vulgar. 

Debo hacer mención de otras varias plantas aroideas que gozan de propie¬ 
dades, ya nutritivas, ya venenosas. Entre las primeras se cuenta la colocasia de 
Egipto, (arum colocasia, Lin: colocasia antiquorUm, Sclíott.); la berza de 
los caribes (arum csculenlum, Lin: caladium esculentutn, Vent.) cuyas hojas 

y raíces se usan como alimento. 
Entre las segundas sonde notar el arum seguinum de las Antillas (dicffcn- 

bachia seguirla, Schott.) parecido al bananero, pero de olor fétido repugnante; 
su zumo quema y corroe la piel. El arum muscivorum, Lin. cuya flor también 
exa'a olor cadavérico que atrahe las moscas, las cuales quedan encerradas si 
llegan á penetrar en el fondo de su garganta revestida de pelos largos que van 
hacia dentro y las impiden salir. En el Norte de Europa se comen las hojas de 
la calla palustris: y por el contrario el draconlium pcrlusum, (monslcra per- 

tusa, Schott) se'usa como vegigalorio entre los Indios del Jíemerari. 

Raiz de Acoro verdadero. 
V'v- \ 

zfebrus calamus, Lin. El acoro os una planta vivaz que naco en los silios 
húmedos y pantanosos de Europa, Tartaria é Indias: también se cultiva en los 

jardines. Sus hojas son parecidas á las del lirio, pero mas estrechas, mas rec- 
TomoIL i I 



tas y de dos tilos: nacen inmediatamente Je la parle superior do la raiz y en¬ 
tre ellas sale uu tallo ó háslil que echa una espiga larga de llores hermafroui- 
tas apiñadas densamente, sobresaliendo de ella la hoja estrecha y prolongada 
del tallo. Cada llorecila tiene su perigonio único compuesto de seis escamas , 
seis estambres adheridos ai perigonio y un ■¡ovario con su estigma sentado. El 
fruto es una cápsula piramidal trígona inversa. 

La raiz de acoro es del grueso de uu dedo, articulada , y oblicua. En el co¬ 
mercio se oresentn esponjosa, mas ó menos seca según el estado higrométrico 
de la atmósfera: do color leonada claro esleriormenle, blanco-rosaceo por su 
interior, y de olor muy suave. Presenta dos superficies perfectamente distin¬ 
tas; la inferior sembrada de puntos negros de los que silian las raicillas, y la 
superior con los restos transversales de las hojas caídas. Se debe escojerla mas 
nueva y que no esté cariada. 

Tromsdorff ha analizado esta ruiz fresca, y deCf onzas ha obtenido lo 
granos de un aceite volátil mas ligero que el agua, 1 onza de inulina, 9 dra¬ 
mas de materia extractiva, d onzas y media de goma, onza y media de resina 
viscosa, 13 onzas y seis dracmas de materia leñosa y 42 onzas de agua: (Ann. 
ils rhim. t. 81 , pág 332). 

La existencia de la inulina en la raíz de acoro es dudosa, pues este princi¬ 
pio hasta el dia parece no pertenecer mas que á las plantas sinanlereas. Por 
otra parte el contacto de una- disolución de yodo ennegrece esta raíz, lo cual 
prueba que contiene almidón. 

La raiz de acoro verdadero se pide por lo común con el nombre de cálamo 
aromático en las oficinas de farmacia, aunque es muy diversa del cálamo aro¬ 
mático de los antiguos, el cual era el tallo aromático y amargo de una planta 
de Indias, perteneciente á la familia de las gencianeas. Finalmente conviene de¬ 
signar la raiz de acoro verdadero con este nombre, para distinguirla de la de 
una especie de iris á que por la semejanza de sus hojas con las del acoro se 

lia dado el nombre de iris .pscudo-acorus ó falso acoro. 

Familia di: las Ciperáceas. 

Las ciperáceas son vegetales herbáceos que por lo general crecen en si¬ 
tios húmedos y en las orillas de los ríos. Su tallo es las mas veces triangular, 

las hojas envainadoras, largas, liguladas, con la vaina entera y no hendida como 
la de las gramíneas. Las flores son hernnfro ¡¡tas ó unisexuales, en espiguilla, 
y compuertas de una escama en cuya axila se hallan generalmente 1res estam¬ 

bres y un pistilo que consta de un ovario uuiloeular y de un estilo con tres es¬ 
tigmas filiformes y vellosos. El ovario suele estar guarnecido de cerdas hipógi- 
ius que hacen veces do periantio ó glumiila urceoludu y persistente. El fruto 
es una ascosa, es decir que es súpero, monospermo, indéhiscente, con su pe¬ 
ricarpio distinto del tegumento propio de la semilla. Está desnudo, ó bien ce¬ 
ñido por la gluma. El endospermo es farináceo. 

Las ciperáceas constituyen una familia muy natural y aliño á las gramíneas: 
no se cuenta en ella planta alguna peligrosa. Sus frutos farináceos podrían ser¬ 
virnos de alimento si fuesen mas abundantes. La yerba contiene poca sustan¬ 
cia nutritiva, por lo que apenas la.buscan los animales. Se lian usado muchas 
de sus especies como diuréticas y diaforéticas: tres principalmente se lian con¬ 

siderado como medicinales, y una como alimenticia. 
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iíttlx «le juncia larga. 

Cyperns ¡ongus, Un. Carnet, gener. Espiguillas muitilloras : glumas en 

dos lilas, empizarradas, las inferiores vacias y á veces mas pequeñas. Perigonio 
ninguno: (res estambres, ovario con un estilo de tres estigmas. Carnet. espe~ 

cif. Gañas hojosas, lo mismo que la umbela que es ademas sobrcdecompuesta: 

espiguillas en hacecillo, alternas, lineares. 
La juncia larga, se cria en los sil ios húmedos y pantanosos de Francia y de 

Italia. (Abundantísima en España). Consla su raíz de renuevos cundidores del 
grueso de una pluma de cisne, marcados con anillos circulares, y que de trecho 
en trecho engruesan formando dilataciones oblongas de las que nacen los tallos. 
La epidermis es pardo-negruzca: su interior rojizo, de aspecto leñoso: el sa¬ 
bor amargo, astringente y aromático. Cuando está en alguna cantidad deja 
percibir un débil olor de violeta. Antiguamente se preparaba con ella un agua 

destilada aromática: boy no tiene uso. 

Raíz de juncia redonda. 

Ci/perus rolundus, Lin. Esta planta se cria en el Oriente , y en el Mediodía 
de la Francia. {May común en Europa. Madrid la tiene en sus alrededores) 

Se distingue de la anterior, principalmente por su raiz que está compuesta de 
tubérculos ovoideos del grueso de nueces pequeñas, algunas veces muy inme¬ 
diatos unos á otros, pero mas frecuentemente separados por una raicilla, larga, 
leñosa, cundidora y muy delgada. Los tubérculos, de donde nacen los tallos, es¬ 
tán marcados de anillos circulares y paralelos, su corteza es casi negra, libró¬ 
la y foliácea; su interior blanquecino, esponjoso, ofrece la resistencia del cor¬ 
cho cuando se mastica. El sabor es ligeramente aromático, olor bastante suave 

aunque débil. 

Juncia comestible. Chufa. (1) 

Cyperus esculenlus, Lin. Esta planta es originaria de Africa y se cultiva 

en el medio dia de Europa. Su raiz se compone de raicillas muy linas termina¬ 
das en un tubérculo ovoide del grueso de una aceituna. Este tubérculo está 

lleno de anillos circulares y tiene en su parte inférior un disco cubierto de 
fibrillas: es amarillo por fuera, blanco por dentro , de sabor dulce azucarado y 
oleoso, parecido al de la avellana. Contiene aceite, por lo que forma una emul¬ 
sión cuando se machaca con agua. Es una verdadera almendra subterránea que 
es lo que signilica su nombre aloman (erdmandel). La chufa es comestible, 

H , El Sr. b. Ramón Torre9 Muñoz y Luna, catedrático de química en la facultad de cien¬ 
cias de la universidad de Madrid, ha hecho uu trabajo analítico de la chufa muy concienzudo 
y minucioso, del que aparece que cada 100 parles de los tubérculos ó ,chufas de cyjierut 
tseulentus eonslau de. 

Aceite.2S.no 
Fécula. •.20,00 
Azúcar dp caña.  1-1,07 
Agua. .7,10 
Albúmina.0,87 
Celulosa. ... .. l.'i.O l 
Coma, materia, colorante sales y pérdida. . G.-SO 

Esta análisis le ha convencido de la importancia que podría ofrecer el cultivo de eita 
planta para la estraccion del azúcar, aceite y fécula. 

Fique desee sus pormenores puede consultar la memoria que dirigió este distinguido 
químico á la Academia de ciencias de Paris por conducto de M. Dumas cu Mayo de is.-jn, ¡» 
«ual ae insertó en Restaurador Farmacéuticó números ól y 32 del año de I8->I. 
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îiulnliva restaurante y se dice, que escita el a peí i lo venereo. Lemory la lia 
descrito con el nombre de trun i o juncia sultán. Lobel lia dado su estampa 
ou sus observaciones, pág. 41, fjg. 2. En el Norte de Africa la llaman habel- 
assis. 

En J822 trajo M. Busseuil del fuerte de la Mina en la costa de Guinea una 
variedad de juncia comestible, en tubérculos mas gruesos que la anterior, re¬ 
dondeados, cubiertos de una epidermis negruzca, de sabor bastante dulce, algo 
esponjosa al masticarla, Mr. Lésant, farmacéutico do Nantes que la lia analiza¬ 
do obtuvo una sosia parle de aceito lijo, fécula, azúcar, goma, albúmina, etc. 
(Journ. Pharm. t. 8, pág. 497). 

La planta llamada papel Siriaco (c y parus papyrus. Lin.) pertenece á las 

juncias: de ella fabricaban su papel los antiguos pueblos de Egipto y de la Siria, 
y por consiguiente los Griegos y los Romanos. Es notable esta planta por su 
tallo que es del grueso de un brazo, triangular en su estremidad, y de 2 i|2 ó 

3 metros de altura. Este tallo le cortaban en hojas muy delgadas aplicadas unas 
¿otras en ángulo recto como se practica todavía en China. Aun en el dia el pa¬ 
pel que se llama de China y que sirve para los grabados de lujo, se prepara 

en Europa con el tallo de las ciperáceas principalmente, si bien por otro proce¬ 
dimiento distinto, 

I&aSz del carex de los arenales. 

Larcx arenaria, Lin. Caract. gêner. Espigas diclines, andróginas ó dioica?. 
Espiguillas unifloras. Fl. mascul. 1 gluma, 2 ó 3 estambres. Fl.femen. 2 Glu¬ 
mas, de las que la esterior es semejante á la de la flor masculina; la interior en 
lorma de orza ó utrículo que envuelve el ovario. El fruto es una ascosa trígona 
encerrada en el utrículo. Carao, específ. Espigas andróginas compuestas: espi- 
guillas al ternas, amontonadas; las superiores masculinas y las inferiores femeni¬ 
nas: 2 estigmas: cápsulas ovales, marginadas, Infidas, dentadas, pestañosas: 
caña arqueada. 

Esta planta se cria principalmente en los arenales y ú las orillas del ; mar, 
en Fiancia, Holanda y Alemania. (£n España la hay en Aragon y otros va¬ 
rios puntos). Echa rizomas cundidores y muy largos que se utilizan especialmen¬ 
te en Holanda para dar solidez á las dunas. En Alemania se emplean co¬ 
mo sucedáneos de la zarzaparrilla, por lo cual se ha llamado la planta Zarza¬ 
parrilla ele Alemania. Su grueso es poco mayor que el do la grama , son arr 
ticulados, pero sus nudos no son prominentes y están cubiertos de fibrillas del¬ 
gadas que son restos de las escamas foliáceas que circuyen los nudos. San * 
rojizos por fuera, blanquecinos y fibrosos por dentro, de sabor dulzaino algo 
desagradable y análogo al del helécho. Suele sustituirse muchas veces con los 
rizomas de otras especies del misino género y principalmente çqn los del Ca¬ 
rex hirla, Lin. 

Familia de las gramíneas. 

Plantas herbáceas, rara vez leñosas, cuyo tullo, llamado caña es fistuloso, 
interrumpido á trechos por nudos sólidos y prominentes , de los que salen las 
hojas alternas y dísticas con peciolos envainadores. La vaina, que se pro¬ 

longa por todo el intervalo de uno á otro nudo, está hendida en toda su longi¬ 
tud: el limbo es estrecho, en cintillas, de libras longitudinales y paralelas: en 
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ul punto tle reunión del limbo con la vaina se halla un bordo suliente| en lorina 

de lámina membranosa ó de una hilera de pelos, al que se ha dado el nombro 

de lígula. 
Las llores están en espigas ó en panojas mas ó menos ramosas; son solita¬ 

rias, ó reunidas muchas en pequeños grupos ó espiguillas. En la base de es¬ 
tas ó de las flores solitarias hay dos braeleas escamosas (escamas) casi á nivel 

una esterna y otra interna, las cuales reunidas constituyen la gluma. La brac- 
tea interna falta algunas veces como en el joyo. Cada flor tiene ademas 
su cubierta particular llamada glumilla formada de dos pajas paleœ, una 
inferior y esterna, mas grande , en forma de quilla, tiene generalmente una 
arista dorsal y terminal; y la otra interna lleva dos nerviaciones dorsales figu¬ 
rando dos sópalos soldados por sus bordes contiguos, porque estas dos pajas 
de las que una es doble, forman juntas la glumilla y corresponden al perian¬ 
tio estenio de la flor de las otras monocutilédones. Mas adentro é inmediata á 
los órganos sexuales hay otra cubierta ó periantio interno llamada glumcUula 
formada de tres escamas cortas dispuestas en verticilo denominadas pajitas 
paleóla?, de las cuales suele fallar l,n interna. Los estambres son hipáginos, 
generalmente en número de tres, rara vez dos (grama de olor ), algunas seis 
(arroz), y rarísima vez esceden de este número. Las anteras son lineares, de dos 
celdillas separadas por las estremidades. El ovario, unilocular, de un solo óvu¬ 
lo, asulcado longitudinalmente por su parle interna, y con dos estilos distin¬ 
tos, ó mas ó menos soldados, que terminan cada uno en un estigma plumoso. 
El fruto es un cariópside , desnudo ó cubierto por la glqniilla, • El embrión 
está en la cara inferior y esterna, de un g"ueso endosperpio amiláceo. 

Esta familia forma el grupo mas natura], mas numerQáQ y ¡gas eslendido del 
reino vegetal. Solo cuenta un corto número de plantas peligrosas ó dotadas 
de propiedades activas como el joyo temulento cuyos frqtos mezclados con las 
cereales producen vómitos, embriaguez y vértigos; la molinia ccçrulq, (Mœnch) 
que se cria también en Europa en los prados húmedos y en las selvas, y que 
es muy dañosa para los ganados en la época de la floración: la festuca qua- 

dridenlata, Kunt, común en Quito, la cual es muy venenosa: el rizoma del 
bromus purgans, Lin. que habita en la América septentrional, y el del bromus 
calharlicus muy conocido en Chile con el dombre' de guilno, los cuales son 
muy purgantes. Muchas especies de Andropogon son muy aromáticas y ri¬ 
cas en aceite volátil. Pero el número de estas plantas es muy limitado, siendo 
casi todas las gramíneas eminentemente nutritivas y saludables; cuyas pro¬ 
piedades son mas notadlos en los frutos, formados principalmente de almidón, 
albúmina, glutina,azúcar, etc. y que sirven de alimento al hombre y á los ani¬ 

males en toda la estensiou del globo. 
En los tallos observamos igual uniformidad de principios principalmente de 

azúcar, que no solo abunda en la caña de azúcar, sino también en los tallos do 
bambú, de sorgo, de maiz, en los rizomas de la grama y en otros muchos. 

Ifiaiz de grama. 

Se da este nombre á dos rizomas cundidores de diversas plantas; la una es el 
cynodon dactglon, Rich., paspalum dactylon, L)e-Cand., panicum daclylon, 

Lin: la otra es el triticum repetís, Lin. 
Varad, góner. del cynodon dactylon. Espiguilla de una flor inferior her- 
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mafrodita, sentada, y una superior reducida al estado de un pedúnculo alesna¬ 
do que aun algunas veces falta. Gluma de dos escamas carinadas, sin aristas, 
la superior abrazando la inferior. Glumilla de dos pajas, la inferior carinada, 
aguda, sin arista, ó mucronada; la superior binerve por el dorso. La glumélu- 
la es de dos pajitas carnosas, comunmente soldadas: 1res estambres , ovario 
sentado: dos estilos terminales: estigmas plumosos: cariópside libre. Caract. 
específ. Espigas digitadas, patentes, revestidas de pelos en la base interior: 
renuevos cundidores. 

Crece esta planta á la altura de 30 á 40 centímetros: sus renuevos son muy 
largos, del grueso de una pluma de cuervo, cilindricos y con muchos nudos, 
de cada uno de los cuales nacen por lo común tres escamas abrazadoras que 
cubren el intérvalo de nudo á nudo. Debajo de estas escamas hay una epider¬ 
mis dura, amarilla, muy lustrosa, y en su interior una sustancia blanca, fari¬ 
nácea y azucarada. 

Caract. géncr. del trilicum repens. Espiguillas multifloras con flores dís¬ 
ticas: gluma de dos escamas casi iguales, mochas ó bien con arista: glumilla de 
dos pajas, la inferior mocha, mucronada ó aristada, la superior bi—carinada 
con las quillas aguijoneado-pestañosas: glumélula de dos pajillas enteras, por 
lo común pestañosas: tres estambres: ovario sentado, peloso en su estremidad: 
dos estigmas terminales, plumosos. Cariópside libre ó soldado con las pajas 
de la glumilla. Caract. específ. Glumas cuadrifloras, alesnadas, con una aris¬ 

ta; hojas planas. 
Esta especie sube á la altura de 60 á d00 centímetros: sus renuevos cun¬ 

didores son muy largos, mas delgados que los de la anterior, mas derechos, 
no tan nudosos y rodeados con menos frecuencia de escamas foliáceas. Me¬ 
diante la desecación adquieren figura angulosa y aun casi cuadrada. Son me¬ 
nos farináceos interiormente, y tienen sabor sacarino algo mas pronunciado. 

La tisana y estrado de los rizomas de la grama son dulcificantes y aperi¬ 
tivos. La primera se prepara por decocción con el rizoma mondado de las rai¬ 
cillas y escamas, y contundido. El segundo se obtiene por infusion. 

Raíz de caña de Provenza. 

Arundo donax, Lin. Caña común. Espiguillas de dos á cinco flores dísti¬ 

cas, hermafroditas, la de la punta rudimentaria. Gluma de dos escamas aqui- 
lladas, agudas. Glumilla de dos pajas; la inferior biíida por la punta, con una 
arista corta, sedosa en la base: la superior mas corta, bicarinada. Glumélula de 
dos pajillas carnosas: tres estambres: ovario sentado, lampiño: dos estilos ter¬ 

minales prolongados; estigmas plumosos. Cariópside libre. 
Esta planta crece hasta la altura de dos y medio á tres y medio metros. Sus 

tallos nudosos y huecos sirven para hacer instrumentos de viento: las hojas 
tienen cinco centímetros de ancho y sesenta de largo: son lisas, algo ásperas 
en los bordes. Las flores forman una panoja vistosa, purpurina y algo densa. 
La raiz es larga, fuerte, carnosa, de sabor ligeramente azucarado. Viene ya se¬ 
ca del Mediodía de la Francia, principalmente de la Provenza, por lo que se le 
hadado el nombre de caña de Provenza. Se presenta en rajas ó en trozos de 

diversos tamaños: inodora, blanca-amarillenta en su interior, esponjosa y sin 
embargo bastante dura. La epidermis es amarilla, lustrosa, coriácea, con arru¬ 
gas longitudinales y multitud de anillos transversales. Casi es insípida. 



U. Chevallier que ha unaiizado esta raíz ha obtenido eatro otros productos 
una materia resinosa uromátice análoga á la de la vainilla, con la cual lia dado 

un aroma muy agradable áalgunas pastillas. (Journ dephar. t. 3, pág. 2í4.) 
De las cenizas de la misma raíz ha sacado silice el relerido químico, pero 

sin hacer indicación alguna sobre esta circunstancia. Davy ya anteriormente 
había observado que un gran número de vegetales de la familia de los juncos 

y de las gramíneas contenían sílice, el cual residía principalmente en la epi¬ 
dermis lisa y tan dura que les es peculiar. En las cenizas está unida esta tier¬ 
ra á cierta cantidad de potasa, de modo que fundiéndolas sin la adición de nin¬ 
gún otro cuerpo se obtiene un vidrio trasparente. (Annales de Chim. t. 32, 
pág. 469). Por otra parte se sabe que los tallos del bambú, gramínea gigan¬ 
tesca de la India (bambusa arundinacea, Retz) presentan con mucha frecuen¬ 
cia en el interior de sus articulaciones concreciones blancas, á que se ha dado 
el nombre de tabasheer ó labaxir, compuestas según Vauqueliu de 70 de síli¬ 
ce y 30 de potasa y cal. (Ann. du Muséum, t. 4, pág. 47S y ^4/í/í. Chm. t. 4 4, 

pág. 64). 
La raiz de caña se usa como anliláctea 
Los médicos prescriben algunas veces como depurativos y anlisifilíticos los 

tallos del carrizo (arundo phragmitès, Lin.), planta mas pequeña que la 
anterior y de panoja mas laxa y ladeada. Las espiguillas son de 3 á 6 flores, de 
las que la inferiores masculina y las otras hermafrodilas. Se cria en Francia y 
en casi toda Europa en los estanques, rios y arroyos. Eelia el tallo herbáceo^ 

hueco, interrumpido con nudos sólidos: la raiz es larga y rastrera. Las pano¬ 
jas cortadas antes déla floración sirven para hacer escobas : y con los tallos 
cortados y aplastados se fabrican esteras. La parle inferior del tallo la secan 
para diversos'usos de horticultura. Se presenta en trozos huecos, flexibles, ce¬ 
lulosos, cerrados frecuentemente por un septo transverso correspondiente á un 
nudo el cual conserva en su parte esterior restos de escamas y raicillas. Todo 

el tallo es inodoro é insípido. 

Esquenanto oticinal. 

El esquenanto es el junco oloroso de Dioscórides que dice se cria en Afri¬ 
ca, Arabia y especialmente en el pais de Nabathea (Arabia desierta). Es tan 
abundante, según Lemer.y, el esquenanto en este último punto y al pie del mon¬ 
te Líbano que le emplean como forraje y cama para los camellos, de donde le 
han venido los nombres de focnum y stramen camcllorum. Su forma á pri¬ 
mera vista es la de una cabellera de hojas pajosas de'Líá 46 centímetros de 
largo, acabada en punta por la parte inferior, de donde salen_unas cuantas raici¬ 
llas blancas, inflada por en medio y terminada por la superior en restos de ta¬ 
llos propios de las gramíneas. Examinándole mas detalladamente se ve que 
presenta en su parte inferior un rizoma único, oblicuo, muy corto, leñoso, ci¬ 
lindrico, con nudos circulares muy inmediatos entre si y del grueso de un ta¬ 
llo de grama. De cada nudo nace una ramificación que ú su vez se ramifica 
también por el mismo orden; terminando el lodo en un gran número de cañas 
muy delgadas, circundadas cada una por su base de hojas apretadas, bastante 
anchas y envaynadoras, y una raicilla blanca de cinco á ocho centímetros de 
larga. Las cañas, de que solo se conservan los restos en la parle superior, son 
poco mas gruesas que un hilo, de 30 á lo centímetros do alto y terminadas en 
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una panoja con invólucrosrojizos de donde sale un monton de llores sumamen¬ 
te pequeñas con largos piececillos y cuyo cáliz propio está cubierto enteramen¬ 
te de pelos sedosos y largos que nacen de la base. La antigüedad de los 
ejemplares que podemos proporcionarnos no permite estudiar con seguridad la 
naturaleza de los órganos sexuales: pero no cabe duda en que parte de las flo¬ 
res son masculinas y parte hermafroditas como en el género andropogon á que 
pertenece esta planta. 

Las lioja^ del esquenanlo están dotadas de un aroma persistente análo¬ 
go al del leño Roctino: olor que se desarrolla mas, aunque baciendose menos 
agradable, cuando se frota entre los dedos. El sabor es acre, aromático, resi¬ 
noso, muy amargo y desagradable. La raiz tiene iguales propiedades, aunque 
en grado inferior: y por último las llores, que son la parte que lia de emplear¬ 
se en la triaca, deben tener según Lemery olor y sabor mas pronunciados que 
las hojas: pero las que yo tengo tienen poco olor, y sabor débil, acaso por su 
antigüedad; también se subroga en su lugar la coma ó cabellera radical de las 
hojas, que como hemos dicho tiene propiedades bastante enérgicas. 

■ Esquenanto de las Indias y de Borbon. En la 3.a edición del Diccionario 
de Lemery se dice, que de la isla de Borbon y de Madagascar viene una especie 
de gramen que tiene el olor y sabor del esquenanto, pero es mas verde, de pa- 
uojas mas cor-tas y con menos flores. Hace tiempo que yo recibí esta planta de 
la isla de la Reunión, en donde es conocida con el nombre de esquine. M. Roy- 
le, botánico inglés, mS dijo que se parecía mucho á una planta común en el in¬ 
terior de la India, que los médicos consideran como el junco de Dioscórides, 
y que sirve para la extracción de un aceite volatil á que dan el nombre de 
aceite de grama de Narnur. Se distingue del esquenanlo oficinal en que en lugar 
de ser la cabellera corta y espesa, y procedente de un rizoma único, está for¬ 
mada de un corto número de yenías ó de tubérculos desarrollados unos al lado 
de otros con raicillas bastante resistentes, y que cada uno echa un tallo de 60 
á 100 centímetros de largo), del grueso de una pluma, y con nudos bastan¬ 
te distantes, de los que nacen hojas muy largas y estrechas. Este tallo termina 
en una panoja, cuyos involucros en vez de abrazar un monton de llosculos pe- 
dicelados y sedosos, arrojan espiguillas verdosas con (lósenlos sentados y sin 

pelos. Finalmente toda la planta es menos aromática que el esquenanto 

oficinal. 
Origen del esquenanlo. Á fin de establecer claramente la especie botáni¬ 

ca que puede producir el esquenanto oficinal, nos lia sido necesario hacerla 
descripción de ias dos plantas anteriores. Lineo le ha atribuido á un andropo¬ 

gon de la India y de Ceilan, á que por esta razón denominó andro/iop'on schoe- 
nanthus, spicis conjugatis, ovalo-oblongis, rachi pubescente, flosculis sessi- 
libus, arista tortuosa: habiéndolo seguido todos los botánicos sin escepcion; 

pero esta piaula, que es también el andropogon sclurnantlivs de Roxburghy 
de Wallich, solo produce el esquenanto de la India bastante inferior al de Ara¬ 

bia. Los ejemplares del andropogon schœnanlhus del herbario de M. Delessert 
se refieren á la planta de la India y son idénticos al esquine de Rorbon. Solo 
un ejemplar que encontró M Bové en los desiertos inmediatos al Cairo, en 
Egipto, se refiere al esquenanlo de Arabia, lo cual está conforme con mendica¬ 
ción de Dioscórides acerca de los países donde se cria. M. Decaisne ha reco¬ 

nocido en él el andropogon lanigerum de Desfontaine (Flora atlántica t. 2, 
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pág. 370), que es también el .andropogon eriophorus de Willdcnow. Segura¬ 
mente es esta la especie de que esclusivamenlo proviene el csquenanto ofi¬ 

cinal. 

Amlropogon tic olor «le cidra, de la Martinica. 

El esquenanto de la India es conocido allí con el nombre de lemon grass. 

ó grama de limon, según el Dr Fleming, citado por Wallich (Plant, asiat rar. 
t. 3, pág. 48). M. Petroz antiguo farmacéutico mayor de la Caridad, recibió 
de la Martinica con el nombre de cilronella un andropogon que los médicos 
ele! pais confunden también con el esquenanto y que pasa allí por^ venenoso 
ó à lo menos como bueno para liacer abortar no solo á las mugeres Sino á las 
hembras de los ganados. Se parece bastante esta planta al esquenanto, aun¬ 
que son mayores todas sus partes. Presenta en su parte inferior un solo rizo¬ 
ma, corto, leñoso y cilindrico, semejante á la grama gruesa; el cual anualmen¬ 
te va creciendo por su parte superior hasta formar una cepa dM grueso de un 
dedo, encorvada, ramificada* de 13 á 16 centímetros’de larga y que en toda 
su longitud está llena de raicillas blancas semejantes á las del esquenanto. En 
la estremidad superior se encuentran 6 ó 6 yemas foliáceas constituidas por 
los peciolos abrazadores y como empizarrados de las hojas. Estos peciolos tie¬ 
nen de 13 á 10 centímetros de longitud y presentan una articulación con el 
limbo déla hoja que es estrecho y del largo de 63 á 80 centímetros. No pre¬ 
senta apariencia alguna de tallo. La planta entera tiene olor de rosa muy agra¬ 
dable, aunque por haber estado espuesta á la humedad ha perdido casi todo 

su sabor. 

Éuasz de vclivei*. 

De treinta años á esla parle corre en el comercio con el nombre de vetiver 
ó mejor villie-vayr una raiz que se usa mojándola en la India para perfumar 
Jas habitaciones, y para preservar de la"polilla las ropas y tejidos. Esta raiz 
tiene mucha semejanza con el andropogon isclioemúm, Lin. á que vulgar¬ 
mente se da el nombro de grama de Indias. Es pelosa, de color blanco ama¬ 
rillento, tortuosa, su longitud varía desde algunas pulgadas hasta cerca de un 
pie: tiene olor fuerte y tenaz análogo al de la mirra, y su sabor es amargo y 
aromático. Nace esta raiz ó por mejor decir estas raicillas en gran número de 
una cepa que aunque no con frecuencia suele acompañarlas en el comercio, y 
que unas veces es oblicua y cundidora que arroja yemas foliáceas en su par¬ 
te superior, y otras está formada de tubérculos que nacen unos al lado de 
los otros: el tallo, cuando le tiene, no ¡lega al grueso del dedo meñique ; es 
aplastado, casi de dos íilos, cubierto de peciolos abrazadores, liso y de co¬ 
lor amarillo: las demas parles faltan enteramente. 

El vetiver es producido por el andropogon muricatus de Relz, muy común 
en la India, es planta que echa infinidad de tallos, unidos, muy rectos, de 1,3 
¿2 metros. Las hojas son estrechas, de 0,6 á un metro de largas. Lleva mu¬ 
chas llores, pequeñas, con espinas en una de las dos hojas de la gluma, y pes¬ 
tañosas las déla otra. Algunos botánicos que han hecho de esta planta un gé¬ 
nero particular con el nombre de vetivefia* la tienen por dioica, pero no está 

demostrada esta opinion. 
M. Vauquelin ha analizado la raiz de vetiver y ha sacado de. ella: I." una 

Tomo II. 12 
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materia resinosa de color rojo pardo oscuro , subo» acre y olor semejante al de 
la mirra: 2." materia colorante soluble en agua ; 3.° un ácido libre; 4.° una sal 
caliza; 5.° óxido de liierro'en bastante cantidad; G.° mucha materia leñosa 
(Ann. chim. t. 72, pág. 302.) 

En la India aplican á los mismos usos que el esquenanto y el veliver las raí¬ 
ces ú hojas de otros muchos andropor/on poco conocidos y que tal vez se con¬ 
funden entre si,, tales son: el aiidropo/jon nardus Lin. ( ginr/er-gras , Engl.); 
el a. iwarancusa Roxb; el a. parancura, Blanc; y el a. cilratus, De Cand. A 
una de estas especies, la iwarancusa tal vez, es á la que debemos atribuir una 
raiz de origen indio que suelen sustituir con frecuencia en el comercio al ver¬ 
dadero veliver, del que se diferencia por las raicillas que son de 2o á 30 cen¬ 
tímetros de longitud, blanquecinas, poco tortuosas, fáciles de hacerse manojillos 
y de olor bastante débil y fugaz; mientras que las del vetiver son amarillas, cor¬ 

tas, sumamente tortuosas, formando montones muy enredados y de olor mas 
fuerte y tenaz. 

• ( 

Caiga «Be azúcar. 

Saccharum officinarum. Lin. Espiguillas bifloras, pelosas por su base, 
con la flor inferior neutra, y de una sola paja: la superior hcrmafrodila: tres 
estambres: ovario sentado, lampiño: dos estilos terminales prolongados, estig¬ 
mas plumosos. 

Es una hermosísima gramínea que basta estos últimos tiempos ha suminis¬ 
trado casi todo el azúcar que se lia gastado en el mundo: y aun cuando en el 
día este producto se saca también de la remolacha, es tan grande la importan¬ 
cia de aquella para los países donde se cultiva, que no puedo menos de tratar de 
ella con alguna detención. 

El azúcar parece que fué conocido en épocas muy remotas por los habitan¬ 

tes de la India y de la China: pero en Europa no se tuvo noticia de él hasta las 
conquistas de Alejandro. En Plinio y en Dioscórides se lee la palabra Saccha- 
ron; sin embargo h;s descripciones que traen del producto que denominaban 
asi, dan margen á creer que era una cosa algo diferente de nuestro 

azúcar. 
Por espacio de muchos siglos no tuvo otra aplicación en el Occidente mas 

que para la medicina; pero su consumo fué aumentando poco á poco, y después 
del tiempo de las cruzadas, los Venecianos le trajeron del-Oriente y le csten- 
dieron por los países septentrionales de Europa haciendo con él un comercio 

muy lucrativo. 
Por entonces también el cultivo de la caña de azúcar, originario déla India, 

fué acercándose á Europa estendiéndose jaor la Arabia, la Siria y Egipto; y 
llegando hasta Sicilia, Italia y aun la Provenza; si bien en este último puntólos 

fríos rigurosos de algunos inviernos obligaron á abandonarle. 
Enrique, regente de Portugal, mandó hacer plantaciones de ella en 1420 en 

la isla de Madera recien descubierta á la sazón, y en la cual se dió perfecta¬ 
mente; pasando de allí á Canarias y á la isla de Santo Tomás. Por último 
cuando Cristóbal Colon descubrió el nuevo mundo, un tul Pedro de Arrunza 
llevó en 150G la caña de azúcar á la isla Española, hoy Santo Domingo, en 
donde se multiplicó con tal rapidez que en 1518 halda ya establecidos en di- 
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clia isla veintiocho ingenios Je azúcar: y se dice tjue los tnaguilicos alcázares 
de Madrid y de Toledo edificados por Carlos V so pagaron con solo el produc¬ 
to del impuesto sobre los azucares de Santo Domingo. 

Dor lo que acabamos de ver la caña no solo es exótica en América, sino 
también en Europa, Africa y toda el Asia de la parle de acá del Ganges. Al¬ 
gunos pretenden que es indígena de América, pero sobre que no se encuentra 

allí en estado silvestre, se vé que la mayor parle del tiempo es estéril y no se 
reproduce sino por estacas. 

El cultivo de la caña de azúcar varía según los'diversos climas y localida¬ 
des. En el Indostán plantan las estacas á (ines de mayo cuando por efecto 
de las lluvias ó del riego artificial está el terreno fangoso y muy blando: las 
cortan en enero y febrero es, decir, á los nueve meses de la plantación y antes 
de la floración, porque esta disminuye, notablemente su riqueza en azúcar. 

En América no es tan lavorable el terreno, por lo que no madura la caña 
hasta los doce ó veinte meses después de plantada. Se conoce que está en sa¬ 
zón poi el color amarillo que toma: entonces la cortan y dejan brotar los re¬ 
nuevos que al cabo de un año pueden también cortarse. Guando ya se ha re¬ 
producido de este modo la planta cuatro ó cinco veces la arrancan y plantan 
otra nueva. 

El tallo de esta planta es una caña como la de las otras gramíneas: su al¬ 
tura es de tres ó cuatro metros y aun mas, en cuya ostensión presenta 40, 60 
y hasta ochenta nudos. No es igualmente azucarado en toda su longitud,.sién¬ 
dolo mucho menos por la punta que por el resto; por cuya razón cortan esta 
antes de la recolección para plantarla. El resto de las cañas las corlan por jun¬ 
to al suelo y las atan en haces que llevan al molino. 

Este se compone de tres gruesos cilindros de hierro colocados verticalmen¬ 
te sobre un plano orizontal, el cual, tiene todo alrededor una ranura para que 
coira el zumo csprimido. Los cilindros tienen su eje de madera con su espi¬ 
ga en ambas estreinidades: el de enmedio recibe el movimiento de una fuerza 
cualquiera,-y mediante un Aigranage á propósito le comunica á los otros dos 
en sentido contrario, con cuyo mecanismo arrastran, haciendo pasar por entre 
cada dos, las cañas que les van presentando, estrujándolas y corriendo el zuma 
por la ranura, cuya operación se repite para apurar las cañas, á cuyo efecto los 
obreros colocados detras de los cilindros las reciben y vuelven á presentarlas 
por el otro costado del cilindro de enmedio para hacerlas pasar de nuevo al 
otro lado acabando de esprimirlas. 

La caña espriinida de esta manera se llama bagazo y'sirve para combus¬ 
tible después de seca. 

El zumo recibe el nombre de veson : se dirige por una reguera á dos gran¬ 
des depósitos que están colocados cerca del horno, donde se le deja acla¬ 
rar un poco, teniendo cuidado de que no esté en ellos mas tiempo que el ab¬ 

solutamente necesario, porque si escediese, fermentaría destruyéndose el 
azúcar. 

El horno en que se clarifica y evapora el jugo es un horno largo de galera 
con 4 o i> calderas, de lasque la mayor está al lado de los depósitos y la mas 
pequeña inmediata al hogar. De cuya manera esta última es la*que se calienta 
mas, y |j primera menos. Todas se llenan primero de agua que se vacia según 

\a pasando á ellas el jarabe: está ca'culada su capacidad de tal modo que la 
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caldera mus pequeña puede coiileiier el producto concentrado dejos dos depó¬ 

sitos llenos cada uno dos veces. 
Se empieza llenando del jugo de la caña la primera caldera y añadiendo una 

corta porción do lechada de cal, la cual da consistencia á la espuma que se 
forma y facilita su separación: en esta caldera no pasa la temperatura do 60° y 
por consiguiente no hierve. Cuando la espuma está reunida en la superficie 
se separa con una ancha despumadera y so pasa el líquido á la segunda cal¬ 
dera en la que empieza á hervir y se clarifica mejor. Llegando á cierto grado 
de cocción y de clarificación se pasa á la tercera, añadiendo tanto en esta co¬ 
mo en la anterior nueva lechada de ca!, si se creyese necesaria para acelerar 
la clarificación. Luego que el líquido eslá perfectamente trasparente y cocido 
como un jarabe común, so traslada á la última caldera en donde se hierve con 
rapidez para reducirle por una pronta evaporación á tal concentración que cris¬ 

talice por enfriamiento. 
Todas estas operaciones son muy comunes en toda América, no asi las que 

siguen, 
Cn las posesiones inglesas, por ejemplo, se contentan con hacer pasar el 

jarabe cocido á una gran caldera aisladadelhorno llamada refrigerante en la que 

so enfria y cristaliza en parte: le agitan para que el grano sea mas menudo é 
igual, y le reparten en toneles agugereados por el fondo, y cuyos agugercs ta¬ 

pan con cabos ó peciolos de palma. 
Luego que ha acabado de cristalizar en estos toneles se destapan conve¬ 

nientemente los agugeros para dar salida á la porción eje líquido ó melaza: de¬ 
jan escurrir enteramente el azúcar sólido y le envían á Europa bajo el nombre 

de azúcar bruto, mascabado, ó corjucho. 
En las posesiones francesas dejan también enfriar y cristalizar en parte e 1 

jarabe en el refrigerante pero después le distribuyen en unos moldes cónicos 
de barro cocido que colocan en sentido inverso encima de ollas de lo mismo. 
Estos moldes tienen un agujero en el vértice que# lo conservan tapado hasta 
que ha acabado la cristalización : entonces Je destapan y dejan escurrir en las 
ollas la melaza por espacio de un mes, y después sujetan los panes al ter¬ 

raje. < , 
Esta operación consiste en cubrir con uniformidad la superficie del azúcar 

con una capa de arcilla desleída en agua; la cual infiltrándose con igualdad 
por toda la masa del pilon disuelve el jarabe que contiene. Se añade nueva 
arcilla 1res .veces en el espacio de cuatro dias; al quinto se reemplaza entera¬ 
mente con otra nueva y asi se continua hasta renovar 1res veces la tierra o 
adicionarla nuevo: entonces privado de jarabe cn lo posible el azúcar, se sacan 
de los moldes los panes y se colocan sobre su base para que se reparta con 
igualdad por toda la masa la humedad acumulada cn el vértice, dejándolos se¬ 

car al aire por espacio de seis semanas. Por último los pulverizan gruesamen¬ 
te y los envían á Europa con el nombro de azúcar terrado ó cogucho. 

Por mucho tiempo se estuvieron usando los coguchos en bruto poi los con¬ 

fiteros y farmacéuticos en Francia; y no se refinaba el azúcar sino pára la mesa 
ó confituras delicadas: pero en el dia casi todo el azúcar que se gasta es ic- 

finado. , ,, . i 
En las fábricas de retinar azúcar tienen una grande caldera sola cn un iioi- 

no de fábrica y otras dos mas pequeñas juntas en otro horno, estando solo una 



do ellas inmediatamente sobre el hogar. Ponen en la Cid?!'fu?™n,tntamen- 
dades detérminadas de azúcar y lechada clara de cal y 1 J . d aña. 
te. Cuando se ha formado la espuma la quitan con la «i ° e ’ , 

den al líquido sangre de vaca desleída en agua: aumen “ „es- 
cerlo hervir separan la espuma y continúan añadiendo s. n Ï f ¡ 
puma halta que el líquido está bien clarificado. Entonces lepasen ál. prime- 

ra caldera del segundo horno, se despuma y se vuelvo S ! ¿ ( ¡ 
pasa S la segunda dondo se concluyo la cocción: después so procedo a la cris 

talizacion y terrage como en los ingenios de azúcar. 
Cuando se quiere .Menor un azúcar mas hermoso se rep.t. con « « ™ _ 

mas operaciones con lo que se logra en panes sonoros, muy duros, trasmcie 

Lco'p tfms quebes'tÓsS¿rocedimientos que hemos descrito se han Frfec- 

cionado mucho, pero aun son susceptibles de grandes mejo ^ - J 

farmacéutico francés que ha dirigido los trabajos de los grandes ing 
América, ba hecho ver desde luego que los antiguos molinos no est 

do jugo de la caña siendo asi que en realidad ce.«nene m 90 

Las mejoras ,“traducidas basta el dia en los aparatos de compresión no han po- 

«*»,• * azúcar, , por el procedimien¬ 

to anl¡eUo solo so obtienen de 7 á 9 lo mas. El resto se Jestruje por la fe 

enmeio», d por la conversion de, azúcar cristalizadle en inens alzrt. J» 
diante la acción continuada del calórico, ó bien queda en Id melaza mezcl 

con sales que se oponen á su cristalización. _ , ,0 pos¡_ 
para ocurrir á estos inconvenientes es preciso defecar lo mas pronto p 

ble eî u "o de la caña por medio de la cal, y hacerle hervir mmediatamente 

en vez de calentarle con lentitud como se hacia antes en una ca c era n y 

U" Sel-din una vez el jarabe por carbon animal en grano cuando acaba de de¬ 

fecar t a ua!l seJ|,a concentrado hasta los W del are metro para ard- 

■ bes. Cuando está clarilicad», se evapora en pequeñas ca d de» 

de cobre á fuego vivo, de modo que cada porcmn 4al^« 
á la temperatura de la ebulición mas que por algunos m autos. o se concentra 

en el vacio , por c.nsignienle 4 una temperatura mu mfenor à W0; 

Vegetales diversos que contienen azúcar. La c . . . 0 hava 0iro 
,„e contiene azúcar cristalizadle, aunque en cuanto a ^ 

que pueda competir con ella. Ademas de lo > , ( arces v Sohre 

anteriormente, contienen también azúcar los*l^n°08 Wag de América septen - 

todo el del accr sacchannum, uibol mdi0eno ,.antidadps al comercio. 
friona!. La raíz de remolachatambiensumm.stra algún M ¿ duWM 

Podría también estraerse de los nabos, de las zanali ■. , s las 
{batatas cdulis) y de los frutos azucarados no ácidos,, corno 
castañas y las bayas de enebro. Los frutos ácidos solo pueden contener g 
cosa, en razón de la transformación que los ácidos pueden hacer sufiur al m 
car cristalizable: en este caso so hallan las uvas, las grosellas, las na,anjas y 

otros frutos encarnados de nuestros climas. , r..¡a v 
Propiedades. El azúcar es soluble en la mitad de su peso de agua «. Y 

en todas proporciones en agua hirviendo: cristaliza fácilmente con especialidad 
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cuando se evapora con lenlilud en la estufa y entonces recibe el nombre de 
azúcar candi ó piedra. 

Es insoluble en frió en el alcool puro, pero en caliente se disuelve y crista¬ 
liza por enfriamiento. También se disuelve en frió en el aguardiente, cuya pro¬ 
piedad facilita el medio de reconocer si está mezclado con azúcar de lecbe, el 
cual es insoluble en él: si bien este fraude no podría tener objeto, supuesto 
el piecio actual del azúcar. Suelen falsiticar el azúcar de caña mezclándole con 

el de almidón ó glucosa. Esta falsificación se descubre inmediatamente por 
medio de la potasa, la cual se combina con el azúcar de caña sin darle color 

sensible, al paso que descompone Ja glucosa comunicándole color pardo oscuro. 
El ensayo se ejecuta hirviendo en un malracito de vidrio 10 gramos de azúcar, 
30 de agua y o decigramos de potasa pura: á los pocos minutos el color pardo 
indica la mezcla de glucosa. 

Espuesto a! fuego el azúcar se funde, se hincha, toma color pardo y exala 
un olor particular muy agradable: cuando está en tal estado recibe el nombre 

de caramelo: aumentando la temperatura arde con llama blanca y deja un 
carbon voluminoso; las cenizas de este son blancas, compuestas principalmen¬ 
te de carbonato y de fosfato de cal. El ácido nítrico disuelve el azúcar, y |t> 
transforma con auxilio del calórico en una série de ácidos cuyos términos prin¬ 
cipales son el ácido sacárico (C*2 Rio CR6), el ácido oxálico (C2 RO*), y el áci¬ 

do carbónico (C2 O-i). La fórmula del azúcar puro cristalizado es C>2 RH O11: 

se supone que contiene des moléculas de agua, y que su composición en esta¬ 
do anhidro es igual á C*2 R9 09. Lo que hay de cierto es, que combinándose 

con las bases el azúcar cristalizado, pierde una ó dos moléculas de agua que son 
reemplazadas por otra ú otras dos de base. La fórmula del sacarato de cal es 
C12 R9 09 -+- CaO,HO: la ckl sacarato de plomo es C*2 H9 09 2PbO. 

El azúcar disuelto en agua y añadiéndole levadura ó un fermento azoado, se 
convierte eu alcool y ácido carbónico: cuya transformación va acompañada de 
fenómenos de calor y do efervescencia designados'con el nombre de fermenta¬ 
ción vinosa ó alcoólica. Parece que el primer efecto de la levadura ó del fer¬ 
mento es convertir el azúcar crislalizable de la caña en azúcar incristalizable 
de la fórmula G12 IR2 O*2 y que este, por la separación de parte de sus princi¬ 

pios, se convierte en alcool y ácido carbónico: 

Azúcar líquidos alcool -i- ácido carbónico. 
C12 R*2 O i2 = C8 IU20i -t- CIO» 

Cera de la caña de azúcar, ó cerosia. Hay un gran número de vegetales 
cuyos tallos, hojas ó frutos exudan una sustancia á que se ha dado el nombre 
general de cera vegetal, pero que dista mucho "de ser la misma en todos ellos. 
La caña de azúcar, particularmente, presenta en todo su tallo y en la base 

amplexicaulo de las hojas un polvo blanquecino que se puede separar raspán¬ 
dole con un cuchillo y que abunda mas en la caña violada que en las ¡otras 
especies. L)e 33 cañas se lian sacado 170 gramos de cera : la caña en cinti¬ 
llos dá algo menos: la de Olahili apenas contiene el tercio que osla última : v 
por último la caña criolla originaria de Indias apenas dá nada. 



La cerosia se podría obtener raspanpo los tallos, tratando el producto por al¬ 
cool frió para privarle’del clorofilo, disolviéndole en seguida en alcool hirvien¬ 
do y separando e.-to por destilación. Pero como esta sustancia es arrastrada en 
gran parte por el jugo esprimido de las cañas en el que queda suspendida, ó 
nadando en la superficie, es mejor hervir el jugo sin añadirle la cal, con lo que 

la cerosia mezclada con la albúmina y el clorofilo se obtendrá en la espuma. 

Esta se lava primero en agua, luego eu alcool frió y por último en alcool hir¬ 
viendo. Aunque por este procedimiento se pierde gran parte de la cerosia con¬ 
tenida en la caña, M. Avequin ha calculado que de un arpent (1) de ca¬ 
ñas, que produce próximamente unas 18,000 de estas, se podría recolectar has¬ 
ta 30 quilogramos de cerosia: y que una hacienda que cultivase 300 id. de ca - 
ñas produciría 10000 quilogramos. Por consiguiente este producto puede ser 

de grande importancia para el comercio. 
La cerosia es insoluble en agua y en el alcool rectificado frió. Se disuelvo 

en el alcool hirviendo, y por el enfriamiento se cuaja formando una masa. Es 
poco soluble en eler: muy dura, y puede pulverizarse en un mortero: se funde ^ 
entre 80 y 82 grados: arde con llama blanca, de modo que podría utilizarse 
ventajosamente para la fabricación (le bujías. Es muy dilicil de saponificar. M. 
Humas la ha encontrado formada de C‘8 02, composición muy digna de 

notar porque coloca á la cerosia en la série de los aleñóles como se ve-en el 

siguiente cuadro. 

Espíritu de madera.= C"2 H2 , 

Alcool de vino.= Cl II4 i 

Giicerina.= CG HG F 
— I -+- H2 O2 

Esencia de patatas.= Cto Hto / — 

Elhal.= C52 H32 \ 

Cerosia. ^ = Ci8 H48 | 
— / 

l'niios alimenticios «le las gramíneas. 

Todos los frutos de las gramíneas pueden considerarse como alimenticios á 
esccpcion del fruto del joyo, el cual tiene cualidades perniciosas: pero no se 
cultivan mas que las que dan mucho producto, ó que por razón de su volumen 
son mas fáciles de recolectar, como son: el trigo, la escanda, el centeno, la ce¬ 
bada, el arroz, el maiz, la avena, y en ciertos- países los mijos, los sorgos, las 

cleusines, las poas, etc. 
Tinco: Trilicum salivum, Lamk. el cual comprende como sub-especies el 

triticum œstivum, el hybernum, y cl lurgidum de Lin. Los tallos tienen de 
100 á 130 centímetros de altos, con cuatro ó cinco hojas, y terminan en una 
espiga de 8 á 12 centímetros, la cual consta de 13 á 24 espiguillas sentadas, 
ventrudas, empizarradas, lampiñas ó vellosas según las diversas variedades; mo - 

chas ó barbadas. Cada gluma contiene comunmente cuatro llores fértiles y 

(1) El arpent equivale á 1,11 aranzadas de España: de modo que los 300, que cita luego 
valen 342 danzada*. 
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otra imperfecta. El fruto es un cariópsido oval despuntado por ambos estre¬ 

ñios, convexo por un lado, asurcado longitudinalmente por el otro: que sedes- 
poja de su gluma con solo el golpe conservando su tegumento propio, delgado, 
duro, trasparente, y el cual separado de la harina por la tamización constituye 
el salvado. 

La harina de trigo está formada en cien partes, de: 

Almidón. • 70 á Ti 
(Iluten.10 á 14 

Goma soluble.3 á 5 
Azúcar.5 á 7 

Agua.10 á 12 

Cien parles de trigo solo dan 0,1 o do cenizas compuestas principalmente de 
fosfatos de sosa, cal y magnesia, y que no contienen sulfalos, ó cuando mas 
solo presentan ligeros indicios de ellos, lo cual proporciona la facilidad de dis¬ 
tinguir la harina pura de la que ha sido mezclada con sulfatos calizos. 

Para analizar la harina de trigo se amasa con agua, se pone en un trapo ha¬ 
ciendo una muñeca y se malaxa bajo de un chorro de agua; la cual disuelve la 
goma y el azúcar llevándose a! mismo tiempo el almidón que se deposita en la 
vasija. El líquido filtrado y concentrado da una corta cantidad de albúmina coa¬ 
gulada que se separa por una nueva filtración: evaporándole liasla sequedad y 
tratado con alcool hirviendo, este disuelve el azúcar y deja intacta la goma. 

La parte que ha quedado en la muñeca de lienzo l¡ene la forma de una 

masa blanda, muy glutinosa y elástica, que ha recibido el nombre degluten 
pero como siempre retiene gran cantidad' de almidón es necesario sacarla del 
lienzo y malaxarla nuevamente al descubierto debajo del chorro y sobre un ta¬ 
miz de seda hasta que el agua no salga lechosa. 

La masa que queda y que constituye el gluten de Beccaria pesa después de 
seca de 0,10 á 0,14 p§ del peso de la harina. Esta sustancia estuvo conside¬ 
rada primero como un principio inmediato particular: pero Einhoff ha demos¬ 
trado posteriormente que está formada por lo menos de dos principios azoados, 
uno de los cúales es la albúmina vegetal naturalmente soluble, pero que por 
una adherencia molecular permanece unida al otro principio llamado glutina: 
insoluble en agua, soluble en alcool hirviendo, cuya circunstancia facilita el 
medio de separarla de aquel. A la presencia do estos dos principios debe la 
harina de trigo la propiedad de formar un pan nutritivo y de fácil digestión, 
nutritivo por el ázoe que contienen; y de fácil digestión porque el gluten co¬ 
munica á ia masa una tenacidad mediante la cual retiene el ácido carbónico 
producido por la fermentación que la hace porosa y ligera. Da modo que la 
harina de trigo es tanto mas apreciada cuanto mas gluten da por el procedi¬ 

miento indicado. 

Centeno: Sécale cércale, Lin. El centeno crece hasta la altura de i30 á 
160 centímetros: sus flores forman en lo alto del tallo una espiga sencilla, 
comprimida, de 11 á la centimètres de longitud: las espiguillas se componen 
de dos llores hermafrodilas, con el rudimento linear de una tercera, terminal. 

El fruto es un cariópsido de cinco milímetros de largo, peloso en su ápice, 
algo cónico, convexo por un lado, asurcado longitudinalmente por el otro, ama¬ 
rillo agrisado, y de superficie ligeramente rugosa cuando está seco. 

El centeno se da fácilmente en terrenos donde el trigo no lo hace ventajo- 
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saínente, le^te mejor las heladas, por lo que se puede cultivar en los países 

septentrionales: madura también mas pronto. Su harina es un poco agrisada, 
lene un olor y sabor particular: da un pan pesado, aunque nutritivo, de sabor 

dulzaino particular y que se conserva fresco por mucho tiempo. Gcneralmen- 
e mezclan el centeno con el trigo bajo el nombre de tranquillón. Contiene la 

harina de centeno según Einholt: 

Almidón. . 
Gfutiná. 
Albúmina . . 
Azúcar. . • . 
Goma, o . . 
Fibra vegetal. 
Pérdida ó agua. 

La harina de centeno no puede analizarte 1U ^ lll6U> .)Uiquí; 01 
nata de malaxar debajo del agua en una muñeca de lienzo muy tupido, no 
separa ningún principiojde ella, y si es claro el tejido, toda la harina se deslíe 

rn e Gçlia y Gun í>asa Por lm tamiz de seda sin quedar en él mas que algunas 
impurmades. El almidón so precipita por el reposo, pero coa color y mezclado 

líquido decantado y filtrado contiene el resto de la glutinu 

100,0 

'so como la de trigo, porque sise 

conglutina. E __ __ 

v‘uido ala Son!u> »zúcar y albúmina. So hierve para coagular esta última; st 
evapora hasta consMencia de jarabe; y se dilata en alcool que disuelvo el azú 

i. g|U[¡na> ge íjíiade ag luí y ¡a glulina. Se añade agua y so destila para sacar el alcool: y el azúcar 
queda disuello separándose la glutina. 

Cebada: Ilordeum vuhjare, Lia. Tallo derecho, de 50 á 70 centímetros 
de alto: flores en espiga: espiguillas bifloras, cuya flor superior es solo un ru¬ 

dimento aleznado. Llores hermafrodilas sin escepcion, empizarradas en seis ór- 
d mes, dos da los cuales son mas prominentes. Gluma de tres escamas lanceo¬ 
lado lineares: glutmlla de dos pajas persistentes que abrazan el fruto, la esle- 

rior terminada en una arista muy larga: en una variedad denominada cebada 
celeste las pajas se apartan del grano el cual se separa do ellas fácilmente. 

Otras especies: cebada do seis carreras (Ilord. hexaslichon), con espi"a 
corla, gruesa, de seis órdenes de llores iguales: cebada distica (|Ilord. dtsLi- 

rh°n)} C0li espiga comprimida, formada únicamente de dos series do flores 
hermufrodilas aristadas. 

La cebadada un pan duro ó indigesto, lo cual es debido á la naturaleza 
particular de su almidón: se destina principalmente para alimento de losanima- 

íes herbívoros, y para la fabricación de la cebada mondada y do la perlada que 
se usan con frecuencia en medicina " 1 

Estas dos preparaciones se oblicúen del mismo modo, haciendo pasar el 
grano por catre dos muelas colocadlas horizontalmente á cierta distancia una d<* 
oír.'. Si se quiere que resulto la cebada mondada, la distancia de las muelas 

, ,e se1' lal ^ ll1 l odar el Srano solo pierda la gluma y la glumilla conservan - 
',0 su tegumento propio: pero si se trata de obtener la cebada perlada la dis¬ 

tancia debe disminuir gradualmente y trabajarse mas el grano ¡.ara qué miad.* 
rcduci 'O á su parle blanca y farinácea. 

C(J\ lK ' ' 0 comporta coa el agua del mismo modo que la de 

‘ ,l ’j, z ct,r*(Ju'!S1 desP,los amasada se malaxa en una muñeca do lien¬ 
zo tupido no pasa nada al través del tejido, por 

Lomo IL 
;a adherencia de! gluten con 

i » 
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el almidón; y si el tejido es mas claro, pasa casi toda ella. Sin embargo, en un 
lienzo cuyas mallas guardaban un término medio pudo retener Einliofun resi¬ 

duo compuesto de fibra vegetal, de glutina y almidón (7,3 por ciento), y el lí¬ 
quido turbio depositó 07 partes de almidón cubierto de glutina. El agua que 
sobrenadaba tenia en disolución albúmina, azúcar, goma', y cierta cantidad de 

glutina; las cuales so pueden separar según se lia dicho al hablar del centeno. 

Esta análisis lia dado. 
Almidón y glutina. , . # , . GT,4 8\ 
Fibra vegetal, glutina v almidón. . 7 29 1 
Albúmina. . . . * • . . 1,151 
Glutina. . 3,52 ( 
Azúcar. . • 5,21 > 
Goma. 
Fosfato de cal. .... . 0,24 \ 
Agua. . . » . . . 9,37 1 
Pérdida. . . . . \ ,42 ! 

►109,00 

AVEINA. /iUU/lU bd'I.Vtl» LíMil [Jldlllu Cirila iiiu^uuo tuiiv/o uv> ^ i* ^ 

iros de altos, con cuatro ó cinco nudos, de los que salen las hojas que son bas¬ 
tante anchas y agudas. Las llores están en panojas ¡laxas y reunidas en espi¬ 
guillas pediceladas y péndulas: cada espiguilla contiene 1res flores pedunculadas, 

de las que la primera es la única fértil, la segunda mal conformada es estéiil, 
v la tercera es rudimentaria. Las escamas de la gluma son cortas, mochas, ca¬ 

rinadas ; la paja esterior de la glumiila lleva una arista retorcida. 
El cariópside es casi cilindrico, adelgazado por los dos estrenaos, adhéren¬ 

te á la paja superior de la glumiila y envuelto en la gluma, de la que se se¬ 
para golpeándole. Ea avena en esta disposición sirve de alimento á los caba¬ 

llos y animales de corral. También la usa el hombre como nutritiva, y en ti¬ 

sanas que son ademas dulcificantes, pero al efecto se prepara entre muelas co¬ 
mo la cebada perlada, recibiendo entonces el nombre de avena descortezada 
(gruau): pero no se hace con ella el pan de lujo á que se da el mismo nombre, 

sino con la harina mas lina y escojida de trigo. 
La harina de avena descortezada presenta algunas particulaudades en su 

composición, pues que contiene 2 centésimas parles de un aceite fijo, amarillo 
verdoso y aromático al que debe la avena su sabor particular y semi-lraspa- 
reucia: tiene ademas 8,25 de un estrado amargo, azucarado y delicuescente, 

que es causa de que esta semilla contenga de 20 á 24 por 100 de agua siendo 
asi que las demas cereales solo tienen la mitad. Por último contiene de 
goma, 4,3 de albúmina y 59 de almidón. 

Aunoz: On/za saliva. El arroz es originario de la India ó de la China, en 

donde ocupa grandes comarcas liabiluahnente inundadas; y de tiempo inme¬ 

morial sirve de alimento á sus habitantes. En tiempo de Dioscórides^y de 1 limo 
era poco conocido en Europa; habiéndose eslendido su cultivo posteriormente 
á E"ipto Italia, España y América. Varias veces se ha intentado aclimatarlo 

en el ino’dio dia de Francia, pero como no se d& sino en terrenos pantanosos 

que ejercen una influencia deletérea en los habitantes, lia sido preciso renun¬ 

ciar á esta* idea. , . . 
Los tallos del arroz suben á la altura de 400 á 430 centímetros: echan ho¬ 

jas anchas, duras, muy largas, semejantes & las de la cana común. Las llores 

forman largas y hermosas panojas terminales, compuestas de espiguillas con 



piececilo corto y unifloras: son hermafroditas, «.loséis estambres, y portene- 
cen á Ja h exandria ele Lineo. El fruto es un cariopside comprimida, encerrado 
apretadamente en las pajas de la glumilla: en el comercio se halla limpio do 
sus cubiertas y aun de su tegumento propio. El que se gasta en Francia viene 

principalmente de la Carolina y del Piamonte. El primero es mas apreciado; 
es enteramente blanco, trasparente, anguloso, largo, inodoro, y de sabor fran¬ 

camente farináceo: el segundo es amarillento, mas corto y redondeado, opaco, 
con un ligero olor sui gencris, y sabor algo acre: los dos son muy nutritivos 

y dan tono al tubo intestinal. 
Somos deudores úM. de Braconnot de un escelenle análisis del arroz, cuyo 

resultado es el siguiente : 
de 1: Carolina. del Piamonle. 

Agua. ~ 5,00 

Almidón. 85,07 33,80 

Parenquima. 4,30 4,80 

Materia azoada. 4,00 3,00 
Azúcar incristalizable. . . 0,29 0,05 

Materia gomosa. 1,71 0,10 

Aceite. 0,13 0.25 

Fosfato de cal. 0,40 0,40 

Cloruro de potasio. 
Fosfato de potasa. 
Ácido acético. 
Sai vegetal caliza. 
-de base de potas 
Azufre. 
(Aun. ele Cliim. et de pl 

Maíz: Zea mays, Lin. ; monoec 

indicios. 

js. t. 4, pág. 370.) 
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_; iu triandria. Es una hermosa gramínea oii- 

Jnaria, según parece, de América, y aclimatada en lodos los países-cálidos y 
templados del antiguo continente. Se cultiva mucho en Francia donde vulgar¬ 
mente le dan el nombre de Trigo de Turquia. Crece á la altura de dos me¬ 
tros ó mas. El tallo es rígido, nudoso, lleno de una médula azucarada: las ho- 
¡as muy largas, anchas, semejantes á las de la cuña. Echa una panoja termi¬ 
na! compuesta de espiguillas de dos flores masculinas, sentadas, de tres cslam- 
lires. Las flores femeninas están mas abajo envueltas en muchas hojas arrolla¬ 
das, de las que penden los estilos en forma de un hacecillo de hilos de seda 
verde. La espiga resultante de estas llores crece gradualmente hasta adquirir 
un grueso considerable: los granos sentados que cubren toda su longitud son 
del tamaño de guisantes, lisos, redondeados por la parte que mira hacia afuera 
v terminados en punta por donde se adhieren al eje. Su color mas común es 
el amarillo, pero á veces son rojos, violados ó blancos, según las variedades. 

El maíz es la planta mas útil de las gramíneas después del trigo y del ar¬ 

roz, y es también una de las que mas se cultivan. Parte de las poblaciones de 
Asia, Africa y América, se alimentan de él. Está igualmente generalizado su 
uso en Italia, España y el medio dia de ^Francia, donde no tanto sirve de ali¬ 

mento al hombre como á los ganados y aves de lodo género que engordan rá¬ 

pidamente con él. Está'compuesto de : 
Según Corhnm. Según Bizio. 

Almidón. 77,00 30,Og 
0.2 o Zeina (gluten de maíz) 0,00 
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Albúmina. 2 ,üU 2,30 
Azúcar. . 1,45 0,90 
Extractivo. 0,8.7 1,09 
Goma. . i ,7 o 2,28 
Fosfato v sulfato do cal. . 1,30 » 
Fibra vegetal. . . . . 3,00 8,71 
Agua. 0,00 Sales, etc. 0,3o 

100,00 100,00 
El glútea del maíz parece diferente del de las otras gramíneas, pues que 

«ontiene menos proporción de azoo, que por ser tan escasa, no permita la panifi¬ 

cación, teniendo necesidad de mezclarle un tercio lo menos de harina de trigo 
para que se verifique: pero hacen con él papas y tortas de mil modos diferen¬ 

tes en cada pais, muy saludables y nutritivas. 

ÍSobre el iainaultiloî:. (B) 

Por mucho tiempo so ha considerado el almidón como un producto no or¬ 
ganizado, ó como un principio inmediato análogo al azúcar ó la goma, pero 

completamente insoluble en agua fria, y por el contrario soluble en agua hir¬ 
viendo y susceptible de formar'con ella una masa de aspecto gelatinoso por e1 
enfriamiento. Sin embargo Leeuwenhock ya en 1716 había observado valién¬ 

dose del microscopio que el almidón era un cuerpo organizado, de figura glo¬ 

bulosa y formado de una cubierta esterior, resistente al agua y á veces á las 
fuerzas digestivas de los. animales; y de una materia interior muy soluble en 
agua y de fácil digestión. Pero estas observaciones habían caido en el olvido 
completamente, cuando M. Raspail (2) en 1823 volvió á anunciar que cada gránulo 
dé almidón es un cuerpo organizado formado do una envoltura ó tegumento 
inatacable por el agua tria, susceptible de tomar color duradero con el yodo; 
y de una sustancia interior soluble en agua fria, que si bien puede tomar igual¬ 
mente color azul con dicho reactivo, pierde fácilmente esta propiedad por la 

acción del calor ó del aire: de lo que deduce M. Raspad que la propiedad que 

tiene la fécula do tornar aquel color es debida á una sustancia volátil. 
Con motivo de haber leido una memoria de M.Caveatou, en que este quí¬ 

mico manifestaba su poca conformidad con los resultados obtenidos por M. Ras¬ 

pad hice cierto número de esperiencias que cu medio de que confirmaban la 
organización de los granos de fécula, destruían casi todas las demas aserciones 
de°M. Raspail. Asi es que mientras la fécula de patatas entera examinada de¬ 
bajo del agua con el microscopio se presenta en forma de granos trasparentes 
enteramente perfectos y de un grueso perceptible , la misma fécula molida 
echada en agua forma en ella corrientes de una velocidad estremada debidas 

á la emisión y disolución de la materia soluble interior de los granos rotos. 
Parle de esta materia desaparece enteramente, otra queda adherida & los gra¬ 
nos en forma de jalea y desaparece también mediante un ligero aumento do 

m Fn ol toneuaie quimico las voces almidón; fécula y fécula amiláceo, pueden conside- 

A rr t n?, íí 
V™*ZZTu :*y8lcme de chimie Qrgimq*t, par M. «aspad ; seconde édition. Pari., 

i*rot. t i.°, p- t2t>. 
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temperatura. Entonces se dejan ver fácilmente los tegumentos rotos que ser¬ 
vían de envoltura á los granos de fécula. 

Pero á escepcion de esta esperiencia que confirmaba el estado organizado 
de los granos de fécula, todas las demas que hice tendían á probar que el tegu- 
mentó, la materia golatiniformc y la materia soluble son una sola y misma sus¬ 
tancia que se conduce del mismo modo con el yodo, los ácidos, los álcalis, la 

nuez de agallas y las disoluciones metálicas; y que dichas tres parles no di- 
neren sino en la lorma que les ha dado la organización. Este es el resultado 
positivo de mi memoria al que me han conducido consideraciones de muchos 

géneros, que después se han confirmado. (V. el Journ, de Chim. medie, de 
1S29, t. 5. púg. 97 y 158.) 

Esto no obstante, M. Guerin-Varry después de distinguir lo mismo que yo 
tres parles en el almidón, las considera como 1res materias distintas y de dife¬ 

rente composición elemental: cuyo resultado no admiten MM. Payen y Persoz 
que después de considerar tres principios diversos en solo la materia soluble, 

sostienen que prescindiendo de un tegumento escesivamente sutil que no to¬ 
ma color con el )odo, el resto es un solo y mismo principio á que lian dado el 

nombre de amidona. Por último M. Payen en otra memoria publicada en 1838 
(.ina.dc scicnc.natur. Bolaniq. \. X, p. 5,05 y 161), en la que se hallan 
reunidos en resumen todos los trabajos que se han hecho sobre el almidón y 
en los que tiene no pequeña parte, lia lijado definitivamente la opinion de los 
químicos acerca de la constitución de este cuerpo, considerándole como una 
sustancia organizada, pero de una sola naturaleza, y de composición constante 

que puede representarse por Ci2 Hio Qio, cuya composición es proporcional- 

menLo semejante á la de la celulosa, la goma arábiga y el azúcar anhidro. Esta 
conclusion, escepto la composición elemental de que no me he ocupado es en 
el fondo idéntica á la que yo deduje en 1829, pero con una diferencia esencial 

entre los resultados obtenidos por ambos. Yo daba por sentado que la fécula 
de patatas está formada de una sustancia tegumental insoluble, y de una ma¬ 

ria interior soluble, una y otra susceptibles do tomar color azul con el yodo. 
M. Payen cree actualmente que esla fécula es organizada y sólida hasta el cen¬ 
tro y no contiene parte alguna soluble en frió. Yo fundaba mi opinion en une 

a fécula molida no solo en seco, sino bajo del agua para evitar que se caliente 
por la frotación o el golpe, se disolvía parcialmente en agua, cuyo resultado no 

puede ponerse en duda. Pero M. Payen pensando siempre que la fécula puede 

sufrir alguna modificación en sus moléculas por la frotación, se ha limitado á 
despachuirarla comprimiéndola entre dos vidrios, y entonces vió, según queda 
t icho, que era solida y organizada hasta el centro y que no prestaba al n"ua 

ína materia alguna capaz de tomar color con el yodo. Yo acabo de lustificar- la 
exac.itud de este hecho, del que resulta al parecer que en mis anteriores es 
ponencias la trituración debajo del agua liabiabastado para alterar la constitu¬ 
ción molecular de la fécula hasta llegar á hacer parte de ella soluble en o”ua- 
--reo también con M. Payen que la fécula está organizada basta el centro - pero 

i especio de la fécula de patatas/sostengo que hay una gran diferencia entre la 

:~m fUe? Y C0Tfla (,le ,a pa,le esterior’ W |1C ''«lo muchas veces 
afectar la lorma de un odre desgarrado en parle y vacio interiormente, y la 

organización de la parte central que se separa de la primera y se divide cu e< 
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agua en forma do copos que loman color con el yodo. Por otra parte existen 
también, según me lie esforzado en demostrarlo en la citada memoria, grandes 
diferencias en la organización interior délas diversas féculas; que juntas á las 

que se deducen de su forma y volumen, determinados por el microscopio, pue¬ 

den servir muy bien para distinguirlas. 

Fig. 43 Almidón df. trigo (lig. 43). Tiene la figura de glóbu¬ 

los circulares de volumen muy variable: los mas pe¬ 

queños vistos con el microscopio debajo del agua, 

parecen pun ti tos trasparentes , pudiéndose notar su 

crecimiento gradual hasta los mas gruesos: sin em¬ 

bargo los glóbulos intermedios son en corto núme¬ 

ro, observándose una falla de continuidad muy mar¬ 

cada entre los granos pequeños, que son innumera¬ 

bles, y los mas gruesos que llegan á tener sensiblemente el mismo volumen 
(unas 5 centésimas de milímetro). Al ver estos granos en quietudy casi todo 
bastante circulares, acaso se diría que son esféricos; pero resbalando el vu fio 
superior sobre el inferior ruedan los granos al medio del agua y entonces se 
ve que son aplastados y lenticulares. (V. la fig. 43, letra a que representa un 

grano de almidón visto de perfil). 
El almidón de trigo en masa es perfectamente blanco y mate. Con auxilio 

del calor comunica al agua una consistencia tanto mayor cuanto que sus granos 
son mas pequeños y contienen mas materia tegumentaria y menos sustancia 
verdaderamente soluble; porque el engrudo debe su consistencia principalmen¬ 

te á la adherencia recíproca de los tegumentos hinchados é hidratados. 
Hervido el almidón en gran cantidad de agua no forma engrudo, porque 

el tegumento acaba por disolverse casi en su totalidad y constituye la fécula so¬ 
luble. Si se continúa, no obstante, la ebulición, queda siempre un residuo in¬ 
soluble en forma de copos ligeros é irregulares que toman color violado con 

el yodo. 
Para los usos artísticos se estrae en grande el almidón del moyuelo, de los 

trigos averiados y á veces de la cebada. El procedimiento es el siguiente Se 
muele el trigo gruesamente: se echa con agua en un tonel y se procura mante¬ 
ner la temperatura de la atmósfera de 43á 18 grados, para determinar la 1er— 

mentación de la mezcla. A los quince ó veinte dias se echa todo en un tamiz 
de hierro por el que pasa élagua con el almidón y cierta cantidad de salvado y 

gluten alterado: se deja reposar: el almidón que es mas pesado se precipita pri¬ 
mero: el salvado y el gluten forman encima una papilla que se separa con una 
cuchara ó paleta después do decantar el agua que sobrenada. Esta agua, á que 

dan el nombre de agua sura ó acídula, sirve otra vez para las operaciones su¬ 
cesivas y favorece el rápido desarrollo de la fermentación. El almidón se des¬ 

lie en agua clara y se pasa por un tamiz lino de seda; se deja reposar de nue¬ 
vo; se decanta el agua, y el producto precipitado se pone a secar con la mayor 

prontitud. 
La pasta de almidón resultante se grelea siempre al secarse rompiendo en 

una especie de prismas cuadranglares irregulares, pero semejantes enlie si, 

de lo que le ha venido el nombrede almidón .en agujas al almidón entero. 
El objeto de la fermentación que se hace sufrir al trigo es la desorganiza- 
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«ion deVgluten, mediante la cual pierdo su tenacidad y no se oponed la preci¬ 

pitación del almidón. 
En farmacia se emplea el almidón para envolver las píldoras y espolvorear 

las mesas on que se estienden las pastas de malvavisco y otras. También se 
usa en lavativas con frecuencia y buen resultado contra la diarrea y la di¬ 

senteria. 

Almidón de centeno (íig. 44). Se presenta en 

forma de granos circulares y lenticulares de volumen 

lan variable como los del almidón de trigo. Los mas 

fXJ gordos, sin embargo, parecen tener mayor volumen 
respectivamente que los de este y ademas tienen 

en el centro una estrella negra de 1res o cuatro ra¬ 

dios. Este almidón hervido repetidas veces en agua 

destilada deja un residuo mucho mayor que el del 

trigo, mas pesado, susceptible de tomar color azul 

con el yodo y presenta con frecuencia la figura de 

^ una herradura, pero mas comunmente la de granos 

colocados con regularidad alrededor de un centro 
común: de modo que se puede suponer que el almidón de centeno está forma¬ 
do totalmente de gránalos semejantes, reunidos y soldados por una ma¬ 
teria mas ataos!)!'! por el agua y que desaparece parcialmente por la ebu¬ 
lición. 

-V. i 
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Fit Almidón de ckuada. (íig. íli). Este almidón se 

compone como los anteriores de un número infinito 

de granitos trasparentes , de granos medianos y de 
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una porción de granos circulares que tienen aparen¬ 

temente el mismo volumen. Presentan 110 obstante 

las siguientes diferencias: el diámetro de los granos 

gruesos es perceptiblemente mayor que el de los de* 

almidón do trigo: su”grueso mas considerable y desi¬ 

gual: el corle de los granos que pasase por sus dos 

diámetros mayores no presentaría una superficie pla¬ 

na sino ondulada: en una palabra en vez de tener es¬ 

tos granos la forma regular de una lenteja, tienen una 

figura gibosa y ondulada parecida á la de la simiente 

de nandiroba. Resulta de esta forma irregular y ma¬ 

yor espesor, que el almidón de cebada rueda en el agua con mas facilidad 
que los de trigo y de centeno, que puede aposarse con mas frecuencia so¬ 
bre el bulo plano y que muy comunmente presenta la forma irregular y co¬ 
mo triangular de la fécula de patatas , si bien su tamaño es mucho menor. 
El almidón de cebada se diferencia ademas del de trigo en que está mucho 
mas organizado y resiste por mas tiempo á la acción del agua hirviendo : asi 
(,s que mientras que el almidón de trigo sometido á una larga ebulición ape¬ 
nas deja por residuo un copo ligero, capaz do tomar color azul con el yodo; el de 

cebada en ¡guales circunstancias deja un resido denso y pesado en forma ya de 
media luna, ya reniforme, ya de un circulo corlado de la circunferencia al 
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centro y entreabierto. Este residuo toma color azul con el jodo. Hirviéndole 
de nuevo, parte de los tegumentos se deforman y rasgan, poro continuando aun 
mas la ebulición, el mayor número.conserva la figura reniforme ó la de cír¬ 
culo cortado y abierto Esta gran resistencia del almidón de cebada á la ac¬ 
ción del agua esplica la dificultad de los estómagos débiles para digerirle. 
Proust atribuía esta cualidad indigesta de la cebada á un principio análogo al 
leñoso que él llamaba hordeina y del que, según él, tenia la cebada 0,55 de 

Fig. 46 su peso: pero yo he demostrado que esta hordeina 

se compone principalmente de los tegumentos insolu¬ 

bles did almidón de cebada. (Journ do clum. mcd. 
I. 5, pág. 158.) 

Almidón de auiioz ((ig. 46). Este almidón es no¬ 

table por su pequenez, por la igualdad del volumen 

de sus granos, y por su forma triangular ó cuadrada 

muy marcada. Hervido en agua por mucho tiempo 

deja un residuo de copos ligeros formados de granos 

muy pequeños que loman color azul con el yodo y 

que están unidos entre sí por una materia mucosa. 

Parece pues que todo el almidón es una reunión de 
estos granos. 

Falsífieacioii tîc la harina de írigo, 

Ea harina de trigo no solo se falsificaen ¡as épocas de hambre, sino también 
en circunstancias comunes y ordinarias, mezclándola al efecto con ia de cen¬ 
teno, de cebada, de guisantes, de judias, etc.: y lo que es mas reprensible con 
yeso, meta y arcilla blanca. Indicaremos brevemente el medio de descubrir 
estas diversas adulteraciones. 

falsificación con la harina de centeno ó de cebada. Puede reconocerse, 
examinando cuidadosamente con el microscopio la harina desleída en agua, 
mediante los caracteres lisíeos diferentes de los almidones de cada harina y que 
hemos espueslo arriba. Aun se reconocerá mejor hirviéndola por largo tiempo 
y examinando los residuos que dejan los almidones de centeno ó de cebada. 

falsificación con la fécula de patatas. Para descubrir esta sofisticación 
aconsejan determinar la cantidad de gluten de la harina : pero este ensayo no 
ofrece ninguna exactitud atendiendo á que dicha cantidad varía de 9 á 14 pg 

en la harina normal. Asi es que yo prefiero el examen microscópico. En elec¬ 
to, la lécula de patatas presenta granos de todas figuras, desde la esférica que 
es la peculiar de los granos pequeños, hasta la elíptica, la ovoidea y la triangu¬ 

lar redondeada que presentan los demas. Por otra parte sus granos pequeños son 
pocos y casi tan gruesos como los mayores del almidón de trigo. Los otros tie¬ 
nen la superficie gibosa y con estrías irregularmente coucétúricas alrededor 
de un punto negio (hilo) que se halla hacia una de las eslremidades del grano. 

Finalmente estos gránulos ovoideos ó triangulares redondeados, que constitu¬ 
yen la fécula casi en su totalidad, tienen un diámetro de 15'á 18 centésimas 

de milímetro y presentan "ai microscopio una'superficie que es por lómenos 
nueve veces mayor que Ju dolos granos gruesos del almidón do trigo. Por oon- 
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siguiente basta el microscopio para distin¬ 
guir fácilmente la harina de trigo puro de la 
que está mezclada con esta fécula. (F/g. 47). 

M. Donny aprovechándose do la diversa 
acción que ejerce la potasa sobre el almidón 

de trigo y sobre el de fécula de patatas, lia 

hallado medio de descubrir la mezcla de am¬ 
bos con facilidad. Con efecto , las dos féculas 

se disuelven igualmente y desaparecen en 
una solución de potasa cáustica preparada al 
décimo: pero si se prepara á la cincuentési- 

Fig. 47 ma ó sexagésima parte ( 1,75 por 400), osla 

solución no ejercerá acción sensible sobre el almidón de trigo, mientras 
que la fécula de patatas aumentará de volumen en términos de triplicar su diá¬ 
metro por lo menos, en cuyo caso no se podrá confundir con los granos amilá¬ 
ceos de la harina. 

Harinas de las leguminosas. Estas harinas por lo general tienen color v 
saDor que Jas descubren fácilmente en cualquier mezcla. Ademas contienen 
fragmentos^de tejido celular exágono que se dejan reconocer bien por ejf mi¬ 
croscopio después de haber disuelto el almidón en una solución de potasa al 

deamo \ por ultimo M. Donny ha descubierto un carácter particular en las 
, s, habas y de habichuelas por el que se descubren fácilmente, y que. 
os a ¡educido a hermoso color rojo que toman exponiéndolas al vapor del amo¬ 

niaco después do haberlo estado suficientemente al del ácido nítrico. (V. [lu- 
lletdc la Socict d‘ encourag. de 1847, informe de M. Bussy.) 

falsificación con el yeso, la creía y la arcilla. Esta solisticacion se des- 

b, lrdta,ltJo la harina por una solución de potasa al décimo, la cual la di¬ 
suelve casi enteramente dejando intactas las sustancias minerales cuya natura¬ 
leza es fácil de determinar después. 

. Se p“ed® tatnbien quemar é incinerar la harina, que apenas deja una centé¬ 
sima parte de ceniza cuando está en su estado normal. La cantidad de male¬ 
terías fijas y su naturaleza patentizan la falsificación. 

I'AMIDA DE LAS PALMAS. 

palmas son por Iq general vegetales arbóreos de tallo seguido, sencillo 
y ci manco, cuya punta está coronada do una cabellera de hojas de Jas que las 

mas inferiores perecen anualmente, dejando en el tronco Jos restos del peciolo 
amplexicaule y son reemplazadas por Jas que brotan de la yema terminal. Las 

oies salen de la axila de jas hoja*, envueltas en una espala leñosa v sobre un 
espauice ramificado. Pueden ser hermafroditas, polígamas, monoicas ó dioicas 

, Pena,ll,o se compone de dos verticilos de hojuelas coriáceas, de las que las 
res míeuores no siempre tienen la misma forma que las esleriores, y almillas 

veces están .soldadas entre sí. Estambres seis, rara vez reducidos á tres ? aun 

d¡:urVeZrr?d,eml0,de,ÚS‘SeÍS- El p¡sli!o es|áfoi'madodelrcs ovarios 
; > , O soldados, cada uno de Jes cuales encierra un óvulo derecho. El 

reducirseTd V'11'5 baïaS/, de ^ tl,'UpaS scparadas' PUf aborto pueden 
Tomo IL " “ Una; ° J16n ‘Jc una l)a>’a ó ,lc drupa de 1res celdillas 

14 



v«ue pueden igualmente quedar reducidas á dos ó á una «ola celdilla por abor¬ 
to. La semilla tiene un perispermo grueso, muy duro, generalmente con una 
cavidad en un punto de su superficie, en la que está encerrado el embrión. 

Todas las palmas se crian entre los trópicos esceptuando no obstante el 
chamocrops humilis que casino tiene tallo y nace espontáneamente en el medio 
dia de Europa en donde apenas maduran sus frutos. En aquellos climas abra¬ 
sadores sustituyen al trigo, la vid y el olivo de nuestras zonas templadas. Efec¬ 
tivamente el tallo de la mayor parte de sus especies (sagús, datileros) con¬ 
tiene abundante fécula muy á propósito para fabricar pan; otras (arenga sac- 
cliarifera, pheenix, areca) dan un licor azucarado que por la fermentación se 
convierte en vino. Los mismos cocos antes de madurar están llenos de un jugo 
lechoso y refrescante; y cuando maduros sirven como los dátiles de alimento á 
la mayor parte de las poblaciones de los países cálidos. Por último el peri¬ 
carpio de la avoira de Guinea parece que como para competir en todo con el 

olivo suministra un aceite abundante para los usos domésticos y artísticos. 

Ya examinaremos sucesivamente estos diversos productos. 

Dátiles y Datilero. 

i&œnix dactlifera. Este árbol se encuentra en la India, la Persia y sobre 
todo en Africa en Biledulgerid (Iielid el Djergd ó pais de los Dátiles) estensa 
comarca al sud del Atlas y de la Argelia, quo se esliende desde el reino de 
Marruecos iiasta la regencia de Túnez. Crece ó la altura de 16 á 20 metros. 
El tallo es desnudo, cilindrico, de un leño muy duro esleriormente, con libras 
rojizas y longitudinales, el cual sirve como madera de construcción. Su super¬ 
ficie esterior está marcada de anillos muy inmediatos y de escamas procedentes 
de las hojas caídas. Estas son muy largas, compuestas de un peciolo vestido en 

toda su longitud de hojuelas agudas, dispuestas en dos órdenes al modo de las 
barbas de una pluma: de sus axilas salen espalas muy largas, de una sola pie¬ 
za,algo comprimidas y que se abren á lo largo para dar salida á una gran pano¬ 
ja ó raquis compuesta de muchos ramos, 'doblados en zig-zag y que llevan 
flores masculinas ó femeninas según cada individuo, porque el árbol es dioico. 
Las flores masculinas tienen un periantio con seis divisiones, 1res esternas y 
tres internas , y seis estambres. Las femeninas con 1res estigmas distintos y 
producen tres frutos, de los que generalmente abortan uno ó dos. Cada fruto 
es una baya supera, de figura elíptica, del largo y grueso del dedo pulgar poco 
mas ó menos, cubierta de una-epidermis delgada, roja amarillenta, que cubre 
una carne sólida de sabor vinoso, azucarado y algo viscoso. Dentro de esta car¬ 
ne hay una semilla compuesta de un epispermo membranoso, laxo, blanco y 
sedoso y de un perispermo muy duro, oseo, oblongo, asurcado profundamente 

por un lado y que hacia el medio del lado convexo tiene una pequeña cavidad 

que encierra el embrión. 
Los mejores dátiles viene» de Africa por la via de Túnez: se deben escojer 

frescos, duros, scini-trasparentes y que no estén agusanados. Se conservan 

bien en sitios secos dentro de bocales de vidrio sin mas cubierta que un 

papel. 

De Salé, puerto del reino de Fez, vienen otros dátiles blanquecinos, peque¬ 

ños, secos, poco azucarados y que no tienen gran estima. En Provenza tam¬ 

bién se crian bastante hermosos pero que no se conservan. 
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Simiente ó uncí de Arco». 

Esta semillu es producida por el areca cathecú, gran palmera de la India de 

Ceilan y de las Molucas. Su tronco es perfectamente derecho, de 18 á 14 metros 
de alto y coronado de 10 á 12 hojas de cinco metros de largas, compuestas de. 
un peciolo grueso envainador por su base, y de dos órdenes de hojuelas anchas 
plegadas en abanico. Las panojas ó raquis están debajo de las hojas, gene¬ 

ralmente en número de 1res: la superior compuesta de flores masculinas y 
femeninas ceñidas de una espala doble,- la segunda lleva frutos verdes cuando 
los de la última ya están maduros. 

Estos frutos son de color amarillo dorado, del grueso de un huevo de galli¬ 
na, compuestos de una cáscara fibrosa que encierra una almendra redondeada, 
ovoidea ó cónica, según las variedades, marmoleada por su interior de blanco 
y pardo poco mas ó menos como la nuez moscada, pero muy dura, cornea ó 
inodora. Casi todos los pueblos de la India, islas de la Sonda y Molucas prepa¬ 
ran con esta almendra un masticatorio muy usado entre ellos, cortándola en- 
rajas, espolvoreándola cou cal y envolviéndola en hojas de pimienta betel. 

M. Morin, de Rouen, ha analizado la almendra de areca., y ha estraido de 
ella principalmente tanjno, ácido gálico, glutina, una materia roja insoluble, 
aceite fijo, goma, oxalatode cal, leñoso, etc. (Journ de pharm, t. 8, p. 449). 

Con la nuez de areca preparan en las provincias meridionales de la ludia y 
ile Ceilan un catecú muy estimado que es conocido con el nombre de Courxj 
y otro de imerior calidad llamado Cassu, los cuales describiré al tratar del pro¬ 
ducido por el acacia cathecú de la familia de las leguminosas. 

Coco y aceito de coco. 

Cocos nucífera. Esta planta crece á la inmediación del mar en casi todas 
los tierras tropicales. Sin ella serian inhabitables las islas del grande Océano 
pacífico; y los habitantes que pueblan la inmensidad délas regiones ecuatoriales 
perecerían de hambre y de sed, faltándoles hasta los medios de construir sus 
cabañas y de vestirse: porque este árbol Ies proporciona vino, vinagre, aceite 

azúcar, leche, crema, cuerdas, telas, vasijas, maderas de construcción, cober¬ 
tizos para sus cabañas, etc. por lo que con razón se le ha llamado el Rey de los 
vegetales. 

Las raíces del coco son poco profundas, muy ramosas y espesas; el tallo 
cuyo diámetro no escede de 4 á o decímetros se eleva hasta la altura de 29 á. 
30 metros y termina en una cabellera formada por unas doce á quince hojas, 
aladas, y de cinco á seis metros de largas. Los espatas, que salen de las axilas 
de las hojas inferiores, producen espádices ramosos cubiertos de flores mascu¬ 
linas y femeninas : las primeras de seis estambres con un rudimento de ovario: 

y las últimas con un ovario de tres celdillas dos de las cuales son rudimentarias 
y una sola fértil. El fruto es una drupa oval ó elíptica, y trígona, que puede 

llegar al tamaño de la cabeza de un hombre, formado de un mesocarpio li¬ 
bróse que cubre un endocarpio oseo con tres agujeros en la base, el cual tie¬ 
ne dentro una almendra hueca, con una cavidad-en la base donde se halla el 
embrión. Cuando ha adquirido este fruto todo su grueso, pero aun no so ha 
formado la almendra, está lleno de un líquido blanco, dulce, azucarado, algo 

acídulo y muy refrescante. La almendra madura es comestible y sirvo de uli- 
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mentó ordinario á los naturales de la Polinesia. Por espresion dá cerca de la 
mitad de su peso de un aceite incoloro, casi tan fluido y trasparente como el 
agua á la temperatura común de los trópicos; pero á los 18 ó 20 grados se soli¬ 
difica y por eso nosotros le vemos la mayor parte de las veces blanco, opaco y 
sólido. Cuando es reciente este aceite sirve para condimentar los alimentos; 
pero se enrancia fácilmente y entonces solo se utiliza para el alumbrado, for¬ 

ma con la sosa un jabón seco, quebradizo, muy espumoso en el agua y que solo 
se puede usar mezclado con otros jabones mas blandos y untuosos. El jabón 
de coco descompuesto por los ácidos dá un ácido graso particular llamado áci¬ 
do coccínico, fusible á los 35°, y que permite destilarse sin descomponerse. Su 

composición según M. Broméis es: C27 II27 01 = C27 H2(7 03 -+- HO. 

l’alma avoira, y aceite de palma. 

Etais (juineensis. Gran palmera que se cultiva en la Guinea (Africa) y en 
Guyana (América) en donde se le dá el nombre de aouara ó avoira. Las hojas 
son pinadas, con peciolos espinosos y persistentes en el tallo. Las flores mascu¬ 
linas y femeninas están separadas en diversos raquis con espata doble: el 
cáliz y la corola tienen 1res divisiones: los estambres son seis: el ovario lleva 
1res estigmas y tres celdillas dos de las cuales están obliteradas. El fruto es 
una drupa del tamaño de una nuez, de color amarillo de oro, formado de un 
sarco-arpio fibroso y oleoso, y de un núcleo muy duro que encierra una almendra 
también oleosa y sólida: de modo que este fruto contiene dos aceites distintos 
v míese estraen separadamente. El aceite del sarcocarpio es amarillo, oloroso, 
Luido en todo tiempo en Africa y en la Guyana, por lo que le han dado el 
nombre de aceite de palma y le emplean para todos los usos que el aceite co¬ 
mún El que se saca de la almendra es blanco, sólido y sirve en vez de mante¬ 

ca- no es tan abundante como el anterior y no viene á Europa como aquel, que 
en el dia se importa en fnglatcrra y en Francia en grandes cantidades para fa¬ 

bricar jabones. . . . , . . 
El aceite de palma se presenta en el comercio, solido, de consistencia de 

manteca y de color amarillo naranjado: sabor dulce y aromático y olor de lirio. 
Se funde á y entonces es muy fluido y de color naranjado intenso: el agua 

no eslrae de él principio alguno ni en frió ni en caliente. El alcool de 40° le di¬ 
suelve en frió y mucho mas con el auxilio del calórico precipitándose en parte 

ñor el enfriamiento. Es soluble en todas proporciones en eter: los álcalis le sa¬ 

ponifican con mucha facilidad formando un jabón amarillo, á diferencia del rojo 
ano forma cuando se baila falsificado con manteca aromatizada con el lino y 
teñida con cúrcuma. Esta falsificación seria hoy día tanto mas grosera cuanto 

que la mayor parte del aceite de palma que se emplea en la saponificación, se 

deCSe°-un Í Pelouze y Félix Boudet el aceito de palma está formado de oleína y 

de margarina, ó si se quiere de oléalo y de margarato de glicerina:.pero según 

MM. Fremy y Stenl.ouse el aceite de palma contiene en.vez de margarina otro 

aceite fijo á que se ha dado el nombre de palmüina fusible también á os b 

como la margarina, y que por la saponificación da como ¿ 
(¡0o : pero este ácido palmilico esta compuesto do C»2 m O* - C52 m 0»-+-HO 
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mientras que et ácido margárico es = C3á H34 04 — H33 os -+-110 

Lo que hay aqui de notable es que cl ácido palmílico es idéntico con el áci¬ 
do célico ó etliálico de la esperma de ballena; y que la palmitina y la cetina di¬ 

fieren únicamente en la naturaleza de su base, siendo la primera un palmitalo 
de glicerina, y la segunda un palmitato de etlial. 

1 oí último M.VI. Pelouze y Boudet observan que el aceite de palma puede 
convertirse en ácidos grasos espontáneamente y sin la intervención de un álca¬ 
li. Enranciándose dicho aceite adquiere un punto de fusion mas alto al mismo 

tiempo que aumenta la cantidad de ácidos grasos. Un aceite fusible á los 3 Io ha 
dado la mitad de su peso do ácidos grasos: otro mas antiguo contenia ¡as cuatro 
quintas partes. Yo puedo añadir á esta observación que la acidificación espon¬ 
tanea del aceite de palma es el resultado de una especie de fermentación que 
para producirse necesita un principio de alteración debida al contacta del aire. 
\ en efecto fundiendo el aceite reciente de palma y llenando con él vasijas que 

se tapen herméticamente se conserva por tiempo indefinido con su hermoso co¬ 
lor de naranja, su olor y todas sus propiedades. Pero por poco que actué el 

aire sobre él y empiece á alterarle, se ve estenderse la decoloración y la ranci¬ 
dez poco á poco desde la superficie al resto de la masa no cesando hasta que la 
transformación se verifica totalmente. Esta transformación origina cierta can¬ 
tidad de glicerina soluble en agua: pero según la observación de MM. Pelouze 

y Boudet esta cantidad disminuye en vez de aumentar con la rancidez del acei¬ 
te, porque la misma glicerina se descompone y se convierte en ácido se- 
bácico. 

Ademas de las materias grasas análogas al aceite ó á la grasa produce la fa¬ 

milia de las palmas otras que se pueden comparará la cera: tales son la cera del 
ceroxilon andícola H. B. y la del corypha cerífera de Murtius, conocido en el 
Brasil con el nombre de carnauba. 

El ceroxilon andícola es una magnífica palmera que crece en las mesetas 
de las mas altas montañas de los Andes, y llega á la altura de cerca de 60 me¬ 
tros. La sustancia que produce, conocida en el Perú con el nombre de cera de 
palma exuda de las hojas y principalmente del tronco del árbol por sus ani¬ 
llos. Los indios la recojen raspando con un cuchillo los árboles y después la 

funden para purificarla. Es de color blanco sucio que tira á amarillento, bas¬ 
tante dura, porosa, friable, inodora é insípida. Según Vauquelin está formada 
de dos tercios de resina y uno de cera: pero M. Boussingault la ha encontrado 

compuesta de una resina soluble en alcool frió, amarillenta y algo amarga; y 
de otra resina soluble soloen el alcool hirviendo, y fácilmente cristalizable á la 
que ha dado el nombre de ccroxilina. 

Respecto de la cera del coripha cerífera ó carnauba parece según las es- 
periencias de Brandes que es una verdadera cera enteramente análoga á la de 
las abejas, aunque difiere bastante de ella por sus caractères físicos: es blan¬ 
ca, algo amarillenta, dura, seca: quebradiza con fractura lisa, lustrosa y no 
granujienta. J 

Sangre Je Drago 

Resina roja, insoluble en agua, soluble en alcool y de Ja que se conocen 
muchas especies producidas por árboles muy diferentes: sin embargo la mas 
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usada provieno de una palma del género de los rotangs, llamada por Wíldenow 
calamus draco. Estos árboles tienen una traza particular que es causa de que 
Rumpliius los haya denominado palmas-juncos: su tallo, que es del grueso del 

dedo pulgar por lo menos, parece que no tiene lin en algunas especies, subien¬ 
do hasta las cimas de las árboles mas altos y pasando de unos en otros hasta 
que llega á tener mas de 160 metros de longitud. Los renuevos flexibles de 
que se compone, especialmente los del calamus viminalis W. los cortan en tro¬ 
zos de 12 á lo pies y los reúnen en haces de unos 50 poco mas ó menos para 
traerlos á Europa en donde sirven para desatrancar los conductos de agua y 
para hacer baquetas y otras diversas obras y muebles de junco que reúnen la 
ligereza á la solidez. Los tallos de otra especie (calamus scipiorum, Lour.) son 
las hermosas cañas llamadas juncos, de un solo renuevo, lustrosas, rojizas y con 
un ángulo poco marcado. El calamus draco produce también otra9 de color 

amarillo bajo, del grueso del dedo, y de cerca de tres pies de largas que es la 
distancia que hay de una á otra articulación. Las del calamus verus son pesa¬ 
das, amarillentas, perfectamente redondas y tienen muchos nudos á trechos 

como de un pie. 
Todos los frutos de rotangs tienen un pericarpio escamoso como los de los 

sagús y se asemejan algo aunque en pequeño al cono de los pinos: pero solo 
el del calamus draco se halla impregnado tanto esterior como interiormente de 

una resina roja que es nuestra sangre de drago. 
Esta resina se obtiene según Rumphius sacudiendo por mucho tiempo los 

frutos de este vegetal en un saco de tela áspera, por cuyo mecanismo la resina 
se pulveriza y pasa al través del tejido: en seguida la funden á un calor suave 
y la amasan entre las manos haciéndola bolas que envuelven en hojas secas del 
licúala spinosa que es otra especie de palma afine á las coriphas. Esta sangre 

de drago es la de primera suerte. 
Después quebrantan los frutos y los hierven en agua hasta que sobrenada una 

materia resinosa que reducen á tabletas de tres á cuatro dedos de anchas: y 
por último al residuo formado de los restos de los frutos que todavía contienen 
gran cantidad de resina le dan la forma de masas redondas ó aplastadas de 25 
á 35 centímetros de diámetro,'y constituye la sangre de drago común. 

Tal es, según Rumphius, el modo de preparar la sangre de drago en Jamby 
y en Palinbang en la costa oriental de Sumatra: pero también viene en gran 
cantidad de Bager-Massing ciudad situada en la parle meridional de Borneo; 

circunstancia que esplica la razón de hallarse en el comercio cuatro suertes de 
sangre de drago en vez de las tres que describe Rumphius; y á la cabeza de las 

cuales hay que colocar precisamente la de que no habla este autor. 
Sangre de drago en cilindros. Se presenta en cilindros de 12 á 18 pulga¬ 

das de largos, de un dedo de gruesos, envueltos en hojas de licúala, y fijados 
alrededor con una tira muy sutil de tallo de rotangs. Es de color rojo pardo 

oscuro, opaca, friable, quebradiza, insípida, inodora, y su polvo de color de 

bermellón. 
lie visto antiguamente una sangre de drago en masas cilindricas, algo, 

aplastadas de unas 8 á 12 pulgadas de longitud, de dos dedos de anchas y cuya 

calidad era aun superior á la anterior. Hace muchos años que no la he vuelto 

à encontrar igual. 
Según Rumphius, la sangre do drago cxala olor análogo ai estaraque, cuan* 
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ilo so caliento. Podrá ser que rocíen cojida tenga esta propiedad, pero yo jamás 
la he podido observar en la que he tenido á la mano: pues solo lio visto que el 
humo que da irrita fuertemente la garganta. Muchos autores’, y entre ellos 

Lewis y Thomson, atribuyen este efecto á la presencia del ácido benzoico, cu¬ 
yo hecho yo he puesto en duda siempre, sin embargo de que parece confirma¬ 
do por el análisis de Herberger. (Journ do pharm, t. 17, pág. 225). 

Sangre de drago en bolas. Esta suerte, según su nombre indica, afecta la 
forma mas ó menos esférica, do tamaño algo menor de una pulgada. Viene 

envuelta en hojas de palmeras como la anterior y dispuestas las bolitas unas á 
continuación de otras en furnia de rosario: es inodora, de color rojo pardo oscu¬ 
ro, y por el frote ó la pulverización toma un hermoso color de bermellón. 

Esta suerte como las anteriores corresponde á la primera de Rumphius. 
Sangre de drago en masa. Esta viene en panes de bastante peso; es de 

color rojo vivo y contiene muchos restos de los frutos quebrantados del cala- 
mus. Pertenece á la última suerte de Rumphius. Se emplea con ventaja como 
materia colorante: pero debe desecharse para los usos farmacéuticos. 

Sangre de drago en galletas ó en panes orbiculares y aplastados de 3 á 4 
pulgadas de diámetro: su color aunque bastante rojo tiene cierla palidez y como 
semi-trasparencia. Esta sangre es sin duda la que sube á la superficie cuando 
se hierven los frutos quebrantados del calamus. Debe su semi-trasparencia a 
la materia grasa que sueltan las almendras: es de inferior calidad que la prece¬ 
dente, á pesar de que á primera vista parece pura, y de que no contiene res¬ 
tos de los frutos. 

Sangre de drago falsa. Es una mezcla fraudulenta y grosera hecha dere¬ 
sina común, polvo de ladrillo ó bien ocre rojo ó algo de sangre de drago para 
darle color. Viene en masa ó en bolas gruesas envueltas en hojas de caña su¬ 
jetas con un bramante. Esta supuesta sangre de drago cuando se deshaco 
aplastándola con un cuerpo duro toma un color rojo débil blanquecino, y deja 
percibir olor de resina común que es seguro indicio de su falsificación. 

Sangre de drago del draccena draco. Todos los autores convienen en que 
parte de la sangre de dragu del comercio procede del draccena draco, Lin. ár¬ 

bol de la familia de las Asparageas que crece en las islas Canarias y vive duran¬ 
te algunos siglos, llegando á adquirir gigantescas dimensiones. En los Anales 
de ciencias naturales, l." 14, pág. 137 se halla una descripción de este árbol, 

en la cual se hace mención de un jugo rojo obtenido por incision, de naturaleza 
de la sangre de drago, y que parece l'ué esplotado por los españoles en los tiem¬ 
pos primitivos de su dominación: pero hace muchos años que no se recolecta; y 
aun en las mismas Canarias no es fácil procurarse en el dia la menor canti¬ 
dad de él. 

El draccena draco no contribuye por consiguiente al surtido de la sangre de 
drago del comercio. 

Sangre de drago del Plerocarpus draco, L. Debo á la fina atención de 
M. Fougeron, antiguo farmacéutico de Orléans, una especie de sangre de dra - 

go en lágrimas que venia directamente de las Antillas y que proviene á mi en¬ 
tender del Plerocarpus draco, L. (Journ de chim medie, t. C, pág. 744.) Esta 
suerte de que hace mención L' Ecluse como precedente de Cartagena de Amé¬ 
rica, se presenta en masas irregulares de poco volumen y como si se hubieran 
hecho de una materia semi-líquida que cayese sobre un cuerpo frió. Su super- 
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licie está cubierta de un polvo rojo, su fractura es pardo-vidriosa, y opaca aun 
on sus fragmentos mus delgados. Es insípida, inodora, insoluble en agua y so¬ 
luble en alcool como la sangre de drago de las Molucas: de la que solo se dife¬ 
rencia en que su tintura alcoólica no se precipita con el amoniaco como tampoco 
la del sándalo rojo; mientras que la solución alcoólica de la de ¡as Molucas se 
precipita con este reactivo. 

En ¡os autores antiguos se lee que el nombre de sangre de drago le viene á 
esta resina de su color y de que el fruto del árbol presenta en su interior la 
íigura de un dragon. Solamente los pterocarpus, y con especialidad el ptero- 
carpiis indicus (Rumph. Amb. t. 2, tab. 7ü) presentan un remedo de dicha 
imagen en sus frutos circulares y membranosos. 

Sagú. 

El sagu es una fécula en forma de granitos redondeados, blancos, agrisado? 
6 rojizos, muy duros, elásticos, semi-trasparentes, diíiciles de pulverizar, ino¬ 
doros y de sabor dulzaino fastidioso. Viene principalmente de las islas Molu¬ 
cas, de las Filipinas, de la Nueva Guinea, y á veces de la India y de las islas 
Maldivas; y se atribuye su origen á las cicas circinalis y revoluta, y á muchas 
palmas, entre ellas la areca olerácea, el phoenix farinifera, la arenga saecha~ 
rifera y principalmente los sagus germina y farinifera que son unas palmeras 
con frutos cubiertos de un pericarpio de escamas soldadas como los de los ca- 

lamus. A tan larga distancia de su suelo natal no es fácil decidir cuáles de es - 
tos árboles son los que verdaderamente producen las diversas y numerosas es¬ 

pecies de sagús que corren en el comercio. Planche ha descrito en una me¬ 
moria inserta entre las de la Academia de medicina seis variedades que distin¬ 
gue con los nombres de los países de donde vienen. Yo pretiero clasificarlas 
según su naturaleza y distingo solo tres especies, á saber: 

Primera especie. Sagú antiguo ó primero: no puedo designar de otro mo¬ 

do esta especie que procede de sitios muy diversos y presenta colores muy va¬ 
rios: se comprenden en ella ; 

1. " el Sagú de las Maldivas de Planche, en glóbulos esféricos de 2 á 3 
milímetros de diámetro, traslucientes, de color blanco rosaceo desigual, muy 
duros ó insípidos. 

2. ° el Sagú de la Nueva Guinea del mismo autor, en glóbulos inas pe¬ 
queños, de color rojo vivo por un lado y blanco por el otro. Todos los sagús de 
color presentan la misma disposición. 

3. ° el Sagú gris de las Molucas ó fíroivn Sago de los ingleses: en gló¬ 
bulos variables de \ á3 milímetros de diámetro, opacos, de color agrisado em¬ 
pañado por un lado y blanquizco por el otro. Yo creo que este color gris no es 

natural sino que proviene de la alteración del color de rosa primitivo, por ra¬ 
zón de la humedad ó del tiempo. 

4. ° el Sagú grueso gris de las Molucas: enteramente semejante al ante¬ 
rior; solo que su diámetro es de 8 á 10 milímetros. 

b.° el verdadero sagú blanco de las Molucas: igual en un todo al del nú¬ 

mero 3, á escepcion de su blancura debida á la esmerada locion de la fécula 
con que se fabrica. (I) 

(1) No debo confundirse csteságú blanco que viene algunas veces Je la India ó de las 
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Cualquiera que sea el origen y el color (lo estos sogús, sus caractères son ios 

siguientes: 
Glóbulos redondeados, generalmente esféricos, todos sueltos, muy duros, 

elásticos, difíciles de pulverizar: echados en agua duplican su volumen, pero 
F¡g. 48 no se adhieren unos á otros. Los granulos de que so 

componen, aislados unos de otros mediante la agita-* 

(Sp'S cion del líquido , y coloreados por el yodo, aparecen 

al microscopio de figura ovoidea, ó elíptica, ó elíptica 

prolongada (íig. 48). Los que tienen la figura elíptica 

son mas estrechos por un estremo formando una es¬ 

pecie de gollete un poco inclinado algunas veces so¬ 

bre su eje. Frecuentemente se presentan los granu¬ 

los cortados por un plano perpendicular al eje ó po1 

dos ó tres planos inclinados entre sí. 
La fécula de tacca pinnatífida presenta una con¬ 

formación análoga , pero por lo común es esférica, a 1 

paso que la del sagú es casi siempre prolongada. El 

hilo es dilatado. 
Filtrada el agua en que se haya macerado el sagú 

verdadero, no toma color con el yodo. Si en vez de 

macerarle se hierve por mas de una hora en gran 

cantidad de agua deja un abundaute residuo denso y fácil de separar del líqui¬ 

do; cuyo residuo coloreado por el yodo, y visto al microscopio, parece forma¬ 
do do tegumentos muy densos, casi enteros ó dislacerados, de color blanco 
ó violado; y de restos parenquimatosos también muy densos y de color 

violado. 
Este sagú me parece que es el que se fabrica en las Molucas con la médula 

del sagús farinaria de Rmliphius, que no es el sagús (urinaria de Goertner. 
y al que Wildenow ha denominado sagús Rumphii, y Labillardiere sagús r/c* 

nuina. Este árbol crece á la altura de 30 pies, y su grueso es tal que no pue¬ 
de abarcarle un hombre. Está en sazón de cortarse cuando sus hojos se cubren 
de una harina blanquecina, ó cuando sacando un poco de médula con un tala¬ 

dro, y dividida en agua deja precipitar almidón. 
Después de cortar el árbol hacen trozos el tallo y lo* hienden en cuatro par ■ 

tes para sacar la médula que deshacen y deslien en agua. Lasan esta por un 
tamiz claro y la dejan sedimentar: cuando el líquido está claro le decantan y 
secan á la sombra la fécula que entonces es muy blanca y sutil. Los Molucos 
hacen de esta fécula pan y otros ma lijares agradables y nutritivos: y solo para 
enviarla fuera del pais le dan la forma en que aquí la vemos, y aun no es muy 
antigua entre ellos esta preparación, puesto que Rumphius no hace mención 
de ella á pesar de haberse dicho y pub licado lo contrario en muchas obras; y 

el sagú no fué conocido en Inglaterra hasta 1723, en Francia en 1740 y en 

Alemania en 1744. Lemery no habla de él. 

Malucas, como ni tampoco el sagú rojo de Nueva Guinea, ni el gris de las Molucas, con 
las falsos sagus de fécula de patitas que se fabrican blancos, rojos ó grises, según so 
quiere, y que imitan bastante bien los sagus verdaderos. El sagú hecho con reculade pú¬ 

lalas se conoce siempre con facilidad -¡mr .su.sabor d<‘ férula, 
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*’ura ^ai‘ s;|gù ^ figura bajo de que lo venios parece indudable que lo-- 
Malucos pasan la pasta feculenta á medio socar por una platina agujereada re¬ 
duciéndola de este modo ti granos que secan en pailas planas calentadas lige¬ 
ramente. Otros dicen que son la misma médula del árbol que desecándose al 
aire libre se divide en granitos redondeados: pero esta opinion no concuerda 

con el resultado del exámeíi microscópico que demuestra que el sagú está total¬ 
mente compuesto de granos de almidón caleros, soldados únicamente, y com¬ 
primidos de diversas maneras. 

Igualmente muchos admiten qne el sagú debe su color rojo amarillento des¬ 
igual á un principio de torrefacción: pero la integrida.d'de los- granos indica 

que la temperatura ha sido muy moderada: y yo mas bien atribuyo este color 
u un principio estrado á la fécula , que no se lia separado completamente por 
la loción. Por otra parte ya dejo insinuado arriba que el color natural del sagú 
de color es el rojo vivo ó el rosaceo, y no el rojo, amarillento; y que el co¬ 

lor gris de los . sagús antiguos es efecto déla alteración del color rojo pri¬ 
mitivo. 

Secunoa especie. Sagú'segundo. Esta, especie corresponde al sagú rosa¬ 
ceo de las Malucas de Planche. Tiene la forma de glóbulos muy .pequeños no 
tan regulares como los del sagú primero y á veces soldados entre sí cada dos ó 
tres; echado en agua aumenta también un doble su volú-nen, y el agua parece 
volverse algo mueilaginosa, sin embargo de que no loma color sensible con el 
yodo. Los granos de su fécula aislados tienen exactamente la misma forma que 
ios del sagú primero, pero resisten menos á la cocción en el agua: asi es que 

hervidos por espacio de una li'ora, se ven suspendidos en el agua fragmentos 
de parenquima amiláceo que toman color violado rojizo con el yodo, y presen¬ 
tan por lo ccmun un punto opaco y mas.oscuro eu el centro. Por el reposo se 
lorma en el fondo dej líquido un sedimento mas denso que presenta ademas 
fragmentos de tegumentos membranosos, doblados, densos y de color violado, 

y otros tegumentos menos alterados en forma de odres huecos, rasgados en mu¬ 
chos puntos de su superficie, y de color azul de violeta. 

ÍEitCEfiA especie. Sagú tàpioôa: Doy éste nombre á esta especie de sagú, 
muy generalizado hoy diu en el comercio , purque es exactamente respecto do 

m fécula primitiva del sagú, y aun de todos los ,sagús citados, lo que la tapio - 
ca_ es respecto de la fécula del manioc (inoussaclie ó cipipa)'. Es decir que al 

paso que los dos sagas precedentes no lian sitio tostados ni cocidos, por nías 
que se diga, según lo demuestra la integridad de casi todos sus granos; el sagú 
tapioca lia estado espuesto á la acción del fuego en estado de pasta húmeda: 

cuya circunstancia esplica todas sus propiedades. 
Este s;¡gú no se presenta en glóbulos esféricos como los anteriores, ó por lo' 

menos tiene muy pocos; sino que mas bien está en pequeñas masas tuberculo¬ 
sas, irregulares, formadas de la reunión ó soldadura de un número variable 
de los primeros, glóbulos. En el agua se hincha considerablemente trabándose 

ni masa pastosa blanca y opaca: y si se añade mas agua se divide mas y di¬ 
suelve en parle. El líquido filtrado loma un fuerte color azul con el yodo: sin 

ultrar presenta al microscopio granos enteros de fécula semejantes á los.tícl 

verdadero sagú, y gran número de tegumentos rotos'y hechos pedazos ( I i g. -10). 

Hirviendo un poco de'csla fécula por una libra en gran cantidad do agua-se 

conduce de la misma manera que la del sagú segundo. 
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Fig. 49 La facilidad con que se hincha y se divi¬ 

de eu el agua el sagú tapioca hace que so 
prefiera en el dia como alimento al antiguo 
sagú. Plánche le lia descrito con el nombre 

de sagú blanco de las Malucas, y M. I’e- 
r'eira con el de sagú perlado (pearl sago). M. 
Joubert nigociante francés establecido en 

Sydney me remitió un ejemplar como proce¬ 
dente de Taiti; por cuya razón he estado por 

algún tiempo en el entender de que este sa¬ 
gú era la tapioca de la fécula de la lacea pi- 

nnatifida: pero no me cabe duda de que no.es asi, y de que la fécula del ter¬ 
cer sagú, muy diferente de la de la lacea, se aproxima mucho mas á las dos 

primeras especies de sagú. 

Efcuez de paluia. 

Tagua ó cabeza de negro: marfil vegetal. Con estos diversos nombres so. 
conocen unas semillas del tamaño de una manzana chica, redondeadas por uu 
lado, angulosas y algo prolongadas formando punta por el otro, compuestas do 
un epispermo bastante grueso, duro y quebradizo; y de un endospermo blanco, 
opaco, muy duro y susceptible de cortarse, tornearse y pulimentarse como el 
marfil: por lo que se emplean para hacer puños de bastones, rodajas de usos, 
damas y otros objetos análogos. 

Estas semillas vienen del Perú y son producidas por un hermoso arbusto 
(Phytelephas macrocarpa, Ruiz y Pavón; Elephantusia macrocarpa, Wild.) que 
tiene el aspecto de una pequeña palmera, pero mas puntos de contacto con la 
familia de las Pandaneas. 

El fruto entero es muy grueso, erizado, parecido á una cabeza y compues¬ 
to de drupas agregadas, con cuatro celdillas monospermas. Antes de su madu¬ 
rez las celdillas están llenas de un líquido primero trasparente, después lecho¬ 
so y desabor agradable, por lo que sirve de gran recurso á los caminantes: y 

por último se condensa y organiza constituyendo un perispermo muy duro, se¬ 

gún queda dicho. 

Familia de las colchicaceas. 

Melanlaccas de R. Brown. Son unas plantas de cepa bulbosa, tuberosa y 
algunas veces en forma de rizoma horizontal. El tallo es sencillo ó escapifor- 
me: las hojas unas veces son todas radicales y amontonadas ; otras caulinas y 

alternas; ó bien gramíneas ó selaceas; ó ensanchadas, nerviosas y enterísimas . 
Las llores son completas ó incompletas, regulares, con perigonio coroliforme de 
seis divisiones distintas ó soldadas en tubo: sois estambres opuestos á las divi¬ 
siones del perigonio, con [¡lamentos libres, y anteras bilocularos, extrorsas: ova¬ 

rio libre, formado de tres carpelos mas ó menos soldados, cada uno de los cua¬ 
les lleva uu estilo terminado en un estigma glauduloso. El fruto es,una cápsu¬ 
la de tres celdillas foliculares mas órnenos distintas y que so abren por una 
sutura ventral. Semillas muchas, cubiertas de un epispermo. membranoso quo 
á veces lleva uu tubérculo mas ó menos grande Inicia la parte del lulo. El en¬ 

dospermo es carnoso ó cartilagíneo y ccnlicnc un embrión cilindrico situado al 
ado opuesto al hilo. 
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Las colchioaceas se dividen en dos tribus : ’ 
1. a Las vcratrcas: sus tallos son escapiformes, algunas veces con Iiojas: 

llores en racimo ó en espiga: estilos cortos: estigmas poco distintos: divisiones 

de! perigonio libres, sentadas ó con una uña muy corta; ó bien soldadas por la 
base formando un tubo cortísimo: Géneros : ’helonias, schœnocaulon, vera- 
Irnm, melanthium, etc. 

2. a Colchiceas. Plantas acaules; las flores nacen de un cuello subterráneo: 
los estilos son delgados, libres, mas ó menos soldados; hojuelas del perigonio, 
con uña larga, y estas soldadas muchas veces formando un tubo. Géneros: bul- 
bocodium, colchicum, etc. 

Las colchicaceas son generalmente muy acres, purgantes, eméticas, por lo 
que deben usarse con mucha reserva. Las mas usadas son el cólchico de otoño, 
el liermodátil, el eléboro blanco, y la cebadilla. 

i'áidiico de otoño. 

Colchicum autumnalc. Esta planta consta de un tubérculo carnoso y amilá¬ 

ceo (falso bulbo), que penetra profundamente en tierra, y está envuelto en al¬ 
gunas túnicas de color pardo, foliáceas. En la parte inferior presenta como los 
bulbos verdaderos cuello y raicillas. Separando las túnicas se hallan tres como 
especies de tallos cortos, dos de los cuales echan flores y uno hojas. Los tallos 
de flores están envueltos cada uno en una espata, y metidos casi hasta el lim¬ 
bo de la (1er y hasta la superficie del suelo en la prolongación superior de la 
túnica parda. Una de las espatas, la mas desarrollada, nace inmediatamente 
del cuello inferior y sube por la parte esterior á lo largo del cuerpo amiláceo 
que está socavado para recibirla. La otra que es mas pequeña procede de un 
pequeño bulbo que se forma en el medio del lado opuesto. El tallo de hojas 
sale directamente de la estremidad del cuerpo carnoso y se confunde por un 

lado con la túnica esterior. 
El cólchico es común en los prados y pastos de gran parte de Europa. Sus 

flores aparecen en otoño: nacen según hemos visto del cuello de la planta y 

constan de un perigonio tubulado muy largo terminado en un limbo de seis di¬ 
visiones que se desplegan en la superficie del suelo. Los estambres están in¬ 
sertos en la parte superior del tubo dei perigonio: y por el contrario los tres 
ovarios soldados se hallan en el fondo del tubo y lleva cada uno su estilo muy 
largo con un estigma en forma de maza. Hasta la primavera siguiente no se 
desarrollan las hojas, apareciendo en medio de ellas los frutos: los cuales están 

formados de una cápsula de tres celdillas que se abre por el lado interno y con¬ 
tiene muchas semillas globulosas, de color pardo negruzco, rugosas en su su¬ 
perficie, mas gruesas que las de colza, y de sabor amargo seguido de una acri¬ 

tud muy marcada. El endospermo es corneo, elástico y muy difícil de pul¬ 

verizar. 
Los tubérculos de cólchico tales como el comercio los presenta tienen la 

figura ovoide, del grueso de una castaña, convexos por un lado en donde pre¬ 
sentan una cicatriz procedente del tallito: socavados longitudinalmente por el 

otro: de color gris amarillento por su parte esterior y marcados con sulcos uni¬ 

formes producidos por la desecación: blancos y farináceos interiormente, sin 
olor, y de sabor acre y mordicante. Este sabor indica que el tubérculo seco no 
debe carecer de propiedades medicinales; sin embargo Storck y otros médicos ip 
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que á su imitación han aconsejado su uso, le recomiendan íresco, en cuyo esta¬ 
do, según M. Waht, cirujano inglés, es como debe emplearse para preparar la 

tintura anti—artrítica llamada agua medicinal de Ilusson. (Ann de chim., t. 94, 

pág. 324). 
Pelletier y Caventou han sacado del tubérculo de cúlchico: l.° una materia 

grasa compuesta de elaina, estearina y un ácido volátil particular; 2.° un álcali 
vegetal que creen ser semejante al encontrado en la raiz de eléboro blanco 
(veratrum album) y en la cebadilla, y al que por consiguiente han denomina¬ 
do veratrina-, 3.° una materia colorante amarilla; 4.° goma; 5.° almidón; 6.° 

inulina en abundancia; 7.° leñoso. (Ann. de chim ct pliys. t. 14, p. 82.) 
MM. Hesse y Geiger han anunciado posteriormente que el alcaloide conte¬ 

nido en el tubérculo y semillas de cóIchico es diferente de la veralrina y le 
han dado el nombre de colchicina. Este alcaloide es amargo, muy venenoso, 
pero no es acre ni estornutatorio: es cristalizable, fusible á un calor suave, so¬ 

luble en agua, alcool y eter: neutraliza bien los ácidos formando sales de las 
que muchas cristalizan con facilidad: el ácido sulfúrico concentrado le dá co¬ 

lor pardo amarillento, y el nítrico violado oscuro. No tenemos análisi de él. 

Tubérculo del liermodáiil. 

Este tubérculo, desconocido de los antiguos griegos, parece haber sido in¬ 
troducido en el uso médico por los árabes. Es sin duda una especie de cólchi- 
co que viene de Egipto, Siria y Natolia, si bien parece ser originario de la 
Siria principalmente. Su forma es la de un cuerpo tuberoso, amiláceo, de fi¬ 
gura de corazón, en cuya parte inferior del lado convexo se ve la señal de res¬ 
tos de un disco de bulbo ordinario. Por el lado opuesto está socavado profun¬ 
damente en toda su longitud, y presenta en la parte inferior del sulco una cica¬ 
triz que indica t,l punto de inserción del tallo principal. En la parte convexa 
hay otra cicatriz debida á la inserción del nuevo bulbo: y por último la punta 
del tubérculo presenta otra cicatriz de donde debieron salir las hojas. Como se 
deja conocer, esta organización es exactamente la misma del cúlchico; sin em¬ 
bargo es fácil distinguir los tubérculos de estas dos plantas. Con efecto, el tu¬ 
bérculo del hermodátil es mas blanco; no presenta la superficie rugosa; su sa¬ 
bor es dulzaino algo mucilaginoso y un poco acre. Es ligeramente purgante y 
entra en la composición de los electuarios diafenicon y cariocoslino y en las 

tabletas de cártamo. Se dice que los egipcios le comían para engordar. 
Los autores modernos de materia médica han padecido gran confusion acer¬ 

ca de la planta que produce el hermodátil: uno de ellos censura con razón á 
Lineo por haber atribuido este tubérculo al iris tuberosa; cree que proviene 
del colchicum variegatum, L. y funda su opinion en la descripción y figura de 
una planta que Matiolo había recibido de Constantinopla con el nombre de her¬ 
modátil. Pero la planta que este autor llama hennodactylus verus no es el cól- 
chicum variegatum sino el iris tuberosa, L. Otro quiere absolutamente que el 
tubérculo amiláceo del cúlchico sea una cebolla, y por consiguiente para él el 
hermodátil es una raiz leñosa semejante á la del lirio, y apoya la opinion de 
Lineo y de Tournefor't, sobre ser esta sustancia debida al iris tuberosa en con¬ 
tra de la de Matiolo que dice ser un cúlchico. Aquí se ven una porción de er¬ 

rores en pocas palabras. 
Matiolo es el autor principal de esta confusion: empeñado en probar que no 
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tenemos las verdaderas drogas de los antiguos, nuestro liermodátil es para él 
un liermodátil falso quo no difiere del cólcliico común: y califica agriamente 
de ignorancia el uso que se iiace de él, en medio de que reconoce que no es 

tan activo como el cólchico. Describe dos plantas que recibió de Constantino: 
pía; una á que dá el nombre de cólchico oriental y la otra que llama hermodá- 
til verdadero fundándose en dos razones: la primera es que en Conslantino- 

pla es conocida esta planta con dicho nombre; y la segunda que su raiz está for¬ 
mada de tubérculos digitados circunstancia de donde parece provenir la voz 

liermodátil (dedos de Hermes). Si reflexionamos por otra parte que Serapion 
ha tratado del liermodátil en el mismo capítulo que del cólchico: que Lobelio 
ha recibido de Alepo en Siria la planta del liermodátil, y que la ha descrito y 
figurado bajo la inteligencia de ser el colchicum Uli/ricum de Anguillara, 

(Plantar. Hist. Antverpiae, 1676, pág. 71): que Tournefort halló el herniodú- 
td en Asia con las hojas y frutos de un cólchico (Geoffroy, Mater, med ): que 
Gronowius le ha insertado en su Flora de Oriente con el dicho nombre de 
colchicum ilhjricum; y por último que el liermodátil de las oficinas de far¬ 
macia nunca ha sido mas que una especie de cólchico; deduciremos que Me¬ 
tiólo probablemente ha aplicado por error al iris tuberosa la denominación quo 
correspondía á su colchicum orientale. 

En resumen el hermodáctilus verus de Matiolo (Iris tuberosa, Lin.) no pro¬ 
duce nuestro liermodátil oficinal; el cual según Lobelio y Gronowius, y.según 
Miller y ForSkahll, citados por Lineo, procede del colchicum ilhjricum dé An¬ 
guillara; siendo asi que según Murray {Apparat, medie, v. 21o) Miller le ha¬ 
bía atribuido al colchicum variegatum. 

I&aiz del eléboro blanco. 

Vcratrum album. Carnet. gener. Flores hermafroditas y masculinas con 
un rudimento de pistilo: pei'igonio de seis divisiones muy profundas, persis¬ 

tentes. Seis estambres cuyos filamentos están aplicados por su base contra los 
ovarios; anteras biloculares: tres ovarios súperos soldados entre sí por el lado 
interno, ovado-oblongos, adelgazados por la parte superior, y terminados por 

tres estilos divergentes y en forma de cuernecillo. Tres cápsulas soldadas pol¬ 
la base, separándose por arriba y abriéndose por el lado interno: semillas mu¬ 
chas, comprimidas cuya testa (1) se prolonga en ala por encima del rafe que 
une el ombligo basilar á la chalaza apicular. Caract. cspecif. Racimo recto, ra¬ 

moso y paniculado: bracteas de los ramos de la longitud de los pedúnculos; 
petalos derechos, escavados en su base, ensanchados por arriba y aserrados. 

Esta bellísima planta echa de su raiz una especie de bulbo que se prolon¬ 
ga en un tallo de 6 á 10 decímetros de largo, ceñido, por una multitud de ho¬ 
jas grandes, anchas, blandas, plegadas á lo largo, algo vellosas: echa ademas 
otras hojas caulinas mas espaciadas y pequeñas, y en lo alto del tallo un gran ra¬ 

cimo ramoso de flores de color blanco verdoso. La raiz está compuesta de un 
cuerpo principal bastante grande guarnecido de muchas raicillas blancas. 

Tal cual viene de Suiza esta raiz seca presenta la figura de un cono trunca¬ 
do, de unos 27 milímetros do diámetro por su parte media y do cinco á ocho 
centímetros de larga. Es blanca interiormente, negra y rugosa por fuera: á-ve¬ 

ces tiene raicillas, otras no, las cuales son en gran número, de 8 á 10 ccntí— 

I' Túnica esterna de! episperrao ó cubierta do la semilla, 
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rillas por la parte eslerior. Toda la raíz tiene un sabor dulzaino con algo de 
amargo al pronto, y despues acre y corrosivo. Su conjunto en general ofrece 
cierta semejanza con la raiz de espárrago, pero las raicillas de esta son mas lar¬ 
gas, como no estén cortadas, de consistencia mas blanda y floja, rara vez secas, 
de sabor algo azucarado y amargo, y además su cepa no es cónica ni compacta 

como la del eléboro blanco. 
La raiz de eléboro blanco es un vomitivo y un purgante drástico de los mas 

violentos: solo se usa esteriormente en las enfermedades cutáneas y contra los 
piojos. Su pulverización no deja de ofrecer algún peligro. Suelen usar en 
uuion de esta raiz la del veratrum lobeiianum, planta muy semejante á ella 
y que goza de iguales propiedades. 

M.M. Pelletier y Caventou bail sacado de la raiz del eléboro blanco: una 
materia grasa compuesta de elaina , estearina y ácido volátil; galato ácido de 
vératrina; materia colorante amarilla; almidón; leñoso y goma (Ann. de phys. ct 
de chim. t. 14, pág. 8f). 

Raiz de veratro negro: veratrum nigrum, L. Esta especie difiere de la an¬ 
terior en las llores, cuyos sépalos son de color de púrpura negruzco, muy pa¬ 

tentes, apenas dentados, y las bracteas mas largas que los pedúnculos. La raiz 
tal cual se recolecta en el jardin de la escuela de farmacia, solo tiene en la 
parte inferior del bulbo foliáceo en que termina el tallo por abajo un pequeño 
tronco con muchas raicillas impregnadas de un principio colorante amarillo 

mucho más abundante que el eléboro blanco. 
Es probable qué las propiedades enérgicas y deletéreas del veratrum ni- 

g'rum hayan sitio causa de que se haya atribuido á la raiz del eléboro negro de 
las boticas (hclleborus niger de las ranunculáceas) una actividad que no tiene 

en manera alguna. 

Cebadilla. 

Esta planta crece en Méjico: su nombre significa pequeña cebada y le vie¬ 
ne de la conformación de sus hojas que son semejantes á las de las gramíneas, 
y de sus frutos que están dispuestos casi en espiga á lo largo de un pedúncu¬ 

lo común, lo cual da al lodo una apariencia análoga á la de una mata de ceba¬ 
da. A Europa solo vienen los frutos; que por mucho tiempo se han atribuido á 
una planta de la China llamada por Retz veratrum sabadilla, porque sus cáp¬ 
sulas le parecieron tan semejantes á las de la cebadilla que creyó debía de ser 
la misma planta: pero prescindiendo de que el pais de donde Vienen una y 
otra es muy distinto, tiene la planta de Retz una traza y unos caractères tan 
poco á propósito para justificar el nombre de cebadilla, que es muy singular 
que este botánico de tan buen criterio baya podido creer que sean idénticas. 
El veratrum sabadilla cuya estampa .trae el Atlas del Diccionario de cien¬ 
cias na!uialcs se parece mucho en sus hojas anchas y plegadas, en su traza y 
en el color de sus flores a 1 verdirum nigrum, solo que el racimo es casi senci¬ 
llo' las llores están todas inclinadas á un lado y los frutos son péndulos. 

La jilaiiLa de Méjico descrita primero por Schlechtcndal con el nombre de te-, 
tram officinale, fué denominada por M. Don kclonids officinalis; por M. Lind- 
ley asagrœa. officinalis; y finalmente'por M. Gray scliœnocaulon officinale. Es 
lu\llms¡i: su tallo crece á la altura de f8 centímetros: las hojas son lineares, dé 



1-20 

I 2 ce il 11 in tí iros de laigas. bus 11 o i'gs lormau un racimo sencillo, denso, espi— 

ciforme, de 4o centímetros do longitud: son hermafroditas (Gray), ó políga¬ 
mas (Lindley), con pedúnculo cortísimo, derechas, arrimadas al ’eje, y cada 
una lleva su bractea. El perigonio es herbáceo, con seis divisiones lineares, ob¬ 
tusas, excavadas en la base, casi distintas, derechas y persistentes. Los estam¬ 
bres son alternativamente mas cortos, con anteras reniformes, sub-unilocula- 
res, abroqueladas después de la fecundación. Los ovarios son 1res, adelgazados 
por un eslreino que remata en un estilo muy corto, y terminados por un estig¬ 
ma poco manifiesto. Tres cápsulas acabadas en punta, papiriformes: semillas en 
forma de alfange, arrugadas, y con alas por la parte superior. En suma , se ve 

claramente que esta planta se diferencia mas del veratro en su traza que en los 
caracteres de la fructificación; y que parece que podría bastarle el nombre de 
veratrum officinale. 

El fruto de la cebadilla que corre en el comercio está formado de una cáp¬ 
sula de tres celdillas abiertas por arriba; delgada, ligera, de color gris rojizo. 
Cada celdilla contiene un corlo número de semillas negruzcas, largas, puntia¬ 
gudas y en forma de alfange por arriba, acres, amargas, que hacen estornudar 

fuertemente, escitan la salivación y son muy purgantes é irritantes interior¬ 
mente. La cebadilla solo se usa al esterior para destruir los piojos y otros in¬ 
sectos: en química sirve para preparar la veratrina. 

Según Pelletier y Caventou se obtiene este alcaloide echando acetato de plo¬ 
mo en el cocimiento acuoso de cebadilla para separar el ácido gálico y la ma¬ 
teria colorante. Se hace pasar después por el líquido filtrado una corriente de 

gas sulfídrico que precipita el esceso de plomo: el líquido vuelto á filtrar se 
trata por un esceso de magnesia calcinada que precipita la veratrina. El pre¬ 

cipitado se hierve en alcool y se obtiene la veratrina evaporando parcialmente 
la solución resultante. 

La veratrina preparada de esta manera es blanca, pulverulenta, inodora, su¬ 
mamente acre (algunos químicos han logrado obtenerla cristalizada). Se funde 
á los 50°, es soluble en alcool y en eter, é insoluble en el agua, susceptible do 
formar sales neutras incristalizables con los ácidos. El nítrico concentrado la 
disuelve tomando color de escarlata y después amarillo; el sulfúrico concentra¬ 
do adquiere primero color amarillo, después rojo sanguíneo y por último 
violado. 

Es posible tal vez que no estén bien conocidos en el dia los caracteres y 
composición de la veratrina. Según M. Couerbe, la obtenida por MM. Pelletier 

y Caventou es una mezcla de muchas sustancias, entre ellas una materia grasa 
pegajosa que le comunica su gran fusibilidad: otra llamada veratrina es parda 
y soluble en eter y en agua, soluble en los ácidos sin neutralizarlos: otra ter¬ 
cera llamada sabadillina que es un alcaloide cristalizare muy acre, fusible á 
los 200°, soluble en el agua hirviendo, insoluble en eter y muy soluble cu el 
alcool (f) : y por último otra sustancia á la que M. Couerbe conserva el nom¬ 
bre do veralmna, la cual es blanca, sólida, friable, fusible á H5°, soluble en eter 
etc. (V. Farmacopea razonada 3.a cd. pág. 535,traduc. por D. M. Jimenez.) 

Familia dl las liliaclas. 

Esta es una familia de las mas bellas, caracterizada por el periantio petuloi- 

(1) Según M. E. Simon la sabadillina es un resínalo doble de sosa y de veratrina, lo 
cuaicsphca basta cierto punto sus propiedades. 
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-leo, de 6 divisiones regalares ó casi regulares, colocadas endos órdenes. Los 
estambres son O insertos en el receptáculo ó en la base de las divisiones del 

ferfláirr'do ®vari° es Ilbre,'> con tres celdillas polispermas : el estilo sencillo 

± c eSl‘S,ma tril0bad0- E1 frut0 es cápsula trilocular, trivalvo, 
" sepilieras, las semillas están cubiertas de un tegumento que una, 

liene un °?a* raembranoso- El endospermo carnoso con- 
n un embr on cilindrico, axil, cuya radícula está vuelta bácia el hilo. La 

lamilla de las liliáceas se puede dividir en 4 tribus. 

1.a Tulipaceas: raiz bulbífera; perigonio campanuíado con sépalos dislin- 
os, ligeramente soldados por la base; epispermo membranoso y pálido. Génr- 

íos. crythromum, tulipa, fntillaria, lili uní, melhonica, ele. 

mmñhn,íWPANTÍÍÍ: raiz tuberosa ó fibrosa; perigonio tubuloso; episperiiio 
ernbranoso y pálido. Géneros: phormium, agapantfius,.pólyanthcs. 

mo fPeT"Í0 tubuloso ó ^ seis sépalos distintos; episper- 
o uustaeeo, negro, frágil. Géneros de raiz bulbosa, ó hyacinteas: hyacinthe 

cilla, prnithogaluni, albuca, alhum, Géneros de raiz fibrosa ó tuberosa Ù 
anteíuceas: asphoclelus, emerocallis, anlfiericum. 

4.a Aloineas: plantas carnosas, algunas veces frutescentes, con raiz fi¬ 
losa, lasciculada; perigonio tubuloso, con seis dientes, algunas veces bi-Iabn 

do; semillas comprimidas, angulosas ó aladas con epispermo membranoso, 

n o o negruzco. Genero: aloe. Las yucas, que se aproximan mucho á las à lo i- 
ncas por la naturaleza y disposición de sus hojas, se apartan de ellas por su pe--' 
ngon o campanuíado y de sépalos distintos, semejante al de las tulipaceas 

Hay un gran numero de liliáceas notables por la belleza de sus llores v' s, 
cultivan como plantas de adorno. ¿Quien no ha oblo hablar de lo apasionado- 
queso., los holandeses y flamencos al tulipán de jardin (lulipa ginerio ira) 

1 n yüS va-d^ maS iierniosas llan Hcgado á pagar hasta' cuatro v cinco 
mil lionnes (de 8000 a 407JO francos, poco mas ó menos)? Las que simien 
si bien no han sido objeto de una preferencia tan costosa, son sin embarco mu y 
buscadas por los. aficionados, tales son : ° - 

La corona imperial fntillaria imperialis. ' . 
La azucena blanca iilium candítlum. . : 

del Japon -—japonicum. 
uiargalon -r~-maryalon. 

~ sobeibia , -superbum. 
atigrada ó flój- del lazo-tiyrinum. 

I.'t melónica soberbia (gloriosa) ' melhonica superba 
1*1 n.Tir. ./iln * l'-l agapanto azul 

La tuberosa ó vara de Jassé 
El jacinto oriental 

El ornitógalo umbelailo 

-p.iraiui'dúl 
etc. 

agapañth us umbellatas. 
poiÿ'anthes tuberosa. 
In/gcinlhus orientaUs. 

ornilhogalum Umbcllalum. 

■ ~—;-pyram ida le. 
etc. 

tiei.ennüítí CSlaS 'lorCS’ esl)ec¡al“,anle la tuberosa , el jacinto y la azucena 

cuando está SfS un UooTnh 7l° — ** volátil ó alter'ilitf» ' sum cujado. L1 principio de este aroma es tan 

te esenciales s» |,UI- ,mmr |wr acslilacion como los demás acei- 
ÏOïolî." 1 « un» ««• M«ll caps ,1c súpolos Je 
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oslas flores alternadas con|otras de algodón empapadas enaceito de Judien. Pa¬ 
sados algunos dias de maceracion, durante los cuales se¡combinu con el. aceito 
de beben la esencia etérea de la planta, se remudan las flores, se prensa en 
seguida el algodón para sacar el aceite aromático, y este sejrata por alc<»ol rec¬ 

tificado que se apodera del principio oloroso. 
Hay un gran número de liliáceas que contienen un principio muy]acre, pero 

que se destruye por la cocción haciéndose á propósito para la alimentación. En 
otras va acompañada esta acritud de principios menos alterables, amargos, pur¬ 
gantes ó eméticos que las hacen muy útiles como medicamentos enérgico-. 
Los aloes suministran un zumo muy amargo y purgante que lleva^sujiombrej y 

cuyo uso está universalmente estendido en medicina. 
El phormium tcnax de la nueva Zelanda lleva en su base multitud de hojas 

dísticas y envainadoras, cuyas fibras, que son muy largas y tenaces,¡tpuedcn 
ser de gran utilidad para la fabricación de cuerdas y de tejidos de gran resis¬ 

tencia. En el dia está|aclimatado en Francia. 

ilnlbo'tle azucena. 

Lilium candidum: caract. gêner. Perigonio coroloideo^caiopanulado, for- -I 

ruado de seis sépalos algo soldados por la base con una línea ncctarífera en su n 
parte interior: seis’estambres: un estilo terminado en un esligma]grueso¡y tri¬ 
lobado. Cápsula oblonga , trígonajde tres ventallas loculieidas. Simientes mu¬ 

chas, colocadas en dos séries, horizontales, planas', con epispenno amarillento 
y algo esponjoso: embrión recto ó sigmoideo, en el eje de un endospermo car¬ 
noso; estreinidad radical aproximada^ al ombligo. 

Caract. especif. Hojas esparcidas, adelgazadas ^por su base; perigonio cam. 

pañulado, lampiño por su interior. 
Esta planta sirve de adorno en los [jardines Ipor la belleza de sus flores que 

sonde color blanco magnífico y se hallan en gran número en ¿la estremidad 
del tallo. Antiguamente se preparaba con ellas un aguajlestilada y un aceite 

por infusión, (Eleolado). 
Los bulbos de azucena son muy gruesos y están compuestos de escamas coi- 

¡as, gruesas, y poco apretadas. Se usan cocidos en el rescoldo y reducidos á i 

cataplasmas, como emolientes. 

ËSul3»o de jijo. 

Allium sativum: caract. géucr. Flores en umbela en una espala común. 

Perigonio corolohleo de seis divisiones profundas, patentes ó en forma de cam- u. 
pana, conniventes; seis estambres con filamentos filiformes ó ensanchados en ! 

súbase, 1res de los cuales son planos algunas veces,y terminados en tres puntas j] 
dé las que la del medio sostiene la antera: ovario triloc’ular ó unilocular por la 
obliteración de los diafragmas, Imevecillos en corlo número: estilo filiforme; tojl 

estigma sencillo; cápsula membranosa, trígona, algunas veces deprimida en la ¡j 
punta, triloculur ó unilocular, con el estilo persistente: una ó dos semillas en > 

cada celdilla, con ombligo ventral, y epispermo negruzco y rugoso. Embrión h 
en el eje del endospermo, homótropo, sub-falcifonne, con la esticmidad i adi— i.' 

cular aproximada al ombligo. 
Caract. cspccif. T illo con hojas planas y lineares, estambres alternativa¬ 

mente de 1res puntas; cápsulas rcemp'azadas^por bulbillos: bulbo radical rom- l 



puesto (Je muchos bulbitos (renuevos) reunidos bajo una cubierta común inde¬ 

pendientemente de la particular de cada uno. 
Esta planta está impregnada de un jugo acre que mas principalmente resi¬ 

de en el bulbo, el cual tiene sabor acre y cáustico, olor fuerte muy irritante, y 
se usa como condimento; es también antihelmíntico y profiláctico, y entra en ia 

composición del vinagre de los cuatro ladrones (orcolado de ajenjos aliáceo). 
Tiene mucho mucílago y un aceite volátil sulfurado acre y cáustico que se pue¬ 

de obtener destilando con agua los bulbos machacados. La naturaleza de este 

aceite que es de color amarillo pardo, espeso y mus pesado que el agua, es muy 
compleja. Rectificado en un baño de agua saturado de sal marina se vuelve 
bastante mas fluido, amarillento, mas ligero que el agua, en el que es mucho 
mas soluble que antes, siéndolo también en alcool y eter. Esta esencia rectifi¬ 
cada es, según los interesantes trabajos de M Wertheim, una mezcla variable de 
muchas combinaciones de azufre y una de oxígeno con un solo radical repre¬ 

sentado por CU 113, al que ha dado el nombre dicho químico de allila. 

El óxido de allila que existe en la esencia rectificada = Cc IR) 

El monosulfuro.. Cri H&S 

Los sulfuros superiores no están determinados. 
El monosulfuro de allila es la parte esencial y principal de la esencia de ajo 

rectificada; constituye casi sus dos tercios, del mismo modo que la esencia rec¬ 
tificada constituye también los dos tercios del aceite bruto destilado. Tiene 
siempre el olor propio del ajo, es líquido, incoloro, mas ligero que el agua, re¬ 

fracta la luz fuertemente y es susceptible de formar combinaciones mas ó me¬ 
nos complicadas, pero bien definidas, con las sales de platino, paladío, plata y 
mercurio, las cuales han sido estudiadas por M. Wertheim (Journ de pharm. 

el de chira t. 7, p. 174). 

Otras especies del género allium usadas en la economía domestica. 

La rocambola (allium scorodoprasum) Tiene el tallo de un metro de alto 
contorneado en forma de espiral antes de la floración; las hojas planas, festonea¬ 

das : flores bulbíferas. 
El puerro (allium porrum et allium ampeloprásum). Echa un bulbo ra¬ 

dical muy largo y casi cilindrico. Su tallo es de l,d metros, recto, fuerte, con 
hojas planas y estambres alternativamente de tres puntas ; ovarios capsuliferos. 

El cnALOTE ó cebolla ascalonia (allium ascalonicum). Su tallo es desnudo, 

de 14 á 19 celímetros de alto, hojas radicales, aleznadas, en tufo ó cabellera, 
llores de color de púrpura en umbela apretada, globulosa, tres estambres con 
1res puntas; es originaria de la Palestina, el bulbo es radical compuesto. 

El esquenopraso (allium schœnoprasum). Arroja muchos tallos rectos, del¬ 

gados, ceñidos cada uno por su base de una hoja envainadora, formando césped; 

flores purpurinas. 
La cebolla (allium cepa) Bulbo radical, voluminoso, redondeado, depri¬ 

mido, compuesto de túnicas completas y concéntricas. Hay una porción de va¬ 
riedades de él, cuyas túnicas son rojizas ó blancas, las hojas son radicales, ci¬ 

lindricas, huecas, puntiagudas, el tallo es desnudo, cilindrico, venlricoso por el 



medio, hueco, de i metroá 1,3 met. de alto y aun mas; las llores rojizas, for* 
mando umbela esférica; los estambres alternativamente de tres puntas. 

Mas adelante tendré ocasión de citar la victorial (allium viclorialis) cuyo 
bulbo largo y rodeado de fibras muy linas procedentes de la destrucción do las 
hojas radicales se lia sustituido algunas veces por el espicanardo índico. 

Bnibo de oscila, eeBtolla nlharrana. 

Scyllti marítima, L. Cavad, gen. Perigonio de color, con seis divisiones, 
eampanulado ó enrodado-patente: seis estambres insertos en la base de las di¬ 
visiones, filamentos iguales, alesnados, ovario trilocular; estilo filiforme, recto; 
estigma obtuso; cápsula trígona poco marcada, con tres ventallas loculicidas; se¬ 

millas pocas, horizontales, sub-globosas, con testa crustácea engruesada hacia el 
rafe, negruzca ó de color pardo bajo; embrión axil, de la longitud de la mitad del 
endospermo, con la estremidad radical contigua paralelamente al ombligo. Ca¬ 

vad. especif. Escapo denudo, muy largo, cuyos dos tercios superiores llevan 
llores blancas que forman un hermoso racimo, algo apretado en forma de espi¬ 
ga. Cada floi tiene su bractea i edoblada hacia atrás y como geniculada hácia el 
medio de su longitud. Las hojas, que se presentan después de las flores, son 
todas radicales ovado lanceoladas, muy grandes, carnosas, lampiñas y de color 
verde-oscuro. 

Esta planta se cria en los arenales de las costas del Mediterráneo y del Oc- 
ceano. su bulbo es muy voluminoso, compuesto de una multitud de túnicas apre¬ 
tadas, de color rojo ó blanco según las diversas variedades. La variedad roja es 
la única que se usa en Francia, porque se considera que es la mas activa, al 
paso que en las boticas de Inglaterra solo se encuentra la blanca. El bulbo de 
escila roja le traen fresco de España y de las islas del Mediterráneo: las túnicas 
esterioresson rojas, secas, delgadas, trasparentes, casi desprovistas del principio 

acre y amargo de la escila: estasse quitan: las del centro son blancas muy mu- 
cilaginosas y también poco estimadas: por consiguióte solo se deben emplear 

las intermedias, las cuales son anchas, gruesas y cubiertas de una epidermis 
blanco-rosacea: están llenas de un zumo viscoso, inodoro, pero muy amargo 

acre y corrosivo, cuyas ultimas propiedades desaparecen en parte por la dese¬ 
cación y entonces domina el amargo. Para desecarlas se cortan en tiras, se en¬ 

sartan en forma de rosario y se cuelgan en la estufa, donde es preciso dejarlas 
bastante tiempo para asegurarse de su perfecta desecación. Deben conservar¬ 
se en un sitio seco porque atraen la humedad. La escila se usa en polvo, en es-^ 
tracto, en tintura, en melito y en oximelito. 

Según M. Vogel que ha analizado el bulbo de escila consta de un principio 
particular (scyllitina) escesivamente amargo, soluble en agua y en alcool, deli¬ 
cuescente, al cual debe la escila parte de sus propiedades; de azúcar, de toni¬ 

no, de goma, de cilrato de cal, de fibra leñosa y deol.ro principio acre y corro¬ 
sivo que no ha podido aislar el autor (Ann. de chim. t. 83 p. 147). También se 

lee en el Journal do Pharmacie t. 12 p. (13o, el estrado de un trabajo hecho por 
M. Tillñy sobre la oscila, del que resulta que este bulbo contiene una materia 
grasa, ademas de los principios que ya hemos'nombrado. Ni uno ni otro de 

estos trabajos nos dá á conocer completamente la naturaleza de los principio* 
activos de la escila. 



Zumo de aloes ó acíbar. 

Los aloes son unas plantas muy hermosas de los países calidos, pertenecien- 
tts «í lu hexandrla monoginia y á la familia de las liliáceas. Son notables por sus 

hojas gruesas, carnosas, fuertes, quebradizas, con bordes dentados y pinchu¬ 

dos; las llores son tubuladas, frecuentemente bi labiadas, en espiga, sobre un 
largo pedúnculo que sale del centro do las hojas. Hay un gran número de espe¬ 

cies cuyas hojas están formadas interiormente de una pulpa mucilaginosa é 
inerte, y hacia la parte esterior de vasos propios llenos de un zumo amargo que 
es el acíbar oficinal. Én rigor este producto se podría sacar de todas las espe¬ 
cies, pero so estrae principalmente del aloes socotrina que crece en Arabia en 

la isla de Socotra y en toda la parte frontera de Africa. Se estrae también en el 

Cabo de Buena Esperanza de los aloes spicala y linguœformis: y en las Barba¬ 
das y Jamaica de los aloes vulgaris ó sinuala. Los autores no están muy con- 

lormes sobie el piocedimiento por medio del cual se estrae el acíbar, de donde 
debemos deducir que es diverso en los diferentes países. Según unos, se 
cortan las hojas por la base y se ponen derechas en unas cubetas en cuyo fondo 
se reúne el zumo que sueltan. Este procedimiento, en medio de que no debe 
ser muy productivo, da sin duda alguna el acíbar mas puro. Otros dicen que se 
pican las hojas, se esprimen y el zumo depurado por el reposo le evaporan al 
sol en vasijas chatas. En la Jamaica ponen en canastillos las hojas cortadas en 
trozos y las sumerjen en agua hirviendo por diez minutos. Pasado este tiempo 
se reemplazan las hojas, y continúan del mismo modo hasta que el agua parece 
que está ya bien cargada: entonces la dejan enfriar en reposo, la decantan y 

la evaporan suficientemente, echándola en seguida en calabazas donde acaba 
de secarse hasta que se solidifica. En otros países cuecen en agua directamen¬ 
te las hojas cortadas. Fácil es de concebir cuán diferente debe ser la calidad 

de los productos de tan diversas manipulaciones. Veamos por otra parte los ca¬ 
racteres de los acibares de! comercio. 

Acíbar sacolrino ó mejor dicho socolrino. Toma el nombre de la isla de 

Socotra de donde nos viene principalmente, aunque también le traen de Arabia 
y de jas costas de A del, de Ajan, y de Zanguebar. Es conocido de muy anticuo 

porque no cabe duda que es la suerte escogida de aloes de Dioscórides, q:?ien 
dice que es muy amargo, de buen olor, puro, limpio, quebradizo, fácilmente 
fusible y comparable por su color y opacidad al hígado de un animal. Antigua- 
menle venia por la via de Esmirna: pero en el din le traen de Bombay á hHa- 
teria, y tiene gran precio y estima en el comercio. Rara vez se encuentra en 

Francia, donde generalmente solo se quieren las drogas baratas. Viene envuel¬ 

to en bolsas de piel de gacela (Pcreira),^metidas en cubetos ó cajas de bastante 
peso. Su consistencia es muy varia: la parte esterior ó superficial generalmen¬ 
te es seca, sólida y quebradiza, mientras que la interior es con frecuencia 
blanda y hasta sorni-líquidu. El color también varia desde el rojo de jacinto al 
ile granate: la fractura unida, vidriosa, ccmcheada, y su polvo amarillo dorado 

Cuando es reciente, tiene un olor bastante penetrante análogo al de la mirra v 
muy agradable. 1 1 

El acíbar socolrino puede ser transluciento ú opaco sin que esta circunstan¬ 

cia influya sensiblemente en su calidad. Estas dos variedades vienen al-unas 
\eces separadas; y entonces el acíbar trasluciente recibe mas especialmente el 
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nombre de socotrino, y el otro el de hepático. Pero el estado habitual del ací¬ 
bar socotrino es hallarse las masas del opaco cruzadas de venas del tras¬ 
luciente. 

M. Pereira me ha remitido en una ocasión con el nombre de acíbar hepá¬ 
tico verdadero un zumo que difiere de los anteriores en que es muy duro, muy 
tenaz y difícil de romper: en medio de lo cual, a' cabo «e tiempo se corre y 
aplasta formando masas orbiculares al modo que la pez: es opaco: de color de 
hígado, olor suave y agradable; y vino dentro de una bolsa de piel. Este ací¬ 
bar á pesar de su carácter de dureza y tenacidad es á no dudarlo una simple 
variedad de los anteriores, y producido por la misma planta que según he di¬ 
cho parece ser el aloe soccotrina. 

El acíbar socotrino pulverizado triturado con agua se divide en ella con fa¬ 
cilidad acabando por disolverse enteramente constituyendo un líquido siruposo 
de color amarillo muy intenso. Añadiendo mayor cantidad de agua se descom¬ 
pone la solución y el acíbar se precipita en parte en forma de un polvo amari - 
lio que se reúne en el fondo de la vasija en masa mas ó menos blanda ó co¬ 
herente. 

Acíbar negruzco xj fétido. Hace algunos años que corre este acíbar en el co¬ 
mercio francés. Suvolúmen y la naturaleza de las bolsas en que viene son muy 
semejantes á los del acíbar socotrino; pero es pardo negruzco, de olor animalizado 
y que tira algoá podrido. Cuando está seco es quebradizo, y su fractura unas ve¬ 
ces es brillante y de color algo hepático, y otras es mate , granujienta y pare¬ 
cida á la del acíbar de las Barbadas. También parece que algunos pedazos con¬ 
tienen piedras, arenas, y otras impuridades. La forma de las bolsas indica que 
estos acíbares proceden de las mismas localidades que el socotrino,al paso que 
su diverso color y olor dan márgen á admitir que no son producidos por la mis¬ 

ma planta que él. Yo creo que este acíbar es el que M. Pereira describe con el 

nombre de acíbar moka. 
Acíbar de la India ó mozambrun. En los bazares de la India se hallan mu¬ 

chas variedades de acíbar negruzcas, de fractura mate, y de inferior calidad. 
M. Pereira las reduce á cuatro suertes con los nombres de acíbar de la India 
septentrional, de Guzeralc, de Salem y de Trichinápoli. Pueden haberse pre¬ 

parado en la India, ó haber sido llevadas allí de Arabia. 
Acíbar del cabo de Buena Esperanza. Esta suerte parece proceder indis¬ 

tintamente de las diversas especies da aloes que vegetan en las inmediaciones 
del Cabo, y obtenida por la evaporación al fuego del zumo que fluye de las hojas 
cortadas, sin espresion. Según M. G. Dunsterville, citado por M. Pereira, echan 
el zumo concentrado en cajas de madera de cerca de un metro de lado por 
0,33 de alto, ó en pieles de cabra ó de carnero, pero yo nunca le he hallado en 

el comercio sino en cajas de madera formando una sola masa de bastante peso, 
de color pardo negruzco con reflejos verdosos en su superficie. Visto en masa 
parece opaco por razón de la intensidad de color, pero sus láminas delgadas 
son generalmente trasparentes y de color rojo oscuro. Da un polvo amarillo 
verdoso; su sabor es muy amargo; su olor aromático, fuerte, enteramente par¬ 

ticular, poco agradable y tal que es muy general citarle en Francia como tipo 
del olor de acíbar. Triturado con agua en un mortero se hace mas penetrante el 
Olor y resulta una masa blanda sobra la que apenas tiene acción el agua friaG 

resultando un soluto amarillo poco intenso. 
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V pesar de la buena preparación y pureza que en general tiene este acíbar, 

goza muy poca aceptación en Inglaterra en donde pasa por mucho menos pur¬ 

gante que las otras suertes: asi es que en 1831 valia alli el medio quilogramo 
(¡3 céntimos: al paso que el acíbar transluciente costaba 8 francos 93 cent.: el 
hepático o fr. 73 cent.: y el de las Barbadas 4 fr. 30 cent. En Francia se ven¬ 
de generalmente en el dia esta suerte como acíbar socotrino. A fin de que de¬ 

saparezca esta confusion, pondré aqui el cuadro de sus principales diferencias. 

r ACIDAR SOCOTRINO 
ACIDAR DEL CABO. 

TRANSLUCIENTK. HEPÁTICO. 

Color dr la masa. ! Rojo de jacinto. 
Color de hígado, 

purpureo, rojizo ó 
amarillento. 

I j 
j Dardo negruzco 
con reflejos verdes 

Trasparencia. 
Imperfecta, pero 
sensible hasta en 

fragmentos gruesos 
Nula ó casi nula. 

Nula en masa, pero 
perfecta en las lá¬ 
minas delgadas. 

Color de las lámi- 
| ñas del ¡jadas. 

Rojo de jacinto. Como la masa. Rojo intenso. 

Fractura. Lustrosa. 
Lustrosa mate 0 

cerea. 
Brillante v vidriosa 

J i 

Color del polvo. Amarillo dorado. Amurillo dorado. Amarillo verdoso. 

Olor. Suave y agradable. Suave y agradable. 
Fuerte, tenaz, po¬ 

co agradable. 

Acíbar del Cabo, opaco. El acíbar del Cabo no es siempre trasparente como 
el que acabo de describir: pues algunas veces es pardo y enteramente opaco, 
vendiéndose entonces como hepático; pero presenta todos los caractères del 
acíbar del Cabo, del que parece ser una suerte impura procedente de la eva¬ 
poración de un líquido turbio, á diferencia de la otra que resulta del líquido 
trasparente que ocupa la parte superior. Es opaco, seco, quebradizo, no se cor¬ 
re y su polvo es verdoso: no tiene ninguna de las cualidades del verdadero aci ■ 
bar hepático y no debe sustituirse en su lugar. 

Acíbar de las Barbadas. Viene esta suerte de acíbar de la Jamaica y de 
las Barbadas, metido en grandes calabazas. Debe ser producido por los aloes 
vulparis y sinuata: su color es rojizo mate, semejante al del hígado, y con el 
tiempo se vuelve casi negro por su superficie: su fractura mate, las mas veces 
desigual ó como granujienta: es casi opaco y menos quebradizo que el acíbar 
del Cabo: el olor parecido al de la mirra, muy fuerte, y tira algo al del yodo. 
El polvo es amarillo rojizo sucio, que por su esposicion á la luz se vuelve rojo 
pardusco. Triturado con agua se divide en ella mucho mejor que el del Cabo, 
y el soluto tiene mas color: sin que por este tratamiento se aumente su olor 

que es mas débil que el de aquel. 
Acíbar caballuno. Dase este nombre á todos los acíbares mas impuros, ios 

cuales se destinan para medicación de los caballos: porque está establecida la 
costumbre, principalmente en Francia, de dará estos preciosos animales lodo 
lo peor y mas malo tratándose de medicamentos. El acíbar caballuno se pre¬ 
para ó bien en los diversos países de donde vienen los otros, ó bien en España 
y en Sénégal mediante la decocción de los aloes que se crian alli. Yo tengo 
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(los suerles muy diferentes de él: la una no me queda duda que es la parte in- 
lorioi ó heces del acíbar del C abo, porque encima se observa una capa bastante 

pura de él: la otra es una masa enteramente negra, opaca, de fractura unifor¬ 
me, no quebradiza y dilicil de pulverizar por trituración. Al triturarle parece 
una sustancia gomosa, y da un polvo verdoso que se deslie fácilmente en agua 
produciendo un soluto de color pardo. 

El acíbar es un purgante.sürhameute cálido que no conviene á todos los tem¬ 
peramentos. entra en la composición de muchas masas pilulares, en los elixires 
de Garus, de propiedad, de I’aracelso y de larga vida. Se prepara también con 
él una tintura simple y unfyestracto acuoso. 

Su composición no está aun lijada por los químicos. Muchos, fundándoseen 
que su disolución hecha en caliente, se enturbia al enfriarse depositando lina 
materia de aspecto resinoso, le consideran formado de una resina que se pre¬ 
cipita y de estractivo que queda en disolución, M. Braconnot considera por el 
con Irai io al acíbar como formado de una sola sustancia resinoicica mas soluble 
en agua caliente que en la tria y que por consiguiente se precipita en parte por 
enfriamiento. Es también soluble este principio en eter y mas aun en alcool, en 

los álcalis, etc. [Ann. chini. t. 08, pág. 20 y 15o). La opinion do M. BerzA- 
lius participa de ambas: pues cree que el acíbar está formado esencialmente de 
un principio primitivo incoloro, igualmente soluble en agua y en alcool; que 
por el influjo atmosférico toma color, se hace insoluble en agua fria (apolhema), 
algo soluble en la misma hirviendo, y muy soluble en alcool á todas tempera¬ 
turas. Este cuerpo mezclado con el eslractivo no alterado constituye en su sen¬ 
tir el acíbar del comercio. Otros químicos admiten en el acíbar un aceite vo¬ 
látil, lácil de obtener por destilación; ácido gálico libre; y algunas sales de ba¬ 
se de potasa y de cal. Por último otros, ocupándose menos de determinar la 
naturaleza del acíbar, se han entregado con preferencia á obtener de él por 
medio del ácido nítrico ó de otros cuerpos oxidantes, nuevos cuerpos ácidos, de 
color, susceptibles de infinitas aplicaciones en la tintorería : como el ácido 
polycromático de M.j,Boutin, el ácido crysol'épico deÍVI. Schunck, etc. 

llcsinns de xanthorrliocn. 

Las xanlhorrhœas son unos vegetales de la Nueva Holanda pertenecientes ú 
¡a tribu de las Asfodeleas. Tienen el tallo leñoso, muy corlo ó arborescente, 

sencillo ó dividido, con hojas muy espesas, largas y estrechas; el cual produce 
en su estremidad una como Hecha de muchos metros de longitud terminada en 

una espiga escamosa de llores muy apretadas. El fruto es una cápsula trígona 
y trüoculur con semillas negras y crustáceas. Estos ¡ árboles exudan de su 
tronco una resina olorosa y balsámica, de diverso color en las diversas especies 
de planta, y cuya procedencia específica no está bien conocida. 

Ilesina amarilla do xanlhórrcá. Se atribuye al œanthorrhœa hastilis , lla¬ 
mada asi por el uso que hacen los naturales de Nueva Holanda de su escapo que 

tiene do largo de 3 á 5 metros¡ y grueso como el dedo pulgar para hacer za¬ 
gayas. Se presenta en lágrimas redondeadas de tamaño variable, muchas de las 

cuales son notables por su figura perfectamente esférica. Es de color amarillo 
mate y pardusco por su parle estertor, opaca y de color amarillo puro intérim- 

mente; muy semejante á la goma gula, pero mas pálida y no forma "emulsión 

ron el agua. Su olor cuando e« reciente es balsámico, análogo al de las venias 
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de álamo, pero mucho mas agradable: coa el llampo so debilita y casi desaparece, 
en las lágrimas enteras, pero se manifiesta siempre cuando se pulveriza ó cuan¬ 
do se funde mediante el calor. La resina se disuelve en alcool de 40° dejando 
cerca de 0,07 de una goma insoluble en agua, análoga á la basorina: por la ac¬ 
ción del calor desprende vapores blancos susceptibles de condensarse en la¬ 
mbidas brillantes que Laugier creyó ser ácido benzoico (Aun. chim. t. 70, p. 

273), pero que según M. Stenliousse están formarlas en gran parle de ácido ci¬ 
námico (Pharmaceutical journal t. 0, p. ís3). Esta resina tiene según se ve la 
composición y propiedades generales de los bálsamos y podría emplearse ven¬ 
tajosamente en la perfumería. 

Resina parda de xanihoïrea. Tiene el olor aun mas pronunciado y balsá¬ 
mico que la anterior; sus lágrimas son redondeadas, de color pardo rojo os¬ 
curo esteriormente y casi semejantes en su aspecto á la sangre de drago, pero 
su fractura es brillante y vidriosa; y sus láminas delgadas perfectamente tras¬ 

parentes y de color rojo de jacinto. Se diferencia de la anterior principalmente 
en la falta de la goma, porque so disuelve completamente en alcool ; contie¬ 
ne también mas aceite volátil que la h ice viscosa y pegajosa en algunos 
puntos. 

Resida roja de xanthorrea. El ejemplar que yo tengo do esta resina no 
está en lágrimas aisladas sino en forma de gruesas costras mezcladas con esca¬ 
mas ó apéndices foliáceos que parecen como si se hubieran arrancado de la su¬ 

perficie del árbol que se supone ser el xanlhorrliaea arbórea.- Esta resina es 
de color rojo pardo oscuro mate, á veces cubierta de un polvo de color rojo 
vivo que le da enteramente el aspecto de sangre de drago, pero su fractura es 

vidriosa, y sus láminas delgadas son trasparentes y de color rojo de rubí, cuyo 
carácter no tienen las de aquella. Carece enteramente de olor en frió, ó bien 
le presenta balsámico mas ó menos marcado; pero es siempre aromática en ca¬ 
llente y se disuelve completamente en alcool á escepcion de las partes leñosas 
que tiene interpuestas. 

Familia dk las asparagineas. 

Son unos vegetales cuyas flores se parecen tanto ú las liliáceas que muchos 
botánicos solamente hacen de esta familia una simple tribu fundada principal¬ 
mente en la naturaleza de su fruto que es una baya en vez de ser una cápsula 
de tres celdillas. Todos los demas caracteres son variables y no tan constantes 
como los de las verdaderas liliáceas. Asi es que encontramos entre las aspa- 
ragineas pequeñas plantas herbáceas que nacen y mueren en una estación (el 
lirio de los valles) y árboles de una estatura colosal y cuya duración parece de¬ 
safiar á los siglos (los dragos de Canarias). 

Las hojas pueden ser alternas, opuestas ó vertíciladas, á veces muy peque¬ 
ñas en forma de escamas: las llores son hermafroditas ó bien unisexuales,: el pe¬ 

riantio de sois á ocho divisiones profundas, dispuestas en dos series. Tienen 
tantos estambras como divisiones el periantio, insertos en su base; los filamen¬ 
tos son libres y algunas veces soldados entre sí. El ovario libre, de tresceldi- 
lias, rara vez inas ó menos. El eslilo unas veces es sencillo y lleva un estigma 
trilobado, y otras veces tripartido y con tres estigmas sencillos y distintos. El fru¬ 
to es una baya globosa, generalmente de tres celdillas: á veces unilocular y 
monosperma por aborto. Las semillas lomen un ftiidnspopirjo carnoso ó corneo 

Tomo II. 17 
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«on una cavidad bastante grande que abriga un embrión cilindrico muy pequeño 

algunas veces. 
Las asparagineas forman dos tribus 1.a Las parideat cuyos estigmas están 

separados: géneros paris, trillium, medeola. 2.a Las asparageas con estigmas 

sencillos solamente trilobados ; géneros dracœna, asparagus, polygonalum, 
eonvallaria, smilax. ruscus, etc. 

Lirio de los valles. 

ConmUaria majalis. Lin. Esta planta tiene la raiz perenne, fibrosa y cun- 
didora, de laque salen escapos rectos, muy delgados, rollizos, lampiños, de 135 
á 165 milímetros de altura, en cuya base llevan dos hojas ovado-lanceoladas, 
ceñidos juntamente con las dos hojas por muchas vainas membranosas, y ter¬ 
minados en flores pequeñas (de 6 á 10) en forma de cascabel, inclinadas hácia 
un lado, blancas y de un aroma muy agradable. Florece en mayo y en junio, 
en los bosques de Francia y del norte de Europa. Las flores secas y pulverizadas 

se usan como estornutatorias. 
{En España la tenemos en Asturias, Aragon,Cataluñay otras muchas partes.) 

Raiz de sello de Salomon. 

Polygonalum vulgare Desf .eonvallaria polygonalum, Lin. planta muy 
parecida al lirio de los valles pero mas alta: arroja uno ó muchos tallos senci¬ 
llos de 30 ó mas centímetros de altos, angulosos, algo arqueados y cuya parte 
superior está vestida de hojas ovales, lampiñas, amplexicaulos y ladeadas á un 
solo lado. Las flores son péndulas, de color blanco algo verdoso, solitarias ó 
colocadas de dos en dos sobre pedúnculos axilares; el periantio de una sola pie¬ 
za, cilindrico, algo embudado y ter-minado en seis dientes agudos. La raiz es 
perenne, horizontal, larga, articulada, del grueso da un dodo, blanca, carnosa, 
con muchas raicillas por su parte inferior. Tiene sabor dulzaino, es astringen¬ 

te y se usa como cosmética. 

Raiz de rusco ó brusco, pequeño acebo. 

Ruscus aculeatus. Caract. gêner. Flores generalmente dioicas: periantio 
de color con seis divisiones patentes y persistentes; las tros interiores algo mas 
pequeñas. Estambres, tres ó seis, soldados en un cilindro inflado: anteras en 
el ápice del cilindro, reniformes, con celdillas separadas: nulas en las flores fe¬ 
meninas; ovario trilocular abortado en las flores masculinas; dos óvulos colate-* 
rales en cada celdilla, estilo cortísimo, estigma globuloso: baya globosa unilo- 
cular y frecuentemente monosperma por aborto. Caracl. espec. Hojas muc.ro- 

nado-punzantcs, con una flor desnuda en el haz superior. 
El rusco es un arbustito siempre verde, de tallos verdes, lampiños, cilin¬ 

dricos y acanalados, ramificados: cubiertos de hojas enterísimas, duras, consis¬ 
tentes, aovado-agudas, terminadas en un aguijón y ceñidas por debajo de una es¬ 

tipula caduca: las flores son dioicas, puestas sobre pedúnculos axilares solda¬ 
dos con el limbo do la hoja hasta cerca del tercio de su longitud, y acompaña¬ 
das de una bractea pequeña, caediza. 4 las flores femeninas sucede una baya 

roja, esférico, que unida al follage verde y pinchudo de la planta ha hecho que 
se la compare al acebo común {ilex aquifolium) y se le dé su nombre. Los ta¬ 
lles del rusco duran dos años reemplazándose por mitad en cada uno por me¬ 
dio de renuevos que cuando empiezan á aparecer, se pueden comer como ¡os 
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dal espárrago. La raíz es blanquizca, del grueso del dedo meñique, larga, nu¬ 

dosa, articulada, con anillos muy inmediatos unos á otros. Lleva, especialmeu- 
le en su parte inferior, un gran número de raicillas blancas’, llenas, leñosas. 

La raiz seca en masa ofrece un ligero olor terebintaceo; el sabor es á la vez 
azucarado y amargo. Es una de las cinco raíces aperitivas. 

Con esta raíz se pueden usar las de otras dos especies afines, la una es el 
lupogloso, ó bislingua (ruscus hypoglossum. Lia.) cuyas hojas son mucho ma¬ 
yores, oblongas, plegadas, con estipulas persistentes, y cuyas flores dioicas y 
Irutes que están sobre el haz superior de las hojas tienen también su bracte'u 
lohacea persistente: la otra especie es el laurel de Alejandría (ruscus hypophy- 
llum, Lin.) cuyas hojas grandes ovado-lanceoladas y venosas llevan las flores 
en el envés. Sus flores son dioicas, pedunculadas y los frutos péndulos las 
estipulas y las bracteas son caedizas. (1) 

Espárrago y Esparraguera ó raíz de espárrago. 

Asparagus offtcmahs Lin. Caracl. gen. Flores hermafroditas ó dioicas, 
periantio de color, con seis divisiones conniventes y en forma de campana; seis 
estambres insertos en la base de las divisiones; ovario trilocularcon dos óvulos 
sobrepuestos en cada celdilla; estilo corto, trisurcado; estigma trilobado- bava 
globulosa, trilocular; semillas con testa negra coriácea; ombligo ventral- em¬ 
brión escéntrico, encorvado, la mitad inas corto que el endospermo. Caract. 
espec. Tallo herbáceo, recto, rollizo, hojas setaceas. 

El espárrago se cultiva en toda Europa, por sus brotes ó turiones verdes 
¡argos y rollizos que suministran un manjar estimado, aunque tienen la propiedad 
de volver fétida la orina. Dejando crecer estos renuevos, llegan á la altura de 
un metro, dividiéndose en una porción de ramos, vestidos de hojas setaceas 
lasciculadas, con estipulas persistentes en su base, lo mismo que los ramos Las 
llores son pequeñas, campanuladas, verdosas, péndulas, solitarias en la estre- 
midad de unos pedúnculos delgados y articulados por su mitad, ios cuales na¬ 
cen generalmente pareados de la base de los ramos ó de los hacecillos de las 
hojas. El fruto es una baya esférica, rojiza, del tamaño de un guisante, llena 
de simientes negras, duras y corneas. La raiz se compone de un paquete de 
raicillas del grueso de una pluma, muy largas y que nacen de una cepa común 
casi horizontal y revestida de escamas. Estas raicillas son grises por fuera 
blancas por dentro, blandas, glutinosas, de sabor dulce, y muy difíciles de 
secar. 

M. Dulung, farmacéutico en Astafort, ha analizado la raiz de espárrago 
(Journ pharm. t. 12, p. 278) y no ha podido demostrar en ella la presencia d« 

los principios particulares eslraidos por Robiquet de sus turiones. El zumo sa¬ 
cado de estos por espresion contiene materia verde resinosa, cera, albúmina 
fosfato de potasa, fosfalo de cal disuelto por el ácido acético libre, acetato do’ 
potasa, y por último dos principios cristalizubles que Vauquelin ha reconocido 

ser el uno la manila, y el otro inmediato y de naturaleza particular, al que ha 
denominado esparraguina. ’ H 

La esparraguina es insoluble en alcool, poco soluble en agua fría, mas en 

^?ícr!iben cn °! dia I°s I-U8C09 de diversa manera. Para ellos las panno 
nones foliáceas consideradas antiguamente comí liólas no son mas míe tom„.„„ 8 
, la. r.rdad.ra.h.Ja. son !»« estípula, y bmtmSm IsîToïea' 



agua hirviendo, y cristalizable en prismas rectos romboidales. $u disolución no 
afecta en modo alguno al tornasol, la infusion de agallas, el acetato de plo¬ 
mo, el oxalato de amoniaco, el cloruro de bario ni al sulfidrato de potasa. En¬ 
tre sus elementos se encuentra el ázoe, y su composición es tal que puede re¬ 
presentarse por amoniaco combinado con un ácido particular designado con el 

nombre de ácido aspar tico; es susceptible de descomponerse fácilmente en es¬ 
tos dos cuerpos bajo la influencia de un ácido mineral ó de un álcali fijo. Tam¬ 
bién se transforma directamente en aspartalo de amoniaco cuando se abandona 
en estado de disolución acuosa. He aqui las fórmulas de esta reacción. 

La esparragunina cristalizada = C8 lito Az2 O® = C8 H8 Az2 O8 -+- H’2 02 

El ácido aspárlico cristalizado = C8 II" Az O8 = C8 H8 Az O8 -+- H2 02 

C8 IHO Az2 O8 = C8 \r Az O8 113 Az. 

La raiz de espárrago es también una de las cinco raíces aperitivas juntamen¬ 
te con las de peregil, apio, hinojo (umbeladas), y la de rusco. 

Etais de eüiáaia. 

Smilax china, L. Los smilax son plantas leñosas, de tallo voluble, y las 
mas veces espinoso: las hojas son alternas, pecloladas, acorazonadas ó alabar- 
dadas, con nerviacion reticular, y con estípulas que se convierten con frecuen¬ 

cia en zarcillos. La inflorescencia varía en corimbos pequeños, en umbelas 
axilares y en racimos largos: las flores son dioicas y tienen el periantio de seis 
divisiones. Los estambres son seis con filamentos filiformes, libres, y anteras 
lineares y derechas: ovario de tres celdillas con un solo óvulo en cada una: el 
estilo cortísimo con 1res estigmas separados. El fruto es una baya de una ó tres 
celdillas, con muchas semillas blanquecinas, cuyo ombligo es basilar, grande y 
de color. Hay una especio que es muy espinosa y lleva los frutos rojos (smilax 
ásperaj y otra que no lo es tanto, y sus frutos son negros (smilax nigra, W.): 
una y otra son comunes en los países meridionales de Europa, perteneciendo 
todas las demas á los climas cálidos de Asia, Africa y América. 

La china (smilax china) crece naturalmente en la China y en el Japon: su 
raiz tal cual corre en el comercio tiene de 15 á 20 centímetros de largo, y i 6 
t> do grueso; es algo complanada y presenta muchos nudos tuberculosos. Su peso 
varía de 120 á 280 gramos: su epidermis es rojiza, bastante igual, lustrosa al¬ 
gunas veces, sin vestigio alguno de escamas ni de anillos. No presenta fibras 
leñosas perceptibles en su parte interior; pero su color y consistencia son muy 
variables: unas veces es esponjosa, ligera, de color blanco rosaceo, fácil de 
corlar y de pulverizar: otras pesada, muy dura, de color pardusco especialmen¬ 
te en el centro y penetrada abundantemente de un zumo gomoso-extractivo de¬ 
secado. Tiene sabor poco perceptible y farináceo: contiene mucho almidón, 
goma, y un principio rojo y astringente soluble en agua. 

La china ha adquirido alguna celebridad como anti-venerea y anti gotosa 
por haberla usado bajo esta indicación Carlos quinto: se usa sola ó asociada á 

otros sudoríficos. 
Se ha atribuido la raiz de china á otras muchas especies de smilax, hasta 

que Burmann describió la verdadera planta que la produce. Tales son la falsa 
china de Amboina de Rumphius (smilax zeylanica, C. ) y las diversas plantas 
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americanas que se han confundido bajo la denominación genera! de smilax 
pffjuao-china. Yo tengo cuatro raíces de este género : 

1. “ China de Maracaibo: vino mezclada entre la zarzaparrilla de Maracai- 

l'°- Ls una cePa horizon tal poco voluminosa, leñosa, rojiza, cubierta en toda 
su estension de mamelones redondeados, de cada uno de los cuales sale una raiz 
muy larga descortezada y reducida únicamente á un meditulio leñoso, de color 
pardo rojizo, liso y Cilindrico, con algunos restos punzantes de raicillas. Esta 

raíz preséntala misma disposición que la zarzaparrilla en todas sus partes pero 
se distingue de ella por el principio colorante rojo y astringente característico 
de la raíz de china. 

2. a Falsa china de Clusius, Pocayo de Recchus. Esta especie, también 
de origen americano, es una cepa cilindrica, adelgazada en sus estre.nidades, 
de -o centímetros de larga y á veces mas corla y gruesa, ovoideo-oblouga, de 
la que nacen algunas tuberosidades laterales en forma de patatas. Tiene en to¬ 

da su superficie mamelones que terminan en una raiz leñosa, pero viene al co¬ 
mercio sin estas raíces. Se ven ademas en ella anillos circulares en los inter¬ 
valos de los mamelones, semejantes á los de las juncias y galangas y que son 
ves igios de la inserción de escamas foliáceas. Su masa interior es dura y com¬ 
pacta: aserrada ofrece un corte uniforme, de color leonado ó amarillo rojizo 
punteado de vasos fibrosos en toda la masa. La Exótica de Clusius p. 83 y 
Plan!, nov. hispan, de Recchus p. 398 traen la estampa de esta raiz. 

3. a China de Teques. Debo á la obsequiosidad de M. Magonty' el eiem- 
p.ar que tengo de esta raíz la cual me parece que pertenece ú la misma esoe- 
cic que la anterior: fue recolectada cerca de Teques en Colombia donde la 
llaman i aiz de china. Su longitud es de 30 centímetros su grueso de 3 ó 7 

pesa OÍO gramos. Es algo plana y angulosa, adelgazada por sus estremidádes 
está cubierta parcialmente de escamas foliáceas colocadas en fajas circulares v 
llena de mamelones de los que salían las raíces. La sustancia interior es seme 
jante á la de la especie precedente. 

4. a China monstruosa de Méjico. Esta raiz viene algunas veces dentro 
de los rollos de zarzaparrilla de Veracruz. Sus cepas son monstruosas de SO 
centímetros de largas y 10 de gruesas, nudosas y articuladas, de peso de S 
libras poco mas ó menos, no tiene fajas circulares ni escamas foliáceas- son ño¬ 

co marcados sus mamelones, de los que salen algunas raíces descortezadas re¬ 
ducidas íi fibras largas, cilindricas, negras y brillantes por su parte estertor- 
rojas y completamente leñosas por la interior. Toda la cepa es también leñosa 
de color rojo oscuro: y cuando se sierra, presenta el corte el lustre y el color 
del acajú espueslo al aire. J 

Tanto por sus caractères como por el lugar de donde procede me parece 
queeMa raíz es la china michuanensis de Plumier (edición de Burmann ni 831 
y la china michuanensis ó phaco de Hernández (Recch. p. 213 ) 

AmcioN DEL traductor. Entre las especies de chinas americanas débese 
facer mención especial de la encontrada por los botánicos de la espedicion del 

Perú y Chile, denominada en el pais, Purhampuy y Santo palo, por cuya n o, 
le impusieron el nombre de Smilax Purhampwj dichos botánicos. ¿ a 
que.importaron á su reereso á España, se ensayó con el mejor caito en sobra! 

gacion de la China orienta!, y ha corrido en el comercio corlada en trozos p e 
monos, mientras la España poseyó el reino del Perú. Sus caracl/res son Lt 
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logos á los que Guibourt asigna á la falsa china de Clusius, pero su tamaño es 
aun mayor que el do la cliina monstruosa de Méjico. He aqui sus caractère* 
según la memoria que acerca de ella escribió D. Hipólito Ruiz primer botánico 
de la referida espedicion. 

«Smilax purhamput ó China Peruviana. Caract. específico. Smil. caulc scan- 
»denti, aculeato, teretiusculo, foliis amplis, inermibus, cordato-ovatis, acutis, 
Kacuminalisque, quinquenervis. (Flor, peruv. edend.) 

»Raiz; muy corpulenta, algunas hasta del peso de 14 libras ó mas; lurmosa 
»y prolongada y á veces mas ó menos arredondada, nudosa; con tubérculos ó 

•hijuelos aovados y prolongados; maciza y pesada; por defuera de color rojo- 
Mcastaño, masó menos oscuro, y por lo interior de un leonado claro ó rubio 
«blanquecino que tira á carneo; poblada de libras largas y filiformes. Acaba- 
»da de sacar de la tierra, de una consistancia tierna y de sabor grato, algo vis— 
«coso y gelatinoso; después de seca, dura y mas compacta por el centro á cau- 
»sa de la mayor porción de sustancia gelatinosa de que abunda en aquella pár¬ 
ate, y sin olor sensible.» (Ruiz, Memoria sobre las virtudes y usos de la raiz 

del Purhampuy, Madrid, 1821.) 
Yo conservo alguna cantidad de esta raiz y me la han pedido varios faculta¬ 

tivos que la han usado con no poco aprovechamiento. Está en grandes trozos 
cortados hasta de tamaño de un pie, con algunas raicillas que nacen de ¡os 
tubérculos: su epidermis es pardo-ferruginosa y menudamente rugosa: su tex¬ 
tura compacta observándose en su fractura el punteado blanco de sus libras 
longitudinales: su color interior varía en una misma raiz en los diversos cortes 
que sufrió cuando fresca y en las hendiduras ó roturas debidas á una fuerza 
mecánica que la desgarró al arrancarla como parece, ó bien á la retracción de 

sus partes por desecación. 
Las virtudes de esta raiz, como dejamos dicho arriba y como mas por esten- 

so puede verse en la citada memoria, son las mismas que las de la China orien¬ 

tal, y no vemos por lo tanto la ventaja de la preferencia que se da á esta. 

Raíz de zarzaparrilla. 

Las zarzaparrillas son plantas sarmentosas y volubles pertenecientes al gé¬ 

nero smilax, las cuales crecen en todos los sitios cálidos de América. Sus raí¬ 
ces constan do una cepa leñosa y algo voluminosa que se propaga por nudos 
que nacen unos al lado de otros y que echan multitud de radículas muy lar¬ 
gas, del grueso de una pluma de escribir, y flexibles. Estas radículas constan 
de una parte cortical suculenta cuando están frescas, y de un meditulio leñoso 
de fibras largas y paralelas que corren de una punta á otra, por cuya razón son 
difíciles de romper transversalmente y muy fáciles dehendir á lo largo. Cuatro 
son las especies de smilax á que principalmente se atribuye la procedencia de 
las diversas suertes de zarzaparrilla que corren en el comercio. 

Smilax sarsaparilla, L. Tallo anguloso, sub-tetrágono, con aguijones en¬ 
corvados, hojas de 5 centímetros y aun mas, ovado-lanceoladas, agudas, á ve¬ 

ces algo dilatadas por la base, con tres nervios prominentes y gruesos, presen¬ 

tando ademas en cada lado otra nerviacion poco marcada. 
Habita en Méjico y en otras partes de la América septentrional. 
Smilax medica, Schlechtendal. Tallo anguloso, con aguijones rectos ha¬ 

cia las articulaciones y algunos encorvados en los intérvnlos; hojas acabadas en 
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punta muy corta ,!*»•, s_.n espinas, con 5 ó 7 nervios, las inferiores acorazo¬ 
nadas, alabardudas con orejuelas; las superiores acorazonado-ovales. Crece en 
las pendientes orientales de los Andes de Méjico. La raíz la recolectan en P«- 
pantla, Taspan, Nautla, Misantla, etc. de doude la llevan á Veracruz. 

°{fmnahs' Kunlh- Tall° achaparrado, voluble, espinoso, cuadran- 
gular, teiso, los renuevos sin espinas y casi redondos: hojas ovado-oblou-as 
agudas, acorazonadas, ret,culadas con o ó 7 nervios, coriáceas, lisas de unos 73 
centímetros de largas, v de H á 15 de anchas i i,. ’ u 10S 1 ' 
das, angostas y con 3 nervios. “ h°jaS n"™s s“" Punll“S“- 

Nace esta planta á las márgenes del rio de la Magdalena en la Nueva Grana- 
da, de donde la llevan en gran cantidad á Cartagena y á Montpox 

Srrulax syphühtica. Kunt. Tallo rollizo , duro, con 2 á 4 aguijones rectos 
junto a los nudos. Hojas ovado-lanceoladas, trinerviadas coriáceas tersas re 
lucientes, de 33 centímetros de largas. MM. Humbolot y Bompland 'han obser¬ 
vado esta planta en Colombia cerca del rio de Casiquiara, y M. Mnrtins la ha 
hallado en el Brasil, Yupura y Rio negro 

tambierK ^ "*** ^ ^ ^ Zarzaparril,a comercio se pueden contar 

Los smilax laurifolia, Willd. - de las Anlillas y la Carolina. 
macrophylla, Wjld. - de las Antillas. 
obhquata, Poiret, — del Perú, 

v papyracea, Poiret. — del Brasil. 
Y probablemente otras muchas especies. 

Descripción de las zarzaparrillas del comercio. 

brede-fEs cocida generalmente con el nom- 

da en ST^YÍCne de Veracruz Y de Tampico emba¬ 
lada en fardos de tela del peso de 60 á 100 quilogramos y sujetas las raíces 
uertemente con cuerdas. Estas raíces tienen un metro ó metro y medio y á 
veces mas de longitud, carecen casi enteramente de raicillas y están unidas á 

la cepa que presenta algunos trozos do tallos. Las cepas Sun grises por defue¬ 
ra y blanquecinas por dentro; tienen entre sus nudos porción de ierra negra y 
dura que parece haber estado hecha barro antes de si desecación. Los tallos 
son amarillentos, nudosos, geniculados, casi cilindricos ¿tetrágonos poco pronun- 

c » n° íy,n e„r:?“"‘S leñ0MS eS|WCidM sin »rde"- Las «ices' sol Ségru"- 
. P Parte esterior por causa de la tierra que Jas cubre: presenta sulcos 

Pr?fum 03 é irreSulares, debidos á la desecación de la parte 

hini.r ‘ t Z ™ de °r r0SaCe° por dentro y envuelve un corazón leñoso 
blanco, cilindrico, que so estiende de uno ú otro estremo de la raiz de sabor 
d i loso y amiláceo, íí diferencia del do la parte cortical que es mucilaginoso 

Hpcarr n° C°” Una lgera acr‘tud' Toda la raiz exala un olor particular que se 
desarrolla principalmente por la decocción. 

La zarzaparrilla de Honduras se altera con la humedad lo que principalmen- 
;r sucede en los fardos, que sin duda los hacen cuando todavía ío est! la raíz 
h.en seca. Pero si cuando no ha estado espuesta i esta alterac o so la m 

« o ':rr;,°'nîajl,erija ‘ - .a,c;;as t 
menos achvas que las raíces; es una de las suertes mas eficaces. Antes de abo- 



ra lie escrilo que esla zarzaparrilla me parecía ser la zarzaparrilla prima 6 
mccapalli que Hernandez dice crecer en los valles é inmediación de las fuen - 
tes que surten de agua á Méjico, como también en Tzonpango y en la provin¬ 
cia de Honduras, de donde se trac a Europa la mejor, (fteccli. , Rerum med, 
nov. hisp., p. 288, y Marcgrav. lires., p. H ) Igualmente lie dicho que esta 
planta debia ser el smilax sarsaparilla, Lin. En el dia tengo por mas seguro 
que'estas dos plantas y raíces sellan comprendido ó confundido por Hernández 
bajo una misma denominación: y atribuyo mas especialmente la planta de Mé¬ 
jico y de Veracruz a! smilax médica de Schlechtendal, y la de la provincia de 
Honduras al smilax sarsaparilla. 

2.a Zarzaparrilla roja ó de la Jamaica. M. Pope, farmacéutico de Lon¬ 
dres, que fué el primero que nos dio á conocer esla raiz, es de opinion que no 
viene de Jamaica sino de tránsito, y que es un producto no cultivado de algún 
punto del continente mejicano. Es con efecto probable que venga de la penín¬ 
sula de Honduras y sea la zarzaparrilla superior de que habla Hernandez y que 
vo creo proceder del smilax sarsaparilla, L. refiriéndola también á la zarza¬ 

parrilla de Honduras de Monardes, que este autor espresa ser mas baja de co¬ 
lor y mas delgada que la de Méjico. (Glus, simpl.med. cap. 22.) 

Esta raiz viene en balas como la de Méjico, alguna veces sola y otras mez¬ 
clada con aquella, cuya forma presenta en general, aunque con algunas diferen¬ 
cias. Sus cepas están menos amontonadas ó mejor colocadas á lo largo. Los 
tallos tienen mayor número de aguijones que son mas duros y punzantes, y los 
nudos presentan ademas una série circular de ellos en la base de una vaina fo¬ 
liácea. Cuando estos nudos lian estado debajo de tierra se desarrollan forman¬ 
do tubérculos leñosos y transformándose sus aguijones en raíces, lo que de¬ 
muestra que estos no son mas que raíces abortadas. Esta suerte presenta con 
frecuencia cepas separadas entre sí por trozos de tallos que han estado bajo de 

tierra, y como situadas á diferentes profundidades. Las raíces son en gran nú¬ 
mero, de dos varas y aun mas de longitud, rugosas y comprimidas por la de¬ 
secación, pero delgadas y muy limpias de tierra. Se hienden con gran facilidad 
sin necesidad de tenerlas antes en la cueva para que se ablanden, lo que de¬ 
pende de que habitualmente son mas húmedas y flexibles que las do Veracruz, 
(contienen mayor proporción de sal marina). La epidermis es generalmente 
de color rojo naranjado, pero también afecta con frecuencia el color gris rojizo 
ó blanquecino, cuya diferencia no constituye dos especies diversas^ puesto que 
se observan estos colores á la voz en las raíces de una misma cepa. La corteza, 
no tan nutrida como la do la primera suerte, parece comunmente húmeda, co¬ 
mo acabamos de decir, y como si estuviera llena de un zumo viscoso. Su sa¬ 
bor es menos inucilaginoso, mas amargo y aromático. Parece que esta zarza¬ 
parrilla es la raiz de una planta silvestre ó criada en un terreno seco; y es mas 
delgada, con mas color, mas sápida y menos amilácea (jue la de la cultivada. 
MM. Pope y llobincl creen que esta zarzaparrilla es de superior calidad que 

todas las ciernas (Journ. gener. de mcdec., junio IS2o.) 
3." Zarzaparrilla de la Cusía. Esla especie me parece que no es mas que 

una calidad inferior de la suerte precedente. Ofrece los mismos caractères ge¬ 
nerales, pero es mas pequeña, mas delgada, mas seca, de color gris pálido y 
amarillento, poco sápida, y poco rica de principios activos. Las propiedades do 
la zarzaparrilla roja justilienn la superioridad que se le «tribuye sobre la do 
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Vcracruz, y á su vez esta es superior á la de la costa que debe colocarse en 
tercera línea. 

4.a Zarzaparrilla de Caracas. Esta zarzaparrilla consta como las otras de 
cepa y de raíces, las cuales son muy largas y forman una espesa cabellera que 
viene redoblada sobre sí misma y atada con algunas de las mismas raíces cu- 
roscadas con muchas vueltas alrededor formando hacecillos de 1000 á 1500 
gramos de peso y de unos 65 centímetros de largos, reunidos después en gran nú¬ 

mero y embalados en tela como la zarzaparrilla de Méjico. Es mas limpia que 
esta y no trae tierra: no se desfigura tanto por la desecación conservándose 
siempre cilindrica con estrías longitudinales. Unas veces es casi blanca, otras 
rojiza, bastante derecha, y se hiende con gran facilidad. El corazón es leñoso, 

blanco, que hace buen efecto con el color rojo rosaceo que suele tener la 
corteza. 

Cuando es escojida esta zarzaparrilla tiene una hermosa apariencia, pero es 
casi insípida y tan amilacea que al romperse salta una porción de polvo blanco 
de almidón. Las larvas de los dermestes y de los ptimis la atacan fácilmen¬ 
te reduciéndola a polvo. Esta raiz á pesar de su bello aspecto carece casi en¬ 
teramente del principio activo de las zarzaparrillas, por lo que debe desechar¬ 
se del uso médico. 

Muchos atribuyen la zarzaparrilla de Caracas al smilax syphillilica ó mas 
bien al smilax officinalis, cuya raiz, según M. Humboldt, se exporta en gran 
cantidad para Europa por la via de Cartagena y de Jamaica. Antiguamente yo 

he combatido esta opinion, porque estas dos especies de smilax tienen el tallo 
con aguijones, y yo no los había encontrado hasta entonces en la zarzaparrilla 
de Caracas: pero habiendo observado posteriormente algunos en ella, me pare¬ 
ce de menos importancia este carácter, y en el dia admito que uno ú otro de los 

smilax que describe Mr. Humboldt puede producir la zarzaparrilla de Caracas; 
lo cual en manera alguna cambia la cuestión en cuanto á su mala calidad. 

.5.a Zarzaparrilla de Maracaibo. Solo he hallado una vez esta raiz, hecha 
hacecillos de 50 centímetros de largos y empaquetados al través y mal ta¬ 
pados en zurrones de cuero atacados con tiras de lo mismo. Sus raíces 

son cortas, flexuosas, difíciles de hendir y con gran cabellera: rojas ó blancas, 
cilindricas y regularmente estriadas como la anterior, lo que indica al parecer 
que pertenecen á la misma especie. Los tallos son cuadrangulares, verdosos, 

sin espinas y algo pubescentes. En esta suerte es donde hallé la china que he 
descrito con el nombre de china de Maracaibo. 

6.a Zarzaparrilla del Brasil llamada de Portugal. Viene esta raiz de las 
provincias de Para y de Maraham, sin cepas y en hacecillos cilindricos, muy 
lai'g°s y apretados, rodeados de un estremo á otro con el tallo do una planta 
monocotilédon llamada timbolítica. Su grueso no escede del canon de una 
pluma: es de color rojo mate y oscuro por su parte esterior; cilindrica y asur- 

. cada longitudinalmente con bastante regularidad. Tiene menos raicillas que ¡a. 
zarzaparrilla de Caracas, pero muchas mas que la de Méjico. Es blanca por su 
interior y muy amilacea al parecer. Su sabor es un poco amargo. Algunas 

veces se encuentran en el interior de los hacecillos porciones de cepas y de ta¬ 
llo. Este es radicante por su parte inferior, poliangular y lleva, á lo menos por 
la parle inmediata á la raiz, gran número de aguijones superficiales dispues¬ 

tos en líneas longitudinales y paralelas. El smilax papyracea de Perol á 
lOMoJf. ' Vó 



Mu« M. Mai-Uns atribuye la zarzaparrilla del Brasil présenla estos caractères. 
Antiguamente fuó muy apreciada y aun en el día se vende á mas precio qu« 

1rs otras especies, por la falta de cepas; pero es evidentemente inferior para el 
uso médico que las zarzaparrillas de Veracruz y de Honduras. 

7. ' Zarzaparrilla del Perú. Esta suerte viene con sus cepas y guarda un 
medio en cuanto a su aspecto general entre las zarzaparrillas de Veracruz y de la 
Jamaica. Está bastante limpia de tierra, cubierta de una epidermis gris pardusca 
Pastante uniforme. Es mas delgada que la zarzaparrilla de Veracruz, mas dere¬ 
cha, y menos profundamente asurcada. Se distingue ademas de las zarzaparri¬ 
llas de Veracruz, de la de Honduras y de la de Jamaica, en que el inedilulio 
leñoso, que con frecuencia suele estar descubierto, es de color rojo vivo á ve¬ 
ces; en que las tuberosidades de donde salen los tallos están impregnadas de un 

principio naranjado que colorea fuertemente con especialidad las ‘escamas do 
las yemas; y por último en que los tallos son evidentemente mas voluminosos, 
pero esponjosos, y sus fibras leñosas se pueden separar con facilidad. Procede 
sin duda alguna esta especie del smilax obliquata del Perú. 

8. a Zarzaparrilla negruzca de tallos gruesos con aguijones. Na se de 

dónde viene esta suerte que tiene mucha relación con la zarzaparrilla del Perú. 
So presenta en manojos bastante grandes que tienen cepas y raíces. Estas son 
muy largas, del grueso de una pluma delgada, medianamente acanaladas, de 
color pardo-negruzco y poco amiláceas. Las cepas son voluminosas, negras por 
fuera,"blancas por dentro, con escamas de color amarillo como en la zarzapar¬ 
rilla del Perú. í.os tallos son muy gruesos, pero de poca consistencia, con mu¬ 
chos ángulos inarcados por costillas membranosas terminadas en espinas papi¬ 
ráceas. El cocimiento de esta raíz es de color rojo sanguíneo, y su estrado hue¬ 
le á la valeriana. 

9. a Zarzaparrilla leñosa. Esta especie es notable por el tamaño y aspec¬ 
to leñoso de todas sus partes: su cepa es por lo menos tan gruesa como el pu¬ 
ño, nudosa, irregular, leñosa y de color blanco agrisado por su interior: las 
raíces tienen de 7 á 9 milímetros de diámetro, son muy largas y están cubier¬ 
tas de una epidermis "de color rojo pardo: constan de una corteza poco gruesa, 
seca, y profundamente asurcada; y de un inedilulio leñoso, ancho y de color 
de madera de encina. Los trozos de tallo que han quedado en la cepa tienen 
25 milímetros de gruesos y estai^ erizados de pinchos ó espinas superficia¬ 
les y colocados en lineas longitudinales como en las zarzaparrillas núme¬ 
ros (i y 8. 

La zarzaparrilla leñosa tiene sabor muciiuginoso amargo y acre: es rara y 
poco estimada en París, pero tengooido que en Burdeos la aprecian mucho para 
el uso médico. También me han dicho que viene de Méjico. 

Muchos son los químicos que han tratado de averiguar cuál sea el principio 

activo de la zarzaparrilla: El primero fue M. Palotti, el cual preparó una fuer¬ 
te infusion de ella y la precipitó con él agua de cal: hizo pasar después por el 
precipitado resultante desleído en agua una corriente de ácido carbónico para 
carbonatar la cal: evaporó el líquido hasta sequedad, y el residuo le trató por 

alcool de 40° , el cual evaporado le dió uña materia, blanca, astringente y nau¬ 
seosa á que dió el nombre de pariglma. 

El doctor Eolchi, químico Italiano, decoloró él macerado de zarzaparrilla 
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cita el carbon animal y ImbieuJola evaporado vió que sedimentaba una materia 
cristalina que denominó esmilacina. 

Tliubicut, farmacéutico de Paris,obtuvo de la zarzaparrilla una materia crú- 
taüna, macerando la raíz eu alcool débil, concentrando el líquido, dejándole se¬ 
dimentar, y tratando el sedimento por el alcool rectificado hirviendo: llamó á 

dicha materia zarzaparina. Ha demostrado también en la zarzaparrilla la 
presencia de un aceito pardo y oloroso que debe tener parte en sus pro¬ 
piedades. 1 

Según las esperiencias últimas de M. Poggiale y aun las del mismo Thu- 
boeuf, la esmilacina, la pariglina y la zarzaparina son un solo y mismo cuerpo 
que parece insípido cuando está seco y pulverulento, por razón de su comple¬ 
ta insolubilidad en el agua fria y en la saliva; pero que cuando está disuelto en 
agua hirviendo ó en alcool tiene sabor amargo’y acre. Su soluto acuoso á pe¬ 
sar de lu pequeña cantidad que contiene de esta sustancia hace mucha 

espuma por la agitación. La zarzaparina es insoluble en eter, no es .ácido 
m alcalina, y está formada únicamente de carbono, de hidrógeno v do 
oxígeno. ° 1 

Falsas zarzaparrillas. 

Huchas son las raíces originarias de diversos países y pertenecientes á dis¬ 
tintas familias vegetales que se han propuesto como sucedáneas de la zarza¬ 
parrilla, si es que no se han vendido fraudulentamente por ella, como ha su¬ 
cedido mas de una vez. Lasque de ellas se aproximan mas por sus caracteres 
y propiedades á la zarzaparrilla, pertenecen ó bien al mismo género simia* 
o bien al genero herrería y crecen en el Brasil donde se les dá como á la 
zarzaparrilla el nombre de japicanga; sin embargo, esta denominación parece 
pertenecer mas especialmente á dos especies, que son el smilax japicanga y 
el snulax synngoides de GriseBacli. Yo tengo dos raíces de este género ouo 
es inuy probable que pertenezcan á dichas dos especies. La una venida del 
Brasil bajo el nombre de japicanga me fué remitida por M. Estanislao Martin 
farmacéutico de Paris: y la otra hace mucho tiempo que la encontré en cusa 
de M. Dubail. 

1. Raíz de japicanga de M. Estanislao Martin. Consta de uno ó muchos 
tubérculos redondeados, bastante voluminosos, blancos por su interior, con 
indicios de un principio colorante rojo en la epidermis. Los trozos que se con. 

servan de los tallos son perfectamente cilindricos, del grueso de una pluma 
gorda, lisos, con alguna que otra espina, de color verde al principio y luego 
amarillo. Las raíces oslan todas hendidas en dos mitades: su corteza es gris 
"Igo rojiza, muy delgada y rugosa: el meditulio leñoso, voluminoso, pero ente¬ 
ramente vacio en su interior, de modo que debe formar un verdadero tubo 

1 e un estreino á otro de la raiz. En un gran número de estas que probable¬ 

mente se han mojado antes de su desecación, la epidermis está esfoliada en 
muchas hojuelas unas debajo de otras las que por la acción del aire han ad¬ 
quirido color rojo intenso. Toda la raíz tiene un sabor algo salado y mucilagi- 
noso, que acaba por manifestarse sumamente amargo. Es inodora. 

2.' Ilaiz de japicanga de M. Dubail. Hacia el año de i820 parece <hu> 

▼nio i Francia una gruesa partida de esta raiz, que entonces se creyó ser el 
'abo de la aralia nudicaulis : pero no habiendo tenido salida se llevó á Almiar 
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nia á escepeiuii do una porción con que se quedó Mr. Dubail. En la segunda 
edición do la Historia abreviada de las drogas simples la describí como tallo 
de la avalla nudicaulis y solo después de haber visto la raiz anterior es cuan¬ 
do lie reconocido la verdadera naturaleza de esta. 

Se presenta enteramente privada de sus cepas, en trozos de 40 á SO centí¬ 
metros de longitud y hechos hacecillos atados con una raiz semejante á ella. Su 
epidermis es gris algo rojiza, asurcada profundamente por efecto de la deseca¬ 
ción, lo cual hace que se parezca mucho á la zarzaparrilla: debajo tiene una 
parte cortical gris ó blanquecina, esponjosa, blanda, algunas veces viscosa y 
como ingurgitada de un jugo meloso. En su interior hay un cuerpo leñoso 
blanquecino, cilindrico, cuyo centro está hueco en forma de un tubo bastante 
ancho; carácter esencial que distingue esta raiz de la zarzaparrilla, cuyo medi- 
tulio es macizo y sólido. Su olor es fastidioso y poco pronunciado; el sabor azu¬ 

carado al pronto, y después muy amargo. 
3. a Raiz de agave de Cuba ó maguey de Méjico: ágave cubensis de Jaequin 

familia de las bromeliaceas. Esta planta, cuya forma es la de un aloes grande, 
tiene una cepa fusiforme y perpendicular, del grueso de un muslo, revestida 
todo alrededor de raíces del diámetro de una pluma delgada, y muy semejantes 
á las de la zarzaparrilla. Su corteza es papirácea, de color rojo de rubia y 
fácilmente separable del corazón leñoso: el cual es blanco y compuesto de fi¬ 

bras distintas que basta separar para ¡que resulte una hilaza muy fuerte, pero 
gruesa, buena para fabricar cuerdas. Carece de olor: la corteza tiene un débil 
sabor astringente. Cuando en 1823 M. Pope llamó la atención de los profeso¬ 
res sobre la zarzaparrilla roja de Honduras ó de Jamaica, algunos comerciantes 
sustituyeron en su lugar la raiz de ágave que no tiene la menor relación con 

aquella en cuanto á sus propiedades. 
4. a Raiz del carex arenaria. Se ha usado en Alemania como sucedánea 

de la zarzaparrilla. La hemos descrito en la póg. 84. 
a.» Raiz desconocida, que pasó en otro tiempo como zarzaparrilla gris 

de Alemania. Esta raiz, perteneciente á una planta dicotilédon, es larga y 

cilindrica; su corteza de color gris, muy delgada, y difícil de separar del cuer¬ 
po leñoso. Este es muy voluminoso, agrisado y compuesto de fibras muy apa¬ 
rentes, esceptuando las raíces mas pequeñas que le tienen blanco y amiláceo. 

Es muy parecida esta raiz á la zarzaparrilla, pero se distingue de ella en que es 
muy dilicil de liendir por en medio, y si después de hendida se trata de rom¬ 
per doblándola de modo que la corteza caiga á la parte esterior, rompe con 
fractura lisa é igual, al paso que la zarzaparrilla resiste á la misma prueba. La 
raiz presenta en masa un olor poco marcado parecido al de la espica nardo an¬ 
tigua: su sabor no es mu'ciíaginoso, á veces es nulo , y otras algo aromático y 

como ca’nforíferp. 
0.a Zarzaparrilla gris de Virginia: aralia nudicaulis, familia de las ara- 

liaceas. Esta sustancia no es una raiz, sina un tallo rastrero, ramificado, cu¬ 
bierto tic una epidermis gris blanquecina ó gris rojiza y foliácea. La corteza 
es amarillenta, esponjosa, seca, en cuyo centro tiene un meditulio leñoso, blan¬ 
co. El olor es fastidioso, poco marcado: el sabor ligeramente azucarado y aro¬ 

mático, como el do la raiz de peregil. 
7.» Falsa zarzaparrilla de la India vendida con el nombre de smilax ás¬ 

pera. Las drogueros ingleses traen de la India oriental esta raiz con el nom- 
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bre .le nunnari. Pero e» la malcría indica do W. Ainslie so dice que la zar- 

zaparrilla llamada de Indias ó nunnari-vayr proviene del periploca indica, 
L. A pesar de esta autoridad, M. Thompson fundándose en que ni el olor agra¬ 

dable ni las propiedades medicinales de esta raiz son propias de una apocinea, 

lia concluido que debe ser producida por el smilax áspera, cuya opinion bail 
adoptado lodos los médicos y farmacéuticos ingleses y aun muchos de los fran¬ 
ceses: resultando de aqui que esta raiz se prescribe á veces con el nombre de 
smilax áspera, aunque por otra parte es fácil demostrar que no pertenece á nin¬ 
guna planta de este género. 

Tres son las plantas á que se ha dado el nombre de smilax áspera: la pri¬ 

mera es el smilax áspera peruviana k que Bauhino atribuye la zarzaparrilla de 
América, la segunda el smilax áspera, L. planta sarmentosa con aguijones, 
que vegeta en la Europa meridional; y cuya raiz consta de una cepa blanca, del 
grueso de uu dedo, nudosa y articulada como Ta del rusco, cubierta de radícu¬ 
las largas, blancas y delgadas: y la tercera es el cari-villandi de Rheede, smi¬ 
lax zeylamca, L. que tiene una cepa gruesa y tuberculosa parecida á la 

china oficinal. Ninguna de estas tres raices puede ser la de que ahora nos 
ocupamos. 

La zarzaparrilla de Indias va ademas acompañada muchas veces del tallo, 
que como el de todas las dicolilédones consta de una corteza distinta, cuerpo 
leñoso y canal medular, por consiguiente la planta que le produce no puede ser 
un smilax. Finalmente este tallo suele ser cuadrado por su parle superior y 
las hojas son opuestas: por cuyos caractères y algunos otros, yo habia deducido 
que pertenecía á la familia de las rubiáceas. (Journ.de chim. med. t. 8, p. 665): 
pero en el dia hay una completa certeza de que la planta en cuestión es el pe¬ 
riploca indica, L. (hemidesmus indicus, familia de las asclepiadeas). 

La zarzaparrilla falsa de la india ó el nunnari-vayr es una raiz de 33 á 50 

centímetros^de larga, de un grueso que varía desde el de una pluma hasta el del 

dedo pequeño: tortuosa y á veces doblada violentamente en diversos puntos. 
Su corteza es grues i, marcada frecuentemente con hendiduras transversales, y 
desprendida á trechos del meditulio leñoso. Este está formado de fibras radia¬ 
das y onduladas: se rompe cuando se le quiere doblar, y con el lente se obser¬ 
van en su fractura una infinidad de tubos porosos. La epidermis es de color 
rojo oscuro; la parte interior de la corteza agrisada; y ef leño blanco amarillen¬ 
to. El sabor, propiamente hablando, casi no es sensible, pero deja un aroma 
muy agradable como de haba tonka, y la raiz en masa también ofrece el mis¬ 
mo olor. 

Familia de las dioscoreas. 

Esta familia poco numerosa fué establecida por M. R. Brown para colocar 
en ella las asparagineas de Jussieu que tienen el ovario infero. Comprende ve¬ 
getales de raiz tuberosa y amilacea, de tallo voluble como el de los smilax 

hojas alternas.y algunas veces opuestas, reticuladas, enteras ó palmalidivididas:* 
las flores son poco manifiestas, por lo común dioicas, de seis estambres libres 
ó con un ovario soldado con el tubo del periantio y trilocular. El fruto ó bien 
es una cápsula de 1res celdillas (dioscorea), que pueden reducirse á una por 
aborto (rajania), ó bien una baya (género tamus). 

Las Inhames (dioscorea) se ¿encuentran en todas las regiones cálidas del 
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globo, coa especialidad en las dos Indíus, y en todas las islas y países que 
las separan de la China y del Japon, en la Guyana, las Antillas, la Florida y la 
Virginia. Se usan como alimento sus tubérculos radicales que son de formas 

diversas y estrañas, y á veces muy voluminosos. 
El Tamo ó Tamno: tamus communis, L. se cria en Europa en los vallados: dá¬ 

sele también el nombre de vid negra, nueza negra, sello de Ntra. Sra. raíz 
virgen. Es una planta sarmentosa, de 2 á 3 m tros de altura con hojas pecio- 
ladas, cordiformes, lustrosas y puntiagudas. Los frutos son bayas rojas del 
tamaño de un grano de grosella. La raiz es tuberosa, del grueso del puño, con 
raicillas leñosas todo alrededor, gris por defuera, blanca por dentro, de sabor 
acre é impregnada de un zumo viscoso. Es algo purgante é bidragoga. El vul¬ 
go le atribuye la propiedad de resolver los derrames sanguíneos consecutivos á 
las contusiones, para lo cual la aplican sobre ellas rallada y reducida á cata¬ 
plasma. Sin duda por el uso que las mugeres de! pueblo hacen de ella con es¬ 

te objeto ha recibido el nombre de raiz de muger golpeada. 
También debemos referir á la familia de las dioscoreas las ,laccas , plantas 

que no son volubles y que en su porte tienen cierta semejanza con las aroideas. 
Se crian en la India, en Madagascar y en todas las islas de la Occeania. Bro¬ 
tan de un tubérculo radical todo cubierto de raicillas leñosas, de naturaleza 

Fig. 50 amilacea, amargo y acre, pero que mediante el cul¬ 
tivo pierde estas propiedades dulcificándose y ha¬ 

ciéndose apto para el alimento del hombre. \a hace 

largo tiempo que los ingleses esportan de Taiti é in¬ 

troducen en el comercio con el nombre de arrow- 

root de Taili la fécula de la lacea pinnalifida, planta 

muy abundante en aquel pais. Esta fécula es blanca» 

pulverulenta, insípida, inodora y presenta los carac¬ 

tères generales de esta clase de productos. Vista al 

microscopio ofrece la figura de granulos esféricos, 

ovoideos ó elípticos, algunas veces con un gollete 

pequeño ó cortados porun plano perpendicular al eje; 

cuya forma es muy semejante á la de la fécula de su- 

si bien esta es mas oblonga y la de la laceo mas corta , redondeada. Pro 
1,11,, mu, desarrollado y con hendiduras que hguran una es- 

ireña (OgSO)Con el agua hirviendo se conduce como la fécula del sagú- 

tapioca. 

Familia de las Amakilideas. 

I as amarilideas y las liliáceas tienen entre sí la misma relación que las dios- 
v i™ nsnaramneas- se diferencian principalmente por su ovario infero. 

So replantas dJrafcbul bífera ó fibrosa; hojas radicales abrazadoras; llores por 
' .J., v notables por su figura y viveza de coloies, y cnvuel- 

lü “T? r ielarse en u.ias ópatas S,cariosas. El periantio es tubulo¬ 

so con seis divisiones: los estambres son también seis; el ovario esta soldado 
° 1 1 1 A ít,>! P'iliz tiene 1res celdillas polisperinas, un estilo sencillo y un 

C°n C trabado El fruto es una cápsula trilocular de tros ventallas septife- 
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crinum asiaticum. 
hœmanthus coccíneas, 
‘panera!ium maritimum. 
galanthus nivalis. 
narcissus poêlions. 
-jonyuilla. 

uz 
l.as semillas presentan muy frecuentemente una carúncula celulosa (jilo enoior- 
i'i un embrión cilindrico y homótropo en un endospermo carnoso. 

Las plantas de esta familia que mas se cultivan por la hermosura desús 
flores son : 

La encomienda de Santiago 
El crino de Asia 

La flor de la sangre 
El nardo 

E! galante de color de nieve 
El narciso de los poetas 
El junquillo 

® 1 I vit II WVVltl 

Las atnarilideas son por lo general plantas dañosas, y algunas como la ama- 
ryllis belladona de las Antillas y el hœmanthus toxicaría"del Cabo de Buena 

Esperanza son venenos violentos. Los bulbos de la mayor parle de ellas son 
acres y eméticos, especialmente los del narcissus poéticas, adoras, jonqudla-, 
los de los crinum, hœmanthus, leueoium, etc. El bulbo del pancratium ma- 
rilimnm es voluminoso, tiene propiedades análogas á las de la eseili, y á veces 
so sustituye en lugar de la escila blanca. Finalmente las llores del narciso de 
los prados (narcissus pseudo—narcissus) parece que son narcóticas en peque¬ 
ña cantidad, pero eméticas y venenosas en grandes dosis. Esta planta es cómuu 
en Francia en los prados y en los bosques (I) donde florece en primera esta¬ 
ción. Tiene un bulbo tunicado del que nacen las hojas casi planas y del tama¬ 
ño del tallo, el cual crece a la altura de ÍG á 20 centímetros y termina en una 
esp ita monodia de la que sale una flor solitaria, inclinada, bastante grande po¬ 

co aromática, formada de un periantio tubuloso soldado inferiormente con ei 
ovario y dividido por su parle superior en seis partes terminadas en punta, de 

color amarillo bajo ó casi blancas. Este periantio lleva en su parte interior una 
cubierta corolóidea (nectario, L.) libre por arriba, mas larga que las divisiones 
del periantio y de color amarillo mas oscuro. 

A esta familia de las atnarilideas debemos referir los áyaves y las fourcro- 
yas plantas tan semejantes á las aloes por sus hojas amontonadas, gruesas, car¬ 
nosas, dentadas y pinchudas por sus bordes, que generalmente se cultivan en 
ios jardines con el nombre de aloes, si bien se distinguen de ellos por su ova¬ 

rio infero y su fruto (oculicida. Los ágaves tienen ademas dimensiones mu¬ 
cho mayores, á veces gigantescas: gozan de una longevidad eslraordinaria, du¬ 
rante la cual parece que solo florecen una vez y entonces el escapo se desarro • 
lia con tal rapidez que se le vé materialmente crecer, lo cual hadado margen 
a a fábula vulgar de que estas plantas florecen cada cien años con una esplosion 
semejante á un cañonazo. 

Las fibras leñosas de las hojas de ágave son susceptibles de producir una 
I).laza comparable al cáñamo y mucho mas fina que la de que hemos hablado 
ja (p.og. LÍO). En el comercio es conocida con el nombre de seda vegetal. Uno 
do los agaves de Méjico que según M. Bazire es diferente dql maguey (Journ. 
pharm. t. 20. pág. Ü20) da arrancándole las hojas del centro un líquido tras- 
P trente y azucarado del que por fermentación se obtiene una bebida vinosa lla¬ 
marla pulque muy apreciada de los mejicanos. 

(I) En España abunda en Aragon, Cataluña, Alcarria y otras partes/ N, del Trad.} 
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Familia de las brûmeliaceas. 

Lus broinoliuceus son unas plantas americanas, cuyas hojas reunidas fre¬ 
cuentemente en la base del tallo, oblongas, estrechas, gruesas, rígidas, denta¬ 

das y espinosas en los bordes, se parecen hasta cierto punto á las de los ága- 
ves. Sus flores forman espigas escamosas, racimos ramosos, <í cabezuelas en 
las que se hallan á veces tan juntas que acaban por soldarse unas á otras. El 
cáliz es tubuloso, adhérente al ovario, partido por arriba en seis divisiones dis¬ 
puestas en dos séries de las que las interiores son mayores y petaloideas. El 
ovario es trilocular con un estilo, y el estigma con tres divisiones aleznadas. El 
fruto generalmente es una baya trilocular coronada por los lóbulos del cáliz. 

La planta mas útil de esta familia es la ananas (ananassa saliva, Lindl. 
bromelia ananas, Lili.) cuyas bayas soldadas y con frecuencia sin semillas 

por el cultivo, forman un sorose voluminoso, ovoide-agudo, lleno de una carne 
acídula, aromática y azucarada que es reputada como una de las frutas mas es- 
quisitas y cuya parte esterior presenta un magnífico empizarrado. 

La tillandsia reunida á esta familia por muchos botánicos á pesar de su 
ovario libre, nos suministra una especie, tillandsia usncoides, cuyos tallos del¬ 
gados volubles, negros, leñosos y casi semejantes á una crin, en cuanto á su for¬ 
ma, pueden servir para rellenar almohadones y otros muebles. En Francia se 
importan grandes cantidades que se gastan en este objeto. 

Familia de las irideas. 

Son unos vegetales herbáceos con rizoma tuberoso ó carnoso, hojas alternas, 
planas, ensiformes, muchas veces dísticas: flores en espala; periantio tubuloso 
con seis divisiones profundas dispuestas en dos séries: tres estambres libres ó 
monadelfos, opuestos á las divisiones esternas dei periantio é insertos en su 
base: ovario infero, trilocular, con muchos óvulos; estilo sencillo terminado 
en tres estigmas en forma de cuornecillos aplastados, con los bordes ribeteados 
y que frecuentemente toman apariencia petaloidea: fruto capsular de tres celdi¬ 
llas y tres ventallas seplíferas. Sus principales géneros son: sistjrinchiuni, iris, 

ligridia, ferraría, gladiolus, ixia y crocus. 

Lirio comun. 

Iris germánica. Esta planta tiene las hojas ensiformes, encorvadas en for¬ 
ma de segur, dísticas y envainadoras, lampiñas, mas cortas.que el tallo, el cuales 

mullifloro. El periantio tiene seis divisiones petaloideas de color violado inten¬ 

so, tres de las cuales son mas angostas y derechas, y otras 1res mus anchas, 
revueltas, y llevan en su parte media una línea con barba felpuda de un her¬ 
moso color amarillo. Los estambres son tres, insertos en la base de las divi¬ 
siones esteriores y cubiertos por los estigmas peluloideos. El tubo del perian¬ 
to es escasamente del tamaño del ovario. El fruto es una cápsula trilocular 
que se abre por el ápice en tres ventallas loculicidas. Simientes muchas, hori¬ 
zontales, planas, marginadas y fijas en dos séries sobre el eje central de las 

celdillas. 
El rizoma del lirio es horizontal, carnoso, articulado, cubierto de una epider¬ 

mis gris ó verde sobre la cara superior; blanco por dentro, do olor viroso y de 
sabor acre. Es diurético y purgante, pero poco usado. Después de seco es ogri- 
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• sado il)ler*°miente y tiene un olor débil do violeta. Se usa en los lavaderos 

para di.r aroma á las lejías. 

Siníz de lirio de Florencia. 

íns florentina. Esta especie es muy semejante á la anterior aunque mas 
pequeña en todas sus partes: sus hojas son corlas, ensiformes, de color verde- 
mar el escapo lleva dos ó 1res flores blancas, cuyo tubo es mas largo que el 

r, c?nyrSn VIS1°TIeSten0reS Prese,Uaa la lí,iea “ledia con barba felpuda. 
U cepa es oblicua, del grueso del pulgar y aun mas, articulada y de saboracre. 

«lo un h® myeiUe,raT,llle monf‘dadela Toscaila y «iros puntos de Italia. Es 
. "Tco'or blanco, saboracre y amargo y de olor de violeta muy pro¬ 
mu ciado. Entra en algunas preparaciones farmacéuticas, y los perfumistas la 
gastan en gran cantidad. Se fabrican también con ella unas bolitas del -meso 

<,e un. euríte> ,iumadas Sentes de lirio muy usadas purats ener h su ’ 
Purac;°n de los cauterios. M. Vogel I,a sacado de la raíz de lirio soca un accil- 

/? al sül‘d0 y c,;fal,zabl3> otro fijo, un estrado pardo, goma, fécula v leñoso 
(Journ. pharm. 181a, p. 481). ’ } 0S(>' 

ISaiz da* íia*So fétido. 

Llamada comunmente espadilla fétida ó espálala (elida, iris fœlidissima 

oblicuaCt|arca v Tu ,°“i Í0S SÍU°S llú,ue*s * umbríos* La cepa es oblicua, larea y de un dedo de gruesa con anillos en su superficie y guarneci¬ 
da por su parte inferior Je multitud de raicillas fuertes. Nacen d/ella las ho¬ 
jas que son ensiformes, rectas, angostas y muy largas, de color verde intenso 
J que exalati mal olor cuando se las despachurra. El tallo es imperfectamente, 
cilindrico, de oO a Oo centímetros de largo, cubierto de hojas de las que las 

ultimas en forma de bracteas y espalas van acompañando tres ó cuatro flores 

vio ilTn Tf r* Perianlí° 80,1 ol,lonSas> revueltas venosas, de color' 
Molado pálido y no tienen la linea media felpuda. El fruto es una cínsnli 

fe tres celdillas que se abre por su parte superior deludo ver infinidad de 

r^cSi^^Ín°Sa5' rCd0ndCadaS y CBbíert¿de“ tegumento ju- 

lrnnicepífd‘;1 ,Ír¡° f?lî,1° 08 suinamente acre. Se ha preconizado controla lu¬ 

cen m*. M; Lecanu ia 0btenidü dti él UI1 aceU« volátil estivamente acre 
cera, materia resinosa, otro colorante naranjada, azúcar, goma, un ácido libre’ 
etc. (Journ. pharm. t. 20, p. 320.) 

Raíz de lirio falso-leoro. 

Creío'X^M0^?’ L' ACOrÜ PfUStrC> liri° amarillo> liri° espadaña!. 
ce?®?, 1 , 108 an70S de al°'una Profundidad y sitios pantanosos. Su 
... ®.s h(7 a ’ bastante dlira» con anillos, articulada, pelosa, cou rniciJI.s 

1-, altura de7oZá<ïr enrÍfTeS’ may lar-asy a"goStas. El tallo, que subeá 
ramente amarilhl 0 cenl,,n0lros’ cs ,10J0S0» Y produce 1res ó cuatro flores ente- 
ler’ i ! ’ c.uyas lres divisiones esteriores son grandes, ovoideas en- 

goshs y tuaVco |US Sl" l)|arljU a.f(ilpada: ias lres internas son derechas, muy nn- h las y mas cortas que los estigmas. J 

«o?,"” *S °|0r0!a:. « »«í «" » puiganlo cuando está 
Tomo 11 color rojizo por su parte interior, Se ha usado 

10 
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como estornutatoria. Lu semilla tostada se lia propuesto como •.«wí.Iúu-.i «1-1 

café. 
Azafrán. 

Crocus sativas, L. Esta planlita tiene en su aspecto general la traza «le una 
liliáceo; pero produce uu bulbo tuberoso y no escamoso ó tunicado, del cu.i 

sale una larga esputa que echa cierto número de hojas lineares, y unas cuantas 

flores, cuyo periantio es de color violado pálido, con un tubo muy largo de seis 
diviones derechas y casi iguales: los estambres son tres, y el estilo único ter¬ 

minado en u-es estigmas cóncavos y en forma de cucurucho : el fruto es una 

cápsula trilocular. 
El azafran que acabamos de describir ó sea el Crocus sativas, !.. compren¬ 

de dos variedades ó mas bien dos especies, de las que solo una produce los es¬ 
tigmas que constituyen el azafran olicinal. La especie no oficinal (crocus vrr- 
■~ius) florece en la primavera y echa á la vez las hojas y la flor, cuyos treseslig- 
masson derechos, sin dientes y mucho mas cortos que las divisiones del pe¬ 

riantio, por lo que no aparecen fuera de él, como en el olicinal. 
El azufran oficinal, á que se ha conservado el nombre de crocus sativus,ño- 

rece en setiembre ú octubre, las hojas nacen un poco después de las (lores: so 
distingue del cr. vernusen sus largos estigmas rojos, inclinados, colgantes lite¬ 

ra dol tubo de la flor y dentados en su estremiilad. 
Parece que el azafran es originario del Asia pero hace mucho tiempo qu«* 

s„ cultiva en España y en Francia. El que se recolecta en el (¿atináis y en el 
Orléanais es mas estimado que el de España, y este mas que el de Angulema 
qu,, cu vez de ser rojo en su totalidad carece de materia colorante en el estilo 

y t;n la parle inferior de los estigmas, de modo que presenta á la vista el as¬ 

pecto de una mezcla «le hilos blancos y rojos. 
Las tierras en que mejor se dá el azafran son las tijeras, algo arenosas \ 

negruzcas. Se bindician con buen estiércol y se les da tres labores desde el 

invierno hasta que se plantan los bulbos que es desde fin de mayo hasta julio: 
después se vuelve á labrar la tierra de seis en seis semanas hasta que empie- 

xa á florecer que como se ha dicho es por setiembre ú octubre. La flor luego 

mío abre no dura mas que uno ó dos «lias. 
En este intervalo se dedican las mngeres á hacer su recolección, arrancan¬ 

do ios estigmas á las llores y poniéndoles á secar inmediatamente á la lumbre 
sobre tamices «le cerda, en cuya operación pierde las cuatro quintas partes de 

sn peso. M. Pendra lia calculado que en un granode peso (*i3 miligramos) «le 

azafran del comercio entran los estigmas y estilos de 9 llores; bajo cuyo cal¬ 
culo se necesitan 4320 flores para sacar l onza, ó sean 09120 flores para reu- 
,,;r t libra (quinientos gramos): según lo cual se concibe fácilmente la razón 

de su escesivo precio. . , 
S<> debe escoier el azafran en filamentos largos, flexibles, clásticos, de co¬ 

ter rojo narama.lo intenso; sin mezcla de estilos blanquecinos que caracteri- 
zan ,;| ajalran de Angulema, y sin estambres que se reconocen con lad.dad 

tmr sus anteras Y color amarillo. 
n.be teñir fuertemente lu saliva «le color amarillo dorado, tener olor fuerte, 

vivo penetrante, agradable y que no tire á fermentado. He recomienda que se 
reponga en un sitio húmedo, lo cual podrá ser bueno para aumentar su peso, 



IKico «I azufran, lo mismo que todas las sustancias orgánicas, se conserva mejor 

en un sitio perfectamente seco y en vasijas herméticamente lapadas, que no d« 

otro modo. 
l£l agua y el aloool estraen del azafran las 1res cuartas panes de su peso de 

no estrado que contiene una materia colorante naranjado-roja, no en su est.- 
do de pureza, y que sin embargo se precipita en parte de su disolución alcoóh- 

.•a. liste estrado contiene ademas un aceite volátil oloroso; y el ¡ilcoólico un 

aceite lijo controlo ó cera vegetal. Bouillon Li grange y Vogel, admiten en él 
ademas goma, albúmina y una corla cantidad do sales de potasa, cul y magno¬ 

lia (Aun. de chtin. I. 80, p. 188). 
151 azafran se usa como condimento en muchos puises, especialmente en 

Polonia, Italia, España y el mediodía do Francia. Tiene también gran consumo 
on la tintorería y confitería: y en farmacia, so emplea en la preparación de la 

triaca, la confección de azufran compuesta, el láudano líquido, el elixir de (ja* 

rus, ele. 
Falsificaciones. 151 azafran se halla adulterado muchas veces en el comer¬ 

cio con agua, aceite, arena y plomo. También es muy antigua la costumbre 
de mezclarle con llósculos de cártamo (carthamus tinctorius), que lia recibido 
el nombre de azafran bastardo (safranum). Esta sofisticación es fácil de re¬ 
conocer por la figura de la llor de cártamo, que se compone de un tubo rojo 
dividido por su parle superior en í> dientes, y en cuyo interior se encierran -ó 
estambres soldados por sus anteras formando bóveda atravesada por un estilo 

largo. Ademas el cártamo es seco y quebradizo, tiene un olor débil y apenas 
tiñe la saliva de amarillo; pero como estos caracteres se confunden en lo mez¬ 
cla con los del verdadero azufran hay que atenerse principalmente á la forma 

de las hebras. 
Por ultimo hace algunos años que se falsifica el azafran en Francia y en 

Alemania con los pétalos de diversas llores corlados en forma de lengüetas y 
teñidos artificialmente, impregnados de aceite para darles flexibilidad y tan per¬ 
fectamente preparados que á primera vista, aun estando solos, se pueden con¬ 
fundir con el azafran. Los pétalos que hasta ahora se liau encontrado aplica¬ 
dos á esta sofisticación son los de árnica, de caléndula y de saponaria. Para 
reconocer todas estas falsificaciones se toma un puñado de azufran cojido del 
medio de la masa y se sacude primero ligeramente sobre un pliego de papel 
pura que caiga en él la arena y granos de plomo que contengo: después se co¬ 
loca un poco entre dobleces de papel sin cola y se comprime fuertemente para 

ver si le humedece ó deja manchado de aceite. Finalmente se estiende una 
porción sobro el papel y se examina con cuidado á la simple vista ó con un len¬ 
to: todas las hebras á escepcion de algunos estambres de la misma planta que 
pueden estar aislados deben componerse de un estilo filiforme, dividido por 
una estremidad en tres estigmas aplastados, cóncavos, vacíos por su interior 
y que se van ensanchando poco apoco en forma de cucurucho hasta la pun¬ 

ta que es como bilabiada y ribeteada. 
Los llósculos del cártamo se reconocen por los caractères arriba indicados. 

Hospedo de lus pélalos de caléndula y otras flores dispuestos en forma de lengüe¬ 
ta y retorcidos ó contorneados, se reconocen en la forma misma do lengüeta 
que es casi igualmente ancha en toda su longitud: y cuando ademas eslas len¬ 
güetas están partidas en 1res por una estremidad para darles mayor semej an/a 
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con el azafran, se observa que la lengüeta entera es mas ancha que sus di¬ 
visiones, mientras que cada estigma del azafran es mas ancho que el eslilo. 

Azafrán falso del Brasil. Muchas veces se ha intentado introducir en Fran¬ 
cia con el nombre de azafran una sustancia procedente del Brasil cuyo color 
y olor son algo semejantes al azafran, pero su forma muy diferente. 

Es una corolita membranosa, monopétala, de G á 8 milímetros de larga, tu¬ 
bulosa, algo encorvada y engruesada cerca del limbo que parece irregular y de 
dos labios poco marcados: probablemente pertenece á la familia de las labiadas. 

Tiene un olor muy marcado, agradable, -análogo al del azafran: tiñe fuertemen¬ 
te la saliva de color amarillo naranjado, y su sabor es algo amargo. Probable¬ 
mente podría utilizarse en la tintorería. 

Ferraría purgans. Mart. Se usa en el Brasil el rizoma de esta planta co¬ 
mo purgante en dosis de 12 á 15 gramos. En las boticas de este pais se le dá 
el nombre de ruibarbo do campo y piretro; y tal cual allí se vende, está com¬ 
puesto de dos partes, á saber: de un tubérculo ovoideo, amiláceo, semejante 
al del aro vulgar, pero cubierto de una epidermis parda, y toda su superlicie 
llena de radículas leñosas que vienen perpendicularmente á lo largo de! tubér¬ 
culo: y en segundo lugar de un bulbo ó yema foliácea colocado en la parte su¬ 
perior de dicho tubérculo, acabado en punta por su parte superior, y formado 
de túnicas concéntricas casi completas por la inferior, pero disminuyendo con 
rapidez su anchura por arriba. 

Tanto el tubérculo amiláceo como este bulbo tienen un sabor poco sensible 
al principio, que acaba por dejar cierta acritud en toda la cavidad bucal. Es 
probable, atendiendo al nombre dopirelro que se da á la planta ó al rizoma, 
que esta acritud sea mas fuerte cuando esté fresco el vegetal. 

Familia de las musaceas. 

Estas son plantas herbáceas ó leñosas con hojas largamente pecioladas, abra¬ 

zadoras por su base, enlerísimas, con nervios transversales paralelos y muy 
apretados. Las flores, reunidas en gran número en cada espala, constan de un 
periantio epígino con seis divisiones en dos séries irregulares: tienen seis es¬ 
tambres, uno de los cuales casi siempre se halla transformado en un sépalo in¬ 

terno muy pequeño, y los otros cinco llevan por lo general en su estremidad 
un apéndice membranoso de color, que es la continuación del filamento. El 

ovario es infero, de tres celdillas mulliovulndas (esceptuando el género licli- 
conia en que cada una solo'coritiene un óvulo). El estilo es terminal, sencillo, 
filiforme, terminado por tres estigmas lineares. El fruto es una cápsula de 
tres celdillas con tres ventallas septíferas, ó una baya indehiscente y ti i— 

locular. 
Esta familia únicamente consta de los géneros heliconia, strelitzia, musa 

y ravenala. Se diferencia de las amarilideas en su periantio que es irregular; 
y de las amomeas que la siguen, en los seis estambres. La strelilzia regina’ 
es una bellísima planta originaria de la Africa meridional. Los bananeros (imi- 
sæ) son plantas gigantescas originarias de las regiones cálidas y húmedas del 

Asia y del Africa, y que en el día se cultivan e.i lodo el mundo. Están cons¬ 
tituidas por un bulbo prolongado en forma de tallo resultante de la base abra¬ 
zadora y tunicada del peciolo de las hojas. La altura do este tallo es ne 5 á G 
metros, y termina en un ramillete de unas doce hojas que tienen de dos á 1res 
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metros de largas por 50 á 05 centímetros de anchas: del modío de las cuales 

sale un pedúnculo de 1 á 1,30 metr. de longitud, lleno de flores sentadas, reu¬ 
nidas en hacecillos debajo de escamas espataceas caedizas. Todas estas llores 

son hermafroditas, pero de dos especies: las de la base del raquis son férliles 
y las de la estremidad estériles. Los frutos son bayas de color amarillo bajo, 
de 15 á 25 centímetros de largos (musa paradisiaca) y de 3 á 4 de gruesos, 
obtusamente triangulares; con celdillas por lo común obliteradas y cuyas se¬ 
millas desaparecen por el cultivo. En la musa sapientium los frutos son mas 

cortos, mas derechos, menos pastosos y de sabor mucho mas agradable. Pero 
unos y otros son una prueba sorprendente de la transformación del almidón en 

azúcar que se efectúa en el acto de la vegetación bajo la influencia de los áci¬ 
dos. Cuando estos frutos no están maduros , son enteramente blancos y ami¬ 
láceos por su interior ; y secos y cortados en rodajas se asemejan á la raiz de 
aro seca. Estando bien maduros üenen sabor azucarado, viscoso, algo agrio, 
y por la desecación toman el aspecto de un dulce seco. Son un gran recurso 
para el alimento de los habitantes de los climas intertropicales, quienes ade¬ 
mas utilizan sus hojas enteras para cubrir sus viviendas, y con las fibras del 

tallo fabrican una hilaza á propósito para hacer cuerdas , redes y aun telas 
ligeras. 

Familia de las amomaceas. 

Plantas vivaces, de raiz generalmente tuberosa y carnosa: hojas envainadoras 
por su base, con nervios laterales y paralelos: las flores en espigas imbricadas, 
en racimos ó en panojas. Periantio doble : el esterior forma un cáliz de tres 
sépalos, regulares, cortos y de color: el interiores tubulado y termina en tres 
divisiones también de color mayores y casi regulares: pero dentro de este cá¬ 
liz interior hay otros 3 ó 4 apéndices petaloideos, grandes, desiguales, uno de 
los cuales se desarrolla con frecuencia en forma delabio pequeño: estos apéndi¬ 
ces parecen ser estambres transformados. Los estambres fértiles son uno ó dos 
con una antera unilocular y á veces soldados y formando un solo estambro 
con una antera bilocular. Ovario con tres celdillas multiovuladas, que sostiene 

frecuentemente un pequeño disco unilateral que debe considerarse también 
como un estambre abortado. El estilo es delgado y termina en un estigma en 
forma de copa. El fruto es una cápsula trilocular, trivalve, loculicida y polis— 
perma: las semillas tienen el embrión cilindraceo, en un endospermo sencillo 
ó doble. 

Las plantas de es ta fami'l ia pueden dividirse en dos tribus que muchos bo¬ 
tánicos consideran como dos familias distintas. 

1. a Las c annace as ó marantaceas: rizoma cundidor ó raiz fibrosa : es¬ 
tambre fértil sencillo, unilocular, perteneciente á la fila esterior de los estam¬ 
bres (f) y colocado en frente de una de las divisiones laterales del periantio 
interno: embrión contenido en un endospermo sencillo. Géneros.': thalia, ma- 
ranla, myrosma, canna, etc. 

2. a Las zingiberáceas: rizoma rastrero, tuberoso ó articulado; un estam¬ 
bre doble , fértil, perteneciente á la série interna, y opuesto al labio. Ein- 

(*'. Está admitido que el número original de los estambres es seis y que están dispuestos 
en dos séries como en las liliáceas y en la mayor parte de las demas familias de monocoli- 
ledones de flores regulare». 



uriou en un endospenno doble. Géneros: globba, zingiber, car cuma, kocmphc- 
ria, amomum, eleltaria, hedychium, alpinia, hellcnia, costus, etc. 

La diversidad de principios constituyentes y de propiedades médicas, unida 
ú la diferencia de los caractères botánicos, concurre á separar mas completa¬ 
mente las cannaceas de las zingiberáceas: las primeras carecen de principios 
aromáticos y son notables únicamente por la gran cantidad de almidón que con¬ 
tiene su rizoma: las segundas, aparte del almidón que tienen sus tubérculos, 
abundan en aceites volátiles que se bailan en todas sus partes, y en principios 
acres y piperaceos que les comunican propiedades eminentemente escitantes, y 
son causa de que se empleen como condimento en todos los países. Entre estas 

últimas describiremos principalmente las galangas, los gengibres, las cúrcumas, 
las cedoarias, los cardamomos, y las maniguetas. 

Ralees de galanga. 

Las galangas son raíces rojizas, de textura fibrosa y semi-leñosa, articula¬ 
das, con fajas circulares como las juncias, aromáticas y de sabor acre: produci¬ 
das por diversas plantas pertenecientes á la monandria monoginia de Lineo, á 
las monocolilédones epíginas de Jussieu y á la familia de lasamomeas. Dos son 
sus especies principales, la galanga menor y la mayor que se distinguen por 
su origen y por la planta de que proceuen. Describiré ademas una tercera es¬ 
pecie que be bailado varias veces en el comercio mezclada con la primera, con 
el título de galanga ligera. 

Primera especie : Galanga menor, galanga de China, verdadera galanga 
oficinal. Es la galanga minor cuya estampa se ve en la edición de Mathiolo 
de Gaspar Bauliino, p. 23. El comercio presenta dos variedades de ella que 
acaso no se diferencian mas que en la edad de la planta. La mas pequeña solo 
tiene de 5 á iO milímetros, y la mas gruesa de 14 á23: las dos son cilindricas, 
ramificadas, rojizas ó de color pardo negruzco mate en superficie, y tienen se¬ 

ñaladas muchas fajas circulares. Su testura es fibrosa’, compacta y uniforme, 
de color leonado rojizo: olor fuerte, aromático, agradable, muy análogo al de 
los cardamomos: el sabor es picante, muy acre, urente y aromático. Su polvo 

es rojizo y tratado por el agua ó por el alcool produce tinturas que precipitan 
en negro por el sulfato de hierro. No precipita almidón esta raíz cuando des¬ 

pués de quebrantada se agita con agua. 
La mayor parte de los autores siguiendo á Lineo han atribuido la galanga 

oficinal á su maranta galanga que es hoy la alpinia galanga de Wild. Sin 
embargo esta planta no es masque la galanga mayor de Rumphius, quien ase¬ 
gura que no es la que produce la galanga de China ó sea la de las boticas de 
Europa. Es por consiguiente necesario atribuirla á otra planta. Por mi parle 
creo no equivocarme si digo que es producida por el languas chincnsis de 
lletz (Obs. ase. 3.°, p. 65) ó hellcnia chinensis W. En efecto, esta planta es 
conocida por los Malayos con el nombre de siria linguas ó galanga de la Chi¬ 
na, y he aqui los caractères de su raiz: «raíz que se estiende horizontalmente 
«debajo de tierra, cilindrica, ramosa, rodeada de anillos circulares con puntas 
«obtusas y redondeadas, del grueso del dedo pulgar, blanca, aromática, y de 

«sabor urente. Se cultiva en los jardines de China para el uso médico.» Esta 
descripción conviene exactamente con nuestra galanga oficinal, á csccpdon de i 
color blanco; pero cuya diferencia puede explicarse, ya porque en su estado 
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nal ur.tl esta raíz estará cubierta de una película blanquecina déla que aun pa- 
vece que se ven algunos vestigios en muchos pedazos, á pesar de la desecación 

» el roce ocasionado por el transporte; ya porque el color rojizo puede ser 
achirlo á la acción del aire sobre el aceite volátil y el laniuo que contiene la 

raiz. (I) 
Segunda especie: Galanga ligera. Esta raiz en cuanto a su grueso guar¬ 

da un medio entre los pedazos mas gruesos y los mas delgados de la verdadera 

galanga variando su diámetro de 7 á 16 milímetros. Tiene también fajas cir¬ 
culares blancas, pero su epidermis es lisa lustrosa, y de color rojo claro y ama¬ 
rillento: interiormente es de color rojo muy pronunciado, con mezcla de fibras 

blancas. Su olor, sabor y acción sobre el sulfato de hierro son semejantes á los 
de la verdadera galanga, pero mas débiles. Su carácter mas marcado consiste 
en su gran ligereza, pues que pesando pedazos de volumen sensiblemente 
igual de ella y de verdadera galanga, se vé que solo pesan aquellos un tercio ó 
la mitad que'estos. La figura general de la raiz suministra otro carácter dife¬ 
rencial: la galanga oficinal se presenta en trozos sensiblemente cilindricos, ra¬ 
mificados y cortados por ambas estremidades, de manera que es diíicil conocer 

cuál es su longitud efectiva, al paso que la galanga ligera presenta en las arti¬ 
culaciones espansiones tuberosas y artículos ovoideos finitos , de cerca de 27 

milímetros. Yo supongo que la planta que produce esta galanga es muy afine 
de la anterior; pero de seguro no es la kcnnpferia galanga, L. ni ninguna otra 

leeeinpferia. 
Tercera especie: Galanga mayor ó galanga de la India ó de Jara. Se 

halla muy bien representada por Babuino en su edición de Matliiolo. Compa¬ 
rándola con las descripciones de Rumphius y de Ainslie es difícil dejar de creer 
que procede de la galanga mayor R (mar anta galanga, L. : alpinia galanga , 

Wild.) Por largo tiempo no lie tenido á mi disposición mas que algunos peda¬ 
zos bastante antiguos de esta raiz queme Rabian proporcionado describirla bien: 
pero un droguero de Paris recibió una gran partida de ella , procedente de la 

India, y be tenido ocasión con este motivo de estudiarla y darla á conocer 

mejor. 
Esta raiz es algunas veces cilindrica y ramificada como la galanga menor, 

pero mas frecuentemente afecta la forma tuberosa y articulada como la galan¬ 
ga ligera. Es mucho mas gruesa que entrambas pues que su diámetro varia 
entre 11 y 23 milímetros en lus puntos cilindricos, llegando basta |41 en las tu¬ 
berosidades. Su superficie esterior es de color rojo naranjado', con muchas fa¬ 
jas circulares blancas. Su interior es blanco agrisado mas oscuro en el centro 

que en la circunferencia: es mas blanda, mas fácil de corlar y de pulverizar 
que la galanga menor y su polvo es casi blanco. Su olor comparado con el de 
la galanga menor, es menos aromático , menos agradable y masacre: escita el 
estornudo y sin embargo no tiene e! sabor urente de aquella. La galanga mayor 
quebrantada y agitada en agua forma un sedimento blanco de almidón: dá un 
ligero color al agua val alcool, cuyas tinturas no se ennegrecen con e! sulfato 

di Relien mis fascículo! trae la descripción de oirá salanga que llama langüas migare 
u si lalissimum, Male y s. Galanga alba, liad ices horizontales, tereliusculœ, cjeatnbusan- 

i • i ii» . • . ........ « t» i'/itnocm nllifP Di»/ 

_ _ J. mili ILt'd fluí laOM IUll i’i l&l tnu/ai/wau/, i II ui i 

nularibus‘oi>it(/'ûïi“rcmolï'us<iiïïis~ rínda1, ramosœ. albir palliée crassiores, fibras filifor- 
1 .. ..—-“entes. Culilur m Iwrtis. Esta planta es la liclleiua mes recta descendentes sublus emitientes. Cutxtur in hortis. Esta planta es ... .. 

alba de Wildcnow: yo no creo que su raí/, viene á Europa,• pero si es la misma quo el amo- 
mam médium de Loureiro, su fruto se hallará descrito mas adelante entre los cardamomos. 
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de hierro. No creo que debe sustituirse esta galanga & la primera que es la 
muca que se prescribe para preparar los alcoolatos terincal v de Fioravanto v 
para otras varias composiciones análogas. 

Gcngibres. 

Los gcngibres son plantas originarias de las Indias orientales y de las islas 
Molucas: tienen un rizoma tuberoso, articulado, rastrero y perene, que anual¬ 
mente produce tallos envainados en sus hojas dísticas. Las flores están en es¬ 

pigas eslrobiliformes, sobre escapes radicales cortos y compuestos de escamas 
imbricadas, unifloras. El gengibre oficinal, (zingiber officinale, Roscoe), ha- 
ce mucho tiempo que se aclimató en Méjico, de donde luego se estendió á las 

Antillas y á Cayena, en cuyos países y principalmente en la Jamaica se cria 
íoy con abundancia. Dos son las suertes de gengibre que corren en el comer¬ 

cio, el gris y el blanco. Este viene principalmente de la Jamaica y no fué co¬ 
nocido en Francia hasta 18ío en que la gran afluencia de ingleses que no gas¬ 
taban de otro introdujo su uso. Acaso este gengibre blanco no es mas que una 
variedad hija del trasplante ó del cultivo de la planta: ó como cree Duucan, la 
diferencia entre los dos gengibres proviene de que el gris (que él llama negro) 
ha sido sumerjido en agua hirviendo antes de su desecación, mientras que el 
blanco le han^ mondado estando fresco y le han secado al sol. (Edímb. new. 
dispens, p. 271). Es posible también que se prepare un gengibre blanco falso 

mondando el gengibre gris, blanqueándole con ácido sulfuroso, cloruro de cal 
o tal vez sin mondarle, con cal. Pero esto no obsta á que en realidad existan dos 
especies de gengibre distinguidas por Rumphius en su pais natal por los carac¬ 
teres que nos son conocidos ( zingiber album et rubrum, llerb. ambom. 
5.° p. 156). 

El gengibre gris, tal cual se presenta en el comercio, es una raiz del grue¬ 

so de un dedo, formada de tubérculos articulados, ovoideos y comprimidos- rara 
vez están reunidos mas de dos ó 1res tubérculos, y hay muchos enteramente 
separados por la rotura de las articulaciones. La epidermis es gris-amarillen¬ 
ta, rugosa, marcada con anillos poco manifiestos: debajo de la cual hay una 
capa de color rojo ó pardo, que es el carácter distintivo del gengibre rojo de 
Rumphius. La parle prominente de los tubérculos casi siempre está desnuda 

de la epidermis que probablemente ha sido quitada para facilitar la desecación; 
y aparece la raiz denudada de color negruzco y como cornea: pero su interior 
generalmente es blanquizco ó amarillento mezclado con algunas libras longitu¬ 
dinales. Este gengibre está dotado de un sabor muy acre y de olor fue'rte y 

aromático que le es peculiar, escita fuertemente el estornudo y dá un polvo ama¬ 
rillento. Se debe escojer duro, pesado, compacto y que no esté cariado, á lo 
que es muy propenso. No creo que antes de la desecación haya sido sumerji- 
do en agua hirviendo, como generalmente se dice, porque ninguno de los mu¬ 
chísimos g'ánulos de almidón que contiene está roto por efecto del calor (se 
presentan bajo la forma de ^glóbulos cuboides) : mas bien me inclino á creer 
que le han sumerjido simplemente en una legia alcalina, ó mezcladole con ce¬ 
niza seca, como insinúa Rumphius, según parecen indicarlo las partículas si¬ 
líceas que se encuentran frecuentemente adheridas á su superficie. 

Gengibre blanco. Es mas largo, mas delgado, mas complanado y mas ra¬ 

mificado que el gengibre gris. Su corteza cuando la tiene, es fibrosa, ¡miari- 



lienta, estriada longitudinalmente sin indicio alguno de anillos transversales; 
pero lo mas común es que se la separen antes de introducirle en el comercio, 

y entonces se presenta la raiz casi blanca por su esterior, blanca por dentro, y 
su polvo es muy blanco. Este gengibre es mas ligero, mas blando, y mas fria¬ 
ble cuando se machaca que el gengibre gris: es también mucho mas fibroso in¬ 
teriormente: su olor es fuerte menos aromático ó menos oleoso si asi puede 
decirse, y el sabor es incomparablemente mas pronunciado y urente. Estas 
dos raíces no cabe duda que difieren en algo mas que en el modo de dese¬ 
cación. 

En el comercio parece que algunas veces se presentan otras dos raíces per¬ 

tenecientes al mismo género que el gengibre: la una es el gengibre silvestre 
que tiene la forma de una cepa muy semejante á la de aquel, aunque mas 

voluminosa, sumamente aromática, de sabor amargo y zingiberaceo, pero no 
muy acre. Esta raíz procede del Icmpujum majus de Rumphius (Iíerb. amb. 
5.° p. US, pl. 64, fig. 1); Katou-inschi-kua de Rheede; zingibcr serumbelh 

de Roxburgh y de Roscoe; el cual se lia confundido malamente por la mayor 
parte de los autores con el zingibcr lalifolixm sylvestre de Hermann (Hort. 

lugd. p. 636), quo es mas bien una especie de cedoaria. La otra raíz perte¬ 
nece al zingibcr cassumuniar de Roxburgh y de Roscoe: consta de tubérculos 
voluminosos, articulados, marcados con fajas circulares, blanquizcos por fuera, 
de color naranjado por dentro y muy aromáticos. 

Kaiz de cúrcuma. 

La cúrcuma llamada también lerra-mcrita y por los ingleses turmeric es 
una raiz gris ó amarillenta por defuera, amurillo-naranjada oscura ó roja por 
dentro, de olor fuerte y de sabor cálido y aromático: es notable por su abun¬ 
dante principio colorante amarillo muy usado en la tintorería. 

Generalmente se distinguen dos suertes de cúrcuma, la larga y la redon- 
da', las que muchos autores, y aun yo mismo en las primeras ediciones de esta 

historia, hemos supuesto que eran producidas por dos plantas diferentes. Hay 
efectivamenle muchas plantas cúrcumas, pero todas ellas pueden suministrar á 
la vez cúrcuma larga y cúrcuma redonda; diferenciándose menos sus raíces por 
su ligura, que por su tamaño, color mas ó menos oscuro, y otros caractères 
igualmente secundarios. 

Rumphius es sin duda alguna el autor que mejor ha descrito las cúrcumas, 

y no podemos hacer cosa mejor que seguirle para averiguar de un modo positi¬ 
vo el origen de las que corren en el comercio. Según él (Herbar. amb. o.", 
p. 402) las cúrcumas y los tommon (las cedoarias) forman un género de plan¬ 
tas cuyas especies se aproximan mucho entre sí y se han confundido con mu¬ 
cha frecuencia. Distingue dos especies de cúrcumas, una cultivada y otra sil¬ 
vestre. Según la descripción que dá, esta es enteramente estrada alas cúrcu. 
mas del comercio: podemos por lo tanto dejarla á un lado. La primera da un 
gran número de variedades que pueden reunirse en dos especies, mayor 
y menor. 

La cúrcuma mayor (cúrcuma domestica major, Rumpli.) echa de su raiz 4 
■ i b licjus pecioladas que forman por su parte inferior una especie de estípite y 
que tienen cerca de SO centímetros de longitud, sin contar e! peciolo, por 16 
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do anchura : terminan en punta por ambos lados, están marcadas con salen* 
oblicuos por debajo, y son lampiñas, y olorosas cuando se frotan. 

Las llores no están como en el gengibre formando un conO apretado sobre 
un escapo desnudo, sino en espida central, laxa y compuesta de bradons [la¬ 

tentes imbricadas, semi-concavas, verdosas y blanquecinas cu los bordes. 
Avanzando mas la vegetación adquieren estas bracteas color pardo bajo, espe¬ 

cialmente si la planta crece en medio de las selvas. 
La raiz consta de un tubo central ( matrix radicis, Rutnpli.) del que salen 

tres ó cuatro tubérculos laterales mas ó menos prolongados, de la figura y grue¬ 

so de un dedo, y cuya reunión imita en cierto modo los dedos de la mano á 
medio cerrar; y de una porción de raicillas que en su mayor parte nacen del 
tubérculo central, que crecen hasta los 135 ó 160 milímetros, y rielas que al¬ 
gunas llevan cu su parte inferior un tubérculo blanco de figura de una aceitu¬ 
na, puramente amiláceo ó insípido. Estos tubérculos no son parlo de las cúr- 

• cumas del comercio, pero el tubérculo central !e desecan según Rumpbius pa¬ 
ra introducirle en él, y los artículos digitados se bailan también acompañándo¬ 
le. Unos y otros cuando están privados de su película esterior blanquecina fá¬ 
cil de desprender, son de color amarillo de yema de huevo ó de goma gula; 
tienen olor y sabor uugüentaceo, con cierta acrimonia mezclada de amargor. 

La cúrcuma menor (cúrcuma domestica minar, Runapli.) es mas pequeña 

que la anterior en todas sus partes: sus hojas solo tienen 38 centímetros de 
.n gas, incluso el peciolo, y son muy aromáticas. La raiz presenta un grupo 
vistoso, compuesto de uno ó dos tubérculos centrales rodeados de una multi¬ 
tud de artículos digitados y encorvados que se subdividen en otros y forman un 

conjunto de tubérculos mucho mayor que en la otra especie. 
Los artículos digitados de la cúrcuma menor son mas delgados que los de la 

mayor, mas largos, lampiños, y de superficie tersa: interiormente son de color 
muy intenso: su sabor es dulce, pero persislentej sin mezcla de amargo: el 

olor, aromático muy desarrollado. 
Me be detenido en estos detalles para manifestar exactamente el origen de 

a cúrcuma del comercio, en el que se encuentran cuatro suertes de tu¬ 

bérculos: 
1. a Lq cúrcuma redonda, en tubérculos redondos, ovqIgs o turbinados, 

del tamaño de un huevo de paloma y aun mas, de color amarillo sucio este- 
riormente y casi de aspecto de goma gula en su interior. No hay duda que estos 
tubérculos son las matrices radicis de la cúrcuma domestica major, (t) 

2. " La cúrcuma oblonga: doy esta denominación á una cúrcuma en tu¬ 
bérculos oblongos, que tanto por su color amarillo esterior, como por el inte¬ 
rior, y por su olor y su sabor pertenece sin duda alguna á la misma especie 
(pie la precedente de que acaso no es otra cosa mas que los artículos laterales, 
los cuales tienen una forma característica que los distingue de los siguientes, 

¡mes son engruesados por en medio y adelgazados por las estiemidades. 
3. a La cúrcuma larga: esta suerte se presenta cu tubérculos cilindricos, 

esto es que conservan sensiblemente el mismo diaiiietro cu toda su longitud a 

pesar de sus diversas sinuosidades. Es mas larga que la auteiior, peí o mucho 

/l) Aparte do esla cúrcuma redonda (](\c viene siempre 
meule, corren hoyen el comercio cúrcumas redondas de 

risadas por fuera, y con muchos resto? de radículas. 

mondada y muy limpia estorior- 
Java y de Sumatra sin mondar. 



mus delgada si» que llegue su grueso al del dedo pequeño: su superhcie es 
gris, cou frecuencia algo verdosa, rara vez amarilla, áspera, aunque mas co¬ 
munmente limpia y tersa. Su color interior os tan oscuro que parece rojo par¬ 

do y aun negro: el olor, aromático muy desarrollado, análogo al del gengjbrc: 
el sabor también muy aromático y sin embargo bastante dulce, sin mezcla de 
amargo. Es imposible desconocer en esta raiz los artículos digitados de la cúr¬ 

cuma domestica nnnor. 
4.a Por último se encuentran en el Comercio, aunque cu corta cantidad,, 

‘■¿reumas en tubérculos redondos del grueso de una avellana, Irecuentemenle 
didimos ó con los restos de dos estípites foliáceos. Estos tubérculos llenen 

demas todos los caracteres de los anteriores y son las matrices radiéis de a 

cúrcuma domestica minor. 
Eu cuanto al nombre específico de estas dos variedades de planta creo que 

era necesario dársele nuevo: porque la denominación do cúrcuma domestica no 
es bastante espresiva y podría aplicarse con igual propiedad a una cedoaria. 

Las de cúrcuma tonga y rotunda aun les convienen menos, ya porque la planta 
produce igualmente una y otra variedad, ya por la incertidumbre que reina en 

estas dos denominaciones que vemos en Lineo. (2) 
Es verdud que Jacquiu y Murray despues de encontrar la planta de Uum- 

pliius y de distinguirla perfectamente de todas las que se habían contundido 

con ella, la han descrito con el nombre de amomum cúrcuma; pero la plantaos 

seguramente una cúrcuma y no un amomum. 
Teniendo pues en consideración que esta especie se distingue de las demas 

por la abundancia de su principio colorante, lie propuesto que se le dé el nom¬ 

bre de cúrcuma linctoria: lie aqui sus únicos sinónimos. 
Amomum cúrcuma; Jacquiu, Uorl. vind. t. 3, tab. 4: Murray, Syst. veget. 

ed. 15. 
Cúrcuma radice tonga; Zanon, Hist. t. 59. 
Cúrcuma domestica major el minor, Rumpli. Amb. t. 5, p. 1(32. 

MM. Vogel y Pelletier lian analizado la cúrcuma larga y la han hallado com¬ 
puesta de materia leñosa, fécula amilácea, materia colorante amarilla, otra par¬ 
tía, al^o de goma, aceite volátil acre y oloroso, y una corta cantidad de cloiu- 
ro de calcio. El principio mas importante de estos es la materia colorante ama¬ 
rilla en que abundan, y cuya brillante tinta hace que pueda utilizarse en iu 

pintura aunque no tenga gran solidez. 
Esta materia colorante es muy soluble cu el alcool, el eler y los aceites 

liios y volátiles. Es muy sensible á la acción de los álcalis que la vuelven do 
color rojo sanguíneo; por lo que la tintura y el papel de cúrcuma se cuentan 
entre los reactivos que los químicos emplean con mas frecuencia (Journ. de 

¡iliarm. 1815, p. 289.) .. 
La cúrcuma se usa en la ludia como condimento. Es lomea, uiuiolitOj 

estimulante y anti-escorbútica: se emplea ademas en farmacia para dar color á 

algunos ungüentos. 

(’ Fn las primeras ediciones del sistemado Finco, oslé como sinónima de la rurcunm 
rotunda la cúrcuma domestica wajor de Rumpbius. En cap Indas lis demas obras no osla 
considerada la C. rotunda sino como ginumma del tnnnja-hua de Uu ed ■ 
¡landurala, Uosc. : y la planta de IUimphius esti como sinónima dt la < . lo 

licmpft 
viga. 

ría 



ïînlwis ue cedoarias. 

Dos son las principales suertes de cedoarias, la larga y la redonda, d que 
se debe agregar otra tercera, la amarilla, no tan común y menos usada*. 

Las cedoarias fueron desconocidas de los antiguos, ó las usaban bajo otro 
nombre. Asi, por ejemplo, se ha creído que la cedoaria larga ó la redonda era 
el cosías syriacus de Dioscórides; sin que sobre el particular se pueda asegu¬ 
rar otra cosa sino que nuestra cedoaria redonda lia sido descrita brevemente 
por Serapion con el nombre de zcrumbet. 

La cedoaria larga que es, digámoslo asi, el gedwar de Avicena lia sido la 

suerte que por mas tiempo lia corrido en el comercio, y la única oficinal. La 
iedolida habia llegado á ser tan rara que Clusius tuvo que conservar su figura 
sacada de la que encontró en poder de algunos comerciantes de Ainberes. En 
el dia la cedoaria redonda es casi la única que se encuentra en Paris, lo cual 

dependo á mi entender de que la larga se considera en Inglaterra como la úni¬ 
ca oficinal y se quedan allí con ella: por lo menos se puede asegurar que es la 
única de que hace mención el dispensario de Edimburgo de Duncan. 

Otros muchos autores han considerado ambas cedoarias como partes de una 
misma raiz; tales son Poinet, Dale y Bergius. En las primeras ediciones de esta 
obra lie combatido esta opinion fundándome en que habia encontrado algunas 

veces la cedoaria redonda con prolongaciones cilindricas bastante cortas que 
no son la cedoaria larga: pero después de haber examinado las infinitas cúr¬ 
cumas figuradas por Roscoe, me he persuadido de que la misma planta puede 
producir las dos cedoarias, de las que la redonda serian los tubérculos gruesos 
llamados por Rumphius matrices radicis, y la larga los artículos digitados que 
rodean á aquellos. Sin embargo parece que entre la multitud de plantas del gé¬ 
nero cúrcuma que producen raíces semejantes hay unas que dan mas principal¬ 
mente tubérculos redondos, y otras artículos digitados: de modo que en reali¬ 
dad las dos cedoarias, larga y redonda, proceden de distintas plantas. 

Cedoaria larga. 

Es una raiz algo mas corla y delgada que el dedo meñique, terminada en 
punta roma por sus dos estremidades, cubierta de una corteza rugosa, gris- 
blanquecina: por su interior gris y con frecuencia cornea, de un sabor fuerte¬ 
mente caníorífero. Cuando está entera, tiene un olor semejante al del gengi- 
bre, pero mas débil: el cual después de pulverizada es mas fuerte y análogo al 
del cardomomo. 

La cedoaria larga tiene cierta semejanza, ó si se puede decir asi, cierto aire 
de familia con el gengibre. Se distinguen sin embargo con facilidad, porque 
este es palmeado ó articulado y muy aplastado, al paso que la cedoaria consta 
de un solo cuerpo, indiviso, poco complanado, rugoso y comprimido en diver¬ 
sos sentidos. Ademas el olor y el sabor son diferentes y mucho mas marcados 
en el gengibre. 

La cedoaria larga proviene del Kua de Rheede (Iíort. malab. t. fi, lab. 7) 
amomum zedoaria W. Pero esta planta no es un amomum, sino una cúrcuma, 

que Roxburgh ha denominado cúrcuma zcrumbet. Aun este nombre es inexacto, 
porque el verdadero zerumbot es la cedoaria redonda y no la larga: por lo que 

debo adoptarse definitivamente la denominación de cúrcuma zedoaria impuesta 
por Roscoe. 



Cedoaria redonda. 

Esta raíz es el serumbet de Serapion, de Pomet y de Lemcry. Generalmen¬ 

te se presenta partida en dos ó en cuatro partes que representan mitades ó 
cuartas partes de un huevo de gallina. La parle convexa es con frecuencia an¬ 

gulosa, guarnecida siempre de puntas espinosas que no son otra cosa que res¬ 
tos de radículas. La epidermis, cuando la conserva, es como foliácea y marca¬ 
da de anillos circulares semejantes á los de las juncias y de la cúrcuma redon¬ 
da, pero en menor número y no tan marcados. Por último esta misma parte 
presenta con frecuencia una cicatriz redonda de 9 á II milímetros de diámetro 
procedente de la sección de una prolongación cilindrica que unía dos tubércu¬ 
los entre sí. Atendiendo á esta descripción es fácil formarse idea de la cedoa¬ 
ria redonda en su estado natural: debe ser una raiz tuberculosa, del tamaño de 

un huevo de gallina, marcada con anillos circulares como la juncia ó la cúr¬ 
cuma, rodeada de gran número de radículas leñosas dirigidas hácia abajo y 

unidos los tubérculos entre sí por medio de prolongaciones cilindricas de 9á 
{i milímetros de diámetro y que se suponen tener 27 de longitud. Esta dispo¬ 
sición es enteramente semejante á la de la cúrcuma redonda. 

La cedoaria redonda es de color blanco agrisado por fuera, pesada, com¬ 
pacta, gris, y frecuentemente cornea en su interior; de sabor amargo y fuer¬ 

temente canforífero como la cedoaria larga. El olor es también semejante, es 
decir, análogo al del gengibre, pero mas débil cuando la raiz es entera; mas 
aromático y semejante al del cardamomo cuando se pulveriza. 

Según lo que acabamos de decir es fácil concebir que en rigor la cedoaria 
redonda puede ser producida por la misma planta que la larga: sin embargo los 
autores ingleses la atribuyen unánimemente á otra especie de cúrcuma que es 
la cúrcuma zedoaria de Roxburgh, denominada por Roscoe cúrcuma aroma- 
tica, porque opina que solo á la planta que produce la cedoaria larga es á laque 
corresponde el nombre de cúrcuma zedoaria. 

Cedoaria amarilla. 

Es poco conocida esta raiz que viene mezclada en el comercio en corta can¬ 
tidad con la cedoaria redonda á la que se asemeja enteramente en su forma, 

sus radículas, y la disposición de sus prolongaciones cilindricas. Se diferencia 

en el color que es semejante al de la cúrcuma; y en el sabor y olor que guar¬ 
dan un medio entre los de la cedoaria y de la cúrcuma, si bien son mas desa¬ 
grades que los de estas. Ademas se distingue de la cúrcuma redonda en que 
su volumen es mas considerable, su superlicie convexa es frecuentemente an¬ 
gulosa, su color esterior mas blanco y semejante al de la cedoaria, el interior 
mas bajo: en general se aproxima mas á la cedoaria que á la cúrcuma y debe 
provenir de una planta análoga á ¡a primera. 

Rumphius ha descrito perfectamente y dado la estampa de la planta que 
produce esta raiz : es su tommom bezaar ó tommom primum que la mavor 

parte de los autores hacen sin razón sinónimo de la cúrcuma zedoaria de Ros¬ 
coe, que da la cedoaria larga. Se distingue de ella á primera vista por su es¬ 
piga floral que sale del medio de las hojas como sucede en la verdadera cúr¬ 

cuma, mientras que en la cúrcuma zedoaria está sobre un escapo desnudo 
aislado del estípite foliáceo. Seria conveniente dar un nombre específico á este 
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tommon, que aunque en verdad se parece mucho á la cúrcuma lincloria, se 
diferencia de ella por el enorme tamaño de sus hojas, y principalmente por la 
naturaleza particular de su raiz, la cual reúne el color débil de la cúrcuma y 

el sabor y olor de la cedoaria. 

Frutos producidos por das amomaceas. 

Estos frutos según los mismos caracteres que hemos indicado respecto de 
la familia de las amomaceas tienen la mayor analogía entre sí; porque en lo 
general están formados de una cápsula delgada bastante seca, trígona, de tres 
celdillas y que contiene un gran número de semillas aromáticas. Cinco son las 
especies que se encuentran principalmente en el comercio con los nombres de 
amomo, cardamomos y manigueta: pero aun se hallan en las droguerías otras 

muchas que describiré sucintamente. 
1. a Amomo racemoso; amomumracemosum. La disposición natural de este 

fruto es en espigas apretadas á lo largo del pedúnculo común, en cuya forma 
ha venido algunas veces, y de donde trae su origen el nombre farmacéutico 
con que es conocido, si bien no es un racimo sino una espiga que, por^o Ira 
parte se halla perfectamente representada en lasExoticœ de Clusius p. 3/7, y 
en el Herbarium de Blackwell, t. 371. En el comercio se presenta en forma 

de cajas ó cocas sueltas del tamaño de un grano de uva, casi redondas, y co¬ 
mo formadas de tres cocas soldadas. Esta coca está plegada ligeramente á lo 
largo, es delgada, consistente, de color blanco, pero por el lado espuesto á la 
luz toma una tinta rojiza ó parda. Las semillas son pardas, cuneiformes, adhé¬ 
rentes hácia el centro del eje del fruto de lo que resulta la forma globulosa de 
este: el sabor es acre y picante, y el olor penetrante que tira ul de la tre¬ 

mentina. 
El amonio racemoso viene de las islas Molucas, de las de la Sonda y con es¬ 

pecialidad de Java: procede de\amomum cardamomum de Roxburgh,de Wilde— 

now y de Lineo (exceptuando los sinónimos sacados de Rheede y de Blackwell), 
cuyo carácter específico consiste en tener la espiga radical sentada, liasovada 

(W'ild.) ; ó el escapo muy sencillo, cortísimo y con bracteas alternas y laxas 

(Lin). Se cree generalmente que esta especie produce el cardamomo menor; 
pero este es un error originado por Rumphius que la ha descrito con el nom¬ 
bre de cardamomum minus', pues no produce otro fruto esta planta que el lla¬ 

mado ainomum racemosum. 
2. a Cardamomo menor del Malabar: amotnum repetís de Sonnerai; alpinia 

cardamomum de Roxburgh, clcltaria cardamomum de Maton. Es una coca 

triangular, algo redondeada, de 9 á 12 milímetros de larga, y de 7 á 8 de an¬ 
cha. Su color es blanco amarillento uniforme, marcada con estrías longitudi¬ 
nales regulares, con algunas abolladuras debidas á la impresión de las semi¬ 
llas y bastante consistente. Las semillas son parduscas, irregulares, gibosas, 

muy parecidas á la cochinilla, de olor y sabor muy fuertes y terebinlaceos. Es 
el verdadero cardamomo oficinal, representado y descrito por Rheede con el 

nombre de elcUari (Horl. malab. t. 11, tab. 4, 5 y 6 ) 
3. a Cardamomo largo del Malabar : cardamomo mediano de la Historia 

abreviada de las drogas simples. Es una simple variedad del anterior; pero 
una variedad constante que se puede reconocer en su cápsula mas prolongada , 

siempre blanca y como cenicienta y cu sus semillas rojizas. La longitud de la 
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cápsula os do fti á 20 milímetros, y su anchura de í¡ ;í il. Las semillas li onon 

un sabor aromático muy fuerte. 
4. a Cardamomo de Ceilan : cardamomo casal de Gícrl.nor; cardamomo 

mayor de Clusius, de Blackwell, de Murray, de la Ifist. de las drogas simples; 

cardamomo mediano de Valerio Gordo, de Mathiolo, de Pomet y de Ceollroy. 
Esta especie es muy diversa de las anteriores y menos estimada: su cápsula 

tiene de 27 á 40 milímetros de larga, por 7 á 9 de ancha, adelgazada cu las dos 
estremidades y de color gris pardusco. Las semillas son irregulares, muy an¬ 
gulosas, blanquecinas, de olor y sabor semejantes á las anteriores, pero mas 
débiles. Este fruto es producido por la elcllaria major de Smith, planta de la 

isla de Ceilan muy afine á la elcllaria cardamomum, pero mayor y mas fuerte 
en todas sus parles. 

5. a Cardamomo negro de Gaertner: zingiber nigrum, Gærln. Yo be asi¬ 
milado este cardamomo al zingiber nigrum de Gaertner, sin otra autoridad que 

la lie un ejemplar que observé antiguamente en el museo de historia natural. 
Es del tamaño del cardamomo largo del Malabar, de figura ovoidea, pero pun¬ 
tiagudo por las dos estremidades y como formado de dos pirámides opuestas 
base á base La coca es de color pardo ceniciento, llena de asperezas dispues¬ 
tas en lineas longitudinales y causadas por la impresión de las semillas com¬ 
primidas en su interior. Esta coca es mas gruesa y mas consistente que la del 
cardamomo menor, mas aromática aunque no tanto como sus propias semillas, 
que son angulosas, de color gris pardusco y doladas de un sabor fuerdemente 
canforífero, amargo y salado. 

0.a Cardamomo peloso de la Chinv. He visto en otro tiempo en la colec¬ 

ción del Museo de historia natural muchos cardamomos confundidos, pero guar¬ 
dados en dos distintos bocales. Las semillas separadas de sus cápsulas y aglo¬ 
meradas en masas globulosas, estaban en el uno de los frascos con el nombre 
de cao-keu. Los frutos enteros repuestos en el otro tenían el rotulo tsao-kcou. 
En la edición anterior de esta obra consideré estos cardamomos como dos va¬ 
riedades del mismo fruto: pero habiéndolos examinado después, me ha pareci¬ 
do reconocer en ellos dos especies diferentes por lo menos. La especie des¬ 
crita aqui co:i el nombre de cardamomo peloso de la China, y á la que se re¬ 
fiere indudablemente el nombre tsao~lceou, presenta la figura de cápsulas pedi- 
celndas de unos 1 1 milímetros de longitud, ovoideas, trígonas, algo puntiagu¬ 
das por el lado opuesto al piececilloy de color gris pardusco. Su superficie es 
rugosa y sembrada do asperezas que por medio de un lente se ve que son res¬ 
tos de pelos que cubrían la cápsula. Esta coca es muy delgada, poco consis¬ 
tente, fácil de romper é inodora: las semillas están aglomeradas en ella for¬ 
mando una masa redondeada, ovoidea ó trígona; son negruzcas por fuera, blan¬ 
cas por dentro ; de olor muy fuerte, canforífero y piperaceo, y sabor semejan¬ 
te. Atendiendo á su volumen, color y pelos que Heva en su superficie, parece 
que debemos referir este cardamomo al amomurn villosum de Loureiro; pero 
no conviene con él por su calidad eminentemente aromática, y por la sino¬ 
nimia. 

7.a Cardamomo redondo de la China], cao-keu ó rneji r tsao-lccu. Esto 

cardamomo presenta dos variedades ó tal vez dos especies distintas. La ma¬ 

yor parte do las cápsulas que forman la primera variedad son pediceladas, casi 
esféricas, de 12 á lí mílímelros de diámetro, estriadas ligeramente en la di- 
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lección del eje y ademas rugosas en todos sentidos por efecto de la desecación: 
sin embargo, estando reciente debe ser lisa su superficie. I,a coca es delgada, 
ligera, fácil de desgarrar, amarillenta por fuera y blanca por dentro. La°s se¬ 

millas forman un aglomerado globuloso y coherente. Son bastante gruesas, no 

muy numerosas, casi cuneiformes, de color gris ceniciento, algo ásperas, y en 
su supei licie se observa un sulco bifurcado en forma de y; su olor y sabor son 
muy aromáticos. Presenta este fruto tan bien marcados los caractères que tie¬ 
ne el del amomum globosum de Loureiro, y á que este autor llama también 
tsao-keu, que no puede quedar duda de su identidad. 

Otro cardamomo redondo de la China. Las otras cápsulas que no son 
tan numerosas, poro ovoideas y de unos 20 milímetros de ^longitud por 14 de 
grueso; son pediceladas, de color gris mas pronunciado esteriormenle, con es¬ 
trías longitudinales mas marcadas, y mas consistentes. Las semillas son mas 
pequeñas que las de la especie precedente, ásperas, de color gris pardusco , 
blancas por dentro y de sabor aromático canforífero. 

9. a Cardamomo ovoideo de la China: amomum medium de Loureiro; helle- 
nia alba Wild. Esta planta es una especie de galanga que ya he citado en la 
pág. 150. El fruto que se conserva en el Museo de historia natural tiene el 
nombre de tsao-quo, que es el que le dá también Loureiro. Es ovoideo úovoi- 

de-prolongado, de 20 á 32 milímetros de largo por 14 á 18 de grueso, forma¬ 
do de una cápsula bastíante resistente, de color rojo pardusco y con fuertes es¬ 
trías longitudinales. Las semillas son muy gruesas, piramidales, con almendra 
blanca, y de olor y sabor terebintaceo. 

10. ■' Otro fruto análogo existia en el Museo con el nombre de qua~lcu. 
11. J Cardamomo alado de Java: cardamomo falsa manigueta de mi ante¬ 

rior edición; amomum maximum de Roxburgh. Es una cápsula gris rojizo-os- 
euru, en cuya superficie se ven como restos de una cáscara fibrosa desecada. 
M. Pereira observando que este cardamomo sumerjido en agua es casi globulo¬ 
so y presenta de 9 á 13 alas membranosas, desgarradas, que ocupan la mitad 6 
los tres cuartos superiores de la cápsula ha desvanecido muchas opiniones er¬ 
róneas que se habían emitido acerca del origen de este fruto, y ha establecido 
su identidad con el del amomum maximum, R. La cápsula seca tiene de 23 
á 34 milímetros de larga por 11 á 10 de gruesa, que unas veces tiene la forma 
de un coco ordinario cubierto de su cáscara, y otras la de un diente de ojo. Las 
semillas se parecen á las de la manigueta en su volumen y figura redondeada: 
pero su superficie es mate y agrisada: y su olor de cardamomo, unido á un sa¬ 

bor terebintaceo que no es acre ni urente, las coloca entre los cardamomos se¬ 
parándolas do la manigueta. 

Ademas del fruto anterior que antiguamente he tenido por manigueta, se 
conocen hoy dia otros varios con especialidad el cardamomo mayor de Mada¬ 
gascar de Sonnerat y el zingiber meleguela de Gaertner, confundidos por la 
mayor parte de los autores con la m migúela á pesar de las advertencias de 
Valerio Gordo, que había presentado bastante bien los caractères distintivos de 
los cardamomos y de las maniguetas. Entre los sábios de nuestra época que 
mas han contribuido á desvanecer la confusion de estos diversos frutos, debo 
citar al doctor M. Jonathan Pereira, autor de una materia médica muy aprecia¬ 
ble. Antes de hablar do las verdaderas maniguetas (porque también hay mu¬ 
chas) trataré de los frutos que so parecen á los cardamomos que he descrito, 



por su calidad eminentemente aromática y desprovista do la actitud urente que 

constituye el carácter propio de las maniguetas. 
12a Cardamomo mayor de Madagascar: (Pereira, Mal. mcd. 2. ed. p. 1626, 

li<’. 10b.) Bajo esta denominación comprende M. Pereira el cardamomo ma¬ 
yor do Malhiolo, do Geofroy, do Smilli y do Goigcr: el cardamomo mayor de 
Madagascar ó amomum angustí folium de Sonnerai (1 oyag. aux Ind. t. 2, 

p. 242, pl. 137): el amomum madagascariensc de Lamarck (Encyclop. bol. 

t.' i', p.’ 133; III., tab. 1). Remito al lector á estas dos obras respecto á la des¬ 
cripción de la planta y la figura del fruto. Unicamente diré que las flores nacen 
en numero de 3 ó 4 sobre un escapo radical de poca altura, cubierto de esca¬ 
mas que son mayores en la punta y vienen á convertirse en grandes espalas 
unifloras en forma de oreja do asno. Solo uno ó dos frutos llegan á madurar 
en cada escapo. El fruto es una cápsula carnosa, rojiza, ovado-obionga, adel¬ 
gazada en punta en su parle superior, de 68 milímetros de longitud, y con tres 

celdillas llenas de semillas pequeñas, ovoideas, lustrosas, rojizas ó negruzcas, 
envueltas en una pulpa blanca desabor algo agno y agradable, \eamos ahora 
la descripción del fruto del cardamomo mayor representado en la materia mé¬ 

dica de M. Pereira. 
Cápsula oval, puntiaguda, complanada por un lado, estriada, con una cica¬ 

triz ancha y circular en su base, rodeada de una márgen alta con muescas y 
fruncida. Semillas mas gruesas que los granos del Paraíso, redondeadas ó un po¬ 
co angulosas, con una gran cavidad en su base, de color pardo aceitunado, con 
olor aromático análogo al del cardamomo, y sin participar absolutamente del sa¬ 
bor acre y urente de la manigueta. Precisando aun mas esta definición, yo aña¬ 
do que las semillas tienen el color del fabuco (semilla del fagus sylvática), y 
que su superficie á pesar de ser lustrosa no es lisa ni pulimentada como la 
de las semillas de los cardamomos de Clusius, de que trataremos en seguida, 
ni tan rugosa como la de la manigueta: vista con lente parece formada de un 

tejido de libras delicadas. 
13.a Cardamomo de Abisina. Es muy probable, atendiendo á la mayor pro • 

ximidad de las vias del comercio de Levante, que el antiguo cardamomo ma¬ 
yor sea oslo y no el de Madagascar, como parece á lo menos en cuanto al carda¬ 
momo mayor de Valerio Gordo, (Histor. plantar., lib. 4, cap. 28). Según los 
ejemplares y las noticias mas recientes que han dado-M. Royle y M. Ch. 
Johnston autor do un Viage por Abisinia á M. Pereira, este cardamomo viene 
principalmente de Guraque y de otros puntos situados al sud y al oeste de la 
Abisinia, en donde le llaman Korarima: pero los Arabes le dan el nombre de 
Jchil ó leeil. Este fruto tiene la traza habitual de los cardamomos mayores; es 
ovoide-triangular y terminado en punta por su paito superior. Tiene un agu¬ 
jero que le atraviesa de parte á parte por el que debió estar ensartado para 
colgarle y facilitar su desecación. Su longitud es de cerca de 40 milímetros, su 
grueso de Ib á 17 en su mayor latitud; está lorinadode una cápsula consis¬ 
tente y sólida, estriada longitudinalmente, pero que ademas presenta dos sul- 
cos mas marcados procedentes de la impresión do la costilla media de 2 espu¬ 
tas. Su interior está dividido por diafragmas también muy consistentes en tres 
celdillas llenas de una pulpa rojiza desecada y reducida al estado de mernbra-,. 
ñas que envuelven las semillas. Estas son semejantes á las del cardamomo ma¬ 
yor de Madagascar solo que tienen menos color y están asurcadas profunda- 
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mente por electo de la desecación, especialmente por la parte opuesta al hilo. 

' * erena crce (Iu,i cstc cardamomo os producido lo mismo que el anterior por 
el amomum angustifolium de Sonnerai; á cuya opinion me inclino porque los 
caractères particulares observados en el cardamomo de Abisinia me parece que 
provienen de que se ha recolectado antes de su perfecta madurez. 

i i.n Cardamomo mayor deGaeutner: zingiber meleguetla, Gcert. (De fruct. 
t.. 1, p. 34, tab. 12, íig. 1). Es un fruto único, ovado oblongo, rodeado de una 

docena do espalas que deben contener otras tantas flores abortadas, de 5 cen¬ 
tímetros de largo por 2 de ancho, terminado en la parte superior por los restos 
dislacerados de las cubiertas florales: es de color gris rojizo, estriado, trilocular 
y con diafragmas.membranosos. Las celdillas están llenas de una sustancia es¬ 
ponjosa en la que están mezcladas las semillas, las cuales son en gran número, 

ovoideo,globulosas, irregularmente angulosas, con superficie desigual media¬ 
namente lustrosa, y de color aplomado: están socavadas en su baso con un 
ombligo profundo rodeado do una múrgen blanquecina algo abultada. Su obo¬ 
es aromático y alcanforado: el sabor semejante y casi sin acritud. 

El cardamomo mayor de Gærtner se asemeja lo bastante á la manigueta para 
haber dado motivo á que esto célebre botánico y después de él la mayor parle 
de los autores los hayan confundido. Se parece aun mas al cardamomo de Ma¬ 
dagascar y de Abisinia ; pero se diferencia en el color gris de plomo tan carac¬ 
terístico de sus semillas. Gærtner no ha indicado el pais originario de este fru¬ 

to. M. Tb. Martina envió un ejemplar de él á la sociedad medico-botánica do 
Lóndrcs con el nombre de cardamomo de Banda. Por otra parte Sir J. E Smith 
< i ee que la planta de Gærtner es el amomum macrospermum de la costa de 
Guinea en donde es conocido con ei nombre de maboobo; y del cual hay un 
fruto procedente de la colección de Sloane, en el Museo británico. Sus semi¬ 
llas no se diferencian de las del zingiber meleguetta de Gærtner. 

13.J Cardamomo de simientes pulimentadas de Clusius. Antes de llegar á 
las verdaderas maniguetas, parece del caso describir algunos frutos que se dis¬ 

tinguen de todos los demas por sus semillas aovado-oblongas, pulimentadas, es¬ 
peculares y de color pardusco muy intonso. Estos frutos se parecen en las se¬ 
millas, pero difieren tan notablemente por la forma de la cápsula, que proba¬ 
mente constituyen muchas especies distintas. 

La primera de estas es la dcscritu y figurada por Clusius en su Exótica, 
!¡b. 2, cap. Id, n.° 14. La figura representa cuatro frutos reunidos en la pun¬ 
ta de un escapo y ceñidos de esputas mucho mas cortas que los frutos. Las cáp¬ 
sulas tienen 54 milímetros de longitud: son de figura ovoide triangular muy 
Crga; de color pardo rojizo, cartilaginosas, triloculares, llenas de simientes ne¬ 
gruzcas, y brillantes, mas gruesas que el mijo, reunidas formando una sola 
masa y envueltas en una membrana delgada. Por dentro son blancas, y tienen 
cierta acritud. 

Clusius añude qué el ano 160i, unos viageros le enviaron frutos semejan¬ 

tes á los anteriores, recolectados en Madagascar y que según ellos eran la ma¬ 
nigueta ó cardamomo mayor: pero se distinguían de ella en ser mas delgados 
y oblongos; en que su cápsula era mas dura y bastante quebradiza; y en el menor 
número de sus semillas, que eran mas gruesas, de color pardo oscuro, brillantes 
y envueltas cada tina en una membrana blunca. Yo tengo dos cardamomos de 
este género que il<-b.» á la atención de M. Pereira. 
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El primero se acerca bastante al que Clusius describe en segundo lugar 

como procedente de Madagascar; solo que la cápsula es mas gruesa y no luu 
oblonga. Su color es rojizo muy pronunciado; es consistente, dura y sin em¬ 
bargo quebradiza: está plegada fuertemente en el sentido de su longitud, algo 
complanada por el lado que corresponde al eje del vegetal, y muy convexa por 
el opuesto. Las semillas están envueltas en una membrana blanca muy deli¬ 

cada; son mas pequeñas que la manigueta, de color pardo que tira algo“á ver¬ 
doso, muy brillantes, ovoideas, ó algo complanadas, con una cicatriz terminal 
pero algo desviada del eje; de modo que en general la apariencia de estas se¬ 
millas es bastante semejante, aunque muy en pequeño, á las de la staphylea 
¡¡innata. A mi me parecen muy poco aromáticas y poco sápidas. 

El segundo fruto es muy delgado y terminado por el limbo del cáliz: el hilo 
se prolonga en una especie de cuellecito fibroso, de color amarillo El fruto 

entero parece muy aromático: las semillas tienen sabor terebiniaceo mucho mas 
débil que las de los cardamomos oficinales. En general, las semillas de los 
cardamomos especulares son mucho menos aromáticas que las otras. 

i6.a Manigueta ó granos del Paraíso: cardamomum pipcralum de Val 

Lord.: Kajuput Blackw, lab. 584, fig. 10-13: amomum grana-paradisi 
Afz. que no se debe confundir con el amomum grana paradisi, Lin. que es 
una simple \aiiedad del eleltari cardamomum que produce el cardamomo de 
Malabar: amomum exscapum, Sims (Aun. botan, t. l.° p 548)- amomum 

Afzclü, Roscoe (Soc. linn. Lond. vol. 8). Débense escluir todos los demás si¬ 
nónimos sacados de Malhiolo, de Sonnerat, de Lamarck, y de Gærtner 

La manigueta del comercio viene esclusivamente de h costa de Guinea es¬ 
pecialmente de la parte de ella denominada malagueta ó costa de los granos 

ó semillas. Siempre está mondada de la pulpa que la rodea y de su cápsula- 
asi es que el fruto entero es muy raro y poco conocido. ’ 

Sin embargo en el herbarium de Blackvell (edición alemana) hay una esce 
lente estampa de ella: y M. Pereira nos ha dado también dos copias de los 
ejemplares de las colecciones de Londres (Mal. med. fig. 193 y ion v ot|. 

mas (Pharmaceutical journal, t. 6, p. 413) que representa dos frutos'sobre su 

escapo y ceñidos de sus espatas. Es preciso confesar que en su forma y disposi 

cion estos frutos tienen la mayor analogía con los del amomum angustí folium 
de Sonnerat, y que su diferencia principal reside en la calidad de las semillas. 
Yo no tengo mas que uno encontrado hace mucho tiempo en un fardo de ma 
nigueta, y tan semejante á la estampa de Blackwell que parece que le ha ser¬ 
vido de modelo Está formado de una cápsula oval, trígona no muy pronun¬ 
ciada, de 41 milímetros de larga, y 27 de ancha, terminada de pronto en una 
prolongación fibrosa de 7 á 9 milímetros de gruesa y 14 de larga Es de color 

gris pardusco, rugosa, de medio milímetro de gruesa, consistente t«m no- 
su interior, dividida en tres celdillas por otros tantos diafragmas membrano¬ 
sos muy delgados, los cuales rompiéndose por junto á la cápsula la presentan 
como llena de una sola masa pulposa, seca y blanquecina. Esta masa contiene 
las semillas separadas en otras tantas celdillas, que son del tamaño de las al 
liolbas, anguloso-rcdondcadas, rojas y lustrosas; y examinadas con un lente 

parece como si estuviesen cubiertas de un pelo corto pegado á las semillas ron 
un barniz La almendra es muy blanca, de sabor acre y urente de olor le 

vcr<Wero' «»«*> » '• I., «Ú„¡C, propia deta ahncn’.Ua no pjl 
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licipa'de estas propiedades, lo que es causa de que la semilla entera parezca 

inodora. . . 
La manigueta se usa para dar fuerza al vinagre y'para falsificar la pimienta. 

Los verdaderos cardamomos y principalmente el amomo y el cardamomo menoi 
entran en diversas composiciones farmacéuticas: los perfumistas y los destila¬ 

dores también hacen uso de ellos. 
■17.a Manigueta menor del Museo. Aparte de la verdadera manigueta hay 

en las colecciones del Museo un fruto mas pequeño con una etiqueta árabe o 
india, y esta traducción: felfel fondante, tiñe elphie. Las semillas son muy se¬ 

mejantes á las de la manigueta: pero la pulpa está destruida. 
18.a Manigueta mayor de Demerari: amomum meleguetta de Roscoe {Mo- 

nand. plant, scitam.) Roscoe dió á conocer en 1828 el dibujo y la descripción 
de una hermosa planta scitaminea, cultivada en el jardin botánico de Liverpool 
y procedente de semillas enviadas de Demerari. Esta planta cuya altura era de 
dos metros, sus hojas angostas y lanceoladas, y las llores grandes, monandras, 

de color amarillo bajo con mezcla de carmesí; era aun mas notable por el ta¬ 
maño de su fruto que no bajaba de 14 centímetros de largo por 3 de grueso. 
Este fruto era fusiforme, terso, carnoso, de color amarillo de oro, solitario so-^ 
bre un escapo y ceñido por su parte inferior de espatas de color pardo. Otros 
frutos recibidos directamente de Demerari (Pharm. journ. t. G) se dileren- 
cian de él en su forma que es mas ovoidea, y en sus proporciones, pues tienen 
9 centímetros de largo por 3 de grueso: aunque se parecen en los demas ca¬ 
ractères. Según Roscoe , y Pereira que ha examinado estos nuevos frutos, 
todos contienen semillas semejantes á la manigueta: pero por las noticias que 
este ha podido adquirir, aunque se cultiva esta planta en abundancia por los 
negros de Demerari no basta al surtido de la que el pais necesita, por lo que 
no suministra nada al comercio. Por otra parte esta planta parece originaria 

de Africa y M. Pereira no halla diferencia bastante entre ella y el amomum 
qrana-paradtsi para constituir especie distinta. Yo por el contrario opino que 
el amomum meleguelta de Roscoe debe considerarse como especie diferente. 

■19.a Amomum sylvestre ó zingiber sylvestre de Gaertner. Cápsula dura, 
de consistencia leñosa enferma de cuña triangular: las semillas son de color 
nardo negruzco v redondeado; la almendra es blanca, inodora casi insípida. 

Este fruto no puede considerarse ni como un cardamomo ni como una mani¬ 

gueta. Yo tengo un ejemplar cuyo origen ignoro. 

Féculas producidas por las Amoinaceas. 

I Árrow-root de las Antillas. Según M. de Tussac esta fécula es pro¬ 

ducida por dos plantas del género marmita, las cuales gozan de gran reputa¬ 
ción contra las heridas de flechas emponzoñadas, de donde les viene el nomine 
inglés arroto ■ root) esto es, raíz/lecha. Una de estas dos plantas es la mo- 
ranta arundmacea de Plummier y de Lineo, planta indígena de la America, 

cultivada en la Guadalupe y en las demas Antillas en donde su fécula lleva el 
nombre de díctamo ó moussache de las Barbadas: la otra es la marmita in¬ 

dica planta importada de la India en América, en donde su fécula e, conoci¬ 

da coi! el nombre de indian arrow-root. Pero según M. R.eord Mad.anna mé¬ 
dico residente en la Guadalupe, solo existe una planta de este género llamada 
arrow-root que es el marmita arnndinacca: habiéndose confundido con ■ 



caima indica lu otra especie establecida con el nombre de maranta indica,. 
Yo me inclino lanío mas al parecer de M. lVicord, cuanto que según Ainslie, la 
fécula conocida en la ludia con la denominación de arrow-root, se estrae en 
Travuncoré de la raiz de la cúrcuma angústifolia, R>xb. En el dia puedo 
añadir según datos seguros que la maranta indica ó arundinacea no existia en 

la India hasta hace pocos años que los ingleses la llevaron de la Jamaica, culti¬ 
vándose &l presente para sacar su fécula é introducirla en el comercio. A esta 
fécula le conviene mejor el nombre de indian arrow-root con que la designan 

los ingleses, aunque la exporten de la Jamaica: pero su producción es entera¬ 

mente moderna y las pruebas del origen americano de la planta no admiten 
género de duda. 

La fécula de la maranta arundinacea, bien sea procedente de la Jamaica, 
de la Guadalupe ó de la India, no ofrece diferencia alguna notable. Parece mas 
blanca que el almidón de t'dgo, lo cual procede de su mayor tenuidad y mas 
perfecta trasparencia. Examinados sus glóbulos con un lente, aparecen tras¬ 
parentes, nacarados y mucho mas brillantes que los del almidón. Con el mi¬ 
croscopio no se observan en ella los pequeñísimos granos que constituyen una 
gran parle del almidón de trigo: es casi igual generalmente á los granos grue¬ 

sos del almidón y aun mayor, pero jamás es perfec¬ 

tamente circular como ellos sino algo irregular, ya 
elíptica, ya triangular poco marcada, como la fécula 

de patatas : aunque siempre mucho mas pequeña. 
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La fécula de arrow-root da al agua casi tanta con¬ 

sistencia como la de patatas, y por consiguiente mu¬ 

cha menos que el almidón de trigo: unas veces es 

completamente inodora , otras tiene un ligero sabor 

de galanga. Presenta parles bastante duras produ¬ 

cidas por la aglomeración de los granos de fécu¬ 
la, por lo que es necesario triturarla en un mortero y tamizarla para tenerla 
en polvo lino. 

Arrow-toot de Travancore. Como acabamos de decir, esta fécula se estrae 
en la India de la raiz de la cúrcuma angústifolia. Vista al microscopio se pre¬ 
senta en granulos bastante voluminosos, algunos de los cuales son triangula— 

Fig. 52 res redondeados, elípticos ú ovoideos, pero 
casi todos van adelgazándose en punta por 
un lado. Todos ellos son poco gruesos de lo 
que es fácil convencerse haciéndolos rodar 
debajo del agua. La figura 52 representa 
cierto número de ellos apretados naturalmen¬ 
te unes contra otros y vistos de perfil para 
que se pueda observar bien su grueso. 

Fécula deTolomana ó de todos eos meses. 

Se estrae esta fécula de la raiz de la canna 

coccínea. Viene de las Antillas y es dilicil 
distinguirla del moussache y del arrow-root 

á la simple vista: pero al microscopio se reconoce fácilmente por el cstraor- 
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diiiurio volumen do sus grúnulos y su forma generalmente elíptica: es como la 

anterior poco gruesa. Se disuelve perfectamente en el agua .hirviendo y es de 
muy fácil digestion. 

Familia de las orquídeas. 

Plantas vivaces, parásitas algunas veces, de raíz fibrosa que lleva frecuen¬ 
temente tubérculos amiláceos. Las hojas son sencillas, alternas, envainadoras, 
que nacen inmediatamente del tallo y de unas ramas cortas, gruesas y carno¬ 
sas llamadas pseuio-bulbos. Las flores tienen el periantio supero, profunda¬ 
mente dividido en seis partes, tres estertores y tres interiores. Las csleriores 
son bastante semejantes entre sí, ya estendidas, ya aproximadas unas á otras 
en la parle superior de la flor formando una especie de capacete. Dos de las 
1res divisiones interiores son laterales y también muy semejantes entre sí; la 
otra que viene á ocupar el lugar inferior por la torsion del pedicelo, suelo es¬ 
tar muy desarrollada; es de figura estraña y se le ha dado el nombre de tablero 
(ilabcllum). Está ademas terminada por su base en espolón. Del centro de la 
llor se levanta sobre el ápice del ovario una columna formada por la soldadura 
del estilo con los filamentos de los estambres, á la que se ha denominado colu~ 

mella ó gynostcmio. En la parte superior y anterior de esta columna hay una 
fosita glandulosa que es el estigma y en su punta una antera büocular que con¬ 
tiene el polen conglomerado en una ó mas masas que conservan la figura déla 
cavidad en que están encerradas. En el ápice de la columna y á los lados de 
la antera hay dos pequeños tubérculos que son las anteras abortadas de dos es¬ 
tambres. (Solo en el género cypripedium están desarrollados estos dos estam¬ 
bres, y abortado el del medio que es el opuesto diametralmente al tablero.) El 
fruto es una cápsula de una sola celdilla y de tres ventallas que se abren á modo 
de un bastidor dejando los tres trofospermos juntos y aproximados por la punta y 
por la base formando una especie de enrejado. Las semillas son muchas, com¬ 
puestas de un embrión ovoideo muy engruesado,que en una pequeña fosita, 
tiene una yemecilla casi desnuda. 

Antiguamente se han usado en medicina un gran número de orquídeas, y 
aun en el dia tienen aplicación muchas en los países donde se crian. A nosotros 
solo nos interesan tres productos que son el salep, la vainilla y el faham, de 
los que los dos primeros son de grande importancia en el comercio. 

Salep. 

El salep viene de la Turquía, la Natolia y la Persia: se presenta en forma de 
bulbilos ovoideos ensartados por lo general en forma de rosarios, de color gris 
amarillento, semi-trasparentes y de fractura cornea. Tiene un olor débil pare¬ 
cido al del meliloto y sabor mucilaginoso algo salado. Estos caractères físicos 
que le dan el aspecto de una goma lian sido causa por mucho tiempo de que no 
se haya sospechado que fuese una raiz. Por último Geoffroy (el autor de la 
Materia médica) tomó los tubérculos de diferentes orquis indígenos y después 
de mondarlos de su epidermis, lavarlos, sumerjirlos en agua hirviendo y se¬ 
carlos, obtuvo un salep muy semejante al de los Orientales; demostrando de 
esta manera dos cosas: primera, que el salep es un tubérculo de orquis; y se¬ 
gunda que los tubérculos de orquis indígenos preparados del modo que acaba¬ 
mos de decir pueden reemplazar al salep Oriental. 
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Después de Ueolfroy, diversos farmacéuticos y agrónomos han vuelto á en- 
>ajar en muchas ocasiones la posibilidad de obtener salep con nuestros orquisj 
y jo le tengo de esta procedencia , que compite con el mas escojido de 
Oriente, pero ó bien sea el coste de la preparación ó la escasez de las espe¬ 
cies de orquis, no favorecen su fabricación en Francia : por lo que siempre ha 

sido muy limitada. Sin embargo no dejan de ser bastantes las especies que 
pueden servir para este objeto, siendo las principales las siguientes: 

Orchis morio. Orchis bifolia. Orchis macúlala. 

roascula.--—latifolía. Ophris antropophora. 
milita ris. -pyramidalis.-apifera. 

“ fuscai -liircina. -arachnites. 
Un químico que ha hecho ensayos sobre el salep ha creído poder deducir 

de ellos que está principalmente constituido por la basorina, algo de goma so¬ 
luble y muy corta cantidad de almidón. Pero para formar una idea exacta del 
salep, es preciso examinarle primero en el estado de tubérculo reciente, y en¬ 
tonces se le halla formado, como casi todas las raíces feculentas, de una gran 

cantidad de almidón, que examinado al microscopio y coloreado por el yodo, se 
\é que está en granulos casi iguales de color azul celeste, esféricos ó elípti¬ 
cos, y del tamaño de los granulos gruesos del almidón de trigo con corta dife¬ 
rencia. Este almidón, según el juicio que he podido formar por un ensayo, no 
esta organizado como el de patatas, el arrow-root, y aun el de trigo, los cua¬ 
les bajo de una cubierta mas ó menos densa y resistente encierran una materia 

fácilmente soluble en agua hirviendo. El almidón del salep me ha parecido 
formado, como el de sagú, de una masa pulposa muy poco soluble en agua hir¬ 
viendo, pero susceptible de hincharse en ella considerablemente., cuya circuns¬ 
tancia esplica la razón de la abundancia y fuerte consistencia de la ¡alea de 
salep. 

El resto de los tubérculos recientes se compone de membranas gruesas 
coloreadas de amarillo por el yodo: de glóbulos pequeñísimos trasparentes, como 
gelatinosos y sin color: y por último presentan algunas agujillas de lustre ace¬ 
tado que con la menor adición de ácido nítrico desaparecen, y que son fosfato 
de cal según las esperiencias que enumera M. Raspail en su Sistema de quími¬ 
ca orgánica. 

Si se examina también al microscopio el salep del comercio desleído en 
agua convenientemente yodada se observan algunos granos de fécula sin alte¬ 
rar: pero la mayor parte se compone de tegumentos hinchados', desgarrados, 
gelatinosos, de un magnífico color azul y que indican que el salep no ha es¬ 

tado simplemente sumergido en el agua hirviendo ¡sino que ha permanecido 
en ella algún tiempo. 

El salep probablemente no está dotado de la virtud afrodisiaca que por mu¬ 
cho tiempo se le atribuyó, pero cuando menos es muy nutritivo. Se usa en 
ja ea con azúcar y aromatizada ó incorporada con chocolate al que entonces se 
dá el nombre de chocolate analéptico de salep, etc. 

Vainilla. 

lanilla aromática, Swartz; epidendrum vanilla. L. Planta sarmentosa v 
topadora que crece en las inmediaciones del mar en Méjico, en Colombia ven 
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la Guyana, en las playas de los puerlecillos situados al abrigo de los mangles 
y que se inundan en ¡as alias mareas. Sus tallos son verdes, cilindricos, nudo¬ 
sos y de un dedo de gruesos. Están provistos de zarcillos ó mas bien de raí¬ 
ces eventuales que se implantan en las cortezas de los árboles inmediatos los 
que les sirven no solo de apoyo sino también de nutrición; puesto que la plan¬ 
ta separada de la tierra puede seguir todavía vegetando con su apoyo. Sus 
Iiojas son sentadas, alternas, distantes, ovado-oblongas, lisas, algo gruesas, de 
2o á 27 centímetros de largas por 8 de anchas y con nervios longitudinales. 
Las flores ocupan la estrernidad de los tallos en racimos axilares pedunculados. 

El perigonio está articulado con el ovario, de color verde amarillento por fuera, 
blanco por dentro formado de 6 sépalos de los que los tres esleríores son igua¬ 
les y regulares; y de los 1res interiores dos son planos y ondeados en sus bor¬ 
des y el tercero en forma de cucurucho y soldado con la columnilla. Esta es 
derecha sin apéndices laterales, la antera es terminal con opérculo, de dos 
celdillas, cada una de las cuales contiene una masa de granos de polen agluti¬ 
nados. El fruto es una cápsula carnosa, larga y en forma de silicua, dehiscen¬ 
te, unilocular, pero con tres ventallas, cada una de las cuales lleva un trofos- 
permo sobre la línea media. Las semillas son en gran número, negras, globu¬ 
losa?, rodeadas de un jugo pardo, espeso y balsámico. Este fruto debe co- 
jerse antes de su perfecta madurez para evitar que se abra y se vierta el jugo 
que contiene. Se cuelga á la sombra para desecarle y se le da en seguida un 
ligero baño de aceite para que conserve su elasticidad y no le ataquen los in¬ 
sectos; y por último se ata en manojillos de 30 ó 100, los cuales se introducen 

en el comercio en cajas de oja de lata. 
Tres son las suertes de vainilla que se hallan en el comercio; las dos de 

ellas pueden pertenecer á dos variedades de la misma planta, pero la tercera 

debe provenir de otra especie diferente. 
La primera suerte que es la mas estimada se refiere á la planta que los espa¬ 

ñoles llaman vainilla Lee ó legitima (vanilla sativa de Schiede) Tiene de 10 
á 20 centímetros de larga, y de 7 á 0 milímetros de grueso, rugosa y asurcada 
á lo largo, adelgazada en las dos estremidades y encorvada en la base. Es algo 

blanda y viscosa, de color pardo rojizo oscuro, de olor fuerte análogo al del bál¬ 

samo peruviano, pero mucho mas suave. 
Conservada en un sitio seco y en vasijas que no estén tapadas hermética¬ 

mente, no tarda en cubrirse de cristales aciculares brillantes, que son ácido 
benzóico ó cinnámico: dásele entonces el nombre de vainilla escarchada : y 

tiene siempre un precio muy subido. 
La secunda suerte es la vainilla simarona ó bastarda ( vanilla sylvestris, 

de Schie'de): presenta lodos los caractères de la anterior, de la que solo pare¬ 
ce ser una variedad, pero es mas corta, mas delgada, mas seca y de color mas 

claro; no es tan aromática y no forma el escarchado que aquella. 
La última suerte que en Francia se llama vainillón y en España vainilla 

vompona ó boba (vanilla pompona, de Schiede) es una especie de vaina 
de 14 á 19 centímetros de larga y de 14 á 21 milímetros de ancha: es muy par¬ 

da ó casi negra, blanda, viscosa, por lo general viene ya abierta y como si es¬ 
tuviese pasada de madura. Tiene olor fuerte, mucho menos delicado, agraua- 
ble y balsámico que el de las dos primeras suertes, y á veces su sabor es co¬ 
mo ú fermentada. Su precio es íntimo relativamente al que tienen las otras dos 



suertes: se usa principalmente para aromatizar el chocolate, las cremas, los li¬ 

cores y otras composiciones semejantes. 
Se cultiva hace muchos años en los cercados de Lieja y en el jardin de 

plantas de Paris una especie de vainilla (vanilla planifolia) de la que en di¬ 
versas ocasiones se ha recojido un considerable número de frutos que tardan 

un año en madurar, y que en nada se diferencian de la vainilla mas hermosa 
del comercio: son aromáticos y de olor tan delicado y suave como el de esta; y 
podrían esplotarse ventajosamente. 

Enojas de fahaiai. 

Fahon ó fahum: Angrcecum fragrans, Dupetit Thouars. Planta muy afi¬ 
ne á las vainillas, parásita como muchas orquídeas exóticas, que crece en las 

islas Maurice eu donde se usa como digestiva y contra la tisis pulmonar. El 
comercio nos presenta solo las hojas, que son de ocho á diez y seis centíme¬ 
tros de largas, y de 7 á 14 milímetros de anchas, enteras, coriáceas, con ner¬ 
vios longitudinales bastante juntos, de olor muy agradable semejante á una 
mezcla de haba tonka y de vainilla, y de sabor muy aromático. Se usan en in¬ 
fusion teiforme y se prepara con ellas un jarabe de sabor muy grato. 

QUINTA CLASE. 

Dicotilédoncs monoclamideas. 

Familia de las coniferas 

Esta familia se compone de árboles y de arbustos de que se puede formar 
una idea general recordando la traza de los pinos y los abetos. 

Sus hojas son coriáceas, rígidas, por lo general persistentes, circunstancia que 
ha dado motivo á que se dé á estos vegetales el nombre de árboles verdes: son 
casi siempre lineares y alesnadas; y es un caso escepcional el que tegun pecio¬ 
lo y limbo distinto como la mayor parte de las otras dicotilédoncs. Las llores 
son unisexuales dispuestas en cono ó en trama, esto es, sentadas y colocadas 
con regularidad sobre un eje común. Las flores masculinas consisten esen¬ 
cialmente en uu estambre, ya desnudo, ya sobre la axila de una escama que le 
sirve de cáliz: las femeninas están dispuestas de diferentes maneras de donde 
nace la división de las coniferas en tres tribus que muchos botánicos conside¬ 
ran en ei rango de familias distintas. 

1. a Tribu, Taxineas: flores femeninas aisladas, adhérentes á una escama ó 
contenidas en una cúpula que puede llegar á ser carnosa; fruto sencillo. Géne¬ 
ros taxus, podocarpus, dacrydium, phyllocladus, etc. 

2. a Tribu, Cupresineas : flores femeninas derechas, reunidas en gran nú¬ 
mero en la axila de unas cuantas escamas que forman una gálbula ó un mala- 
cono (pág. 27). Géneros juníperas, thuya, cupressus, taxodium, etc. 

3. a Tribu, Abietineas: flores femeninas ranversadas, y udberenl.es á la base 
de escamas numerosas, que se convierten en un fruto agregado llamado cono 
ó estróbilo. Géneros: pinus, abics, larix, araucaria, dammara, etc. 

Las coniferas juntamente cou las gnetaceas y las cicadeas forman un gru¬ 

po de vegetales muy distinto de las demas dlcotilédones, y que por muchos 

caractères está lig ado con las palmas y con las; acolilédones foliáceas. Su leño, 
aunque formado de capas concéntricas anuales alrevesadas por radios medula- 
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res, carece casi enteramente de vasos espirales ó traqueas, y está constituido 

por clostros de gruesas paredes, que presentan en el sentido de su longitud una 
ó dos hileras de puntos trasparentes circundados de un rodete. Las flores mas¬ 
culinas compuestas de anteras fijas en la cara inferior de las escamas, semejan 
á las de los equisetos y licopodios: y las flores femeninas formadas de mucha-, 
cubiertas sin cerrar, presentan eu el centro de la cubierta mas interior,un 
óvulo único que se considera como desnudo, lo mismo que el fruto de que 
proviene Los botánicos que admiten este modo de ver, distinguen el grupo 
formado de las cicadeas, de las coniferas y de las gnetaceas con el nombre pai- 
ticular de gymnospermas. Separado este fruto de las escamas y demas envol¬ 
turas florales que frecuentemente le rodean, contiene, debajo de un tegumen¬ 
to propio, un endospermo carnoso y un embrión cilindrico cuya radícula está 
soldada con el endospermo, y cuya eslremidad coliledonar se divide oiu2, 3, 
•1-10 cotilédones verlicilados. 

Casi todos los vegetales coniferos contienen en el leño ó en la corteza un 
jugo resinoso de que trataremos especialmente después que describamos 

los principales de ellos y sus partes que tienen uso frecuente en el arte de 
curar. 

Tejo. 

Taxus baccata. Árbol Europeo cuyo tallo sube á la altura de 12 á 14 me¬ 
tros dividiéndose lateralmente en multitud de ramos casi verticilados: las hojas 
son lineares, persistentes, de color verde intenso, muy arrimadas entre sí y dis¬ 
puestas en dos séries opuestas. Su olor es fuerte, y se asegura que aumentado 
por el espeso follage es muy dañoso para los que duermen á su sombra. Las 
flores son asilares, monoicas ó dioicas. Las masculinas forman hacia la punta 
de los ramos unos pequeños amentos esféricos ceñidos por su base de cierto 
número de escamas imbricadas: estas flores están sobre una columna central 
dividida por arriba en filamentos radiados cada uno de los cuales se ensancha 
formando un broquel de muchas celdas que cubren otras tantas celdillas polini- 
feras. Las flores femeninas son solitarias, rodeadas por su base de escamas im¬ 
bricadas, formadas de una cúpula abierta por arriba que encierra un ovario so¬ 

bre el que se eleva el estigma poco manifiesto. Luego que esta cúpula engrue¬ 
sa, se vuelve jugosa, de uu hermoso color rojo, y por una gran abertura deja 
ver en su interior la semilla negra que encierra. Esta falsa baya (sphalcrocarpo 
de Mirb.) parece que no tiene las propiedades nocivas que generalmente poseen 

las hojas, la corteza y la raiz del tejo. El leño de esta planta es leonado rojizo, 
v lioso, espinoso cumulo procede de la cepa, de grano lino, y susceptible de un 
bello pulimento: por lo que es muy buscado de los ebanistas, los guitarreros 

v los torneros. Es de muy larga duración 

Ciprés. 

Cupressus sempervirens, L. Es un árbol muy elevado, marcado por su for¬ 
ma piramidal, sus ramos erguidos y arrimados al tronco, sus hojas de color 
verde sombrío, pequeñísimas, en forma de osemnas, imbricadas en cuatro sé¬ 

ries y persistentes. 
Las llores son monoicas, terminales, situadas en ramos diferentes. Las rnas- 

ulinus forman amentos ovoideos ba-'lmle semejantes á los de! tejo y circo.¡- 



171 

dados do escamas por abajo. Los amentos femeninos son globulosos, formados 
de ocho ó diez escamas abroqueladas que llevan en su parte inferior un gran 

número de flores femeninas erguidas semejantes á las flores solitarias del tejo, 
es decir, compuestas como ellas de un urceolo casi cerrado que contiene un 
ovario terminado por su estigma. Los Irutos forman un cono casi globuloso 

cuyas escamas son carnosas y soldadas antes de la madurez; pero se desecan y 
separan luego que lian madurado completamente y entonces tienen cierta se¬ 

mejanza con un clavo de cabeza gruesa, implánta los sobre un eje central muy 

corto. Las semillas son pequeñas, angulosas, que á los lados tienen dos alas 
membranosas. 

Se deben cojer los conos de ciprés llamados vulgarinenle nueces de ciprés 
cuando todavía están verdes y carnosos, en cuya época son muy astringentes que 
es el concepto en que se usan; mas adelante se vuelven leñosos y pierden pai te 
de dicha propiedad. La madera de ciprés es muydura, compacta, rojiza y de un 
fuerte olor aromático; es casi incorruptible. Los antiguos hacían de ella ataúdes 
y cofres para guardar sus objetos mas preciosos. Este árbol ha estado consa¬ 
grado desde tiempos muy remotos á los muertos, habiendo sido siempre el com¬ 

pañero indispensable de los sepulcros, acaso por su follage verde intenso y tan 
espeso que no permite el paso á los rayos solares. 

Enebros. 

Los enebios son árboles ó arbustos de ramos alternos, hojas sencillas, pe¬ 
queñas, peí sis te ii tes, muy juntas, opuestas, verticiladas ó imbricadas; y cuyas 
llores poi lo general dioicas están dispuestas en pequeños amentos axilares ro¬ 
deados por abajo detrae teas imbricadas. Las flores masculinas forman amen¬ 
tos ovoideos ó cilindricos compuestos de escamas estipitadas, que en su parte 
iufeiior y esteina llevan de 3 á G anteras uniloculares. Las llores femeninas 
están sobre un pedúnculo escamoso cuyas escamas superiores aproximados y 
soldadas parcialmente, forman un involucro urceoludo que contiene tantas cú¬ 
pulas abiertas por arriba como escamas soldadas ó él (de 3 á C). Cada cú¬ 
pula de estas enteramente semejante á la cúpula solitaria delTejo, ó á las cúpu¬ 
las del ciprés, contiene un ovario con su estigma: y cada fruLito es un carióp- 
side oseo que encierra un embrión dicotilédon con radícula cilindrica, súpera. 
I.a reunión de todos los frutos cubiertos de sus cúpulas y encerrados en las es¬ 
camas soldadas, acrecentadas en volúmen y suculentas, constituye un cuerpo 
que vulgarmente se denomina baya, pero que ya liemos designado con el nom¬ 
bre de malacono (cono blando). La especie de enebro mas común y mas usa¬ 
da en Europa es : 

El enebro COMUN, juniperus communis, L. Es un árbol que crece en e[ 
medio día de Europa y en nuestros jardines; cuyo tronco de C á 7 metros de 
altura, puede llegar á tener de 20 á 30 centímetros de diámetro. En los países 
del NorLe donde se cria en abundancia solo es un arbusto con ramos desparra¬ 
mados, de 2 d 3 metros de alto: en la cima inculta de las montañas donde es 
muy común, está casi reducido á un chaparro espinoso. En todos estos sitios 

es conocido por sus hojas opuestas de tres en 1res, sentadas, lineares, muv 
agudas y pinchudas. Los amentos de flores femeninas son muy pequeños ver¬ 

dosos, formados en la estremidad de 1res escamas soldadas; y contienen tres 
cúpulas derechas, y tres ovarios que se convierten en otros tantos frutitos osees 



rodeados de escamas acrecentadas y carnosas. El conjunto de todas estas par¬ 
tes forma un malacono globuloso, casi sentado, del grueso de un guisante y de 
color violado negruzco cuando está maduro, lo que no sucedo basta los dos años. 
Generalmente se le da el nombre de baya de enebro, y contiene una pulpa su¬ 
culenta, aromática, de sabor resinoso, amargo y algo azucarado. En el norte 

de Francia, en Béljica, en Holanda y en Alemania preparan con él un aguar¬ 
diente por fermentación y destilación, un aceite volátil ó esencia y un estrado 
que á la vez es azucarado y gomo-resinoso: cuyos tres productos corren en el 
comercio; pero el estrado frecuentemente está mal elaborado con el residuo 

de la destilación de la esencia; por lo que ¡os farmacéuticos deben prepararle por 
sí mism03 por infusión de las bayas recientes y quebrantadas. Obtenido de este 
modo es muy terso, azucarado, aromático, muy agradable al paladar y es un esce- 
lente estomacal. Con el tiempo se agruma como el del comercio, cuyo efecto es 

debido al azúcar que cristaliza y no á la resina. Ya dejamos observado ante¬ 
riormente (pág. 93) que las bayas de enebro contienen azúcar crista i izab lo 
como todos los frutos azucarados no ácidos, á diferencia de los frutos ácidos 

que solo contienen glucosa. 
La madera de los enebros corpulentos es casi semejante á la del ciprés y 

puede servir para los mismos usos. 
Enebro oxicedro ó cada, juniperus oxicednis, L. Esta especie tiene gran¬ 

de analogía con la anterior, pero sus frutos son dos ó tres veces mayores que 
los de esta, de color rojo y contienen buesecillos engruesados por su base, 
comprimidos en su parte superior, truncados en el ápice y con una puntita en 
medio. Crece espontáneamente en los sitios secos y áridos del medio dia de 

Francia, y España, y en Levante. 
La madera del oxicedro quemada en un hornillo sin contacto del aire, como 

se practica para fabricar la brea, (luye un líquido pardusco, oleoso, inflamable 

y de un olor resinoso y empireumálico muy fuerte, conocido con el nombre de 
aceite de cada. Este líquido que tiene sabor acre casi caústico se emplea para 

curar las ulceras de los caballos y la sarna de los carneros: se le sustituye fre¬ 
cuentemente con 'aceite de brea de pino que le es inferior en calidad; y con 
aceite de brea do ulla cuya composición química y propiedades son muy di¬ 

ferentes. 
Sabina, juniperus sabina, L. Arbusto dioico, con hojas pequeñas y ovales, 

convexas por el dorso, puntiagudas, arrimadas á' los ramos, imbricadas en cua¬ 

tro séries, y las inas jóvenes opuestas. Los frutos son redondeados y del grue¬ 

so de un grano de grosella, de color azul negruzco. No tienen regularmente 
mas que un solo huesecillo por haber abortado los otros dos. La sabina crece en 
las montañas del Delfinado y de la Provenza, en España é Italia; y se cultiva en 
los jardines. Se conocen dos variedades de ella, la primera tiene de 3 á 4 me¬ 
tros de altura y se llama sabina macho ó de hojas de ciprés, la segunda es mu¬ 
cho mas pequeña y se denomina, sabina hembra ó de hojas de taray. Ambas 
están siempre verdes y son resinosas, de olor muy fuerte y desagradable. Son 
einenagogas, anti-liolmínticas, muy acres, depilatorias y aun algo corrosivas. 

Tomadas interiormente en gran dosis pueden ser venenosas. 
Enebro de las Bermudas y enebro de Virginia, juniperus bermudiana et 

juniperus virginiana. L. Estos dos árboles cuyos nombres específicos, indi¬ 
can el pais de que proceden, son muy semejantes á la sabina pero tienen la al- 



(ura de 14 ú Iti metros. El último lleva también el nombre de cedro rojo ó 
cedro de Virginia, su tronco está formado por una albura blanca, y un corazón 
rojizo, algo violado, muy oloroso, ligero, de grano muy lino y fácil de iabrar. 
Su madera es la que se conoce en el comercio con el nombre de madera de 
cedro con la que se fabrican los lapiceros finos de grafito, y sirve también pa¬ 
ra muchos mas usos. El enebro de las Bermudas parece ser el primero que 

se usó, pero como en el dia es ya raro, la madera de cedro que corre actual¬ 
mente en el comercio es principalmente la del enebro de Virginia. 

Examinando hace mucho tiempo, el interior de un estetóscopo de madera 

de cedro de Virginia, le encontré tapizado de cristales aciculares, blancos y 
brillantes de una sustancia odorífera y volátil; y desde entonces he visto mu¬ 
chas veces estos mismos cristales sobre la cara inferior de varios ejemplares de 
la misma madera conservados en colecciones. Estos cristales, asi como tam¬ 
bién la esencia de madera destilada, son los que han estudiado después los 
químicos con el nombre de estearoplena y Cencía de cedro. Equivocadamente 
y sin duda por la analogía del nombre, han sido atribuidos estos cristales y 
aun la misma madera al cedro del Líbano. 

Pinos 

Car. gen Flores monoicas, las masculinas reunidas en amentos formando 
racimos: estambres numerosos, biloculares, insertos en el eje, y llevan encima 
un conectivo escamiforme. Flores femeninas en amentos solitarios ó reunidos; 
escamas imbricadas que en su base y lado interno tienen dos ovarios ranver- 
sudos, cuyo vértice vuelto hacia bajo parece terminado por 2 estigmas. Cono 
formado por escamas acrecentadas, que se convierten en leñosas, aplicadas es¬ 
trechamente unas sobre otras, con la punta engruesada y umbilicada, y cuya 
base interna tiene dos fositas de las que cada una encierra un fruto envuelto 
en una ala membranosa. Este fruto que muchos botánicos miran como una se¬ 
milla desnuda está compuesto de una cúpula leñosa perforada en su punta, 
ranversada y de una semilla con epispermo membranoso, que contiene en el 
eje de un endospermo oleoso un embrión de 3 á 12 colilédones verticilados. 

Los pinos son árboles resinosos, con ramas verticiladas; las hojas subuladas 
y persistentes están reunidas por su base en número de 2, 3 ó 5, en una vaina 
membranosa. Sus especies principales son las siguientes : 

1. Pino silvestre, llamado también pino de Ginebra y de Rusia. Pinus 
sylvestris, L. Árbol de figura y dimension muy variables, según la localidad y 
suelo donde nade, pero que puede subir á la altura de 23 metros y aun mas. 
Sus hojas son lineares, serni—cilindricas, lampiñas, ceñidas de dos en dos por 
su base con una vaina corla. Los conos tardan dos años en madurar y enton¬ 
ces tienen de 4 á 7 centímetros de longitud; son redondeados por su base y 

■perfectamente cónicos par la estremidad, de color verde subido. Este pino 
crece espontáneamente en una gran parte de las montañas de Europa y prin¬ 
cipalmente en las regiones del Norte donde se emplea su madera en construc¬ 
ciones civiles y navales, y sirve también para la eslraccion de la trementina. 
Aunque es tan común en Francia, en los Vosges, los Alpes y los Pirineos, es 
poco esplotado, en razón á que cultivándose mucho el pino marítimo en las 
Lamias, basta á surtir al comercio de lo necesario. 

2. Pino laricio ó pino de Córcega pinas laricio. Poiret. Esto árbol que 



es el mas bello de nuestros pinos indígenos, se eleva hasta la altura de 35 á 
.)0 metros. Sus hojas son geminadas, de longitud de 14 íí 19 centímetros, muy 
delgadas; los conos dispuestos por lo general de dos en dos son de forma pi- 
lamidal, algo encorvada su punta hacia el suelo y del largo de 5 á 8 centíme¬ 
tros. Este pino crece principalmente en Córcega y en Hungría. Según M. Loi¬ 
seleur Deslongchainps se cria también en el norte de América, en donde le 
lia descrito Michaux con el nombre de, pino rojo. Su madera es inferior en re¬ 
sistencia y dureza á la del pino silvestre. 

3. Pino marítimo, pinus marítima. Este árbol forma una hermosa pirá¬ 
mide cuyos ramos están dispuestos en verticilos regulares. Sus hojas son ge¬ 
minadas, tiesas, muy estrechas, del largo de 22 á 27 centímetros; los amentos 
masculinos están agrupados en la base de las yemas que deben producir el nue¬ 
vo retoño del año. Los conos son rojizos, lustrosos, de ligura cónica, de longi¬ 
tud de 13 á 16 centímetros, y de 65 milímetros de anchos en la base. Crece es¬ 
pontáneamente en el medio dia de Francia y Europa, en los sitios inmediatos al 

mar. Se cultiva especialmente en las landasquese estienden desde Burdeos á 

Bayona y es el que suministra la mayor parte de la trementina y de la resina 
común que se emplean en Francia para las arles. 

Pino alvar ó pino piñonero, pinus pinea, L. Este árbol se distingue por la 

magnitud de su copa, cuyas ramas se estienden horizontalmenle, levantándo¬ 
se un poco por sus estrenaos: su tronco tiene de 16 á 20 metros de alto. Las 
hojas son de color verde oscuro, de longitud de 16 á 19 centímetros, ceñidas de 

dos en dos por una vainita. Los amentos masculinos están reunidos cada 15 ó 
20 formando racimos en las ramas delgadas: cada amento no tiene masque 14 
milímetros de longitud y las anteras llevan encima una cresta redondeada y 
denticulada. Los conos tardan tres años en madurar, son ovoideo-redondeados 
de 10 á 11 centímetros de largo, formados por escamas apretadas, cuya parte 
saliente tiene la forma de una pirámide rebajada y redondeada, con el vértice 
umbilicado. Los frutos son mucho mas gruesos que los de las otras especies 
de pinos y tienen una ala comparativamente mucho mas corta y fácil de sepa¬ 
rar. Estos frutos se llaman piñones dulces para distinguirlos de los frutos acres 
y purgantes del curcas purgans (euforbiáceas) que se llaman piñones de In¬ 

dias-, son oblongos, algo angulosos, formados por una cúpula osea casi cerrada 
y por una semilla con almendra blanca, oleosa, de sabor dulce y agradable. Es¬ 
tas almendras se usan como comestibles en Italia y en Provenza y ss preparan 
también con ellas escelentes confituras; algunas veces se prescriben en emul¬ 
sión. El pino alvar es originario de Oriente y del Africa septentrional, y abun¬ 

da en Italia, España y el medio dia de Francia. Su madera se emplea en Jas 
construcciones navales. 

Pinos de tres hojas en la misma vaina. 

Pino erizado, pinus rígida:-América septentrional. 
Pino tea, pinus tcecla:-Carolina y Virginia. 

Pino austral ó pino palustre: pmus auslralis, Miclix.pinuspaluslris, Mili: 
—Virginia, Carolina, Georgia, Florida. 

Pinos de cinco hojas en la misma vaina. 

Pino cembra ó uñal, pmus cembra;-Alpes, Fiberia. 

Pino de Weimouth, pinus strobus: Norte de América, Canadá. 



Alíelos y Alerces. 

Los abetos y los alerces de que Tournefort había hecho dos géneros sepa¬ 

rados délos pinos fueron reunidos con ellos por Lineo y después por Lambert y 
Endlicher. Y en efecto, se diferencian bastante de los pinos en su porte y eu 
varios caracteres tomados de las hojas y de los conos, para poderse formar de 
ellos géneros distintos. Los abetos (género abies) tienen las hojas corlas, 
tiesas, solitarias, y los conos formados de escamas adelgazadas y con el borde 

redondeado en su ápice. Los alerces (género larix) tienen los conos de es¬ 
camas adelgazadas en el ápice, como los abetos: pero echan las hojas en hace¬ 
cillos por las yemas sub-globosas y después quedan dispersas y solitarias cuan¬ 
do Ja yema se prolonga para constituir los nuevos ramillas. 

Abeto plateado, verdadero abeto: abies pectinata, Decand ; abies taxifo- 
lia, Desf. ; pinas picea, L. Este árbol piramidal sube á la altura de 30 á 40 

metros: sus ramas forman verticilos bastante regulares en dirección horizontal. 
Las hojas nacen dispersas sobre los ramos tiernos, y están como comprimidas 
y dirigidas en dos séries opuestas, lo que hace que su follage tenga el aspecto 
del tejo ó de las puas de un peine, de donde le vienen las denominaciones es- 
pecíücas de taxifolia y pectinata. Son lineares, planas, coriáceas, obtusas 
ó escoladas, lustrosas, y de color verde oscuro por encima, blanquecinas por 
la parte inferior (á escepcion de la linea media que es verde), por lo cual se 

ha dado á este árbol visto por debajo el nombre de abeto plateado. Las llores 
masculinas forman amentos aislados en las axilas de las hojas, pero en gran nú¬ 
mero y muy juntos hácia la estremidad de los ramos superiores. Las femeninas 
forman amentos casi cilindricos, rojizos, en número de 2 ó 3 y situados no á la 
es.tremidad de los ramos laterales, sino hácia la última ó penúltima ramifica • 
don. Estos amentos están dirigidos hácia arriba, y conservan esta posición 
convirtiéndose en conos ovoideos oblongos, formados de escamas planas, re¬ 
dondeadas, sin escavacion en su base, apretadas é imbricadas. Cada escama 
lleva en su dorso una bractea persistente terminada en una punta aguda que 
aparece fuera del cono. Los frutos son muy voluminosos, colocados de dos en 
dos en la base de cada escama, y rodeados de una ala membranosa per¬ 
sistente. 

El abeto crece en todos los montes altos de Europa, y con especialidad en 
les Alpes del Tirol, del Valais y del Dellinado: en las Cevenas, los Vosgos, el 
Jura y la selva negra: en Suecia y en Rusia. Es vegetal de grande aprovecha¬ 
miento, pues ademas de la trementina, de que hablaremos mas adelante, y de su 
madera que es una de las que mas se usan en las construcciones civiles y nava¬ 
les, en el mueblage y en otros mil objetos domésticos, suministra también á 
la farmacia las yemas de abeto, las cuales se componen de cinco ó seis yemas 
cónico-redondeadas, dispuestas en verticilo al rededor de otra yema terminal 
mas gruesa y de 14 á 27 milímetros de larga: cubiertas de escamas rojizas, con¬ 
glutinadas, y llenas de resina, parte de la cual exuda en forma de lágrimas en 
su superficie. Su olor y sabor son resinosos y ligeramente aromáticos. Se usan 
en las afecciones escorbúticas, gotosas, reumáticas y contra las enfermedades 
del pulmón. Las mas estimadas son las que vienen del norte de Europa y prin¬ 

cipalmente de Rusia: son mas resinosas y mas aromáticas que las do los Vosgos 



las cuales tienen ademas el inconveniente de ser atacadas por las larvas de los 
ptinus, que las reducen á polvo. 

Arrol del bálsamo de Canadá; abies balsamea, Mili; pinus balsamea, Lin. 
Este abeto tiene la mayor analogía con nuestro abeto común y la misma traza. 
Sus hojas son planas, dísticas, blancas por debajo: los conos dirigidos hácia 
arriba, ovoideos, con escamas delgadas, arredondadas, acompañadas de brac- 
teas; pero es un árbol mucho mas bajo que aquel: sus estambres tienen una pe- 
quena cresta que por lo común solo lleva un dipnle, y sus bracteus son ovales 

en vez de ser oblongas. Este árbol crece espontáneamente en las regiones 
trias de la América septentrional, y también se cria en Siberia, según M. Fer¬ 
ry. En el Canadá da una trementina de olor muy suave y que tiene la mayor 
semejanza con la del abeto. 

Abeto del Canadá, abies Canadensis, Miclix.; pinus Canadensis, Lin.; 

hemlock sprucc ó perusse. Es un árbol de 20 á 27 metros de altura, con hojas 
lineares, planas, obtusas, de 11 á 14 milímetros de largas, verdes y lustrosas 
por encima, de color verde mas pálido y algo blanquecino por debajo, dispues¬ 
tas de tal modo que parecen colocadas en dos séries opuestas. Las flores mas¬ 
culinas están en amentos axilares muy cortos y redondeados: las femeninas si¬ 
tuadas á la estremidad de los ramos son reemplazadas después por conos pe¬ 
queños, ovales y péndulos. Se da este abeto naturalmente en el Canadá y en 
los países septentrionales de los Estados-Unidos. Su madera es de mala calidad, 
pero su corteza es útil para el curtido de las pieles. No conozco su producto 
resinoso. 

Abeto alto, falso abeto, picea, abies excelsa, Poir. jnnus abies, L. Este 
árbol habita en las montañas de Europa, principalmente en Francia, los Alpes, 
los Vosgos y los Pirineos. Crece á la altura de 40 metros ó mas: sus ramos son 
verlicilados, patentes en ángulo recto y formando una pirámide regular. Las 
hojas son lineares, cuadranglares, puntiagudas, de color verde sombrío, in¬ 
sertas en toda la circunferencia de los ramos y articuladas sobre un pequeño 
engruesamiento de la corteza. Las llores masculinas forman amentos disemi¬ 
nados sin orden á lo largo de los ramos: los amentos femeninos son solitarios 
en la estremidad de las ramas tiernas y producen conos péndulos de 11 á 16 
centímetros de largo, cilindricos, algunas veces de color rojo vivo cuando son 
nuevos y rojizos luego que maduran. Las escamas son planas y escotadas. 
Produce este árbol una trementina espesa y casi sólida conocida comunmente 
con el nombre de pez de Borgoña. 

Abeto blanco, pinabete blanco, abies alba, Michx. Es un árbol muy seme¬ 
jante al anterior, originario del Norte de América, muy común en Francia en 
los jardines y parques de recreo. Eu su pais nativo no escede de 16 metros de 
altura, sus hojas son corlas, de color verde pálido que tira algo á azulado. Los 
amentos masculinos se parecen á los del falso abeto, pero los conos no tienen 
mas que de 4o á 68 milímetros de longitud y están diseminados en gran nú¬ 
mero á lo largo de los ramos, ó bien son solitarios opuestos ó verlicilados á su 

estremidad; las escamas son perfectamente redondeadas y sin escotadura en su 

punta. 
Abeto negro, abies nigra. Originario del Norte de América y no tan co¬ 

mún en nuestros jardines como el anterior, es sin embargo mas útil por su 

madera que reúne la solidez á la ligereza. Puede llegar hasta 24 y 2o metros; 
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us Iioj.ij son semejantes ú las del abeto blanco, pero de un verde mas oscuro 

y .us ru os a mitad mas pequenos. En América preparan con un cocimieu- 

i sus lamas tiernas y melaza ó azúcar una especie de cerveza á que lla¬ 
man cerveza de spruce. El árbol es poco resinoso. 

Alerce de Europa, larixeuropœa, Dec. Este árbol puede crecer hasta 30 ó 

me .rjSdtíalura- Su tronco es perfectamente derecho produce multitud de 
lamas lonzonta es escalonadas irregularmente y cuyo conjunto forma una gran 

mamu e' f Us. I0^as son estrechas, lineares, agudas, dispersas en las ramas tier¬ 
nas, pero fasciculadas en las otras y caedizas en el invierno, lo cual distingue al 
a cree e o.-> emas áiboles coníleros de Europa. Los amentos masculinos y fe- 

n ios son muy pequeños, dispersos por las ramas, ylos últimos se convierten 
en conos erguidos, ovoideos, de cerca de 3 centímetros de largos, formados de 
escamas bastante laxas, delgadas, redondeadas y con una puntita en la estre- 
midad. L alerce crece en los Alpes y en el Apenino, en Italia, en Alemania, 
Kusia y biberia. Se dice que no existe naturalmente en Inglaterra y en les Pi¬ 
rineos. Su madera que es rojiza, mas compacta y mas dura que la del abeto, 
resiste sig os enteros á la acción destructora del agua, del aire y del sol. Las 

cabanas suizas están enteramente construidas de madera de alerce, lo cual las 
hace durar casi indefinidamente. 

En el tronco de esios alerces viejos, es donde nace el agárico blanco (poly- 
porus offtcinalis) de que liemos hablado en la pág 53. Este árbol es también 
el que dá el maná de Brianzon, sustancia blanca, azucarada y laxante como 
el maná de los fresnos y que exuda de las hojas de los árboles jóvenes en for¬ 
ma de granitos blancos, antes de salir el sol durante los meses de junio y julio. 
Pero esta sustancia es rara y no tiene usos, siando el principal producto del 
alerce su trementina de que hablaremos mas adelante. 

Cedro del Líbano, larix cedrus. Este árbol es uno de los mas hermosos y 
mayores que conocemos, sube á veces á la altura de 33 metros y su tronco 
suele llegar á tener S ó 10 metros de circunferencia. Se distingue principal¬ 
mente por sus glandes ramificaciones horizontales que mas bien parecen árbo¬ 

les que ramas. Sus hojas son estrechas, triangulares, lampiñas, persistentes, 
dispersas en las ramas tiernas, y en hacecillos sobre los ramos florales que tie¬ 
nen algunos anos. Los conos son elípticos, de 8 á 9 centímetros de largos y 
de 3 a G de giuesos, formados de escamas muy apretadas, planas y muy an¬ 
chas y que llevan en su base dos frutos con una ala membranosa encima y cuva 
semilla es oleosa. 

El cedro es originario del Monte Líbano: durante el estío exuda una resina 
líquida y aromática llamada antiguamente cedria. Se llevó este árbol á Inglater¬ 
ra por primera vez en 1683, de donde se trasladó a Francia en I73L Aun exis¬ 

te á la entrada del laberinto en el jardin de plantas de Paris el primer pie do 

él que plantó Bernardo Jusieu, contando por consiguiente boy día 114 años, y 

su circunferencia es solo de 3,28 metros, por donde podemos juzgar que los 
cedros de 12 metros citados por muchos viagoros, deben tener de 9 á 10 
siglos. (1) 

v moa!?.* Jardin de Plantas, medido el d¡a20 de julio de ISIS, tiene A metro 
mi(*riiA°in,hiacft metros de circunferencia. Sitúese dable suponer que su engruesa- 

rí'iinr,.ron 5¡te ¡í?,'!?! lJura,ltc *os 134 anos que cuenta, resultaría un aumento anual de 
crencia de 0,0.447 metros, de donde deberla deducirse que un cedro de 12 metros 

1 OMO 11. 23 
ci 
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Los escritores hebreos hablan con frecuencia del cedro como emblema de 

grandeza y de poder: tenian.su madera por incorruptible, y aseguran que ‘‘I 
templo de Jerusalan mandado edificar por Salomon estaba construido con ce¬ 

dros corlados en el monte Líbano. Pero la madera de este árbol no merece ni 
con mucho la reputación que se le atribuye. Es ligera, blanco-rojiza, poco ai o- 
málica y se abre por la desecación. Puede ser que se hayan tomado por ma¬ 
dera de cedió las de alerce, ciprés y enebros, que efectivamente son mas her¬ 

mosas, mas aromáticas y de mucha mayor duración. 
Ya hablaremos de las dammaras, y las araucarias, coniferas gigantescas i '* 

la Australasia y de la América meridional cuando tratemos desús productos re¬ 

sinosos. 

Productos resinosos de los arboles coníferos 

Bicshia samlarava. 

Grasilla. Es opinion antigua y generalmente recibida, que esta resina flu¬ 

ye en Africa, de una gran variedad de enebro común (juníperas ccmmunis) o 
del oxicedro ( juníperas oociccdrus). Aun muchos autores han desculo la resina 
del oxicedro dándole caractères semejantes á los de lasandaraca. Pero según 
Schousboe, viagero dinamarqués, no crece en Africa el enebro común: y según 
Broussonet citado por Desfontaines (Fl. Allant, pág. 353) la resina sandáraca 
es producida" por la thuya articulata en el reino de Marruecos. Por lodo I" 
cual es muy posible que los autores de la primera opinion hayan tomado la 

thuya articúlala por un enebro. 
La sandaraea se presenta en lágrimas de color amarillo muy pálido, oblon¬ 

gas, cubiertas de un polvo muy sutil; de fractura vitrea y trasparente en suin- 
Lerior: su olor es muy débil: sabor nulse pulveriza entre los dientes en vez 
de ablandarse como lince la almáciga; es insoluble en agua, soluble en alcool, 
poco soluble en oter é insoluble en la esencia de trementina. Con el alcool aá un 

barniz muy hermoso, de donde le ha venido el nombre de vernix qu« le dan 
muchos autores. Se usa muy poco en medicina, siendo su uso principal la pre¬ 
paración de ¡os barnices: también se emplea en polvo para que no se cotia a 

tinta en el papel, especialmente si se lia raspado. 

Trementinas y otros productos de los auetos y de los pinos. 

La palabra trementina no era al principio entre los antiguos mas que un ad¬ 
jetivo que unido al nombre genérico resina se aplicaba esclusivumente a! pro¬ 
ducto resinoso del pistacia terebinlhus. Refina terebinthina quena signifie;»» 
resina de terebinto, asi como resina lentiscina la resina del lentisco, resina 

abielina la del abeto etc. 

..—.—»n ano con olro. • • 0. oülb 
_de diámetro nn año con otro. • • • • • ¿A-., 
_del radio o t-nie-o de una capa annal. . • . - . . .... je 

Si se calcula la edad de un cedro del Líbanoid"'‘‘p^^sViViU^Mue semejante ce¬ 
no aumento anual de ,M|.i metros, i estillarían >' ' a,,. en cimiento después 
.tro i ría aun innelm mas viejo, pues une la 'enUlinl progre-iva (1.1 er. ui mm i 
del primer si«lo, eenvoeiisaria con mucho su esceso durante los primeros a 
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Pero la preferencia que por largo tiempo se dió á la resina trementina, unida 
á la supresión de Apalabra resina, lia venido por último á convertir el adjetivo, 
en un nombre sustantivo y específico: nombre que á su vez se lia hecho genéri¬ 

co cuando se ha aplicado á otras resinas líquidas que se ha creído poder susti¬ 
tuir á la primera. Finalmente en el dia la palabra trementina tiene una aplica¬ 
ción mas amplia, pues que se dá á torio producto vegetal Huido ó líquido com¬ 
puesto esencialmente de esencU y de resina, sin ácido benzoico ó cinámico, 
tales como las resinas líquidas de copahifera, bahamodendron, hedwigia, ca~ 

lophyllum, etc. Ahora solo trataremos de las trementinas producidas por las 

con ¡leras, pues las otras se describirán en el lugar correspondiente en el or¬ 

den de familias de los árboles que las producen. 

Trementina <8° alerce. 

Esta resina era conocida de los antiguos que la sacaban de los .'mismos paí¬ 

ses de donde en el dia viene al comercio, según se infiere de este pasage do 
Dioscórides: »se trae de la Galia subalpina (la Savoya) una resina que los del 

»pais llaman lárice', es decir, sacada del larix» : sin embargo no nos dá mas 
noticias sobre ella. Plinio la define bastante bien; he aquí sus palabras: »'a re¬ 
bina del lárice es abundante: tiene color de miel, es mas tenaz y no se eu- 

«durece nunca»: pero no conocía muy bien el árbol, puesto que supone que es 

siempre verde como los pinos y abetos. 
Galeno alaba sobre manera la resina del alerce y la coloca casi en rango 

igual que la trementina. «Entre las resinas, dice hay dos muy suaves, la pri¬ 
mera se llama terebinthina y la segunda lárice.» Y en otra parte : »en cuanto 

»á nosotros que sabemos que la mejor de todas las resinas es la terebinthina, la 
«empleamos en la confección de los medicamento: pero si no tuviéramos otra 
«mas que la del lárice, ¿qué inconveniente habría en que la usáramos puesto 

«que es casi semejante á la otra? etc.» 
Puede decirse que Galeno es quien ha dado prestigio á la resina del alerce, 

v el autor también de la confusion que por tanto tiempo ha reinado entre los 
diversos productos conocidos hoy con el nombre de trementina; en primer lu- 
„.)r por la desaparición casi completa de la resina del terebinto que casi se creía 

nuitil buscar; y en segundo por la idea generalmente estendida de que la tre¬ 
mentina de alerce debia ser la mas hermosa de las de la Europa occidental, lo 
cual no es cierto sino respecto déla trementina de abeto: de modo que la mayor 

parte de las veces han tomado los comerciantes la trementina de abeto por la 

de alerce y al contrario. 
Ya manifesté en una memoria impresa en el Journal de pharmacie t. 2o p. 

477, que era deudor à M. Bonjean padre, farmacéutico en Chambéry, de un 
ejemplar auténtico de trementina de alerce. Esta trementina, recolectada es- 

presamente en los bosques del obispo de Moriena, era espesa, muy consisten¬ 
te con cierta nebulosidad uniforme, de un olor particular, tenaz y pesado, aun¬ 
que mas débil que el de la trementina cidrada de abeto, pero mucho menos 
agradable; mas débil también que el déla déla trementina de Burdeos y entera¬ 
mente distinto. Su sabor es muy amargo y persistente, unido á cierta acritud 

que incomoda en la garganta. 
La trementina de alerce conserva por mucho tiempo su misma consistencia, 

sin formar película seca y quebradiza en la superficie por la acción del aire y 



inuclio menos guardada en vasijas tapadas. Cuando está espuesta al aire es- 
tendida en capas delgadas sobre un papel se adhiere al momento con fuerza al 

dedo: de-modo que su propiedad secante es casi nula, como ya lo dijeron Pli- 
mo y Juan Bauhino. Tampoco se solidifica sensiblemente añadiéndole la déci¬ 
ma sesta parte de magnesia. Por último se disuelve completamente en cinco 
partes de alcool de 35.° 

La trementina de alerce no falta en el comercio de Paris donde se en¬ 
cuentran tres especies de ella muy diferentes: 

1 .a Lo trementina común ó de Burdeos, espesa, granujienta, opaca, de 
olor fuerte, muy usada por los que comercian en colores, pero que no sirve en 
la farmacia. 

2. a La trementina de limon, que es la mas bella de todas, líquida, de olor 
muy suave, bastante cara, y usada muy rara vez. 

3. a La trementina fina común, es la que mas se usa en las boticas donde 
es conocida frecuentemente con el nombre de trementina de Estrasburgo aun¬ 
que realmente viene de Suiza, y es la producida por el alerce. La única’dife- 
rencia que presenta respecto del ejemplar de Moriena, es que recolectándose 

en grande y filtrada ó reposada en cantidades considerables es mas fluida y 
trasparente ; pero nunca es líquida ni llega á la trasparencia de la tr ementina 
buena do abeto. Los demás caractères son los enunciados arriba. 

El alerce dá muy poca ti ementina por las hendiduras naturales déla corte¬ 
za como ni tampoco por corladuras hechas en ella con el hacha ú otro instru¬ 

mento. Para obtenerla se hacen varios agujeros con un taladro en el tronco 
del árbol, empezando á la altura de un metro del suelo y continuando hasta los 
tíos ó cuatro metros, se adapta á cada agujero una canaleja de madera para que 
corra la resina hasta una artesa y después la pasan por un tamiz. Cuando un 
agujero deja de fluir resina le tapan con una clavija de madera; y á ios lo dias 
le destapan con lo que vuelve á fluir una nueva y mayor cantidad que lavez 

primera. La recolección dura desde el mes de mayo hasta mediados ó fin de se¬ 
tiembre: sacándose de un alerce vigoroso 3 ó 4 quilogramos de trementina en 

dicha temporada, y pudiéndose recojer igual cantidad por espacio de 40 ó SO 
años. Los árboles destinados á este objeto no dan buenas maderas de cons¬ 
trucción. 

La trementina de alerce destilada con agua dá 13,24 pg de una esencia 
incolora muy fluida, de olor bastante suave, no desagradable; pero los pinto ¬ 
res la desechan porque están en la idea de que la calidad de la esencia está en 
razón de la fuerza y acritud de su olor. Mas adelante hablaré de sus propieda¬ 
des ópticas. 

Trementina de abeto. 

Trementina de olor de Union, de Alsacia, de Estrasburgo, de Vcnccia fíi- 

geon. Esta trementina es producida por el verdadero abeto, fácil de reconocer 
por sus hojas planas, solitarias, dispuestas endos séries, blancas por debajo; 
y por sus conos ovoideos que miran liácia arriba, con escamas delgadas y re¬ 
dondeadas, acompañadas de bracteas persistentes y pinchudas. 

El jugo resinoso exuda al través de la corteza y forma en su superficie 
utrículos que se presentan dos veces al año, en primavera y otoño. Los ha¬ 
bitantes de los Vosgos y de los Alpes que la recolectan (suelen ser los pasto- 
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res) rompen estos utrículos raspando la corteza con unos conos de iiojade la¬ 

ta en que al mismo tiempo van recojiendo el jugo resinoso que fluye, el cual reú¬ 
nen en una botella que llevan colgada á un lado y después le filtran en em¬ 

budos hechos de corteza. Esta trementina es escasa y siempre cara, ya porque 
los utrículos del árbol contienen tan poco que cada recolector no puede llegar 

á juntar al día mas de 125 gramos (Bélon, sur les conifères,]533), ya tam¬ 
bién porque los abetos no empiezan á dar resina basta que tienen dé 25 á 07 

centímetros de circunferencia, y dejan de hacerlo en llegando á tener un me- 
iro; época en que siendo la corteza muy dura y gruesa para que puedan for¬ 
marse los utrículos en su superficie, solo aparecen en lo mas alto del árbol á 
donde es peligroso subir á cojer la resina. 

La trementina de abeto tiene poco color, es muy fluida, á veces tan líquida 
como el aceite, circunstancia que justifica el nombre de aceite de abeto (olio 
d' abelo) que le dá el vulgo en Italia. Es la que generalmente se vende con la 

denominación de trementina de Venecia (Belon). Recien recolectada es tur¬ 
bia y blanquecina, aunque en los utrículos del árbol aparece perfectamente 

trasparente, pero fácilmente se concibe que esta opacidad procede de la hu¬ 
medad de los utrículos rotos que se mezcla con el jugo resinoso. Filtrándola al 
sol ó dejándola en reposo mucho tiempo, desaparece ó se separa la humedad v 
la resma se presenta en forma de un líquido trasparente y casi sin color Su 
olor es de los mas suaves, parecido al del limon; el sabor algo acre y amargo 

Se seca al aire bastante pronto, de modo que estendiendo sobre papel una cana 
ligera de ella se seca enteramente álas 48 horas y no se pega al dedo Forma en 
<u superficie una película dura y quebradiza, no estando en vasos bren hermé¬ 
ticamente tapados, y toma al mismo tiempo color amarillo que cada vez se hace 

mas intenso: una décima sesta parte de magnesia calcinada la solidifica- v ñor 
último es imperfectamente soluble en alcool. ' J 

Este último carácter independientemente de los demas basta nara distin 
guir la trementina de abeto de la de alerce: pues que esta última aunque se¡ 

muy nebulosa da un soluto trasparente con el alcool rectificado; mientras eme 
por el contrario a de abeto aunque sea bien trasparente produce un soluto al- 
cooheo turbio y lechoso depositando una resina granujienta insoluble 

. A,nade0 Ca¡lloL ba hecho un escelente trabajo analítico sobre lá tremen 

lina de abeto que no puedo menos de dará conocer antes de pasar adelante" 
Habiendo destilado este medico trementina de Estrasburgo con a»ua oht vñ 

primeramente 33,50 pg de un aceite volátil. La resina cocida quedó en la 
cucúrbita con el agua restante, la cual había adquirido sabor arnar-o v la nro 
piedad de enrojecer la tintura de tornasol. Saturado este ácido con Lh ' 

alcalinas y otras, presentó lodos los caractères del ácido sucínico Va ZIT 
M. Sangiorgio químico italiano, y MM. Lecanu y Serbal habían demostrado 
la presencia del acido sue,meo en la destilación de la trementina á fuego des- 
nudo; pero se podía suponer que era producido por la acción del fue mi- h ,.s 
penen cia de M. Caillot prueba que existe formado ya en dicha sustancia 

La resma que quedó en la cucúrbita, que era lo que en farmacia se'llama 
re mentiría cocida, tratada enfrio por el alcool dejó una resina insoluble di¬ 

solviéndose en el otras dos sustancias que fueron separadas'por la nota-a" 
I ara ello se evaporó el soluto alcoólico hasta sequedad se trató do! veces el 

residuo con el carbonato de potasa ; se decantó el escJso de dl^sa^ 
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y se diluyó el jabón resinoso en gran cantidad de agua, con lo que este se di¬ 
solvió y quedó una resina insoluble, no saponificaba, ni acida, ni alcalina, 
muy fusible, muy soluble en alcool y fácilmente cristalizable : á la que M. Cai¬ 

llot denominó abietina. 
La otra sustancia convertida en jabón por el carbonato alcalino se precipitó 

de su disolución por un ácido, y resultó una resina electro-negativa llamada 
Acido abiético, que enrojece el tornasol, es soluble en todas proporciones en el 

alcool, el eter y la nafta, y puede neutralizar los álcalis. He aqui el resultado 

de esta análisis;: 
Aceite vola til.33,50' 
Resina insoluble (sub-resina).6,201 
Abietina.*0,8o\,or)0) 
Ácido abiético.; ■ 46,39 i ’ 
Estrado acuoso que contiene ácido sucínico. 0,83 
Pérdida.2,21 

La esencia de trementina de abeto pesa 0,863, es muy fluida, incolora, de 
olor muy agradable y bastante análogo á la de limon para poderse sustituir en 
su lugar algunas veces (por ejemplo para quitar las manchas á las telas). La 
resina que queda en el alambique es amarilla, trasparente y conserva un olor 
muy suave semejante al del bálsamo de Canadá. Si estos dos productos no 
fuesen tan caros serian preferibles á la esencia y á la colofonia del pino de 

Burdeos. 

Trementina deí abics balsamen. 

Esta trementina mas conocida con el nombre de bálsamo de Canadá es pvo- 

¿lucida en este pais por el abies balsamea, árbol que tiene la mayor analogía 
con nuestro abeto plateado. La resina fluye y se recoje del mismo modo que 
la de este rompiendo los utrículos que aparecen debajo de la epidermis con los 
conos de hoja de lata en donde se recoje el líquido resinoso, y filtrándole en 

seguida por una tela para purificarle. 
El bálsamo de Canadá es líquido, casi incoloro y nebuloso cuando es recien¬ 

te pero con el reposo se aclara volviéndose enteramente trasparente. Tiene un 
olor suavísimo que Te es peculiar, y un sabor acre y algo amargo. Espuesto 
a| gire en capas delgadas se deseca completamente eu 48 horas: también se 

seca guardado en botellas tapadas, si no están llenas, tomando color amarillo 

dorado cada vez mas intenso. La trementina de abeto también tiene la pro¬ 

piedad de colorearse, pero-este carácter no es tan marcado. 
El bálsamo de Canadá se solidifica con la décima sesta parte de magnesia 

calcinada y no es completamente soluble en alcool Por donde se vé que todos 
sus caractères son semejantes á los de la trementina de abeto, única con quien 
podría sustituirse sí llegase á faltar este producto: lo mismo que la trementina 
¡le Cilio que solo puede reemplazarse bien por la almáciga. Respecto á la tre¬ 
mentina de alerce, que no se parece á ninguna otra, no puede subrogarse por 

ellas, ni sustituirse estas en su lugar. 
El bálsamo de Canadá se lia vendido antiguamente en Inglaterra como 

bálsamo dedicad, cuyo nombre lia conservado en el comercio. El verda¬ 

dero bálsamo de Gilead llamado también de Jadea y de la Meca es una Iremen- 
l¡in liquida , de olor enteramente distinto, aunque también muy agradable; 



producida por el bálsamodendron opobalsamum, de la lamilla de las bur- 

seraceas. 
BKnlssttno de Sanio Tomó 

Coloco en este lugar este bálsamo por su analogía con la trementina de las 
coniferas, á pesar de que desconozco su origen. Tengo dos ejemplares uno do 

los cuales recibí de M. Duprey, del Havre, y el otro de M. Lésant, farmacéu¬ 
tico en Nantes. Los dos vinieron dentro de cocas de coco, pero el de Humey 
es mucho mas puro que el otro. Tiene el aspecto de una trementina sol.dih- 
cada, trasparente, de color rojo naranjado vista en masa, y amarillo dorado en 
láminas delgadas. Su olor es fuerte, aromático, poco agradable, y su sabor 

muy amargo. Es enteramente soluble en alcool. _ 
Muy cerca de Madrás en la India hay una ciudad muy antigua llamada Mclia- 

mir, á la que los Portugueses denominaron Santo Tomé: á la orilla derecha 
del Orinoco hay otra ciudad también Santo Tomé: en el Golfo de Guinea exis¬ 

te la grande isla Santo Tomás: en las Antillas hay otra isla Sanio Tomás; en 
el bajo Canadá otra ciudad del mismo nombre, y otras varias. Por esta enu¬ 
meración se colegirá las conjeturas que se pueden hacer sobre la procedencia 

del bálsamo de Santo Tomé. 

¡Pez de los Tosgos. 

Pez de Borgoña, pez amarilla, pez blanca. Es una trementina semi-sólida, 
que se obtiene mediante incisiones hechas en el tronco del falso abeto ó epicia, 
abies excelsa, Lamk. pinas abies, Lin. (I) Este árbol es tan diferente deI 
abeto por la naturaleza y el sitio en que reside su jugo resinoso cuanto por sus 
caractères botánicos ya esplicados pág. 176 No presenta utrículos resinosos en la 

corteza: y asi como el abeto según Duhamel no da apenas resina por las inci¬ 
siones hechas en la corteza, )a resina del falso abeto no puede obtenerse de 

otro modo. 
Esta resina es incolora al principio, semi-íluida, turbia, y tiene un oloi 

muy análogo al de la trementina de abeto: fluye por el tronco abajo, se dese¬ 
ca al aire y toma á trechos color de 11 or de melocotón ó de heces de vino, ad¬ 
quiriendo un olor mas fuerte que sin ser desagradable presenta cierta analo¬ 
gía con el del castóreo. Desprendiendo con un raspador toda la masa resino¬ 
sa adherida al tronco y fundiéndola con agua en una caldera, dá una pez opa¬ 
ca, de color leonado muy intenso. Esta pez es sólida y quebradiza en trio: peí o 
con el tiempo se reúne formando una masa que afecta la (¡guia de las vasijas 
en que se halla: es muy tenaz adhiriéndose fuertemente á la piel: tiene un 

olor sui generis, muy fuerte, casi balsámico, y un sabor dulce, aromático y no 
amargo. Es imperfectamente soluble en alcool produciendo un soluto rojizo 
y amargo y dejando un residuo insoluble análogo al de la trementina de 

abeto. 
En Burdeos, Rouen y otras ciudades manufactureras se lubrica una pez 

blanca artificial, que sustituyen la mayor parle de las veces á la pez natural. 
Acaso podrá parecer á muchos esta sustitución poco importante: y sin embar- 

(11 Lineo ha usado algunas veces equivocadamente los nombr'S antiguos 6 vulgares de 
los vegetales. En el caso actual scgutamenl" no lia teman raion en dar al verdadero alíelo 
(alies de los latinos) el nomo re do pinus picea, y «*1 falso, el ue jnnus quics. 



yo» s' e* sat>or, olor y naturaleza propia de cada medicamento no carecen de in¬ 
fluencia en sus propiedades médicas, preciso es reconocer que la confusion es¬ 
tablecida entre estas dos sustancias resinosas, no puede en modo alguno ser 
indiferente. 

La pez blanca facticia se fabrica con el galipot del pino marítimo ó con la 
resina amarilla y la trementina de Burdeos ó la esencia de trementina, fun¬ 
diéndolo todo junto y malaxándolo con agua. Esta pez es casi blanca, ó lo es 
tanto mas cuanta mas agua de interposición contiene. Se corre, pero se seca 
con facilidad y se vuelve quebradiza su superficie. Tiene sabor amargo muy 
marcado aun cuando no esté disuelta en alcool: y su olor es fuerte como ei de 
la trementina de Burdeos ó de su esencia: algunas veces huele á la pez negra, 
Ï Por último es enteramente soluble en alcool. 

íoidctiso de Suecia ó «le E&usia. 

Hace bastantes anos que mi compañero M. Beral me remitió un ejemplar 
de una resina de pino usada en Rusia para perfumar las habitaciones. Está en 
lágrimas irregulares, quebradizas, rojizas en la superficie, pero opacas y blan¬ 
quecinas interiormente: su olor es fuerte y balsámico que tira algo al del cas- 
toreo: su sabor es muy amargo y estaba en una cuerna hecha de corteza de fal¬ 
so abeto. Una princesa rusa hizo en vano varias diligenciasen Paris donde residía 
por proporcionarse esta resina á cuyo uso estaba acostumbrada, y al cabo tuvo 
que hacerla venir de Rusia. 

Sin embargo esta sustancia ya había venido muchas veces á Francia, porque 
en un principio me la dieron como resina tacamaca bajo cuyo nombre la des- 
cribien la segunda edición de la Historia abreviada de las drogas simples. Des¬ 
pués la encontré entre las drogas de la escuela de farmacia, repuesta en la 
misma corteza del árbol de que he hecho mención arriba: por último D. Ramón 

de la Sagra trajo posteriormente de la isla de Cuba entre, otros muchos produc¬ 
tos, la misma resina olorosa producida por un pino de Cuba cuya especie no pudo 
determinar. La forma de esta resina era en lágrimas esféricas, muy volumino¬ 
sas, mates y rojizas esteriormente; blanquecinas, opacas y de fractura igual por 
su interior. La fractura espuesta al aire se enrojece y entonces adquiere la re¬ 
sina uns. gran semejanza con algunos castóreos de fractura roja resinosa. Su 
polvo es de color de ladrillo molido. Se disuelve en alcool casi completamente 

sin dejar apenas otro residuo que las impuridades que puede contener. 
Hablo de esta sustancia á continuación de la pez del abies excelsa, porque 

según Haller; citado por Murray, la resina que fluye espontáneamente por la 

corteza de esto árbol se consolida en forma de lágrimas que esparcen olor aro¬ 
mático cuando se queman, de donde le ha venido el nombre de incienso (en 
sueco gran hada): porque al desecarse en el árbol esta resina toma en parte, 
según queda dicho, el color rojo y el olor particular del incienso de Rusia : y 
en fin porqueeste se halla dentro de una corteza roja compacta que me parece sel¬ 
la do! falso abeto, lo cual da otro tanto valor á la presunción de que es produ¬ 
cido por este árbol. Sin embargo Murray añade que según otros es producido 
este incienso por el pino silvestre, y ya hemos dicho que tanto en Rusia como 
en Cuba se atribuye su procedencia á un pino: había pues cierta igualdad en¬ 

tre el valor de estas dos opiniones. 
Buscaba yo el medie do poner en claro esta cuestión, cuando rcconocien- 
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i'.o en el jardín de plantas de Paris diversos troncos de árboles cortados, hallé 
tino cubierto de escrescencias de una resina enteramente semejante á la do 
cjiio \ov í.uando. liste tronco pertenecía á un pino laricio: y en seguida en- 

^o.éIil uio en pie \ enfennizo, que presentaba una exudación resinosa muy 

semejante. Creo pues que hay razón para decir que la resina balsámica lla¬ 
marla incienso de Rusia puede ser producida por muchos árboles coniferos, v 
que lo es seguramente por el falso abeto y el pino laricio. 

r3Yc¡nmí»ía!!¡fE« «¡c EÉ!ES’«5eos. 

Esta trementina fluye del pinus marítima que crece abundantemente en las 
cercanías de Burdeos y entre esta ciudad y Bayona. El árbol se empieza á 
espiotar a los 30 ó 40 años verilicándolo desde el mes de febrero hasta el de 

octubre poco mas ó menos según que el año es mas ó menos benigno. Esta 
operación se practica haciendo una muesca ó incision en el pie del tronco con 
una bacila procurando no profundizar demasiado; cada ocho dias se hace otra 
mas arriba déla primera, y asise continúa subiendo basta mediados de oto¬ 
ño Las incisiones ó muescas deben tener unos 8 centímetros de anchura por 
~ ir-de altura: de modo que si se continúan practicando por el mismo lado por 
espacio de cuatro años, estará la mas alta á 2,6 ó 2,9 metros. Entonces se era- 

piezan a hacer por el lado opuesto, continúan Jo del mismo modo mientras que 
el árbol tenga corteza sana: pero como durante este tiempo las primeras inci¬ 
siones se lian cerrado y cicatrizado; luego que se Ira dado vuelta á todo el ár¬ 
bol, se vuelven ú empezar los cortes en los bordes de los antiguos. Por este 
procedimiento si el árbol es vigoroso y se conduce bien la esplotacion, puede 
durar esta cien años. 

La resma que corre de las incisiones se recoje en un boyo hecho al pie del 
árbol: todos los meses se saca y se lleva en cubos de corcho á los depósitos 
destinados al eíecto. Entonces recibe el nombre de trementina bruta y en el 
país la llaman goma mole ó blanda. 

Antes de introducir en el comercio la trementina la purifican por dos mé¬ 
todos: el primero está reducido á fundirla en una gran caldera y colarla por 
un filtro de paja: el segundo, que solo puede ejecutarse en el eslió, se practi¬ 
ca esponiéndola al sol en una gran caja de madera con el fondo lleno de agu¬ 
jeros, por los que la trementina liquidada por el calor del sol escurre á un re¬ 

cipiente colocado debajo, quedando las impuridades en la cuja. Purificada 
asi la trementina lleva el nombre de trementina de sol, la cual es mas estima¬ 
da que la otra porque ha perdido menos esencia y conserva su olor de tremen- 
tana virgen. Sin embargo es inferior á la de Estrasburgo: tiene color gene- 
taimente, es turbia y consistente, de olor desagradable, sabor acre, nauseo*n 
y amargo. 

La trementina de Burdeos tiene caracteres que la distinguen de las de aler¬ 
ce y abeto. 

Es granujienta y cuando se Ja guarda en vasijas cerradas forma un de¬ 
posito resinoso como cristalino, sobre el que nada un líquido consistente tras- 
pareiite, á veces de poco color y otras amarillo intenso. 

-• Es enteramente soluble en alcool rectificado. 

« « MSpUCSla al a’re cn caPas dc|gadas se seca completamente en 24 horas 

Tomo ILada C°n ^ aV° de maSnesia calcinada forma en pocos dias una 
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masa pilular y aun quebradiza, á tal punto que mezclando al bálsamo de co- 
paiva no solidificaba por la magnesia una sesta parte de trementina de Bur¬ 
deos se hace solidificable. 

La trementina suiza ó de alerce tiene la propiedad precisamente contraria: 
no solo no se solidifica con la magnesia, sinoquesi se mezcla con copaiva solidi- 
licable le hace perder esta propiedad. 

La trementina de Burdeos contiene cerca de la cuarta parte do su peso de 
aceite volátil muy usado en las arles con el nombre de esencia de trementina 

o simplemente esencia y aguarrás: cuyo producto se obtiene destilando sin 
agua la trementina en alambiques de cobre cou su serpentin. La esencia sale 
acompañada de un poco de flegma acidulada por los ácidos acético y sucínico 
quedando la resina en la cucúrbita. 

Esta esencia es incolora, muy fluida, de olor fuerte y sabor cálido no acre 
ni amargo. Pesa específicamente 0,874 á 0,880. Se disuelve eu todas propor¬ 
ciones en el alcool anhidro, pero su solubilidad disminuye tan rápidamente 
según que aumenta la hidratacion del alcool, que cuando este tiene 8o grados 
centesimales disuelve poco mas de la octava parte de su peso de esencia. Pa¬ 
rece que esta esencia es una mezcla de muchos cuerpos isoméricos, compues¬ 
tos todos deC20H!6 condensados en 4 volúmenes. (1) Absorve gran canti¬ 

dad de gas clorídrico convirtiéndose en dos compuestos de los que el uno es 
sólido, blanco, cristalizado y se le lia denominado alcanfor artificial (C.20 Hft> 

•+• C! H). ~ 

TTremenlIn.-e de BSoston. 

Viene esta trementina á Europa por la via de Boston, de lo que se le lia da¬ 
do este nombre: pero se esporla principalmente de Virginia y de la Carolina, en 
donde se estrae del pinus paluslris y también sin duda del pinus tceda. Es 

igualmente opaca en toda su masa, blanquecina, blanda, sin tenacidad, deolor 
fueite análogo ul de la trementina de Burdeos, y de sabor amargo. Se pare¬ 
ce á la miel blanda, y no se separa como la de Burdeos en dos partes una de 
las cuales es trasparente. Destilada con agua dá una esencia que se distingue 
de toilas las demás por la desviación que produce en la luz polarizada. 

M. Blot había observado hace tiempo que la esencia de trementina del co¬ 
mercio francés hacia esperimentar á los rayos de luz polarizada una desviación 
de 3f grados á la izquierda: y habiendo examinado después diversas tre¬ 
mentinas, habia visto que todas, desviaban igualmente la luz polarizada á la 
izquierda menos el bálsamo de Canadá que la desviaba á la derecha. Pero M. 
Soubeiran que estrajo la esencia de dicho bálsamo, ya solo, ya con agua, ob¬ 
servé que en el primer caso la desviación de la luz era de-190 y en el segun¬ 

do de -7o: de donde concluyó M. Biot que siempre la esencia de trementina 
desviaba la luz polarizada liácia la izquierda. 

Ahora bien, M. J Pereira halló que la esencia que corre en Inglaterra, pro- 

j ®,la composion no se diferencia de la de la esencia de limon sino en la condensa¬ 
ción doule, poique ta esencia de limen es igual á GlO US condensados eu i volúmenes. 

Segnn esto sr podría preguntar si la esencia de abeto que tiene tan grande analogía con 
esta en el olor, no cintendrá esencia de limon cuteramente formada. 
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cedente toda de la trementina de la Carolina, desviaba con bastante fuerza ú la 

derecha la luz polarizada: por lo cual M. Boucliardat y yo emprendimos algu¬ 
nas esperiencias con objeto de estudiar este mismo carácter sobre muchas tre¬ 

mentinas y esencias de ellas que yo tenia á mi disposición. Estas esperiencias 
dejan indudablemente bastante que desear respecto de las trementinas cuyo 
color mas ó menos intenso perjudica á la exactitud del resultado. 
Bálsamo del Canadá desviación á la derecha. 

M. Biot ha encontrado gue la desviación de su esencia destilada sin agua es. —19° 

Trementina de abeto : desviación à la izquierda .... >°Ua" _ 
— 7“ 

^ " " '... . .. 
Esencia destilada con agua (densidad 0,863).’ —J3“‘> 
Trementina de alerce: no ha sido posible observar la desviación'. *. ’ 
Esencia destilada con agua (densidad 0,867).* _m0 ^ 
Trementina de Burdeos trasparente. . ’ 

Esencia del comercio sin rectificar (densidad 0,880)." 
-rectificada sin agua (densidad 0,871)! 

-con agua (densidad 0,872). . . . . 

—último producto (densidad 0,889) 

— 6° 

-33 V 

-37°,7 
—36" 
—26° 
— 9o 

-4-22°, ti 

Trementina de la Carolina, filtrada. 

Esencia datilada con agua (densidad 0,863) del comercio inglés. 

Esta última esencia es por consiguiente la única que desvía á la derecha 
los rayos de luz polarizada. Es tan diáfana como el agua: su olor es débil 

pero tan característico que es un sello indefinible, digámoslo asi, que mar-’ 
ca todos los barnices ingleses y que puede servir para distinguirlos de los fran¬ 
ceses preparados con la esencia de Burdeos. 

Después de la trementina debemos examinar otros productos resinosos sa- 
cados de los pinos ó de la misma trementina; como el barras ó galipot la 
colofonia, la resma amarilla, la pez negra, y la brea. ’ 

Barras o galipot (llamado antiguamente garipol). Esta resina es produ¬ 
cida par los pinos, y en Francia por los de Burdeos principalmente Es fácil 
concebir que luego que cesa la recolección anual de la trementina siguen (luyen¬ 

do las ultimas incisiones; pero como la temperatura no es bastante elevada par, 
que escurra la resma hasta el pie del árbol, ó acaso el aceite volátil á que del 
su fluidez no esta en tanta abundancia como antes, se deseca al aire sobre el 

tronco, recojiendo unpuridades desde la incision hasta el suelo. Esta resina es 

el galipot, el cual se recojo durante el invierno y se pone separadamente Su 

forma es la de costras semi-opacas, sólidas, secas, de color blanco amarillen- 

alcoo°l ' 6 treme,lt,na f‘e P'n0 y sabor amarS°- Es enteramente soluble en 

Brea seca, arcanson ó colofonia. Se da este nombre á la resina de la tre¬ 
mentina de Burdeos privada de la esencia: dos son las suertes que corren de 
el a en el comercio: la 1.a colofonia de galipot se obtiene cociendo en una 

ca dera descubierta el galipot fundido de antemano y purificado por filtración 
(2) Es trasparente, de color amarillo dorado, pero algo blanda y se corre con 

i/,-i uando, el (çalipot en vez de estar seco se presenta blando v ihnñ.i, , 
volátil no se le deseca al aire libre: se pone á cocer con mu a en ,,Lh Î 'lante enaceite 
te que destila le llaman en Francia aceitosa ra.eEs masooroso v íf' y el ac,‘¡- 
esencia de trementina, y no es tan buscado p^r los oin^ <Iue 
no lo es la esenciade alarcc. H ynnoits, sin mas razón tampoco que 



el tiempo: no está enteramente privada de esencia y parece muy aromática 
cuando se la pulveriza. 2.a La colofonia de trementina, que queda en la cu- 

curbita del alambique después de destilar á fuego desnudo la trementina: se 
lo da salida por un conducto que tiene la cucúrbita en su parte inferior y s» 
receje en hoyas hechas en arena. Es sólida, de color pardo mas ó menos os- 

< uro, por el gran calor á que ha estado espuesto, pero siempre vidriosa y tras¬ 

parente en las láminas delgadas. Es inodora, muy seca, quebradiza y friable: 
roluule en alcool, etor, y los aceites lijos y volátiles. El petróleo rectificado la 

separa en dos porciones, una soluble y otra no. Tratada en frió por alcool de 
/2° cent, también se separa en dos partes; una insoluble, pero que se disuelve 
en alcool hirviendo y que cristaliza por enfriamiento, se ha denominado ácido 
süvico. La otra quo es soluble en frió, si se precipita por una s il de cobre, y 
re descompone en seguida la sal cobriza por un ácido, se obtiene una segunda 
resina acida no crislalizable llamada ácido -pinico. Dichos dos ácidos son iso¬ 
méricos con la colofonia y parecen compuestos como,ella de C'20 nic o.2 Es de- 

cii, que se pueden considerar como el resultado de la oxigenación directa de 
fa esencia de trementina. 

Resina amarilla ó pez-resina. Si en vez de separar simplemente el residuo 
de la destilación de la trementina se bate y malaxa fuertemente con agua se le 

nuce perder su trasparencia, tomando color amarillo sucio, y recibe los nombres 

dic.íos (y el de resina blanca en España). Se presenta en «lasas amarillas 
opacas y quebradizas, algo aromáticas y de fractura vitrea. 

Colofonia de America. El color de esta resina guarda un medio entre el 
de ¡as dos colofonias que proceden del pino de Burdeos. Es amarillo-verdosa 
y negruzca cuando se mira por reflexión; pero colocada entre la luz y el ojo 
del observador, aparece vidriosa, trasparente y de color leonado algo verdoso, 
be corre tomando la forma circular ó la de las vasijas en que se halla. Se pul¬ 
veriza entre los dedos exalando olor aromático bastante agradable. Probable¬ 
mente es procedente de los Estados-Unidos de América. 

Pez negra. La pez negra se prepara en los sitios mismos en que crecen los 
pinos y los abetos, quemando los filtros de paja que han servido para purificar 
la trementina y el galipot, y las bastillas y pedazos del tronco resultantes de las 
incisiones hechas para obtener dichos productos. La combustion se ejecuta cu 
un horno sin corriente de aire, de 2 á 2,3 metros de circunferencia, y de 2,6 
á 3,3 metros de altura; el cual se llena enteramente de las sustancias dichas 
y se lo dá fuego por arriba: el calor derrite la resina, la que corro hacia la par¬ 
te inferior antes de que el fuego pueda descomponerla enteramente y pasa por 

un tubo á una cuba mediada de agua, en donde se separa en dos partes, la una 

líquida llamada aceite de pez (pissæleon), y la otra mas Sólida aunque no com¬ 
pletamente, por lo que se pone á cocer en una caldera de fundición basta que 
se vuelve quebradiza, lo cual se vé enfriando repentinamente una pequeña 

porción. Entonces se vacia en moldes de tierra y constituye la pez negra. 
Debe ser de color negro hermoso, lisa, quebradiza en frió, pero que se ablan¬ 
da fácilmente con el calor de la mano pegándose fuertemente á ella. 

Brea. La brea es un producto riel pino análogo á la pez negra, pero mas 

impuro. Solo se emplean en su preparación los árboles agotados de resina. 
Para ello los hacen bastillas que dejan secar por espacio de un año: llenan con 



«•lias un hoyo cónico escavado eu el suelo colmándole de modo que sobresalga 
del terreno otro cono de las mismas bastillas en sentido inverso, esto es, opues¬ 
to base á base al primero. Cubren el eslerier de césped y le encienden, de 

modo gué por esta disposición la combustion so verilica con lentitud, la resina 
coire Inicia abajo cargada de aceite y de humo, y por medio de un conducto 

pasa á un depósito situado á la parte esterior. Este producto es la brea: enci¬ 
ma de ¡a cual sobrenada como en la pez un aceite negro gue se dá por aceite 
i/o coda, <|uo es el pieducto de desfilar á fuego desnudo la madera del cucbro 

oxiccdro (juníperas oxicedrus, L ) La brea es de color pardo, granujienta, 
«emi-líquidu, y de olor Inerte pirogenado. Se emplea principalmente en la 
marina: y en farmacia sirve para hacer el agua de brea. 

/ y brea de ullci. Hace algunos años que se sustituyen frecuentemente 
en el comercio la pez y la brea procedentes de los productos destilados de la 
ulla á la verdadera pez negra y brea de las coniferas. 

Aun cuando esla sustitución na oírozcu inconveniente alguno para las artes 
no sucede lo misino respecto de la preparación de medicamentos en razón de 

'a naturaleza enteramente diversa de los principios constituyentes de estas dos 
clases de productos. No hay por ejemplo comparación eo. cuanto al olor y co- 
10r del ungüento ama i ¡lio preparado con la verdadera pez negra v el hechocoii 
ia pez de utla. como ni tampoco hay la menor relación de composición y pro¬ 

piedades médicas entre la verdadera agua de brea, cargada de úcidoacélico, de 
espíritu de madeia, de creosota, de picaniara, de euplona y de otros produc- 
.o-, pait,'culdies procedentes deja descomposición de los productos resinosos de 
las coniferas, y el agua neutra y fétida preparada con la breo de tilla. Las ca¬ 

racteres para reconocer ¡a sustitución de estos productos, son los siguientes: 
La pez negra y la brea verdaderas son de color pardo rojizo en láminas del¬ 

gadas y tienen un olor que aunque muy emplreumálico conserva cierto aroma 
végétal. Ademas el olor de la brea es decididamente ácido: y por último am¬ 
bos á dos hervidos ligeramente en agua le dan una acidez, muy sensible al tor¬ 
nasol, La pez y la brea de ulla son de color negro verdoso cuando están en lá¬ 

minas delgadas: su olor es completamente desagradable; y hervidas enagua 
no le comunican ninguna acidez ó cuando mas apenas sensible á la tintura de 
tornasol. 

Negro de humo. Este producto se prepara quemando la trementina, el gali- 
pot y los (lernas productos resinosos de desecho del pino en un horno cuya chi¬ 
menea va á parar á una cámara que solo tiene una abertura cerrada con un to¬ 
no de lela. El humo de estas materias sale muy cargado de carbon y de aceite 

los cuales quedan totalmente en la cámara de donde se recejen en forma de 
un polvo negro muy sutil. El negro de humo mas hermoso se prepara en Pa¬ 
ris. Entra en la composición de la tinta de imprenta y sirve en la pintura. 

Tratándole pur alcool, y mejor aun calcinándole en vasos cerrados, se le 
quila el aceite, y entonces resulta el carbón mas puro que se puede obtener. 

EScsiíans <¡3i* flftaimnara. 

üammar es según ftumphius (lier b. amb. t. 2, p. 170) un nombre malayo 
con que str designa toda resina que Iluye de un árbol y es susceptible de infla¬ 
marse al fuego: asi como la palabra güila ó gilla se aplica á Iodes los jugos acuo¬ 

sos y lechosos que producen gomas solubles en agua y dilicilmen te inflamables. 
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No se crea por esto como muchos suponen que todas las resinas que pueden 
venir de la Malaysia con el nombre de dammar son de igual naturaleza, ó que 
deben ser producidas por un árbol conifero del género dammara: lejos de esto, 
creo haber demostrado (1) que la mus abundante de estas resinas la que mas 
principalmente es conocida con el nombre de dammar, es producida por un 

árbol que se ha creído pertenecer á la familia de las anonaceas (anona selani- 
ca, Decand) pero que mas bien pertenece á la de las yuglandeas. Esto no obs¬ 
tante otras muchas resinas no menos importantes se estraen verdaderamente de 

las dammar as, tales son las siguientes: 
Dammar puti ó Dammar bato. Es una resina producida por la dammara 

alba, Rumph. (dammara orienlatis, Don.) árbol muy alto y corpulento de las 
montañas de Amboina y de las islas circunvecinas, y que tiene cierto número 

de caracteres que le distinguen de las coniferas. Es dioico, y los individuos 
masculinos que llevan unos conos cilindricos y estériles parecen ser mucho 
menos numerosos que los femeninos, cuyos conos formados de escamas planas 
y redondeadas en su estremidad como los del cedro tienen la figura y tamaño 
de un limón. Los óvulos son solitarios y ranversados en la base de cada esca¬ 
ma que por último se desprende del eje: los frutos están cubiertos de una testa 
coriácea prolongada en dos alas membranosas desiguales. Las hojas son per¬ 
sistentes, dispersas, coriáceas, planas, enterísimas, sin nerviacion aparente, de 
80 á do milímetros de largas, y de unos 20 de anchas, adelgazadas en punta ha¬ 
cia las dos estremidades y casi sentadas. 

Tanto la planta masculina como la femenina, y esta mas principalmente, 
producen una gran cantidad de resina trasparente, blanda y viscosa al princi¬ 
pio, pero que no tarda en adquirir dureza lapídea; por lo que se le ha dado el 
nombre de dammar bala que significa resina piedra. La denominación de 
dammar puti, esto es, resina blanca viene de que esta sustancia es incolora 
como el cristal, especialmente cuando está colgando de los árboles en forma de 
conos de hielo: pero luego que pasa mucho tiempo toma color amarillo dorado> 
al mismo tiempo que pierde el olor; y entonces se asemeja mucho al suciuo ó 
á la resina anime dura (copal duro). Tal era el dammar puti que trajo M. 
Lesson en 1829: pero desde entonces ha sufrido una nueva alteración, habién¬ 

dose greteado de manera que los pedazos rompen con facilidad por las hendidu¬ 
ras; y ha adquirido aspecto nebuloso y corneo: cuando se calienta exala olor 
de.ánime : arrimándole á la llama de una bujía se inflama hinchándose sin go¬ 
tear, esparciendo humo irritante y ácido ( Rumph. ): humedecido con alcool 

rectificado, permanece seca su superficie como la del sucino, y no se pone pe¬ 
gajosa como el ánime: tratado su polvo con alcool rectilicado deja en él un 
abundante residuo pulverulento. Es mas soluble en el eler en el que sin em¬ 
bargo queda también un residuo insoluble, blando, pero sin tenacidad. Se di¬ 

suelve muy poco en la esencia de trementina. En globo presenta gran seme¬ 

janza con el sucino. 
Dammara austral. Llamo asi la resina do la dammara australis uno de los 

árboles mas altos de la nueva Zelandia en donde es conocido con los nombres 

de kauri y Icouri. De su tronco Iluye una resina que los indígenas llaman vare, 

( U Memoir. sur les retín, eonn. sous les noms de dammar, de copal el d‘ animé (fíen 
scicntif. t. Ib, p. 117.; 
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y los ingleses ccnudee gum, ó kouri resin. Viene en pedazos grandes entre 
los que fácilmente se encuentran masas de 7 á 8 quilogramos, ¡i veces casi 

blancas é incoloras y otras de color amarillo intenso ó pardo rojizo. lista resina 
está cubierta mas ó menos completamente de una costrajopaca y de aspecto ter¬ 

reo; debajo de la cual se halla inmediatamente una capa trasparente, tanlo mas 
gruesa, cuanto mas tiempo ha estado la masa espuesla al aire. En su interior 
es opaca y á veces de color blanco de leche. Es muy difícil de romper porque 
siempre conserva algo de su primitiva blandura: su fractura es brillante y es¬ 
pecular, resbalando sobre ella con facilidad la punta de un cuchillo sin arañar¬ 

la. Se ablanda algo entre los dientes presentando saüor de trementina muy 
marcado: es inodora al aire libre, pero frotándola aunque sea ligeramente ó 
pulverizándola, desprende olor fuerte de trementina de Burdeos mezclado 
con el de alcarabea. 

La resina de la dammara austral tratada por el alcool de 92° ceníes, se 
hincha considerablemente y forma una masa muy consistente y elástica que 
después de apurarla por el alcool deja cerca de 43 p§ de resina insoluble: es 
algo mas soluble en el eter y casi insoluble en la esencia de trementina: en lo 
cual se conduce exactamente como la resina curbaril á la que se parece tanto 
que cuesta trabajo distinguirlas. 

Dammar aromático. Doy también á esta resina el nombre de ilarnmar ce- 
lebes porque no dudo que sea la misma que Rumphius describe con dicha de¬ 
nominación. (1) En el dia viene en abundancia al comercio. Yo tengo dos ma¬ 
sas de ella, una en forma de una torta aplastada, del peso de 6700 gramos, y la 
otra en la de una estalactita que pesa 3200. La superficie de una de estas 
masas está únicamente empañada por la acción del aire: la otra está cubierta 
de una costra delgada, opaca y de aspecto térreo; debajo de la cual hay una 
capa poco gruesa, trasparente y de color de miel. El resto de la masa tiene 
una tinta nebulosa ó lechosa, pero uniforme. En masa ofrece un olor aromá¬ 
tico agradable que yo comparo al de la esencia de naranja antigua y resiuilica— 
da en parte; el cual aumenta en intensidad por la frotación, la pulverización ó 
simplemente partiéndola y mientras la fractura eslá reciente. 

Esta resina tiene una fractura vitrea, concoidea, con bordes cortantes como 
el anime duro: es casi tan dilicil de rayar con un cuchillo como él: no es acre 
ni amarga, y deja en la boca una sensación de sabor aromático particular. Pul¬ 
verizada y tratada por alcool de 92° cent, parece que al principio se divide en 
dos partes, la una insoluble se va al fondo, y presenta el aspecto de un mucíla- 
go, acabando por último por disolverse totalmente. Sin embargo en realidad con¬ 
tiene una resina insoluble que se puede precipitar dilatando en mayor cantidad de 
alcool la disolución concentrada; y entonces la resina presenta el aspecto gluti¬ 
noso de las resinas insolubles del áuime blando y del dammar austral: pero 
se diferencia de ellas en que se disuelve completamente en alcool hirviendo, 
precipitándose de nuevo por el enfriamiento. La solubilidad casi completa del 
dammar aromático en el alcool, unida á una dureza y á una tenacidad casi 
iguales á las del copal ó anime duro, colocan á esta resina entre las que princi¬ 

palmente pueden servir para la preparación de los barnices. Es completamen¬ 
te soluble eu eter y casi insoluble en la esencia de trementina. 

’h v* el Uerb. amboin. t. -2, pág. 171), y mi memoria sobre las resiua» dammar, pág. 
i j i v i yíj« 
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Antiguamente lie descrito con este nombre una resina desconocida que me 
remitió M. Pelletier y que tenia prouiedades muy singulares, á saber : 

Está en un pedazo bastante, voluminoso cuya superticie solo lia adquirido un 

color amarillo de paja por la antigüedad; porque por su interior es perfecta¬ 

mente blanca de leche con algunas venas translucientes. Su fractura es con- 
cheada con bordes cortantes; lustre bastante fuerte y sin embargo alga craso: 
dureza casi tan grande como el copal y mayor tenacidad, siendo por lo tanto muy 

difícil de romper. 
Se conrninuye con dificultad entre los die ntes presentando cierta elastici¬ 

dad: su sabor es al principio ácido, y después análogo al del arroz. No se fun¬ 
de sobre una plancha de hierro caliente, sino que se divide en un polvo gru¬ 
moso que exala un olor análogo al dé la resina anime, pero picante y que esci¬ 
ta la los. Se funde á la llama de una bujía, arde con llama blanca y desprende 
un olor aromático muy irritante. Es rriuv dillcil de pulverizar exalando entre 
tanto un olor que se puede comparar al del fruto de grosella negra: cuando se 
humedece con alcool permanece su superficie seca como sucede al sucino y al 

daminar puti. 
Tratada repetidas veces esta resina por el eler, dejó un residuo de 0,64 de 

partes insolubles que no prestaron nada al alcool ni al agua hirviendo. Uni¬ 
camente filtrada esta se enturbió algo con el oxalato de amoniaco. 

El residuo insoluble es análogo á la resina insoluble del copal. Calentado en 
un crisol exda un humo aromático al principio, no desagradable, parecido algo 
al del leño aloes; la resina toma después color sin fundirse, y aumenta de in¬ 
tensidad el olor haciéndose pesado y desagradable, sin participar del picante y 
aroma particular de los productos pirogenados del sucino. La materia se carbo¬ 

niza y en último resultado queda un residuo poco considerable formado de al¬ 

gunas arenas y cal. 
La materia que se disolvió en el eter pesaba 0,39: estando seca parecia ino¬ 

dora, pero tratándola por el alcool se desarrollaba un olor fuerte de grosella 

negra. El alcool solo dejaba un residuo de 0,0 lí semejante á la resina insolu¬ 
ole del éter: evaporándole so precipitó al loado de la cápsula una nueva por¬ 
ción de esta materia y después de la completa desecación el residuo presenta¬ 
ba tres zonas bastante diferentes: la del fondo era blanca y opaca, la del medio 
’transluciente y cristalina, y la superior trasparente y como fundida. Es claro 
que estas tres zonas son debidas al aislamiento imperfecto de dos principios: 
uno insoluble por sí solo en el alcool, que es la resina de que he hablado al 

principio, pero soluble ayudado del segundo principio que es de naturaleza 
oleosa y muy soluble en alcool. Este es el que se llalla en mayor cantidad en 

la parte superior de la cápsula, y el primero está casi puro en el fondo. Cuan¬ 
do por medio de una trementina, un aceite volátil ó el alcanfor, se disuelve la 

resina insoluble en el alcool no .-e hace mas que añadir el principio que le falta 
pura hacerla soluble, cuya doctrina conviene con la de M. Pelletier relativa¬ 
mente á las sub-resinas de M. UonasLre, á saber: que la mayor pai te de las re¬ 
sinas que conocemos acaso no deben su solubilidad en el alcool mas que á una 

combinación semejante. 
A I ornas de los dos principios de que acabo do hablar, el producto alcoolico 



contenía el ácido libre de la resina, que el eler iiabia separado de ella en¬ 

teramente; porque el residuo insoluble en el eter no tenia nada de él. Para 

obtenerle lie hervido el producto alcoólico con agua, la cual adquirió la pro¬ 
piedad de enrojecer con fuerza el tornasol. El líquido sobresuturado de amo¬ 

niaco y evaporado lentamente dió origen á un producto blanco en forma de 
agujas; el cual tratado por el agua no se disolvió enteramente: el líquido for¬ 
maba algunos copos blancos con ácido clorídrico y un precipitado leonado con 
el sulfato de hierro. Todos estos caracteres pertenecen al ácido benzoico, pero 

puede dudarse de que lo sea por los siguientes: 
i.° La resina tiene un sabor ácido inequívoco que no es el del ácido ben¬ 

zoico: 2.° el residuo b'anco que deja la sal amoniacal al disolverse en agua, 
puede ser, no ácido benzoico, sino algo de resina disuelta al principio en élagua: 
3.° el precipitado formado porel ácido clorídrico en la sal amoniacal no correspon¬ 
de en manera alguna al que en igual caso ocasiona el benzoato de amoniaco. 
Seria tal vez posible que el ácido contenido en esta singular resina fuese el su- 
cínico. La pequeña cantidad de materia sobre que he operado no me ha permi¬ 
tido decidir esta cuestión. 

En el Journ. de Pharm. t. 8, pág. 340, se hace mención de la resina de la 
Araucaria imbrícala, árbol conifero de Chile, la cual es de color blanco do 
leche y no puede fundirse al fuego sin descomponerse. Estos caractères con¬ 
vienen á la resina ladea que también presenta la mayor analogía con las resi¬ 
nas de las dammaras. Todo parece confirmar la opinion que emití en la pág. 
130 del tomo l.°, de que el sucino proviene de los árboles coniferos de ios 
países cálidos que antiguamente crecían en los climas que habitamos hoy dia. 

Familia de las Píperiteas. 

Esta familia está formada de un pequeño grupo de plantas que ¡os botánicos 
han colocado primero entre las monocolilédones al lado de las aroideas, por ra¬ 
zón de cierta analogía en la disposición de las flores: pero la estructura del ta¬ 
llo y la presencia de dos cotilédones en el embrión son motivo suficiente para 
incluirlas entre las dicolilédones en donde está indicado su lugar naturalmente 
al lado de los vegetales amentáceos. 

Las piperiteas tienen ios tallos delgados y sarmentosos, nudosos y articula¬ 
dos, con hojas opuestas ó verticiladas, á veces alternas por aborto, sencillas, 
enteras y con nervios reticulados. Las flores forman amentos delgados, ci¬ 
lindricos, por lo general opuestos á las hojas. Estos amentos se componen de 
flores masculinas y femeninas mezcladas, y frecuentemente con escamas entre 
ellas. Cada estambre constituye una flor masculina y cada pistilo una femeni¬ 
na; sin embargo muchas veces los eslambres, ya sean dos, tres ó mas, se agru¬ 
pan alrededor de los pistilos de un modo regular y parecen entonces otras 
tantas flores hermafroditas. El ovario es libre, unilocular, con un solo óvulo 
derecho, y en su ápice lleva ó bien un estigma sencillo, ó bien tres pequeños 
estigmas en forma de mamelones aproximados entre sí. El frulo es una baya 
poco suculenta y monosperma. La semilla contiene un endospermo bástanlo 

duro que en su ápice tiene una pequeña cavidad en la que se hulla un pequeñí¬ 
simo embrión dicotilédon encerrado en un saco amniólico. 

El género principal de esta familia v el único que nos interesa es el gé- 
Tomo U. * 2Í» 
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ñero piper, que nos suministra las pimientas negra, blanca, Urja cu¬ 
beta, ele. 

I^lmieisía negra. 

Piper nigrum, Lin. Lo pimienta crece espontáneamente en las Indias orien¬ 
tales, peio donde principalmente se cultiva con mejor éxito es en Malabar-, Java 
y Sumatra. Cuando los habitantes de esta última hacen una plantación de pi¬ 
mienta, escojen, según se dice, el terreno de una selva antigua, donde por el 
detritus de os vegetales está preparada oportunamente la tierra para el culti¬ 

vo. Queman todas las plantas que aun existen; y en seguida labran el terreno 
dividién lole con líneas paralelas á distancia unas de otras de 13 á ¡6 decline 
tro*, sol) e las cuales plantan ú trechos ramas de árbol susceptibles de arrahr: 
de esta manera y de producir bastante íollagé para que sirva de resuuardo a 

la nueva plantación. Hecho esto plantan dos pies de pimienta al lado de c: ii 
arbolillo y los dejan crecer como quieran durante 1res años: al cabo de Jos 
cuales cortan los tallos á la altura <le un metro del suelo y los encorvan hori» 

mente para concentrar la savia. Generalmente desde esta época empiezan ya 

á dar fruto durante cierto numero de años. La recolección dura mucho tiem¬ 
po porque tardando el ¡ruto cuatro ó cinco meses en madurar y verilicándo'o 

sucesivamente, se va recojiendo según va estando en sazón y aun algo antes 

para evitar que sa caiga espontáneamente. Después le desecan estendiéndde 
sobre telas ó en el suelo bien seco, le limpian de las impuridades y le introdu¬ 
cen en el comercio. 

La pimienta negra tal cual llega á nosotros es esférica, del tamaño de una 
nlberja, cubierta de una corteza de color pardo muy rugosa por razón déla de¬ 
secación del jugo de la baya. Se lo puede privar de esta corteza fácilmente 

ablandándola en agua; y entonces se descubre una semilla blanquecina, bastan¬ 
te dura, esférica, y tersa, cubierta de una película delgada fuertemente adhe¬ 
rida á ella, formada de una materia como cornea en su circunferencia, fariná¬ 
cea y amilacea por el centro. El sabor de esta semilla como también el de su 
corteza es acre, urente y aromático. 

La pimienta da por destilación una esencia fluida, casi incolora, mas lige¬ 
ra que el agua y de olor análogo al de la semilla. Está compuesta de Ció H3 

para 4 volúmenes, como la esencia de limon. 

Pelletier analizó la pimienta negra y obtuvo de ella entre otros principio:, 
una materia cristalizare llamada piperino, azoada, no alcalina, insípida, ino¬ 

dora, insoluble en agua, suluble en alcool (fórmula C3-J HiO Az O3); un aceite 

concreto muy acre; otro aceite volátil de que liemos hablado arriba: una ma¬ 
teria gomosa; principio eslractivo; almidón; ele. (Ann. de Chira, et de Phys. 
t. 16, p. 337; Pharmacop, raisonóc p. 704). 

La pimienta negra se usa generalmente como especia para condimentar los 

alimentos, aunque se prefiere la pimienta blanca. Parad uso médico debo pre¬ 
ferirse la negra que es mas activa. 

Pienlenta blanca. 

La pimienta blanca viene de los mismos 'ilios y es producida por la misma 
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piaula que la negra. Para obtenerla se deja madurar mas el frulo y se macera 

por largo tiempo en agua antes de secarla: por este medio la parto carnosa 
de la baya que constituía la cubierta esterior de la pimienta se desprende me¬ 
diante la desecación y el frote entro las manos. (I) 

La pimienta blanca es esférica, blanquizca y de superficie tersa. Tiene por 

un lado una puntila,y en el otro una cicatriz redi - la, que rompiendo muchas 
veces la cubierta deja en demu >i*rlo la suslanci cornea de la semilla: esla 
sustancia lo mismo que sucede en la pimienta negr a es cornea esloriormenle, 

firinacea y á veces hueca en el centro. 

¡Pimienta de cela, CsalieLa. 

Piper cubeba, Lin. Esta especie está designada en el systema piperacea- 
rum de M. Mique! con el nombre de cubaba officinarum: crece espontánea¬ 
mente en Java v^en las ciudades inmediatas donde también se cultiva. Es la 
que produce la verdadera cubeba; pero según M. Blume, el fruto de la cubeba 
canina de M. Mique!, especie afine, es parte también de la cubeba del comer¬ 
cio. Lapiimeraes mas esférica, casi sin punta: cuando está seca es rugosa, 
de color pardo negruzco, sabor muy acre, aromático y algo amargo. La cola 

que no es mas que un falso pedicelo formado por el adelgazamiento de la par¬ 
te inferior del fruto, es mas larga que Ira parte globosa. El fruto de la cubeba 
canina es aovado: cuando está seco es negro, mas pequeño, casi no es rugoso 
Y está terminado poruña punta notable; su sabor es mas débil y lira algo á ani¬ 
sado. La cola es de la misma longitud que la baya. (Pereira, Eléments, of ma¬ 
ter. med. t. 2, Lond. 1350). 

La cubeba presenta algunas diferencias en su estructura respecto de la pi¬ 
mienta negra: porque en primer lugar es mas gruesa y tiene un pedicelo ad¬ 
herido mediante una fuerte nerviacion. La parte cortical rugosa que era la par¬ 
te carnosa del fruto parece que no ha sido tan gruesa ni tan rugosa como la 
de la pimienta Inmediatamente debajo de ella se encuentra una coca leñosa, 
dura y esférica que contiene una semilla aislada- de la cavidad en que se halla, 
y cubierta ademas con un epispermo pardo. El Interior de la semilla es maci¬ 
zo, blanquecino y oleoso. El sabor de la almendra es fuerte, piperaceo, amar¬ 
go y aromático. La coca casi no tiene propiedades. 

La cubeba da por .la destilación con agua una gran cantidad de aceite v o¬ 
látil verdoso, algo espeso, cuya densidad es 0,930 y que presenta la misma 
composición relativa que las esencias de pimienta, limón, trementina, etc. 

M) Tales la opinion generalmente recibida acerca del origen de la pimienta blanca: sin 
embargo A juagar por un pasage de García ab horto, apoyado en las estampas de Clusius 
'¡¡xuhcœ p. isá,, parece que la planta de la pimienta blanca y la de la negra no son una 
misma. 

He aquí lo que dice Garcia: »IIay una diferencia tan pequeña entre la planta que pro-u- 
> ce la pimienta ru gra y la que da la blanca, que solo los indígenas las distinguen. Nosotros 
»no las diferen-iamos sino cuando están en fruto, y aun esto en toda su madurez. La planta 
»qu • da la pimienta blanca es mas rara y no se baila masque en ciertos sitios del Malabar 
7>y de Malaca .a 

En apuyo de esto trae Clusius un diseño comparado délas dos pimientas cuando están 
maduras, y en el se v6 que el amento de la pimienta blanca es mucho mas largo que el de 
la negra, sus semillas mas gruesas, mas espaciadas y colocadascomo de una en una a lo largo 
del pedúnculo común; al paso que la espiga de la pimienta negra está cnleram me cubierta 
de granos muy apretados. 

En la escuela de farmacia hay frutos d e ambas: de donde i o deduzco que si la pimienta 
blanca proviene en el día en gran parle de la pimienta negra descortezada, existe sin i in- 
bargo una planta que lia llevado su nombre preferentemente y que antiguamente la pro¬ 
al tieia. 
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(Cj H-i) peío la condensación desús elementos parece ser diferente, y su equi¬ 

valencia es igual á II12. Esta esencia deja cristalizar en ocasiones un es- 

tcaropteno que parece inodoro cuando carece de aceite volátil. La cubeba con¬ 
tiene ademas una resina acre que se puede obtener mediante el alcool, mezcla- 
ña con esencia y una materia cristalizublo .que lia sido examinada por MM. 
Capitaine y Soubeiran (Journ. de Pliarrrt,. , t. 2o, pág. 355) y lia recibido el 
nombre de cubcbina: es blanca, insípida, inodora, no volátil, casi insoluble en 
agua, muy poco soluble en alcool Irio, bastante mas en el caliente y que por 
enfriamiento se cuaja en masa: es soluble en eleter y en los aceites lijos y vo¬ 
látiles. 

La cubebina no contiene ázoe y no se deriva de la esencia de cubebas. Su 
composición está representada por C3i Hi? Oio. 

La cubeba se usa en polvo contra las mismas afecciones que el bálsamo de 
copuiva. Se hace también gran uso de su extracto alcoólicoy del aceite volátil 
que algunas personas muy poco escrupulosas preparan con las cubebas enteras, 
con objeto de conservarlas en disposición de volverlas á introducir en el co¬ 
mercio, desprovistas ya de sus principios activos. Cuando han sufrido las cu- 
bebas este tratamiento se conocen en su color negro y en la falla de olor y 
sabor. 

^iniieiita larga. 

Piper longnm. Lin Se ha aplicado este nombre de Lineo á una gran por¬ 
ción de especies cuyos frutos son sentados y soldados en figura de un amento. 
La verdadera pimienta larga de nuestras oficinas viene de las islas de la Sonda 
procedente de la chavica officinarum, Miq. En la India se cultiva otra pi¬ 
mienta larga que es la chavica Roxburghü, Miq., cuyas raíces constituyen un 
importante artículo de comercio con el nombre depippula moola. Se recolec¬ 
tan también sus frutos para usarlos como especia, no solo en la India, sino en 
Arabia y la costa oriental de Africa, de donde últimamente los ha traído M. 
Loarer, copilan de marina mercante. 

Esta pimienta es muy inferior: es bastante mas peqtieña que la oficinal: 
muchas veces casi filiforme, blanda, de olor muy aromático, pero de una acri— 
ud poco marcada. Los insectos la atacan prontamente. 

La verdadera pimienta larga, muy diferente de las demas es un fruto análo - 
go á una mora: es decir que está compuesto de un gran número de ovarios que 
al desarrollarse se sueldan de modo que aparecen como un solo fruto. Tal cual 
viene á Europa tiene el grueso de un amento de abedul: es seco, duro, pesa¬ 
do, tuberculoso, y gris oscuro. Cada tubérculo enciérre en una celdilla una se¬ 
milla roja ó negruzca, blanca por dentro, de sabor aun mas acre y urente que 
el de la pimienta común. El fruto entero parece ser menos aromático. 

La pimienta larga entra en la composición de la triaca y del diascordio: cons¬ 
ta de los mismos principios que la pimienta negra, según la análisis hecha por 
M. Dulong d' Astufort, {Journ. de Pharmac. t 11, pág. 52). 

Sin contar con las especies de pimienta que acabamos de describir se usan 
otras muchas en los países que las producen. Tal os entro ellas la pimienta 
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kktel, piper betel, Lin., eu cuyas hojas envuelven eu toda el Asia oriental la 
mezcla de nuez de Areca y de cal que usan como masticatorio aquellos habitan¬ 

tes: el ava, piper methysticum de Forster, hallado por este naturalista compa¬ 
ñero de Coock en las islas de la Sociedad, donde con su raiz preparan una be¬ 

bida que embriaga: ei pariparobo, piper umbeltalum, Lin. cuya raiz muy usada 
en el Brasil fue analizada por Henry padre. (Jonrn. de rharm, t. 10, p. 16o). 

Hay otra porción de frutos que aunque no pertenecen á la familia de las pi- 
periteas, están dotados de propiedades acres y aromáticas y se usan como con¬ 

dimento, los cuales han recibido el nombre de pimienta. Tales son: 
La pimienta de Indias ó pimienta de Guinea, baya roja del capsicum an- 

nuum sotaneas). 

La pimienta de Cayena ó pimentero encarnado: cápsicum frutescens. 
La pimienta de la Jamaica ó pimentero de la Jamaica : eugenia pimenta 

(mirtáceas). 

La pimienta de Thevet ó pimentero coronado: eugenia pimentoides. 
Las pimientas del Brasil ó pimenta de Sertao, de Mato, etc. : frutos de las 

xilopias frutescens, grandiflora, etc. (anonaceas). 
La pimienta de Etiopia: anona œtiopica (anonaceas). 
La pimienta del Japon; zantoxylon piperitum (zantoxyleas). 
Estos frutos se describirán en sus respectivas familias. 
El matico, artanthe elongata, Miq.: piper angustifolium, (Ruiz y Pavón) : 

piper elongatum, Vahl : stephensia elongata, Kunt. Planta del Perú emplea¬ 
da hace muchos años por los habitantes de aquel pais contra el venéreo. La 
parte de la planta que usan son las hojas, que tienen de 5 á 20 centímetros de 
largo, con peciolo corto, oblongas, lanceoladas y puntiagudas. Vienen fuerte¬ 
mente apretadas en zurrones y mas ó menos rotas: pero siempre se las puede 
reconocer por sus dos superficies; la superior está toda como cuarteada ó com¬ 
puesta depiececitas cuadradas prominentes, separadas por sulcos intermedios: 
v la inferior está formada por la inversa de cuadrados escavados, y separados 
por nervios prominentes y vellosos. Conservan bien su color verde muy pro¬ 
nunciado: su sabor es aromático, y por la trituración adquieren olor muy fuer¬ 
te de cardamomo. El aceite volátil reciente es verde claro, y cristaliza cuando 

es antiguo. 

Grupo de las amentáceas. 

Corno ya dejo dicho en otra parte, A. L. de Jussieu había formado al fin de 
su método natural una clase, la diclinia, que contenia la mayorparte de los ve¬ 

getales de flores unisexuales. Esta clase comprendía cinco grandes familias: 
las euforbiáceas, las cucurbitáceas, las urticeas, las amentáceas y las co¬ 

niferas. 
La familia de las amentáceas que es la de que nos vamos á ocupar y que se 

puede considerar siempre como un grupo natural bastante inmediato á las co¬ 
niferas, trae su nombre de la disposición de sus llores en espigas cilindricas y 
apretadas llamadas tramas ó amentos (amenlum ó iulus). Contiene vegetales 
por lo general leñosos, de hojas sencillas, alternas y con estípulas. Las flores 
masculinas dispuestas en amentos largos están formadas de estambres de nú¬ 
mero fijo ó indeterminado, puestos ya sobre un cáliz de una sola pieza recor¬ 

tado de diversos modos, ya sobre una escama sencilla. Las llores femeninas 



están dispuestas de Id misma manera ú reunidas en hacecillos sobre los ramos, 
ó bien solitarias: tienen el cáliz semejante, 6 en su lugar una escama alrede¬ 
dor de un ovario sencillo, que lleva uno ó dos estilos terminados en muchos 
estigmas, til fruto es lina cápsula coriácea ú osea, unas veces libre y otras 
soldada con el cáliz: contiene una sola semilla y à veces dos ó tres, cuyo em¬ 

brión carece de perispermo. El grupo de las amentáceas está dividido en el 
dia en cierto número de familias, entre las que M. Emi icher lia intercalado 
también las que componen las antiguas uiliceas de Jussieu, que con efecto se 
acercan mucho alas primeras por la disposición de sus flores. Aun convinien¬ 
do enla oportunidad de esta reunión, yo creo que respecto de estas familias, 
ií que agrego las yuglaudeas y las inonimiaceas, se puede seguir un orden que 
no permite confundir los dos antiguos grupos de Jussieu. He aquí estás fami¬ 

lias, de los que solo examinaremos las que dan algún producto á la materia 
médica. 

Casuarineas. 
Miriceas. 

Belulaeeas. 
Cupulíferas. 

Yuglaudeas. 
Platáneas. 

Balsamiflueas. 
Salicíneas. 
Lacistemeas. 
Monimiaceas. 
Ulmáceas. 
Celtideas. 

Moreas 
Artocarpeas. 
Urticáceas. 
Cannabieas. 

Antidesmeas. 

Familia de las miriceas. 

Las miriceas reducidas á solo el género myrica comprenden arbustos con 
ramos dispersos, hojas alternas, dentadas y cortadas, sembradas de glándulas 
resinosas como las demas partes. Las flores son muy pequeñas, monoicas ó* 
dioicas, en espigas largas, unas veces estaminíferas ó pistilíferas solamente, y 
otras pistilíferas en la parte inferior y estaminíferas en la superior. Las flores 
masculinas constan de un número variable de estambres sobre un pedicelo ra- 
mificado inserto en la base de una braclea, y con dos bracteolas. Las flores fe¬ 

meninas también tienen una bractea y están formadas de un ovario sentado, 
soldado en su base con 2 á 6 escamas hipóginas, y terminado en dos estigmas 
separados. El fruto es una drupa seca, muy pequeña, con núcleo oseo, que 
contiene una semilla derecha y un embrión ranversado, sin albumen, de coti¬ 
ledones carnosos y radícula súpera. 

El género myrica consta de unos quince arbustos aromáticos, de los que 
uno de ellos la myrica gale nace espontáneamente en los sitios pantanosos de 
Francia, Holanda y en diversos puntos del Norte de Europa y de América. Es 
conocida vulgarmente con los nombres de pimentero real y arrayan bastardo. 
Sus hojas olorosas se han usado en infusión teiforme, y aun durante algún tiem¬ 
po se lian considerado como el verdadero té chino: en el dia nb se usan. Los 
frutos están cubiertos de una exudación cerosa poco abundante y que no tiene 
aplicación: p ro en América hay dos especies de myrica [M. cerífera y pensil- 
vanica), la primera de las cuales mas principalmente dá una cera abundante que 
corre en el comercio. Los frutos de este arbusto están en hacecillos muy apre¬ 
tados. Son esféricos, mas pequeños que la pimienta negra, y formados de una 
coca monosperma leñosa, muy gruesa, envuelta en una cáscara seca muy del¬ 
gada y amarillenta. La superficie de esta cáscara está cubierta enteramente de 
cuerpecitos negruzcos, redondeados, cubiertos de pele por su parle esterior y 
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muy fáciles Ja desprender del pericarpio, en el que quedan visiblemente mar¬ 
cados los puntos de inserción. Estos cuerpeemos tienen un olor y un sabor 
muy pronunciados de pimienta: son los que producen la cera que exuda por 
todas partes y que los cubre con uniformidad en forma de una capa blanca de 
nieve y muy brillante; de modo que los frutos de este arbusto americano son 
unos granitos esféricos con la superficie blanca y tuberculosa. 

En \840 vino al comercio una gran cantidad do cera de los Estados-Unidos y 
creo que desde entonces no lia dejado de venir. Esta*cera es de dos especies, 
amarillenta y verde-, la primera es mucho mas aromática que la segunda. Se¬ 

gún Duhamel se obtiene la cera amarilla echando agua hirviendo sobre las ha¬ 
yas y dejándola escurrir en cubetos después de estar en contacto con ella algu- 
nos minutos. Fácilmente se concibe que por este procedimiento solo se obtie¬ 

ne la cera estertor casi pura; pero como los frutos todavía contienen mucha, se 
hierve el residuo en agua y se obtiene la cera verde y poco aromática. 

La cera de myrica sirve en el dia para falsificar la cera de abejas,' lo oue 
no deja de tener inconvenientes atendiendo al uso que de ella se hace: pues 
se funde á los 43 grados centígrados en vez de 65 y no adquiere el mismo lus¬ 
tre por la frotación. Estos dos defectos desaparecen en parte hirviéndola por 
mucho tiempo y esponjándola al aire en capas delgadas para que blanquee: 
re. o siempre se funde a los 49 grados. Por lo demás parece compuesta de ce¬ 
rina y de m iricína como la cero de abejas. La mezcla de cera de myrica con la 
de abejas se reconoce en el olor, y en que siendo esta menos fusible que la pri¬ 
mera, se ablanda mas pronto entre los dedos y se pega á ellos cuando está mez¬ 
clada con la de mírica, que se funde á menor temperatura; siendo asi que la ce¬ 
ra de abejas sola, se moldea entre los dedos sin pegarse á ellos. 

Familia de las cepelíferas. 

Est?. familia se compone de árboles ó de arbustos muy ramosos, de hojas 
alternas, sencillas, dentadas ó lobu'adas; estípulas caedizas. Flores monoicas 
ó dioicas; las masculinas en amentos ci índricos desnudos ó con una bractea 
escamiforme: perigonio unas veces escamíforme indiviso ó bifide y otras calici¬ 
forme con 4 ó 6 divisiones: estambres uniloculares, pluriseriados sobre el peri¬ 
gonio monolito (carpe, avellano), ó uniloculares y uniseriados en lo interior de 
un periantio caliciforme, y en número igual, doble ó triple que sus divisiones 
(encina, haya, castaño). Flores femeninas fasciculadas, en espigas ó sentadas 

J P0Cas> en el fondo de un involucro, el cual es foliáceo ó en forma de taza, 
frecuentemente escamoso por la parte esterior, y persistente, que unas veces 
acrece envolviendo el íruto, y otras le ciñe por su base á modo de cúpula. Pe¬ 
riantio soldado con el ovario, con limbo súpero, corto, denticulado y que desa¬ 
parece por lo común cuando madura. Ovario infero, multilocular, con dos 
óvulos colgantes del ángulo interno de cada celdilla y que lleva tantos estig¬ 
mas como celdillas. f ruto (glande) defendido por el involucro persistente y 
generalmente acrecentado, que pasa ú unilocular por destruirse los diafragmas, 
y comunmente monospermo por aborto. Semilla colgante, acompañada °inu- 
chas veces de los óvulos abortados: perispermo nulo, embrión homótropo, d¡- 
cotüédon, y con radícula supera. 

Las cupulíferas pertenecen principalmente á los climas templados de la 
Luropa y de la América septenlrtonal y dan á nuestras selvas cinco géneros de 
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árboles, á saber: los carpes ú hojaranzos, los avellanos, las bayas, los Casia¬ 
nos y diversas especies de encinas: los cuales unidos á los alisos (altius glu- 
finans) y abedules (bolilla alba) de la familia de las betulaceas, componen casi 
enteramente nuestros bosques y selvas. 

Carpe, «ojaranzo ó charuilla, carpinus betulus, Lin. Árbol de 13 á \(\ 
metros de alio y cuyo tronco rara vez pasa de 30 centímetros de diámetro: las 
ramas loiman una copa espesa é irregular: las hojas son pecioladas, aovado-pun- 
tiagudas, dentadas, lampiñas y fuertemente nervudas. Los frutos son glandes 
del grueso de un guisante, formados de una coca leñosa (cáliz) con costillas 
longitudinales, y de una semilla con testa membranosa: cada uno está en la base 
de una gran biactea foliácea, trilobada; y las bracteas reunidas forman espigas 
foliáceas y colgantes. 

La madera de carpe es blanca, muy fina y compacta, y adquiere una gran 
dureza por la desecación. Se usa en las obras de carretería ) para hacer poleas, 
dientes de ruedas de molino, roscas para las prensas, mangos de herramientas! 
etc. Es también una de las buenas maderas para combustible. 

Avellano, Corylus avellana, Lin. Arbusto de 5 á 7 varas de altura que 
echa las flores en el invierno y bastante antes que las hojas. Las flores mascu¬ 
linas son notables por sus largos amentos amarillentos: las femeninas, reunidas 
en corto númeio, forman en otros sitios de los ramos amentos pequeños ovoi¬ 
deos, cubiertos por la parte inferior de escamas imbricadas; y cada flor en par¬ 
ticular está ceñida de un involucro de 2 á 3 hojuelas, muy pequeñas, lacerada*, 
peí sistentes, que cuando madura el fruto crecen considerablemente c/ñéndole. 
Ll fi uto (glande) reducido poi lo común á una sola semilla está encerrado en 
el cáliz acrecentado y leñoso. La semilla es muy sabrosa, y da por espresion 

60 p o 0e aceite lijo (aceite de avellanas), muy gustoso para comer, no secante 
y que pesa específicamente 0,9242. 

Haya, Fagus sglvatica, Lin. Es uno de los árboles mas hermosos de nues¬ 
tros bosques. Su altura es de 20 á 27 metros y la circunferencia de su tronco 
es de 2,60 á 3,25 metros. Su corteza es lisa y blanquecina; las hojas ovales, 
lustrosas, de color verde claro y ligeramente dentadas. Las flores masculinas 
forman amentos redondeados con pedúnculos largos y colgantes: las femeninas 

están reunidas de dos en dos en un iuvólucro de cuatro lóbulos y erizado: ca¬ 
da una consta de un ovario infero coronado por los dientes del cáliz y termina¬ 
do poi tres estigmas. Los 1 rutos son glandes cartilaginosos, triangulares, mo¬ 
nospermos, encerrados cada dos en el invólucro acrecentado, erizado de puntas 
y que se abre por arriba en 4 lóbulos. 

El fruto de la baja se llama fabuco y se recolecta en los montes para sacar 
su aceite por espresion. Este aceite es de color amarillo claro, inodoro, fastidio¬ 
so, espeso, y pesa específicamente 0,9225. Se usa mucho en el este, de Francia 
como alimento y para el alumbrado. La madera de haya es blanca, tenaz, fle¬ 
xible, muy usada en la fabricación de muebles, camas, angarillas, instrumentos 
de labor, remos, palas, cubos, albarcas, etc. Considerada como combustible se 
quema mas pronto que la encina, pero produce un calor mas activo: sus virutas 
se emplean para clarificar los vinos; y en Alemania favorecen con ellas la ace¬ 
tificación del alcool. 

Castaño. Árbol grande de nuestros bosques, de un grueso á veces prodijio- 
so, y de una duración tal que no se puede lijar. En Francia cerca de Saucer- 
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re (Cher) hay uno que tiene mas de 10 metros de circunferencia á la altura da 

un hombre, y que se supone tener 1000 años de edad. El Etna sustenta uu 
gran número de ellos, algunos de los cuales tienen de 12 á 13 metros de cir¬ 

cunferencia: otro tiene 23: pero el mas estraordinario, ;¡ue lie citado en el to¬ 
mo l.° pág. lo, como ejemplo de longevidad da los vegetales, es el que des¬ 

cribió Jum Houel en 1776, el cual tenia entonces 173 pies de circunferencia,y 

no se le puede suponer menos de 400) años de exist-meia. 
El castaño tiene las h jas alternas, oblongo-ianeeoladas, pecioladas, de 13 

<1 19 centímetros de largas, consistentes, lustrosas, fuertemente dentadas. Las 

flores masculinas están en amentos lit formes interrumpidos, y constan de un 
periantio con cinco ó seis divisiones y de Sólo estambres: las fedieninas na¬ 
cen en la axila de las hojas ó en la base de los amentos masculinos. Están en¬ 
cerradas en número de 1 ú 3 en un involucro cuadrilobado, soldado eslerior- 

rnente con infinitas bracleas lineares. Constan de un periantio soldado con 
el ovario que se estrecha por arriba, ensanchándose después en un limbo con 
5 á 8 divisiones que llevan estambres abortados, pero á veces fért'les, y enton - 
ces las (lores son hermafroditas. El ovario termina en 3-8 estigmas liliformes 

y presenta otras tan tas celdillas, en cada una de las cuales hay uno ó dos óvu¬ 
los suspendidos en el ángulo superior. A las floresjemeninas sucede un bala- 
mdo lormado del involucro acrecentado, cuadrivalve, erizado de espinas pin¬ 
chudas, fasciculudas y divergentes: en cuya parle interior hay 1, 2 ó 3 glandes 
llamados castañas, según las diversas variedades, compuestos de uu cpicarpio 
cartilaginoso sobre el que se levantan el limbo del cáliz y los estilos, y que en¬ 
cierra una sola semilla en cuyo ápice se encuentra como un paquelilo formado 
de los óvulos abortados. La semilla está enteramente constituida por el em¬ 

brión cuyos 2 cotiledones son muy desarrollados, carnoso», amiláceos y azuca¬ 
rados: y con ei cultivo mejoran considerablemente. Los frutos ó castañas reu¬ 
nidos en un solo involucro son planos por uu lado y convexos por el otro. Ge¬ 
neralmente se comen cocidos y también se secan para conservarlos todo el uño 
como alimento, como sucede en las Geve*ias en Francia, en Asturias de Espa¬ 
ña, en los Apeninos de Italia, en Sicilia y e“ Córcega. 

Hay una variedad de castaño cultivado cuyos frutos están por lo común ais¬ 
lados en el involucro, y son mas gruesos y redondeados: se les dá el nombro 
también de castañas (marrons) y se comen principalmente asadasó confitadas. 
Las mas apreciadas vienen del departamento del Isere y de las cercanías de Luc 
departamento del Gard. 

Encinas. Árboles ó arbustos de hojas alternas, sencillas, enteras ó mas co¬ 
munmente cortadas ó lobuladas. Las llores masculinas tienen el periantio con 
6 ú 8 divisiones y llevan de 0 á 10 estambres: forman amentos filiformes del¬ 
gados é interrumpidos, colgantes y que salen de la axila de las hojas inferiores. 
Las llores femeninas solitarias, ó en corto número sobre un pedúnculo común, 
nacen de las axilas de las hojas superiores. Cada una está ceñida por un iuvó- 
lucro hemisférico, soldado esteriormeiile con bructeus escamosas, muy peque¬ 
ñas é imbricadas: el periantio está soldado con el ovario y terminado en cinco 
dieuleciios súperos: el ovario es triloculary contiene 2 óvulos suspendidos en 
el áugulo interno y superior, terminado en uu estilo corto dividido en 1res es¬ 
tigmas estendidos. El fruto llamado glande ó bellala está ceñido por abajo por 
el invó.ucro persistente y acrecentado: y consta de un pericarpio coriáceo ter- 
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minado por los dienlecitos del cáliz, y que contiene una sola semilla sin peris¬ 
permo y de cotilédones carnosos. 

Las encinas pertenecen esclusivamente á las zonas templadas: se conocen 
unas 80 especies de ellas, la mitad de las cuales corresponden al antiguo v la 

otra mitad al nuevo continente, Dos de estas especies son la base de nuestros 
moules, y Lineo las habiu reunido en una sola con el nombre du quercus ret¬ 
our; pero después se las ha vuelto á separar. La. primera es la verdadera en¬ 
cina roble, quercus robur, W. quercus sessiliflora, Lartik. que crece á la al¬ 
tura de 20 ó mas metros y cuyo tronco tiene de 2 á 4 de circunferencia. Sus 

hojas son caedizas, pecioladas, ovadu-oblongas, sinuosas ó con lóbulos redon¬ 
deados: las flores femeninas son sentadas como también los frutos. L( madera 
es de las mas sólidas y duraderas de Europa y también de las mejores paia com¬ 
bustible. La otra especie es la encina blanca, quercus pedunculata, W. quer¬ 

cus racemosa, Lamk. cuyo tronco es mus alto y derecho, y la madera menos 
nudosa y mas fácil de trabajar: los hojas son casi sentadas, lustrosas por encima, 
de color que lira algo á verdemar por debajo: las flores femeninas sentadas en 
número de 4 ¡i 10 á lo largó le un pedúnculo común. 

La corteza de la encina varía según la edad del árbol: cuando es viejo es 
gruesa, escabrosa, negra y (esquebrajada por su parte .estertor, y rojiza por 
dentro: cuando es joven es menos áspera ó casi lisa, cubierta de una epidermis 
gris azulada con dibujos variados: de color rojo pálido ó casi blanco por su par¬ 
te interior: es también mas rica en principio astringente y tiene un olor fasti¬ 
dioso particular que es el que se percibe en las tenerías. Seca y reducida á 
polvo recibo el nombre de casca y se emplea para curtir las pieles. También 
tiene aplicación en la medicina como un poderoso astringente. 

Las bellotas tienen gran cantidad de fécula y sirven para alimento de diver¬ 
sos animales y especialmente para los cerdos: pero su aspereza no permite su 
uso al hombre. Mediante diferentes procedimientos químicos se les puede qui¬ 
tar el principio astringente y obtener una fécula tan suave como otras muchas: 
pero es operación costosa por lo que los ensayos practicados a! intento no lian 
tenido resultado ulterior. 

En cuanto á la opinion tan general de que las bellotas lian servido de ali¬ 
mento al hombre antes de la civilización, es preciso observar en primar lugar 
que los antiguos daban el nombre de balanos ó bellotas á la mayor parte de los 
1 rulos de los árboles de los montes y selvas, como las hayas y los nogales: ade¬ 
mas muchas encinas de los países meridionales dan bellotas dulcesy azucaradas 
que aun en el dia sirven de alimento á sus habitantes tales son las especies 
súber, ilex y bailóla, esta última sobre todo. 

Las bellotas tostadas se prescriben en reemplazo del café á las personas 
acostumbradas á tomarle y que tienen precisión de suspender su uso: son sin 
contradicción una de las sustancias que mejor le imitan, siendo muy de entra¬ 
ñar que no se halle su uso mas generalizado. 

Encina Velani, quercus œgilops, Lia. Este árbol es de la traza y altura dol 
roble: sus hojas tienou 80 milímetros de largas y oü de anchas; san gruesamen¬ 

te dentadas y sus dientes acaban en punta aguda: verdes por encima, blanque¬ 
cinas y tomentosas por debajo. Los frutos son muy gruesos, cortos, deprimi¬ 
dos en el ápice, profun lamento hundidos en una enorme cúpula cuyas escamas 
están libres eu su pHrte superior y estendidas ó erizadas. Esta encina croco 
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•en Sicilia en las islas de Grecia y en la Natolin. De sus frutos ó mas bien de 

sus cúpulas se hace un comercio de bastante consideración para los tintes ne¬ 

gros y el curtido de pieles. Se les dá el nombre de velaneda ó avelaneda y 

también muchas veces el de agallón de Levante ó de Turquía. 
Emcina alcornoque, qucrcus súber, L. Las hojas de este árbol son ovado- 

oblongas, indivisas, aserradas, tomentosas por debajo y persistentes. Crece en 

España, Italia y nuestros departamentos meridionales. Se distingue de las de¬ 

más especies por el. estraordüiario desarrollo de las capas sub-epidermoidales 

de su corteza, que llega á hacerse muy gruesa y fungosa y constituye el cor¬ 
cho. Este se empieza á sacar á los lo ó 1G anos, renovándose cada seis hasta 

que el árbol tiene ciento cincuenta años, sin que por ello perezca. Para sacar¬ 

le hacen incisiones longitudinales y transversales, y le arrancan en grandes pla¬ 

cas abarquilladas que calientan y cargan con peso suficiente para enderezarlas, 

dejándolas secar después lentamente para que conserve se flexibilidad. Se de¬ 

be escojcr el corcho grueso, flexible, elástico, de poro fino, color rojizo y que no 

sea leñoso por su interior. 

En España queman en vasos cerrados las recortaduras de corcho por cuyo 

medio obtienen un carbon muy negro y ligero usado en la pintura. 

El corcho solía considerado por muchos años como un principio inmediato 

d que se dió el nombre de súber: pero es claro que una parte de corteza no es 

un principio inmediato. Todo lo mas que puede decirse es que la mayor parte 

del corcho es un cuerpo particular análogo al leñoso, pero que se diferencia de 

él en que tratado por el ácido nítrico dá origen á un ácido particular llamado 

ácido subérico. 
Tenemos una análisis del corcho hecha por M. Chevreul. Por la desecación 

perdió esta sustancia 0,01 de agua. Tratada después por el agua en el aparato 

digestivo-destilatorio dió por destilación una pequeña cantidad de aceite volá¬ 
til y ácido acético: el liquido que quedó en el aparato dió un principio colo¬ 
rante amarillo, otro astringente, una materia animalizada, ácido gálico, 
otro ácido particular, galato de hierro, y cal, en todo 0,142o: la parle insolu¬ 

ble en agua tratada por el alcool dejó en él los mismos principios ya dichos, 

v ademas una materia análoga á la cera, pero cristalizable, denominada cerina; 
una resina blanda que M. Chevreul cree ser una combinación de cerina con 

otra sustancia que la impide cristalizar, y otras dos materias que parecen con¬ 

tener también cerina unida á varios principios indeterminados; en lodo 0,1575. 

El corcho apurarlo por el agua y por el alcool se diferenciaba poco del natural: 

pesaba 0,70 {Annal, de Chhn. t. 9G, p. 115) A esta parte suponiéndola ente¬ 

ramente privada de sus principios solubles es á la que se puede aplicar el 

nombre de suberino. 

Encina amarilla ó cuercitron, Quercus tinctoria. L. Grande especie que 

crece en las selvas de Pensilvania. Su corteza sirve para el curtido de las pie¬ 

les, pero se esparta gran cantidad de ella p ira Europa por la abundancia de su 

materia colorante amarilla que puede sustituirá la de la gualda. Parece que este 

árbol se naturaliza en el bosque de Bolonia cerca de Paris donde se hizo una 

sementera considerable en ISIS. Sus hojas son ovado-óblongas, sinuosas, pu¬ 

bescentes por debajo, partidas en lóbn'os angulosos y mucronados. 

Encina de Kermes, Qucrcus cocctfera, Lio. arbusto de hojas ovales, coriá¬ 

ceas, persistentes, lampiñas por ambos lados y con dientecitós espinosos. Eos 
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rmentos masculinos están reunidos muchos en pequeñas panojas. Las flores e- 

meninas son sentadas y en corto número á lo largo de un pedúnculo común. 

Las bellotas, que no maduran hasta el segundo año, están metidas hasta la mi¬ 

tad en una cúpula erizadade escamas cuspidadas, estcndidas y algo encorvadas. 

Crece este arbusto en los sitios áridos y cascajosos del medio dia de Francia 

en España, Italia y el norte de Africa. En él se cria el kermes, inseclillo he- 

mípterodel género de las cochinillas, llamado coccus ilicis, porque antigua¬ 

mente fué tenido el árbol como una especie de ilex y denominado ilex 
coccigera. 

Encina de ac-aelas ó encina de tintes, Quercus infectoria, Olivier. De¬ 

bemos á Olivier el conocimiento de esta especie eslendida en toda el Asia me¬ 

nor hasta las fronteras de Persia, y que es la que dá la escrescencia conocida 

con el nombre de nuez de agalla, ó agalla de Levante. Es un arbusto tortuo¬ 

so que crece á la altura de \ ,30 á 1,60 metros, de hojas oblongas, mucronado- 

denladas, lustrosas por encima, pubescentes por debajo y sostenidas por pe¬ 

ciolos de 13 á 18 milímetros de longitud. Los glandes son oblongos y sen¬ 

tados. 

Este árbol sirve de mansion á un insecto himenóptero y pupívoro llamado 

cynips gallœ tinctoriœ: cuya hembra perfora las yemas, cuando apenas están 

formadas en los ramas jóvenes, por medio de un taladro que tiene en e> abdo¬ 

men, y deposita un huevecillo en la picadura: la yema desnaturalizada por la 

presencia del huevecillo no tarda en desarrollarse de un modo particular, dan¬ 

do origen á un cuerpo casi esférico que no conserva de su primitiva forma mas 

que las asperezas debidas á las estremidades de las escamas soldada s. El hue¬ 

vo encerrado allí llega á su término y se rompe produciendo un insecto que 

de«pues de sufrir la metamorfosis de larva, ninfa é insecto perfecto, agujerea 

su prisión y echa á volar. 

1. La nuez de agalla nos viene principalmente de la Siria y del Asia me¬ 

nor. La mejor corre en el comercio con el nombre de agalla negra ó agalla 
verde de Alego por razón de su color y porque procede de las cercanías de Ale¬ 

po en Siria. Es del grueso de una avellana poco mas ó menos, de color verde 

negruzco, verde amarillento o verdemar: es compacta, muy pesada y astrin¬ 

gente, cuyas propiedades debe en parte á que su recolección se ha verificado 

antes de que salga el insecto, pues cuando por descuido permanece en el ár¬ 

bol hasta di-spuer-, se présenla blanquecina, ligera, y poco astringente; pudién¬ 

dose reconocer por otra parte en que tiene un agujero redondo por donde ha 

salido el insecto. Esta constituye en el comercio una suerte menos estimada 

que la primera, con el nombre .ie agalla blanca. 
La agalla de Esmirna ó del Asia menor, se diferencia poco de la de A lepo: 

aunque generalmente es algo mas gruesa, mas clara de color, mas bgera y mas 

mezclada con agalla blanca. Es menos estimada de los que la conocen; pero 

es la que mas comunmente se vende á los Irabeantes y al público por agalla de 

Levante. 

Es sabido que el nombre de agallas se aplica generalmente á las florescen¬ 

cias ó tumores que se desarrollan en todas las partes de los vegetales á conse¬ 

cuencia de la picadura de inseclos de diversas familias, y que son principal¬ 

mente los cynips (bimenópteros), y los apliia (hemipleros). Hay pocos vege¬ 

tales que no presenten estas degeneraciones del tejido, de las que lus mas co- 
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muñes son lasque se observan en los olmos, álamos, abedules, pinos, abetos, 

rodales silvestres, cardos hemorroidales, salvias, camedrios, hiedras terrestres, 

etc.: lo que hay de notable es, según observó Reauinur (t. 3, 12 a memoria, 

pág. 410), que la especie de insectil influye en gran manera en la (¡gura y con¬ 

sistencia de la agalla sin que se sepa de qué manera Asi es que vamos ¡nu- 

chas -agallas formadas en una misma hoja por diferentes insectos, de las que 

unas son constantemente leñosas, otras esponjosas y todas tienen formas di¬ 

versas y especiales. Yo he hecho respecto de esto una observación aun mas 

singular: habiendo analizado la agalla de Alepo y encontrado en ella almidón, 

que hasta entonces no habían descubierto los químicos, lie tratado de conocer 

ef sitio en que resille este principio en la agalla Se sabe que este producto 

presenta en su centro una pequeña cavidad donde ha estado depositado el hue- 

vecillo del cynips: la envoltura inmediata de esta cavidad constituye una pe¬ 

queña masa esférica, algo esponjosa, de color leonado ó pardusco en su masa 

pero blanco eu su superficie; y lodo alrededor de esta esferita hay una sus¬ 

tancia mas estendida, completa, de estructura radiada y que mirándola con 

tente aparece formada de partículas brillantes y trasparentes. Por último la 

parte mas esterior es una cubierta verde que contiene clurolilo y aceite vo¬ 

látil. 

He sumérjalo muchas veces en agua estos diversas partes de la agalla 

quebrantadas para privarlas de sus principios solubles y las lie cubierto con un 

soluto de vo lo: la única parte que parece haberse coloreado He azul intenso es 

la esferita. interior esponjosa; el tejido radiado no se lia coloreado absoluta¬ 

mente. Habiendo separado dicha esferita, la despachurré sobre un'vidrio con 

un poco de agua; y examinando al miernsoopio el líquido turbio después de 

añadirle agua ile yodo, observé gran cantidad de granulos de almidón esféri¬ 

cos, aovados ó triangulares, de color azul muy oscuro: los cuales eran en mucha 

mayor cantidad que los restos de tejido en que estaban metidos, de modo que 

puede decirse que la esferita que rodea inindiatainenle la larva del insecto está 

formada principalmente de almidón. 

Por el contrario habiendo despachurrado también en el agua la materia ra¬ 

diada no pude observar en ella mas que copos informes de tejido rolo y partí¬ 

culas aisladas muy pequeñas, pero sólidas, gruesas, angulosas, trasparentes é 

incoloras, ó pesar de la adición del yodo: de cuyas observaciones se sigue que 

la única paite de la nuez de agalla que contiene almidón es la esferita central 

donde está anidada la larva del cynips. 

Esta disDosicion verdaderamente notable parece que indica una relación 
desconocida hasta el dia y p oco co reprensible entre la acción vital de la encina 

y la del huevo animal depositado en la agalla. 

Hasta cierto punto es fácil de c< ncebir efectivamente que el instinto de la 

abeja la delermin e á llenar sus panales de la miel que debe nutrir la genera¬ 

ción destinada ú perpetuar su especie; y que las hembras de los demas insec¬ 

tos pongan generalmente sus hueves al alcance de las materias que deben nu - 

trir las larvas que salgan de ellos. Pero ¿on virtud de qué ley llega á formarse, 

luego que se introduce el huevo en la yema del árbol, el almidón que no exis¬ 

tia en ella en cantidad apreciuble y se acumula solamente alrededor de la larva 

como con el doble objeto de protegerla contra la acción del tanino y servirle 

de alimento? Hay pues aqui una causa oculta que merece indagarse. 
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Ultimamente, lie hecho otra observación del misino género que la anterior. 
Hay muchas agallas aun entre las de encina, cuya teslura es floja yj porosa ó 

que presentan conductos que permiten penetrar'a! aire hasta el insecto- pero 
la agalla de Levante es tan dura, compacta y privada de toda especie de aber¬ 
tura antes de salir el insecto, que me ha causado admiración muchas veces el 

que un ser viviente haya podido respirar en su interior. Pero después he des¬ 
cubierto en un gran número de agallas de Alepo y principalmente alrededor de 
la este rita armlacea, unas celdillas que parecen formadas por la separación ó 

división en dos de unas escamas concheadus carnosas, y que deben facilitar la 
respiración del insecto. La yema de encina después de recibir el huevo, 

parece según esto que se organiza de modo que pueda servir para alimentar y 
suministrar al insecto el aire indispensable á su vida. 

Las encinas producen un gran número de especies de agallas, muchas de 
las cuales se hallan en el comercio. 

2. Agalla pequeña coronada de Alepo. Esta especie que se halla mezclada 
con la agalla de Al-po debe proceder de la picadura del cyuips en las yemas 
terminales casi sin desarrollar. Su grueso es como el de un guisante con un 

pedicelo corto en su base, y coronada su parle superior por un círculo de pun¬ 
tas dispuestas al modo de la corona de un fruto de arrayan ó de eugenia. Su 
intei ior está formado de cuatro capas concéntricas radiadas de las que la inas 
interior es la única amilácea: y en el centro hay una sola cavidad. Esta aga¬ 

lla no puede tomarse por agalla común de Alepo que no lia crecido lo suíicien— 

te, poiquij muchas veces se la vé con un gran agujero que indica que ha llega¬ 
do á su completo desarrollo. 

3. Agalla marmovina. Esta agalla viene de Levante: es gris no muy os¬ 
cura, amarillenta ó rojiza y sn diámetro de 10 á lo milímetros. Es casi esféri¬ 
ca, un poco prolongada en punta hacia el lado que forma el pedicelo, casi sin as¬ 
perezas, pero con superficie rugosa. Su fractura es uniformemente radiada y 

de color amarillo bien marcado. La capa amilácea es mu/ delgada, radiada y 
poco distinta riela que la rodea: la civil id central es espaciosa y regular. 

4. Agalla de [siria. Es una agalla pequeña, globosa, de 0 á 12 milímetros de 
diámetro, prolongada en puma hacia el lado del pedicelo, por lo general de 
color rojiza, sin escabrosidades puntiagudas, pero profundamente arrugada por 
la desecación. Frecuentemente está agujereada y sin insecto dentro. Su frac¬ 
tura es rojiza, radiada, muy compacta, lo capa amilacea poco distinta, la cavi¬ 
dad central grande y regular. Ej poco estimada esta agalla. 

b. Agallón de llungria ó de Piamontc. Es una escrescencia muy irregular 
procedente de la picadura hecha por un cynips en la cúpula de la bellota del 
roblé después de fecundado el ovario. Esta escrescencia que comunmente naco 
del centro mismo de la cúpula se eleva sobra un pedicelo que no siempre im¬ 
pide que la bellota se desarrolle á su lado: pero muchas veces también la es¬ 

crescencia llena toda la cúpula saliéndose por encima todo alrededor y cubrién¬ 
dola. Esta agalla presenta en el centro de una cubierta leñosa, una sola cavi¬ 
dad donde penetra el aire por el ápice, dentro de la cual hay una coca blanca 
que ha debido servir para las metamorfosis del insecto y en que á la vez se en¬ 
cuentra este ya alado. No so debe confundir esta escrescencia con la siguiente 
que suele venir mezclada con ella, pero que es de muy diversa naturaleza. 

6. Agalla corniculada. Presumo que esta especie es la que Reautuur hu pro- 



sentado en la fig. 5 de la Mm. 44, y que ha confundido sin razón con la aga¬ 

lla en alcachofa, que trae en la Iám. 43, tig. S. Generalmente se presenta 

como sentada por su parle media sobre una rama tierna, y ci ino formada de uu 
gran número de cuernos algo encorvados en su eslremidad. Es amarillenta, le¬ 

ñosa, ligera, socavada interiormente por una porción de celdillas rodeadas cada 
una de una capa de sustancia radiada, y que todas tienen salida Inicia la parte 
esterior por su agujero particular abierto pur los respectivos insectos que se 
criaron en ellas. 

7. Agalla en alcachofa. Es como hemos dicho lá representada en la (ig. 5 de 
la Iám. 43 de Reaumur: muv común en nuestros robles y parecida á los conos 

de lúpulo. Procede del desarrollo anormal del Involucro de la flor femenina 

antes de la fecundación. Por lo ciue yo he observado abriéndola longitudinal¬ 

mente en dos parles, está formada por abajo de una especie de receptáculo ó 
toro leñoso que proviene del desarrollo estranalural de la base del involucro. 
Reaumur lia comparado bien esta parte á la base ó culo de la alcachofa. Este 
toro se levanta un poco en forma de copa sobre el borde y presenta dos espe¬ 

cies de apéndices. Los que guarnecen la parte esterior no son masque las es¬ 
camas del involucro desarrolladas y libres, algo engruesadas y vellosas por el 
medio, adelgazadas y trasparentes en el borde, el cual presenta á veces los ló¬ 
bulos dentados de la hoja de encina. Este desarrollo anormal manifiesta bien 
que las escamas del involucro de encina son braeteas ú hojas abortadas. En 
cuanto á los apéndices desarrollados en la cara superior del toro y que seme¬ 
jan á las escandías largas ó pajilas sedosas de las siuanlereas, su germen exis¬ 
tía sin duda en la superficie interna de la cúpula que circundaba el ovario. El 
ovario falla algunas veces, pero mas frecuentemente le be encontrado estacio¬ 
nario sobre el medio.del loro y perfectamente intacto. Es Indudable que al 
desarrollo de esta agalla ha debido preceder la picadura de un cynips, y Reau¬ 
mur dice haber observado en ei toro diversas cavidades que servían de habita¬ 
ción á otras tantas larvas; como también ha visto en el pistilo una ó mas cavi¬ 
dades ocupadas cada una por un insecto. Yo no lie visto ni unas ni oirás. Re¬ 
cuerdo por otra parte que el insecto descrito por Reaumur como productor de 
esta agalla podría pertenecer á la anterior. 

8. Agalla redonda del ilex, agalla de Francia. Esta agalla es común en 
el comercio: es perfectamente esférica, y su diámetro de 19 á 22 milímetros: 
unas veces es tersa su su peí li cié, y otras ligeramente desigual y rugosa como 
una naranjila. Es muy ligera, de color gris verdoso ó algo rojiza.' dilicilmente 
se encuentra una sin agujerear. Su fractura es radiada, uniforme, esponjosa, 
de color pardusco muy intenso á escepcion de la capa mas interior que es mas 
densa y blanquecina, aunque no amilácea. El Insecto, que lie enconlrudo una 
vez, es de color rojo pardo. Esta agalla se cria en el quercus ilex en el medio 
dia de la Francia y en el Piamonte. Se encuentra mezclada a veces con la 
agalla de Esmlrna, pero no puedo decir si es originaria del Asia ó si la mez¬ 
clan en Francia con ella. Tiene-esta agalla mucha semejanza con la siguiente, 
me parece que la diferencia no consiste mas que en la especie de encina que la 
produce. 

9. Agalla redonda del roble; agalla del peciolo de la encina. Se cria esta 

agalla en las ramas tiernas del roble que crece en los alrededores de Paris, y 

en la encina tancin {quercus pyrenaica) junto á Burdeos. Regularmente se 
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liaüiin 4 ó 5 inmediatas unas ¡i otras en la estremidad de los ramos. Es perfec¬ 
tamente esférica, de lo á 20 milímetros de diámetro, muy lisa, de color rojizo, 
ligera y esponjosa. La cavidad central unas veces es única y solo contiene un 
insecto, y otras dividida en 1res ó cuatro celdillas, cada una de las cuales en¬ 
cierra un cynips. 

10. Aguila redonda de las hojas de encina. En las liojas de la encina co¬ 

mún se encuentran una porción de agallas de diversas naturalezas, entre las 
que dos han sido descritas por Reaumur con el nombre dr. agalla cumo cere- 

~U ogalla como grosella Las dos son esféricas, lisas, de un hermoso color 

roJ°’ Ï jug°sus cuando están liescás, arrugándose considerablemente por la de¬ 
secación. en cuyo estado se presentan esponjosas y muy ligeras; solo tienen 
una cavidad central. Están completamente olvidadas en el illa, lo mismo que 

otra agalla de lus amentos masculinos dispersa por el raquis, de que no ríos 
ocuparemos. 

i\. Manzana de encina. Con este nombre lia descrito Reaumur una aga¬ 
lla terminal, como dídimu y de muchas celdillas, que no lie tenido ocasión de 
observar, y que no es la agalla á que coinunirniite se aplica dicha denomina¬ 
ción, pues esta, que es la mas valuminosa de las agallas de encina que cono¬ 

cemos, es común en las cercanías de Burdeos, en las Lamias y en los Pirineos 
en la encina lancin.quercus pyrenaica. Con el nombre de oak apple es muy 
conocida en Inglaterra donde crece sobre el gue-cus pedunculala. Por último 

la figura que trae Olivier del quercus infecloria (Voyage, pl. lo) tiene la aga¬ 
lla común y una manzana de encina á la vez. Sin embargo estasagullas noson 
perfectamente semejantes. La manzana de encina representada por Olivier es 
enteramente esférica y tiene una corona de puntas li ícia ta mitad de su abura 
Las matiz inas de encina de Buríleos sen esféricas u ovoideas y tienen la coro¬ 
na hacia la estremidad superior. Re aquí su descripción mas detallada: esta 
agalla es esférica ú ovoidea, del grueso lie una m mzauita ó de un huevo chico 
de gallina (3o á 40 milímetros de ancho por 3o á 50 de alto). Su superítele es 
perfectamente unida, á escepemn de la parte superior donde hay una corona 
de 5 á b puntas, algunas de ellas dobles, y una pequeña eminencia central 
hueca y con los bordes redoblados hacia dentro. Se puede observar en la base 
que el pedúnculo es entrante y cubierto en parte por la intumescencia de la 
cubierta. La disposición y el número de las puntas superiores parecen indicar 
por otra parle que esta agalla proviene del des irrollo monstruoso de la flor fe¬ 
menina picada por el insecto antes déla fecundación: su teslura interior es es¬ 
ponjosa y uniforme: se vuelve muy ligera por la desecación. En el centro Iiav 
una coca única blanca, aovada, de la que algunas veces lie sacado vivo el in¬ 

secto, á poco liempo de recibirla de Burdeos remitida por M. Magonty. Sor¬ 
prende ú primera vista ver salir del centro de una masa sólida, perfectamente 
cerrada y cuyo radio es de 13 á 20 milímetros, un insecto que después de es4 
tur espuesto al aire un instante empieza á moverlas patas, desplega las alas y 
trata de volar; pero después lie observado que desde el pedúnculo hasta la coca 
hay un conducto aerífero muy estrecho. 

Ya dejo dicho antes que habiendo procurado averiguar cómo podía respirar 
el insecto de la agalla de Levante encerrado en el Centro de una masa dura y 
compacta, había llegado a encontrar en su interior celdillas llenas de aire que 

pueden servir al efecto. Otra observación común u las demus agallas, es que 
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mientras el insecto está dentro de la agalla de la encina tanzin presenta un color 

rojizo y verdoso y una superficie lustrosa que indican que participare la vida del 

animal: al paso que luego que sale toma un color agrisado, se empaña y pare¬ 
ce como que muere. 

Naturaleza química de la agalla. Ya hacia mucho tiempo que se sabia que 

la agalla contenia gran cantidad de un principio astringente á que se dio el 

nombre de lanino ó ácido tánico el que parece fué obtenido por primera vez 

en estado de pureza por Berzelius. También se sabia que se sacaba de ella 

mediante diversos procedimientos otro ácido llamado ácido gálico: pero M. Pe- 

iouce lu descubierto otro método (tratando la agalla por el eter en un ap*arato 

de desalojamiento), según el cual se puede sacar inmediatamente de 35 á 40 

p§ de lanino. Sin embargo yo puedo decir que estaba muy lejos de conocer¬ 

se la composición de esta singular producción de la naturaleza: no solo porque 

contiene mucho mas tanino que el' que se había dicho, sino porque encierra 

otros muchos principios, cuya existencia ó se había puesto en duda ó era des¬ 

conocida, tales son: el ácido elágico, otro nuevo ácido á que yo he dado el 

nombre de ácido luteo-gálico, clorofilo, un aceite volátil semejante al de las 

myricas, almidón, azúcar y otros varios de que pongo á continuación un cua¬ 

dro, remitiendo al lector respecto de los demás pormenores á la Memoria in 
certa en la Revista científica t. 1.1, p. 32. 

Ácido tánico. 65 
-gálico. o 
-elágico. 
-luteo-gálico.I ¿ 
Cloroíilo y aceite volátil. 
Materia estractiva parda 
Goma. . . . 
Almidón. . . 
Leñoso. . . 
Azúcar 'líquido. 

Albúmina. . . 
Sulfato de potasa 
Cloruro de potasio 
Galato de ¡potasa 
-de cal. 
Oxa lato de cal. 
Fosfato de cal. 

Agua. . . . 

0,7 
2,5 
2,5 
2 

10,5 

>1.3 

11,5 

100,0 

Familia de las tlglandeas. 

Arboles de flores monoicas: las masculinas en amentos largos axilares 

acompañadas de una braclea escamosa y compuestas de un periantio partido 

en 5 ó 6 lóbulos desiguales y cóncavos, y de multitud de estambres insertos en 

a nerviacion media del periantio. Las femeninas reunidas unas veces en corto 

numero d la estremidad de los ramos, y otras en espigas laxas; están compucs- 

S, e un ,nvolucro y de un periantio soldado entre sí y con el ovario, pero 

v ..I,"3 COn su ll,nl)0 suPero Y partido en cuatro partes. El ovario es infero 

cuairrM-'6 Un Sr 0 ÓVU!0> (.lerecll,)> soljro una placenta central de la que salen 

ToMo'j[.aS formando d,afraS'nas incompletos que dan al ovario la forma 
27 
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cmidrangular por la base: frulo carnoso infero, indéhiscente, de núcleo oseo 

(cariona) que conlieno una semilla sin perispermo, con el embrión ranversado, 

y dos cotiledones gruesos, carnosos y de forma irregular. 

Las yuglandcas se distinguen de las demas amentáceas por sus hojas pinna- 

das, según las cuales parece deberían colocarse mas arriba en la série de las 

dicotilédones. También Jussieu las había agregado á las terebintáceas en cuyo 

lugar las lia conservado Endlicher. Sin embargo otros botánicos han creído 

no deber separarlas de las amentáceas por la disposición de sus llores masculi¬ 

nas que es exactamente la de las cupulíferas, y por ¡la constitución de las flores 

emeninas y del fruto que ofrecen grande analogía con las llores femeninas y los 

ffrulos de las myricas y casuarinas. Esta familia consta de cuatro géneros: 

carga,juglans, pterocarya y eiigelhardlia) de los que el primero pertenece.es- 

clusivuinente á la América septentrional, y produce unas semillas oleosas y co¬ 

mestibles que vienen al comercio algunas veces con el nombre de nueces pa¬ 
canas. También el género juglans pertenece principalmente á la América sep¬ 

tentrional: pero para nosotros se recomienda especialmente por nuestro nogal 

común, separado de sus congéneres por la naturaleza que lia interpuesto entro 

ellos la inmensidad de los mares ÿ continentes haciéndole nacer en'. Persia. 

Las engelhardlias son peculiares de las regiones meridionales de la India: y da 

las islas de la Milaisia: solo una de sus especies suministra al comercio una 

resina, el dammar selan, que se gasta en abundancia hoy dial por los fabrican¬ 

tes de barnices. 
Juglans regia. Árbol hermoso y corpulento originario de Persia, pero cul¬ 

tivado en Europa desde tiempos tan remotos que no se puede lijar la época de 

su introducción. El tronco es liso y de color ceniciento cuando es jóven, pero 

con la edad se gretea y puede llegar á tener de 3 áa4 metros de circunferen¬ 

cia. Las hojas son anchas, aladas con impar, de olor tuerte y agradable. Las 

llores masculinas están formando amentos largos y sencillos; las femeninas son 

solitarias ó reunidas en corlo número á la estremidad de los ramos. El liuto 

llamado nuez es una cariona globulosa, formada de unsarcocarpo verde y sucu¬ 

lento (cáscara) que corresponde al involucro de la flor; de un endocarpo leño¬ 

so asurcado y de dos valvas, que correspondrai cali/.; y de una semilla cuya al¬ 

mendra oleosa está compuesta de dos cotilédones muy desarrollados divididos 

en cuatro lóbulos por abajo y de superficie muy desigual que imita las circun¬ 

voluciones de la masa cerebral. 
La nuez se usa en las mesas ó bien perfectamente madura ya sea seca ó ic- 

cicnle, ó bien cuando aun no ha llegado á perfecta madurez con el nombre d“ 

nuez en leche, da por espresion en frió un aceite dulce muy agradable y que sir¬ 

ve no solo como alimento sino también en las artes por su cualidad secante, si 

bien para este objeto se saca por espresion en caliente. 
Antiguamente se preparaba en farmacia un agua destilada, denominada de 

lastres nueces, la cual se hacia en 1res veces y épocas diversas con los amen¬ 

tos floridos, con las nueces á medio formar, y con las nueces casi maduras. En 

el dia aun se prescriben las hojas del nogal y lamiscara de la nuez en cocimien¬ 

to ó en extracto, contra la ictericia, la siíilis y las afecciones escrofulosas. Pa¬ 

rece que.estas los parles del nogal tienen las mismas propiedades y principios, 

mitre los que debe contarse el aceite volátil, el tanino que precipita de colm 

verde las sales de hierro ¡(probablemente c! ácido carbólico), y otro prmcip 10 



acre y amargo muy ávido de oxígeno que la comunica un color negro y una 

en », ,*». A «u -M* af eara do nuez 

la propiedad de teñir de un modo casi indeleble los dedos y las tolas. 

La corteza interna del nogal pasa por purgante acre y aun vesicante, pro¬ 

piedades que son mucho inas marcadas en la corteza del juglans cinérea de la 

América septentrional; presentando al mismo tiempo el notable contraste estos 

dos árboles de tener una savia abundante y azucarada que so puede estraer 

a "Ulereando el tronco hasta el centro con un taladro como so hace con el arce de 

azúcar: el líquido evaporado dá azúcar cristalizaba : pero esta operación que 

perjudica á la recolección de los frutos no parece tampoco ventajosa, t or inti¬ 

mo bien conocido es el uso de la madera de nogal para la fabricación de mue¬ 

bles por la linura de su grano, su color desigualmente boleado, y el bello puli¬ 

mento de que es susceptible. 

Dammar selan « Dammar friable. 

Hácia el año 183o vi por primera vez en casa de muchos comerciantes de 

Paris una resina venida de Marsella con el nombre de copal blando de Nubta 
en gruesas lágrimas redondeadas ú oblongas, vidriosas y trasparentes en su 

interior, mates y blanquecinas en su superficie y muy semejantes ú una sandá¬ 

raca "ruesa si bien se diferenciaban de ella en su fácil y completa solubilidad 

en eUler y en la esencia. Esta última propiedad que presentaba la ocasión 

de hacer con ella barnices incoloros aunque poco sólidos hizo que fuese bus¬ 

cada para este objeto, por lo que vinieron al comercio gruesas cantidades no por 

la via de Marsella y de Egipto, sino por los depósitos de Hamburgo, de Ams- 

terdan Y de Londres que se proveen de ella en las islas Molucas. Entonces tam¬ 

bién se le dió como mas adecuado á su origen , el nombre de dammar o resi¬ 
na dammar; pero se atribuyó equivocadamente á la dammar a alba: de Kum- 

nhius árbol de las coniferas que produce una resina muy dura que he desculo 

en la ’ttóg 190 Examinando con cuidado sus propiedades ya he probado que esta 

resina e°ra el dammar. selan de Rumphius, producida en gran abundancia por 

un árbol gigantesco, (de bO á 70 metros de altura), á que dió el nombre de 

dammara selánica (Mem. surlesresin. dammar, Rev. scienlifiq. t. 10, p.l/; : 

v solo guiado por la incompleta descripción que hizo Rumphius de este árbol, 

comparándole muchas veces á las canangas {anonas), Decandolle le compren¬ 

dió en el género unonacon el nombre de anona selánica: si bien M. Rlume le 

lia colocado en el lugar que verdaderamente le corresponde, reconociéndole por 

una especie de engelhardtia, género correspondiente á lafainiha de las yuglan- 

deas Cree también M. Rlume que la dammara selanica femina de Rumphius, 

nue produce principalmente la resina dammar, lioso dileroncia de la engcl- 
hardlia spicata (Fl. javan. t. 2, p. b): añadiendo sin embargo que él nunca 

lia visto este árbol con la resina, lo que sin duda depende, según indica luim- 

Dhius de que solo la produce cuando tiene muchos anos. 
El dammar selan se presenta á veces en lágrimas redondeadas u oblongas 

de t á 2 centímetros de grueso y de 2 á 4 de largo, bajo cuya forma vino la 

vez primera como procedente de Nublar pero en el día se encuentra con mas 

frecuencia en lágrimas mas voluminosas, de superficie mamclonar, vidriosas é 

incoloras ensu interior: ó en masas irregulares, angulosas, de aspecto gris ó 

negruzco y mezcladas con impunidades que le quitan la Iraspaiencia. 
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Esta lésina es inodora en frió, pero por el caior exii-i un . 

muy suave , agradable. Teniéndola en la mano cerrada siLZZT 

b sus lagilinas, cuyo crujido continuado se deja sentir esteriormenle Sa 
rompe con la major facilidad , se pulvérisa sin mas ,„e move, I dedo s'obrê 

servando hZaíír”" T".C°'‘ ma"0 Se p0"er<ís;liosl su suPerl¡cre con- 

» s£e3Mcia * - ^ x* 
El damrnar selan pulverizado produce con el alcoo' de 92° cent un líauido 

ÏÏiïïr* I”™ -"P»- - iros resinas desigual- 

Resina soluble en alcool frió, cerca de. . . . 75 j 

Ï 77]-“——hirviendo. . . . ! 5} 101 
insoluble en alcool hirviendo. . . 21 I 

ta cam“"d 31°,Ícooí liï° ‘ reS¡"a S°'“We ““ ^ ™ 

sni¿nVnSma reST Se disue,ve con prontitud y casi en su totalidad en el eter- 

da(] nifíay/r¡i| ment.e en la esencia de lrenienlina fr¡a- Su fácil solubili¬ 
dad, unida á a blancura de su soluto, es como deja conocerse la causa del apre- 

¡0 que de ella hacen los fabricantes de barnices. P 

Familia be las platáneas y de las balsamiflüeas. 

Estas dos familias afines están formadas únicamente de Jos géneros plata- 
uus y liquidambar. Los plátanos son notables por la altura de su tronc/cuyo 
diámetro es a veces prodigioso, y está cubierto de una corteza unida verdL 

agnsada y que anualmente se desprende en láminas delgadas, y de gran ta¬ 
maño. Sus hojas son alternas, pecioladas, y con lóbulos palmeados: las llores 
son monoicas y están situadas en la superficie de receptáculos globosos, reuni¬ 
dos de 3 á 6 sobre pedúnculos colgantes: los frutos son askosas coriáceas im¬ 
plantadas en la superficie del receptáculo acrecentado y rodeadas por la’base 

‘ .° Pe,os quebradizos. Estos árboles, y principalmente el plátano de Oriente 

fiue los a"ll8U0S tenían particular predilección, sirven hoy dia de adorno en 
los parques de recreo: su madera es susceptible de un hermoso pulimento. 

Los bquidainbares tienen la mayor semejanza coa los plátanos en los hojas 
y disposición de sus frutos, pero se diferencian sobremanera por su jugo resino¬ 
so y balsámico. Se conocen tres especies de ellos: 1.a el liquidambar styraci- 

' ua (<ue Produce en América el bálsamo liquidambar: 2.a el liquidambar orien¬ 
tale que parece ser el que dá el estoraque líquido: y la 3.a el liquidambar al- 

Ungía, que se ciia en las islas de la Sonda y es un árbol gigantesco, que pro¬ 
duce uu bálsamo semejante á los anteriores, pero que no viene á nosotros. 

HBnlsnsuo liquidambar. 

Liquidambar slyraciflua. Este árbol crece en la Luisiana, la Florida y en 
Méjico en donde le denominan copalme. Produce dos bálsamos muy diferen¬ 
tes por sus caractères físicos: el uno es líquido y trasparente como un aceite: 
el otro es blando, blanco y opaco como la pez de Borgoña. 

Liquidambar liquido, llamado aceite de liquidambar. Este bálsamo seob- 
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tiene por incisiones hechas en el árbol, y so recoje inmediatamente en vasijas 
donde esté libre del contacto del aire, decantándole en seguida para separarle 

de una parte de bálsamo opaco que se va al fondo. Tiene la consistencia de un 
aceite espeso: es trasparente, de color amarillo de ambar, de olor fuerte que es 

el del estoraque líquido, pero mas agradable, de sabor muy aromático y acre 
en la garganta. Contiene gran cantidad de ácido cinámico ó benzóico; porque 
basta poner una gola sobre el papel de tornasol para que se enrojezca fuerte¬ 
mente; y su cocimiento saturado por la potasa y concentrado precipita dicho 
ácido por medio del cloridrico. Cuando se trata por el alcool hirviendo deja un 
residuo considerable y el alcool liltrado se enturbia al enfriarse. 

Liquidambar blando o blanco. Este balsamo procede ya del depósito opaco 
que forma el anterior, ya de parles del mismo bálsamoque han Huido del árbo 
y se han espesado sobre él al aire. Yo entiendo que estas dos porciones fundi¬ 
das juntas y coladas producirán exactamente el liquidambar blando tal como 
nosotros le vemos. Se parece á una trementina muy espesa ó á una pez blan¬ 
da: es opaco, blanquecino, de olor menos fuerte que el anterior, sabor aromá¬ 
tico, dulce, pero que deja cierta acritud en la garganta. Contiene ácido ben¬ 
zóico que se efloiece en su superficie: se solidifica cuando esLá espuesto por 
mucho tiempo al aire volviéndose casi trasparente, pero conserva poco olor. En¬ 
tonces se parece algo al bálsamo de T.dú, y muchos le emplean para sofisticar 
este. Sin embargo se distingue de él por su sabor de estoraque y por un amar¬ 
gor muy marcado que se desenvuelve por la acción del aire. 

Estoraque líquido. 

Los antiguos griegos, según Geoffi-oy, no conocían este bálsamo que los 
árabes distinguieron por primera vez del’estoraque calamita (t). Su origen no 
está aun aveiiguado con certeza. Muchos creen que no es mas que estoraque 
calamita alterado con vino, aceite, trementina.y materias terreas: otros han di¬ 

cho que no se diferencia del estoraque sino por haberse obtenido por decoc¬ 

ción de la corteza y de las ramas tiernas del árbol: y otros por último le tienen 
por un producto de distinto árbol. 

Por algún tiempo no me pareció tener fundamento la primera opinion, por¬ 
que nunca pude lograr una mezcla que tuviese el olor del estoraque liquido, 
aun variando las proporciones de estoraque y trementina, y de otros cuerpos* 
resinosos: pero después que lie visto que abandonado á sí mismo el residuo to¬ 
davía húmedo de tratar por la cal el bálsamo de Tolú, toma el olor fuerte y 
tenaz del estoraque líquido; y después de haber observado igualmente bastan¬ 

tes veces que se desarrolla el mismo olor en un jarabe muy fermentescible que 

contenia dicho bálsamo he llegado á comprender que con mas razón se desenvol¬ 
verá el olor fuerte del estoraque líquido en una mezcla húmeda de estoraque 
y de otras su tancias. Sin embargo yo creo que el estoraque líquido sea real¬ 
mente estoraque alterado, porque los falsificadores no encontrarían ventaja algu¬ 
na en desnaturalizar una sustancia tan cara como el estoraque para vendedla 
áun precio ínfimo con el nombre de estoraque líquido: desde luego se puede 
asegurar que no lo hacen. 

S(á¿f/D.Po?cba|¡^l.SÍ^pra^.)80’<,Ue *' eS,0rí(,ue M<l,,i,lü *e* 10 '!uc 'o* K'iegos llamaban 
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Tampoco hay mas fundamento para atribuirle el segundo origen; porque el 

olor de! estoraque líquido es mas fuerte quc;jel estoraque, y su consistencia mas 

líquida: y es sabido que el efecto constante de hervir en’aguajjun cuerpo com¬ 
puesto de resina y de aceite volátil es por el contrario aumentarsu consistencia 
y disminuir el olor, ttay pues que admitir que el estoraque^ líquido es^produ- 

cido por otro árbol que el estoraque calamita. 
Según todas las probabilidades, el estoraque liquido viene do Arabia, de 

Etipia y de la isla de Cobras en el mar Rojo, en donde es producido, según Pe- 
tiver, por un árbol llamado rosa mallos,\(2) ¡el cual parece ser jel liquidambar 

orientale de los botánicos; algo diferente del liquidambar styraciflua de Amé¬ 
rica que produce el bálsamo liquidambar. P ra obtener el estoraque líquido, 
según el mismo Peliver, se hierve en agua de mar la corteza del árbol machi- 
cada, y se receje el bálsamo que sube á la superficie: se funde otra vez en 
nueva agua y se cuela para separar los fragmentos de corteza que contiene. 
Se reponen en barriles separadamente el estoraque purificado y el residuo de 
la purificación, y se introducen en el comercio: pero se adulteran con mucha fre¬ 
cuencia con diversas mezclas, siendo casi imposible hallar el estoraque purifica¬ 

do de que habla M. Peliver. 
El estoraque líquido del comercio es de la consistencia de miel, decolorgris 

pardusco, opaco, de olor fuerte y pesado, sabor aromático no acre ni desagra¬ 
dable. Conservado por el algún tiempo en una vasija, forma en su superficie 
una eflorescencia de ácido cinámico: se disuelve muy imperfectamente en al¬ 
cool frío: el alcool hirviendo le disuelve completamente sin dejar mas residuo 
que las impuridtdes: el líquido filtrado se enturbia y dá un precipitado al en¬ 
friarse (eslii’Lcina?) : por su evaporación espontánea deja precipitar una resi¬ 

na blanda y forma por último una cristalización de ácido cinámico. El resi¬ 
duo que pesa las 0,16 del total está compuesto de tierra y de fragmentos de 

corteza. 
Bien se deja conocer que la proporción de este residuo debe variaren el es¬ 

toraque del comercio; por lo que se lia de escojer el que deje menos, que ten¬ 
ga monos agua y que esté dolado del olor balsámico mas fuerte sin mezcla de 

ningún otro. 
M. Edouard Simon ha examinado detenidamente la composición del estora¬ 

que líquido. Veinte libras de este bálsamo destiladas con 14 de carbonato de 
sosa crista'izado y agua han producido 5 onzas de esencia á que se ha dado el 
nombre de cslyroleo: la cual es neutra, diáfana, incolora, soluble eu alcool y 

en eler; y está compuesta de 92,46 de carbono y 7,64 de hidrógeno. 
Espuesta al aire esta esencia absorve el oxigeno convirtiéndose en un cuer¬ 

po gelatinoso, trasparente y viscoso, insoluble en agua, en alcool y en eter, lla¬ 
mado óxido estirólico. Tratada por el acido azúolico se con\ierle en dicho oxi¬ 
do, ácidos nilro-benzóico, cianídrico, y un cuerpo sólido, ct istul izable, azoado, 
de'un olor fuerte de .canela, tan acre y tan rubefaciente como la esencia de 

mostaza, y el cual se ha denominado nitro-estiroleo> 
Volviendo ahora al residuo de la destilación del estoraque líquido con el 

carbonato de sosa, hallamos en el líquido cinamalo de sosa cuyo ácido se pue- 

(*2i F.S muy notable que el liquidambar altingia lleve un nombre casi igual (rossa mata 
en las islas de Sondo. 
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de precipitar por medio del clurídrico. La resina lavado por separado y secu se 
disuelve en alcool hirviendo á escepcion de las impuridades. Se separan por 
destilación las dos terceras partes del alcool; y poniendo el resto en un sitio 
fresco, se sedimenta la estiracina en forma de granos cristalinos, y queda la 
resina propiamente dicha en disolución. Se lava el sedimento con alcool frió 
Y se redisuelve en alcool hirviendo para que cristalice la estiracina, y entonces 

se presenta en forma de escamas finas y ligeras: se funde á 50°; es casi insolu¬ 
ble en agua, so! utile en t re s partes de alcool hirviendo, en 22 del frió, yen 1res do 
oler. Su fórmula-es C-1 11 u O- 

El estoraque líquido entra en el ungüento y emplasto de estoraque y en el 
emplasto mercurial de Yigo. 

Familia pe las salicíneas. 

Son árboles altos ó arbustos de hojas alternas, enteras ó dentadas, acompa¬ 
ñadas de estípulas escamosas y caedizas, ó foliáceas y persistentes. Las flores 
son dioicas, en trama, cada una con una bractea escamiforme, persistente. 
Periantio nulo ó en su lugar un toro glanduloso anular ó urceolado oblicua¬ 
mente: las (lores masculinas con dos ó mas estambres, cuyos filamentos ó bien 
son distintos ó monadelfos, con un rudimento de ovario en el centro: las feme¬ 
ninas compuestas de un ovario sentado ó pedicelado, dililo, unilocular, acom¬ 
pañado en su base de estambres rudimentarios: óvulos muchos, ascendentes: 
dos estilos muy cortos mas ó menos soldados y terminado cada uno por un es¬ 
tigma bi-ó tri-lobado: fruto capsular, unilocular, de dos ventallas seminíferas 
que se separan por la punta y se arrollan hacia afuera: semillas derechas, en 
gran número, inuy pequeñas, con un funículo muy corto y grueso, que se des¬ 
plega en una cabellera lanuda, ascendente, que rodea la semilla. Embrión sin 
perispermo, recto y con radícula infera. 

La familia de las salicíneas se componcde dos géneros de árboles, los sauces 
y los álamos, de los que el primero especialmente es muy numeroso, muy va¬ 
rio en su forma y tamaño; sus especies son muy variadas y difíciles de estudiar 

y habita en los sitios húmedos y pantanosos, templados ó frios, del hemisfe¬ 
rio septentrional de ambos continentes. Crecen estos árboles con gran rapidez: 
su madera es blanca, ligera, flexible, y su corteza amarga, por lo que se lia 
usado mucho tiempo como un febrífugo incierto, antes de que M. Leroux, far¬ 
macéutico de Yilry—le—F raneáis, estrajese de ella su principio amargo ó sali- 
tina. Las principales especies de que se lia obtenido este principio, son. 

1. El salce lif.ANCo, salix alba L. : árbol de 10 á 13 metros de altura, con 
ramas de color rojizo ó pardusco; hojas lanceoladas, de peciolo corto, sedosas y 
blanquecinas por ambas caras. 

2. La mimbrera amarilla, salix vilellina L. : cuyas ramas son de color ama¬ 
rillo mas ó menos oscuro y las hojas estrechas, lanceoladas y lampiñas. 

3. El SALCE LE HOJA LE ALMENDRO Ó MIMBRERA ROJA, SailX amijgdalilia L.I 
árbol do 8 á 10 melros de altura, con ramos rojizos ó amarillentos; hojas oblon¬ 
go—lanceoladas, lampiñas, do un hermoso color verde por encima, verdemar 

por debajo, y con dientes muy agudos. Esta especie y la anterior sen las mas 
estimadas para los usos á que se destina el mimbre. 

4. El salce i'recoz, salix precooc Willd. : (¡ene de Í0 á 13 metros de alio: 



sus ramos son de color rojo oscuro, cubiertos muchas veces de un polvo ver¬ 

demar: hojas ovado-lanceoladas, dentadas, con la nerviacion inedia muy pro¬ 
nunciada. 

5. La mimbrera beanca, salix viminalis L.: árbol de 5 á 7 metros: sus ra¬ 
mos son derechos, muy delgados, cubiertos de una pelusilla ó borra sedosa cuan¬ 
do son jóvenes: hojas lineares, lanceoladas, puntiagudas,"¿enterísimas, ligera¬ 
mente ondeadas, veides por encima, sedosas y blancas por debajo, y con ner— 
viacion muy saliente. 

6. El sauce helice, salix hélix L. : sube á la altura de 1res ó cuatro me¬ 
tros: sus ramos son muy delgados, lampiños, lustrosos, cenicientos ó rojizos, 
hojas frecuentemente opuestas, lineado-lanceoladas, puntiagudas, lampiñas] 
de color que lira 6 verdemar por debajo. 

7. La mimbrera puupurea, salix purpurea L. : con hojas opuestas ó alter¬ 
nas, ovado lanceoladas, ó lanceolado-lineares, enteras por la parte inferior, 
ligeramente dentadas por arriba, de un ligero color verdemar por debajo. 

Otras especies de que no se lia sacado salicina: 

8. El sauce frágil; salix fragilis L. : crece de 10 á 13 metros: sus ramos 
son parduscos, se quiebran con la mayor facilidad junto al puntode su inserción 
en las ramas: hojas lanceoladas, dentadas, lampiñas y pecioladas. 

9. Sauce lloron ó Desmayo, salix babylonica L. El tallo de este árbol que 
crece á la altura de seis á ocho metros, se divide en ramas muy estendidas, 
casi horizontales, subdivididas en ramos largos, delgados y colgantes, vestidos 
de hojas lampiñas, estrechas y lanceoladas. Es originario de Asia, de donde 
tardó bastante en venir á Europa. La disposición de sus ramos que se incli¬ 
na n hácia el suelo como la trenza suelta de una mujer, le dá cierto aspecto 
melancólico á la par que agradable, de donde se ha originado el haberle hecho 
el emblema del luto y del dolor. 

10. Sauce de cabras ó Marceau, salix caprœa L : arbusto de 6 ¡i 8 me¬ 
tros de altura que echa los ramos jóvenes parduscos, pubescentes, con hojas 
bastante grandes, ovado-redondeadas, lampiñas por encima, blanquizcas y to¬ 
mentosas por debajo, dentadas, puntiagudas, acompañadas con frecuencia de es¬ 
típulas redondeadas. Esta especie de sauce tan diversa de las demas por su 
follage, crece con facilidad en toda clase de terrenos. Se emplea p<.ra hacer ro¬ 
drigones, aros de tonel, haces de leña para quemarla cal, el yeso, las tejas, etc. 
Las bestias y con especialidad las cabras gustan mucho de sus hojas, de donde 
le viene el nombre específico de Lineo. 

Los álamos no son tan numerosos como los sauces pues solo conocemos 
unas treinta especies de ellas. Por lo general son mas altos y sus yemas están 

ceñidas de escamas bañadas de un jugo resinoso y balsámico: las hojas son al¬ 
ternas, frecuentemente redondeadas ó triangulares, dentadas, con peciolos lar¬ 
gos comprimidos lateralmente por la punta, lo cual comunica una gran movi¬ 
lidad á las hojas haciéndolas en cstremo impresionables al menor soplo de aire: 
cuyo efecto es sensible particularmente en el temblón (populas trémula), que 

ha recibido su nombre de esta circunstancia. Los álamos se diferencian ademas 
de los sauces en sus bracteas recortadas, su toro urceolado prolongado oblicua¬ 
mente hácia afuera, y su mayor número de estambres (de 8 á 22): el ovario está 
ceñido en su base por el toro: los estigmas son mas prolongados, con dos ó 3 
divisiones. Las especies principales son: el álamo negro (populas nigra) de! 
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que priucipalmente so loman las yemas resinosas y balsámicas quo forman la base 
del liparolado de álamo (ungüento populeón): el temblón (populus trémula): 
el álamo blanco populus alba): y el álamo de Ilalia (populus fasligiata) que pa¬ 

rece ser originario do Oriente. 
M. Braconnot lia demostrado la presencia de fu salicina en la corteza de 

muchas especies de álamo, especialmente en la del temblón: pero está acom- 

ñada de otra sustancia análoga llamada pop aliña. (Se puede consultar la far¬ 
macopea razonada acerca de la estraccion de estos dos principios y sus pro¬ 
piedades; y también otros tratados de química.) 

Familia de las ulmáceas. 

Arboles grandes ó arbustos de hojas alternas, sencillas, pecioladas, penni- 
nerviadas, dentadas, ásperas al tacto, acompañadas de dos estípulas caedizas: 
las llores fasciculaJas, hermafroditas ó unisexuales algunas veces por aborto: 
periantio campanulado con 4, 5 ú 8 divisiones: estambres insertos en la base 
del periantio iguales en número y opuestos a sus divisiones: ovario libre formado 
de dos hojas carpelares can bordes entrantes hacia el interior y tocando al eje, 
¡o cual convierte al ovario en biloculur (ulmus) ó de bordes acortados (ovario 
unilocular, planera): un óvulo solitario en cada celdilla suspendido del diafrag¬ 
ma cerca del ápice ó en el mismo ápice de la única celdilla: dos estilos conti¬ 
nuados con las dos hojas carpelares, apartados, estigmalíferos sobre su cara 
interna. El fruto es una sámara unilocular, ó una askosa acompañada por su 
base dol periantio persistente, pero no acrecentado: semilla colgante con testa 
membranosa y rafe saliente: sin epispermo, el embrión Iiomótropo y la ra¬ 

dícula súpera. 

Corteza de olmo campestre. 

Ulmus campestris L. Este árbol crece en la selvas de Europa, llegando á 

veces á 2o ó 27 metros de altura y su tronco á 4 ó o metros de circunferencia. 
Se cultiva también para plantarle á los lados de los caminos y en los paseos. 
Sus llores que son rojizas y dispuestas en hacecillos apretados contra los ramos 
aparecen en el mes de marzo antes que las hojas: los frutos maduran un mes 

después. 
La corteza interioró liber del olmo se ha preconizado por mucho tiempo 

contra la hidropesía ascilis y después contra las enfermedades de la piel. Cor¬ 
re en el comercio con el nombre de corteza de olmo piramidal dividida en li¬ 
ras rojizas, fibrosas, de sabor pastoso y mucilaginoso. La tintura de yodo indi¬ 

ca en ella la presencia del almidón. 
La madera de olmo es muy dura, rojiza, y se usa principalmente para obras 

de carreleria. La que se conoce con el nombre de tortillard se emplea con pre¬ 
ferencia para hacer cubos de ruedas, pies para morleros, roscas de prensas, 
lagar, etc. Esto mismo árbol produce sobre su tronco escrescencias leñosas de 
tamaño considerable muy buscadas de los ebanistas por la vaiiedad y capri¬ 
choso dibujo de sus betas, para construir muebles muy hermosos. 

Corteza i!e olmo rojizo <le América. 

Ulmus fuloa, Mx. El liber de este árbol es tan mucilaginoso que con el se 

hacen cataplasmas y jaleas nutritivas. Los americanos le reducen á polvo tan 
sutil como la harina, y hacen do esta manera un comercio de consideración. 

Tomo M. 28 
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Eale polvo es de color amarillo rosado pálido, y lomando un poco en la boca 
produce un mucílago análogo ul de la goma tragacanto. Se usa bajo diferentes 
formas en un gran número de enfermedades inflamatorias. 

Hace algunos años se dijo <jue en las Antillas empleaban la corteza de olmo 
para clarificar el azúcar. Este medio no In parecido después ventajoso: y de 
todos modos no era la corteza de un árbol del género ulmus la de que se valían 
al intento, sino la del theobronia quazuma L., quasuma ulnufolia Decand^que 
pertenece á la familia de las billneriaceus y es conocida en la Guadalupe con el 

nombre de olmo. 

Familia de las morcas. 

Esta familia, que es parte del antiguo orden de las urtie as de Jussieu, 
comprende vegetales de to los la n tños que tienen un jugo por lo general lac¬ 
tescente; hojas alternas, acompañadas de estípulas caedizas ó persistentes; y 
llores monoicas ó dioicas. Las llores masculinas están dispuestas las mas veces 
en amentos, y constan de 3 d 4 estambres insertos en el fondo de un perian¬ 
tio de otras tantas divisiones: las femeninas también eslan en amento ó reuni¬ 
das en un receptáculo globuloso; ó bien mezcladas con las masculinas en la su- 
perlicie de un receptáculo plano, ó contenidas en un receptáculo piriforme con 
uní pequeña abertura en la punta. El ovario es unilocular, rara vez bilocular, 
con un solo óvulo fértil. Los frutos son uskosas ceñidas por lo común del pe¬ 
riantio carnoso, y solda las en sorosa, ó puestas sobre un receptáculo ya esten- 
tl¡do, ya levantado y cerrado en forma de higo. Embrión encorvado en gan¬ 
cho dentro de uu eadospenno mas ó menos desarrollado: radícula súpera. 

ESaíz 4¡¡« coairaycrba oliclital. 

JJorslema brasiliensis , Lunik. ; caa-apia de Marrgraff y Pisón. Esta planta 

que crece en el Brasil, echa de su raiz tres ó cuatro hojas con largos peciolos, 
cordado-ovales, obtusas, festoneaditus; y uno ó mas escupos desnudos, cada uno 
de ¡os cuales ¡leva un receptáculo orbicular guarnecido de flores masculinas y 
femeninas mezcladas: las primeras tienen dos estambres y las segundas un ova¬ 

rio con un estilo y dos estigmas. A cada una ele estas sucede un fruto monos¬ 
permo metido dentro del receptáculo acrecentado. Esta fructilicacion solo so 
diferencia de la de la higuera en que en esta el receptáculo común es globu¬ 
loso y cerrado enteramente á no ser por la punta; ul paso que el receptáculo de 

la dorstenia es plano y ensanchado. 
L i raiz de la dorstenia brasiliensis tiene olor aromático débil y agradable, 

su color es leouado-rpjizo esteriprinente, blanco por su interior, de sabor poco 
marcado ul principio, pero acre después de masticarla por algún tiempo. Cons¬ 
ta de un cuerpo ovoideo terminado por su parte inferior en una cola encorvada 

que le di una ¡¡gura parecida á la de un alacran: está ademas guarnecida de 

raicillas. 
Un gran número de autores siguiendo á Lineo lian atribuido la raiz de con- 

Irayerba á la dorstenia contrayerba L. : y si bien es verdad que la raíz de 

osla planta como la de otras muchas dorstenias lleva el nombre de contrayer- 
Ua-, (1) la raiz oficinal viene del Brasil en donde es producida por la dorste- 

(1 F.ste naaibre esjiuiiul »¡gn¡l¡car contraveneno. 



nia brusiUcnsis que es la única que lieue la raíz tuberosa, prolongarla, y ter¬ 
minada en una fuerte raicilla encorvada como vemos en la contrayerba ofi¬ 
cinal. 

La dorslenia contrayerba crece en Méjico: se distingue de la anterior en 
sus liojas pinatíiirlas muy semejantes ú las del esfondilio; y en su receptáculo 

lierai como corlado ó lobulado y casi cuadrado. A esta especio ó á otra aliñe 
(la D. Iloustoni o la D. drakena), es á la que probablemente se debe atribuir 
la raíz de dralce, que trajo Drake por primara vez del Perú y describió y deli¬ 
neó Glusius en sus Exoticce lili, i, pág. 1 > M. Bazire trajo de Gouternala esta 

misma raiz con el nombre de contrayerba en 1831. Es negruzca por fuera 
blanca por dentro, con libras delgadas diseminadas, de bis que las mas gruesas, 
duras y leñosas dan origen á otros nudos semejantes á los primeros. Es inodo¬ 
ra, de sabor algo astringente al principio que deja en la boca cierta acrimonia 

suave y ligera. Se distingue esta raiz de la contrayerba oficinal por su forma 
nudosa y enteramente irregular, por su color negruzco esterior y par su falla 
de olor. 

SSigtscs'a « Eiîgo. 

Ficus carica L. Este árbol parece indígeno del medio dia de Europa, ó si 
acaso ba venido de Levante, ha sido en época tan remota que nos es desco¬ 
cida. En todas las regiones en que se h illa puede crecer basta la altura de 8 
á 10 metros, y llegar su tronco á i 1|2 ó 2 metros de circunferencia, pero en 
el clima de Paris solo es un arbusto de 3 á a metros que echa multitud de ta¬ 
llos que nacen de una cepa común. Las liojas son alternas, pecioladas, mayo¬ 
res que la mano, escotadas en la base, con 3 ó 3 lóbulos en las márgenes de 
color verde oscuro por su parle superior, cubiertas de pelo por debajo y áspe¬ 
ras al tacto. Los receptáculos florales nacen de la ¡as axilas de las hojas, son 
redondeados ó piriformes con una aberlurila en el ápice: tienen hs llores mas¬ 
culinas en su parle superior, y las femeninas que son en mayor número por 
todo el resto de su superficie interna. Las flores tienen un periantio con fres 
divisiones y tres estambres: las femeninas son de cinco divisiones y tienen un 

ovario supero con un estilo y dos estigmas. Cada ovario se convierte después 
de la fecundación en una askosa blanda cuya semilla contiene en el centro de 
un endospermo carnoso un embrión algo encorvado en forma de gancho. La 
reunión de todas lusaskosas maduras en el receptáculo constituye el higo, que 
el vulgo considera como un fruto, pero que es la especie particular de carpo- 
pleso (frutos agregados) á que lie dado el nombre de endoférido (sincono de 
61. Mirbel.) 

Los higos del norte de Francia y de las cercanías Jo Paris (1) son poco 
azucarados y no pueden conservarse: al comercio vienen los del medio dia de 

Francia y de Europa, de los que hay muchas variedades, las mas comunes de 
ellas son los higos chicos blancos, los higos morados, y los higos grandes. 

Los primeros, que son los higos pequeños de Marsella desecados, son chi¬ 
cos, blancos, aromáticos y muy azucarados, se guardan para la mesa. Los se¬ 

gundos mucho mas gruesos y de color azulado ó morado,', son los higos viola - 
dos de Provenza : deben escojerse nuevos y secos: son los que mejor se con— 

fl) La higuera ge cultiva principalmente en Argenleurl (Seine et-Oiseí ; m donde*e cu 
euentra con especialidad el higo grueso, blanco y el higo violado. 
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sei van poi cuya razón los prefiero para el uso farmacéutico. Los higos grandes 
son piocedentes del higo grueso blanco ó del higo grueso amarillo de Proven— 
za: son muy gruesas, viscosos y muy propensos ó cariarse. 

En algunos punios de Levante, para aumentar la cosecha de higos maduros 
y su tamaño, practican una operación llamada caprificacion, que consiste en 
lomai los higos nuevos de la higuera silvestre ó cabrahigo ficus caprifîcus y 
lijarlos en los ramos de la higuera cultivada. Lineo creyó que la utilidad de 
esta operación se fundaba en aproximar ¡i las flores femeninas de la higuera cul¬ 
tivada, en la que las flores masculinas son pocas ó están alteradas, los receptá¬ 
culos de la higuera silvestre que bajo este punto de vista están mejor provistos: 
pero se ciee que el objeto de esta operación es propagar en el lugo un insecto 
de! género cynips que habitualmente vive en el árbol silvestre. Este insecto 
se adhiere especialmente á los higos, se introduce en ellos y produce una 
afluencia de j ugos que mejoran el fruto. En el día es poco seguida esta 
práctica. 

Higo sicómoro: ficus sycomorus L. Arbol de Egipto muy alto y corpulen¬ 
to cuyos frutos se consumen en grande abundancia por los árabes. Su ma¬ 
dera,que es muy ligera, es tenida por incorruptible, y se empleaba paralas ca¬ 
jas en que encerraban los cadáveres embalsamados: y con efecto yo he visto ca - 

jas de momias antiguas hechas de sicómoro cuya madera se conservaba perfec¬ 
tamente. 

Haciendo incisiones en la corteza de la higuera común fluye un jugo lácteo 
acre y cáustico que contiene una gran cantidad de cauchó. Las higueras de 
los climas cálidos y principalmente la higuera elástica (ficus elástica), la hi¬ 
guera de las Pagodas (feas religiosa), la higuera de Bengala (ficus benghalen- 
sis), y la higuera de Indias (ficus indica), podrían acaso suministrar esta sus¬ 
tancia al comercio. La traza de esta úl tima especie y su modo singular de pro¬ 
pagarse han sido siempre objeto de admiración para los viageros. Es un árbol 
grande siempre verde cuyas ramas arrojan unos largos vastagos que bajan has¬ 
ta el suelo, arraigan en él y no tardan en convertirse en otros tantos troncos 
semejantes al primero, y que á su vez producen vástagos radicantes como aquel: 
de modo que un árbol propagándose asi por lodos lados sin interrupción podría 
formar él solo una selva. 

Aparte de los árboles pertenecientes al género ficus, hay otros vegetales 
cuyos frutos por cierta analogía "con los higos han recibido también su nombre. 
Tal es el bananero (musa paradisiaca) á que se ha dado el nombre de higuera 
de Indias, higuera de Adan ó de Faraón. La higuera de Indias es un cactus: 

la higuera de los llotentotes un mcscmbryathcnntm: la higuera de Surinam es 
el cecropia petlala : la higuera maldita el clusia rosca, etc. 

Resimn taca. 

La laca es una materia resinosa producida por la hembra de un insecto he- 
miptero llamado coccus larca que vive en la India en muchos árbolos entre los 
que se cuentan el ftcus religiosa y ftcus indica L., el rhamnus jujuba L., la 
hulea frondosa Roxb. , etc. (2) Estos insectos lo mismo que los del kermes 

(2) El croton lacciferuin de Ceilan exuda naturalmente en las axilas de los ramos ó me¬ 
dianil! incisiones hechas en la corteza una resina que parece tener las propiedades de la 
Haca. Sin embargo Valmont de llomare advierte que no se debe confundir esta resina 
con la que produce el coccus l cea cu oíros árboles que es la única que constituye la 
aca del comercio. 
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y lu cochinilla se reúnen en gran número sobre ias ramas nuevas de dichos ár¬ 
boles, tan apretados unos contra otros que no dejan espacio alguno intermedio, 

de modo que mediante la materia resinosa que exudan de su cuerpo se suel¬ 

dan entre sí y no tardan en convertirse cada uno en una celdilla llena de un 
liquido rojo en medio del cual se encuentran unos 20 ó mas liuevecillos. Llegan¬ 
do estos su término se abren, las larvas se nutren del líquido que las rodea 

y por último salen en estado de insectos perfectos dejando su lela en la cel¬ 
dilla que ocupaban. Parece que es mejor la laca recojida antes de salir el insec¬ 
to que después. 

En el comercio corren tres suertes de lacas; laca en palillos, laca en granos 
y laca en tabla. 

La laca en palillos es la que se conserva adherida á las cstremidades de 
las ramas, en donde forma una capa mas ó menos gruesa de color rojo que varía 

de intensidad. Es trasparente en los bordes, de fractura brillante; y presenta 
en su interior un gran número de celdillas colocadas circularmente alrededor 
del ramillo, muchas de las cuales contienen aun el insecto entero. Esta laca 
tiñe la saliva cuando se masca por algún tiempo: calentándola ó quemándola 
esparce un olor fuerte y agradable. 

La laca en granos es la que se rompe y desprende de los ramos. Debe es- 
cojerse para los usos farmacéuticos la de color mas intenso, porque muchas 
veces la decoloran en la India en donde su principio colorante tiene grande apli¬ 
cación para teñirlas telas. 

Lo mismo decimos de la laca en tabla que se prepara fundiendo las otras dos 
suertes después de hervirlas en agua sola ó alcalizada, colándolas por un lien¬ 

zo y vaciándolas sobre una piedra lisa. Esta laca se parece bastante en su for¬ 
ma al vidrio de antimonio; pero varía-mucho su color según que la han privado 
mas ó menos de su materia colorante, de donde nace la division en laca rubia, 
roja y parda. En las artes que es donde se hace un gran consumo de ella es 
mas apreciada laque tiene menos color: para la farmacia se debe buscar la roja 
y trasparente como que es la que mas se acerca á su estado natural. 

La laca no es una resina pura: se compone no obstante en su mayor parte 
de una resina, y ademas de materia colorante roja soluble en el agua y en los 
ácidos, cera y gluten. El siguiente cuadro presenta la análisis de las 1res suer¬ 
tes de laca según Hatchelt. 

Laca en palillos granos tabla. 

Resina. ... 68 88,5 90,9 
Materia colorant. 10 2 5 0 5 
Cera.6 ^5 4,0 
Gluten ... 5,5 2,0 2,8 
Cuerpos estraños. 6,5 0,0 0 0 
Pérdida , . . 4,0 2,5 d*8 

100,0 d00,0 100,0 

La laca es tónica y astringente, se emplea como dentífrica, pero su mayor 
consumo es para la .fabricación del lacre y de los sombreros', y en la tin¬ 
torería. 

En los tintes se usan también otras dos preparaciones do la laca que vienen 



de Indias: la una es la luc-laca que es un precipitado formado por el alumbre 

en una disolución alcalina de la resina laca (Aun. de chim. el de physic. l. 3, 
pág. 225): la otra es la lac-dye, composición análoga, cuya preparación no esta 
bien conocida. Acaso es la que so llalla indicada en el Journ. de pharm. t. 
8, p. 524. 

Laca de Guatemala viene esta resina en forma do glóbulos del tamaño de 
un guisante pequeño, que presentan por un lado la impresión de la rama de 
donde se han desprendido, algunas veces pegados muchos entre sí, pero mas 
comunmente aislados. 

Estos glóbulos son huecos y los mas chicos tienen dentro los restos de un 
insecto y un gran número de larvas pequeñas y desecadas: pero la mayor parte 
están agujereados y vacíos: cuyas circunstancias casi semejantes â las que se¬ 
ñalan la existencia del coccus lacea de la India, nos indican que la de que 

hablamos es una producción de la misma naturaleza, solo que la especie debe 
ser diferente. 

Esta laca traída de Guatemala por M. Bazire so conservaba en el almacén 
de drogas do la escuela de farmacia, parte en su estado natural, y p'nrte fundi¬ 
da en cilindros largos y delgados atados en hacecillos con una corteza fibrosa. 
Es menos roja que la de la India y cuando ha estado fundida tiene una tinta 
negruzca poco agradable. Cuando está caliente exala un olor análogo al de la 
laca de Indias, y arde como ella con una hermosa llama blanca. El calor leda 
ademas una elasticidad que la asemeja en cierto modo al cauchú: y (inalmente 
su sabor tiene un gusto muy marcado de ácido sueínico. 

Moral negro. 

Morus nigra L. Arbol de 7 á 13 metros de altura cuya copa estilas órne¬ 
nos redonda. Las hojas son pecioladas, cordiformes, puntiagudas, dentadas, 
lampiñas y ásperas al tacto por encima, pubescentes por abajo, con mucha 
frecuencia enteras, y á veces partidas en muchos lóbulos. Las llores masculi¬ 
nas y femeninas están en amentos separados: unas veces en el mismo individuo 
y otras en dos. Las masculinas forman espigas largas, y tienen un periantio con 
cuatro divisiones ovales y cuatro estambres con filamentos derechos mas largos 

que el periantio. Las llores femeninas forman unos amentos ovoideos y den¬ 
sos con pedúnculos conos. Cada llar tiene un periantio con 4 divisiones opues¬ 

tas, de las que las dos esteriores son mayores. El ovario es supero, sentado, 
con dos eslilos divergentes, y dividido en dos celdillas, cada una de las cuales 
contiene un óvulo; pero uno de estos óvulos y su celdilla abortan constante¬ 
mente, y el fruto es una askosa que queda rodeada por las hojuelas del perian¬ 
tio acrecentadas y que se vuelven suculentas y baciformes. La reunión de to¬ 
dos estos frutos constituye un carpopleso ovoideo y suculento que ha recibi¬ 
do el nombre particular de sorosc, y que el vulgo considera como un fruto 
que se llama mora. Este fruto madura desde fin de julio basta el mes de se¬ 
tiembre; al principio es verde, después rojo, y por último negro; en cuya época 
eslá lleno de un jugo rojo muy intenso y viscoso, azucarado, ácido y de sabor 
agradable. Se hace con él un jarabe refrescante y ligeramente astringente. El 
moral negro, casi como la mayor parle de nuestros frutales, parece ser origi¬ 
nario de Levante, pero se transportó á Grecia é Italia hace tanto tiempo que 
ya está considerado como indígeno. Los romanos le llevaron á las Galios (Sa- 
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boya) dundo no solo so utilizan sus frutos, sino también sus hojas con que so 

alimentan los gusanos de seda. Pero bajo este último concepto le lleva notable 
ventaja el moral blanco (morus alba L.) ó morera, originario de la China, lo 
mismo que la cria del gusano de seda, á la que constantemente lia acompañado 
de China á Ja India y Persia, de aqui á Conslantinopla bajo el reinado de Justi- 
í) i a no. pasando luego á Sicilia y á la Calabria en tiempo de Rogerio, y por úl¬ 
timo a Francia después de !a conquista de Ñapóles por Carlos VIH. Aun se con¬ 
sonaba en ISO2 en Alian cerca de Montelimart (Drome.) el primer moral blan¬ 
co plantado por Guy-Pape hacia la época de que hablamos. 

La corteza de mora! negro y principalmente la de la raiz es acre, amarga, 
purgante y vermífuga. Dioscóridés la cita como á propósito contra la tenia. La 
madera de moial, esceptuaudo la albura que es blanca, es de color amarillo os¬ 

curo, muy sólida, susceptible de pulimento, inatacable por los insectos v puede 
servir para construir muebles y diversos utensilios. Su corte perpendicular al eje, 

y pulimentado, piesenta círculos blanquecinos, espaciados con regularidad sobre 
un fondo amarillo con lineas radiadas mu y apretadas y un punteado blanquecino 
debido á las libras leñosas: pero tiene el inconveniente de que al aire toma un 
color pardo de mal efeclo. 

La madera del moral rojo de América (morus rubra) es enteramente seme¬ 
jante. La del moral blanco es de un amarillo mas descolorido, y no pardea tanto 
por su esposlcion al aire; de modo que podría servir para la fabricación de 
muebles bonitos. No quiero diqar de citar en este lugar diversos árboles que 
dan maderas útiles ó que pueden utilizarse, á saber : 

El moral de la China ó papelero, morus papyrifera L. Broussonetia papy- 
rifera de Ventenat : originario de la China, del que solo se han conocido en 
Europa los individuos masculinos, hasta que Broussonet descubrió en Escocia 
el papelero femenino que se cultivaba allí sin ser conocido. Este árbol está 
muy estendldo en la China, el Japon y en las islas déla Oceania, en donde fa¬ 
brican papel y telas con su corteza fibrosa. Esta es de color amarillo pálido, 
porosa, ligera y se pulimenta mal: no podría servir sino para la parte interior 
de los muebles. 

Leño de maclura, Madera de arco de la Luisiana, boio-icood En"!.: ma¬ 
dura aurantiaca Nutt. Este árbol produce un surose globoso, del tamaño y 

colonie una naranja,lleno de un jugo amarillo y fétido con el que se pintan 
los Rutóos la cara para aparecer mas espantosos en la guerra. Su madera es en¬ 

teramente semejante á la del moral negro, pero con la acción del aire y de la 
luz pierde su color amarillo pasando ul pardo oscuro no muy agradable. 

Palo amarillo de los tintoreros, Morus tincloria L., broussonetia tindo- 
ria Ivunt, madura tindoria Nuttal. Crece esto árbol en las Antillas y en Mé¬ 
jico donde llega á tener dimensiones gigantescas, y sus soroses sápidos se usan 
por los médicos de aquel país en sustitución de nuestras moras. Su madera 
nos viene principalmente de Cuba y de Tampico, en rajas de un grueso enor¬ 
me algunas veces y del peso do UiO quilogramos, mondadas de su corteza: es de 
color pardo amarillento esteriormento; amarillo vivo é intenso en su interior 

con filamentos rojo-naranjados. Esta madera es dura, compacta, susceptible 
de bupii pulimento, y podría servir para hacer muebles á pesar del color gardo- 

lojizo que toma por su esposicion al aire y que no es desagradable: pero so em - 

pica esclusivamente para teñir de amarillo. Conllene efectivamente un princi- 



pío colorante amarillo (el morino) cristalizable, poco soluble en agua, algo mas 
en alcool y en eter, que pierde de intensidad con los ácidos, se vuelve naran¬ 
jado con los álcalis y verde con el sulfato de liierro. 

Yo lie tenido ocasión de examinar hace tiempo una materia resinoidea lla¬ 
mada medula de Cuba , que se liabia propuesto para el tratamiento de la tiña: 
y be determinado con facilidad su origen, habiendo bailado muchas veces una 
sus'ancia semejante en las cavidades ó hendiduras del palo amarillo de Cuba, 
lista materia que me parece estar formada del principio colorante hasta en el es¬ 
tado de pureza, está en forma de placas amarillas, ellorcscentes, marmoleadas de 
color rojo por su interior y casi con el aspecto del oropimente natural. Su sa¬ 
bor es amargo y azucarado no desagradable; es muy poco soluble en agua fría 
pero lo es fácil y enteramente en el alccol. 

Los ingleses dan sin razón el nombre de fustic al palo amarillo, y los portu¬ 
gueses el de fustete lo cual dá lugar á confundirle con el verdadero fustete 

(rhus colinus). 
Palo amarillo del Brasil, M. Marlius hace mención en su Syslema materia: 

medie, veg brasil, pág. 123, de tres especies de broussonetia que tienen el 
leño amarillo que pueden corresponder indistintamente al tatai-iba de Margraff 

y Pisón, y á las que llama brouss. üncloria, zarithoxylon y brasiliensis. No 
hay por consiguiente que estrañar que en el comercio se hallen dos palos ama¬ 
rillos del Brasil diferentes del de Cuba, producidos sin duda por las dos últimas 
broussonclias sin qus se les pueda atribuir mas bien á la una que á la otra. 

El primero conocido en el comercio con el nombre de palo amarillo del 
Brasil, viene en trozos cuadrados de gran tamaño, de color amarillo pálido en su 
interior. La testura es muy lina, compacta, adquiere un pulimento satinado y 
no se altera con el aire. Imita bastante bien el leño de limon de Haiti ó hispa- 
nillo solo que es inodoro. Algunas veces conserva restos de una certeza grue¬ 
sa cuya capa análoga al corcho está impregnada de un jugo amarillo semejante 

á la medula de Cuba. 
Palo amarillo del Perú. Este leño muy diferente del anterior tiene sus fi¬ 

bras dispuestas en capas acaballadas unas sobre otras como las del sándalo rojo 
y de algunas otras leguminosas. Por cualquier lado que se le corte vienen á for¬ 

mar estas fibras en la superficie una linea escavada como si fueran rayas hechas 
á buril que perjudican á su pulimento. Este defecto unido á su cambio de co¬ 
lor que del amarillo pálido pasa al pardo sucio debe ser un inconveniende para 
su uso en la ebanistería, si bien por razón de su resistencia y tenacidad es á 

propósito para otros usos. 
Algunas veces se ha vendido este leño con el nombre de nogal de Guada¬ 

lupe, confundiéndole sin duda con otro leño del mismo género procedente de 
esta isla. En efecto, en estos últimos años ha venido de la Guadalupe con el 
nombre de leño de Résolu un leño amarillo pálido muy semejante al palo de 
Para y que probablemente es el que lia corrido con el nombro de nogal de la 

Guadalupe. 
Leño bagazo, bagassa guyanensis do Aublet. Es un leño amarillo intenso 

que al aire adquiere color amarillo pardo oscuro. Su estructura es semejante 

á la del palo de Para pero mucho mas gruesa, y en su corte no presenta los 
círculos concéntricos blanquecinos de las maderas del moral y de la madura 

No se pulimenta bien. 
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Los vegetales de esta familia no se diferencian de los anteriores inas que 
por la falta completa del endospermo en la semilla. Son por lo genera! árbo¬ 
les con jugo lechoso, de hojas alternas, sencillas ó divididas, y acompañadas de 
estípulas caedizas. Las dores son monoicas ó dioicas: las masculinas dispuestas 
en amentos densos y prolongados ; y las femeninas situadas en gran número 
sobie leeeptáculos carnosos. Los Irutos formados por la soldadura de los ova¬ 
rios fecundados son soroses que pueden adquirir gran (amaño coma sucede en 
el árbol del pan (arlocarpus), cuyos frutos se usan aun en el día como pan en 
muchos pueblos de la Malaysia y de la Océauía. Hay dos especies principales 
de arlocarpus: la una llamada rima (arlocarpus incisa) es un árbol de 13 
á 14 metros de altura, cuyas hojas muy grandes y cortadas, son semejantes á 
las de la higuera: los frutos ó soroses son verdosos, mas gruesos que una cabe¬ 
za, cubiertos de tubérculos poliédricos, y contienen cerca de la superficie en 
medio de una pulpa farinácea unas 40 á 60 semillas del tamaño de una castaña, 
y comestibles como esta. Pero su parte mas importante es la pulpa farinácea 
la cual se come como el pan después de cocida en un horno. Hay una varie¬ 

dad de rima de sorose apirena mas gruesa que la sorose de semillas, y mas 
útil pues que está compuesta únicamente de pulpa á propósito para hacer pan. 
Este árbol que naturalmente se halla esparcido en todas las islas de la Oceania 
se cultiva en el dia en las Antillas. 

La segunda especie el jaca (artocarpus inlegrifolia) pertenece mas prin¬ 
cipalmente a las islas de la Malaysia y á la india. El árbol sube á la altura de 
13 á 16 metros: su tronco es bastante grueso, los hojas son mas pequeñas que 
en la primera especie y enteras. Los amentos masculinos y femeninos, y por 
consiguiente los soroses ocupan el tronco y las ramas gruesas, llegando los so¬ 
roses á pesar de 2o á 30 y aun hasta 40 quilogramos. Las semillas son mas 
pequeñas que en la primera especie, é igualmente comestibles. La pulpa es ama¬ 
rillenta, muy blanda y azucarada, pero de olor desagradable. 

Con el nombre de. jack-wood corre en el comercio inglés el leño de los dos 
árboles mencionados. Es amarillo bajo, cuyo color conserva cuando está barniza¬ 
do pero espuesto al aire cuando no lo está le pierde volviéndose pardo. Es muy 
ligero y algo satinado. 

Gomo pertenecientes á las arlocarpeas debo citar dos árboles de propieda¬ 
des y usos bien diversos, pues que el uno es alimenticio para el hombre y el 
otro puede privarle de la existencia El primero es el árbol de la vaca 
(galaclcdendrum utile) observado por M. lluinboldt en muchos puntos de Co¬ 

lombia. Haciendo incisiones en su tronco fluye un gran cantidad de un jugo 
blanco y dulce como la lecho que los habitantes de aquel pais beben como si 
fuera leche de vaca (Ann. chira, el phys. I. 7, p. 182). El segundo es el an¬ 
liar de Java (anlians toxicaría) de cuyo jugo muy venenoso, se valen los in¬ 
dígenas para emponzoñar sus (lechas. Debo por último hacer mención del pi- 
ratinera guianensis de Aublet, árbol de 16 á 18 metros de altura y cuyo tronco 
puede llegar á tener un metro de diámetro: su leño es blanco, duro y compac¬ 
to, escepluando el corazón que forma en el centro un cilindro de 10 á 15 cen¬ 
tímetros de diámetro. Este último es muy duro, muy compacto, de color rojo 

inteiis), con manchas negras que imitan en su corto longitudinal la escritura 
i OMO II. 2!) 
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cli i na etc donde le lian venido los nombres de leño literato de China, leño lite¬ 
rato tachonado y leño tachonado. Viene de Cayena como también otro leño 
mas grueso, ¡i que mas principalmente lian dado el nombre de amoretade Ca¬ 
yena, que es muy denso, de color rojo marmoleado de negro, con albura roji¬ 
za también muy pesada y de menos espesor que el leño. Suele contener á ve¬ 
ces este leño en los sitios en que está cariado, una resina parda insoluble en 

agua, y soluble en alcool y en los álcalis. Ignoro el árbol deque procede. 

Familia de las urticáceas. 

Hojas opuestas ó alternas, pecioladas, enteras, dentadas o palmeadas algu¬ 
nas veces: estípulas por lo común persistentes; llores poligamas, con frecuencia 
monoicas ó dioicas por aborto, en espigas, cabezuela ó panoja ; ovario libre,* 
sentado, unilocular, con un solo óvulo derecho: fruto desnudo, ó encerrado en 
el periantio seco ó baciforme. Semilla derecha, cubierta de un epispermo sol¬ 
dado frecuentemente con el endocarpo: embrión antitropo, en el eje de un en- 
dospermo carnoso; cotiledones aovados, chatos; radícula corta, cilindrica y 

supera. 

©ríigas. 

Plantas generalmente herbáceas, de corteza fibrosa susceptible de poderse 
trabajar como el cáñamo y el lino; sus hojas son estipuladas, dentadas, con pe¬ 
los canaliculados y glandulosos en su base, por los que fluye un liquido acre y 
cáustico que produce un calor urente y aun ampollas en la piel. Las flores son 
verdosas, unisexuales, generalmente monoicas; las masculinas en racimo y for¬ 
madas de un periantio de 4 hojuelas redondeadas y 4 estambres. Las femeni¬ 
nas tienen un periantio de 4 hojuelas derechas, las dos esLeriores inas pequeñas 
ó á veces nulas, y las dos interiores mayores. El ovario es supero y tiene un 

estigma velloso: el fruto rodeado por el periantio persistente, membranoso ó 
con apariencia de una baya. Las dos especies principales en nuestro pais, son. 

La ortiga común ú Ortiga urente: urtica urens, L. Planta anual de 33 á 

30 centímetros de alto, de hojas opuestas, ovales, con largos peciolos: las flo¬ 
res son monoicas, reunidas en racimos cortos, opuestas y axilares. Toda la 

planta está cubierta de pelos muy picantes y urentes: se emplea para practicar 
la urticacion que consiste en azotar con un puñado de ortigas frescas la región 
del cuerpo sobre que se quiere llamar una ’rritacion. La planta pierde por la 

desecación toda su acción irritante. 
La ortiga mayor ú ortiga dioica, urtica dioica, L. Tiene el tallo tetiá- 

gono, de Go centímetros á un metro de largo, pubescente, muy libroso: hojas 
opuestas, lunceolado-cordiformes, gruesamente dentadas, menos picantes que 
las de la especie anterior. Las llores son dioicas, en racimos colgantes: las se¬ 
millas oleoginosas, diuréticas según unos y purgantes según otros. La ortiga 
mayor sirve de alimento á las bestias y aumenta en ellas la secreción de leche, 
í.os antiguos la usaban como escitanto, emenagoga, aperitiva y astringente. El 
doctor Fiard ha puh'i'mlo en el diario de farmacia, t. 21, p. 290, unas obser¬ 
vaciones sobre los efectos singulares de los tallos de la ortiga dioica. (La me¬ 

moria impresa la llama equivocadamente ortiga urente.) 

l*nrietar¡n. 

¡•anclaría o [fuña alis, L. Caract. gener. Periantio corlo, ensanchado por 



m 
arriba, do 4 hojuelas: estambres 4 CQ|l filamentos aleznados encorvados untos 
de la fecundación, durante la cual se enderezan con elasticidad siendo entonces 
mas largos que el periantio: ovario supero, ovoideo: estilp filiforme, estigma 

en forma de pincel: un solo fruto, lustroso, ovoideo en el fondo del periantio 
persistente. 

La parietaria tiene la raíz fibrosa, vivaz tallo rojizo, ramificado desde su 
base, de medio metro de altura, pubescente, vestido de hojas en toda su longi¬ 
tud: las hojas son alternas, pecioladas, ovado-lanceoludas, puntiagudas, algo 
lustrosas por encima, vellosas y nerviosas por debajo y que fácilmente se pe¬ 
gan á la ropa: las flores son pequeñas, vero 's, apelotonadas ó amontonadas en 
las axilas de Jas hojas, casi sentadas: en cu.i i grupo hay muchas flores lierma- 
froditas de ovario estéril, y una sola flor femenina, Esta planta es común en 
las grietas de las paredes y en los vallado-. Parece que contiene gran cantidad 
de nitro al que debe su propiedad diurética. 

Familia de las canabíneas. 

Plantas herbáceas anuas y erguidas, ó vivaces y volubles; con jugo acuoso, 
hojas opuestas, con estípulas persistentes ó caedizas. Flores dioicas: las mas¬ 
culinas en racimo ó panoja: periantio herbáceo, pentafilo; 5 estambres insertos 
en el fondo del periantio y opuestos á sus divisiones: flores femeninas en espi¬ 
gas aglomeradas, acompañada cada una de una bractea, ó en amentos con 
bracteas foliáceas, imbricadas, bifloras: periantio monofilo que abraza 1 ovario 
unilocular con un estilo corto ó nulo y dos estigmas filiformes pubescentes. El 
fruto es un cariópside bivalve, indéhiscente, ó una askosa dentro del periantio 
acrecentado y persistente. La semilla es derecha, sin endospermo, el embrión 
encorvado en forma de gancho ó en espiral: la radícula supera. Esta fami¬ 
lia se compone únicamente de los géneros cannabis (cáñamo) y humulus 
(lúpulo). 

Cáñamo cultivado. 

Cannabis sativa L. : Hermosa planta originaria del Asia, cuyo tallo es de¬ 
recho, de altura variable, ramificado, con hojas profundamente partidas en di¬ 
visiones palmeadas, dentadas y agudas: hojas opuestas en la base del tallo, y 
alternas en su parte superior. Las flores son dioicas: el individuo masculino es 
inas pequeño, mas delgado y se seca antes que el femenino: cuya debilidad re¬ 
lativa es causa de que el vulgo dé el nombre de cáñamo macho al pie femeni¬ 
no y vice-versa. Las flores masculinas tienen un periantio de 5 hojuelas y 3 
estambres: el periantio de las femeninas es monofilo, persistente y abraza el 
fruto que es una askosa oval, lisa, verdosa y de dos valvas que se separan me¬ 
diante la presión. La semilla es oleosa, einulsiva, de olor algo viroso. Se saca 
de ella un aceite que sirve para el alumbrado y para fabricar el jabón negro. 

El cáñamo se cultiva en casi todos los países por razón de sus fibras corti¬ 
cales, que separadas de la parte leñosa por medio dei encharcado (1) consti¬ 
tuyen la hilaza de que so fabrican telas y cuerdas. 

Esta operación consiste en sumergir por algunos dias c 

charcas á la inmediación de las habitaciones y en los rios ó nguas^destiniaa^nir'i'li^ 

t’Ci lp"lST 1tm-rDC2r<) ,0S animulcs‘ ,V’ Annah- d' higien publiq. d dennlicin leguí, 
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El cáñamo tiene una propiedad embriagante, hilarante y narcótica, quepa- 
rece residir en una materia glutino-resinosa que exuda de unas glándulas si¬ 
tuadas en la superficie del tallo y de las hojas. Pero esta propiedad está mu¬ 
cho mas desarrollada en el cáñamo de Indias y de Persia del que han hecho al¬ 
gunos botánicos una especie aparte con el nombre de cannabis indica. En el 
dia no se admi'e que haya diferencia alguna esencial entre él y el cáñamo de 
Europa, atribuyendo sus diversas propiedades á la influencia general que ejerce 
la temperatura sobre la producción délos principios activos de los vegetales. 
Sin duda alguna tiene bastante peso esta razón, pero me parece también que las 
dos plantas no son absolutamente idénticas. La planta de la India es mucho 
mayor, pues que aun en nuestros jardines crece hasta 4 ó 5 metros: echa 

las hojas comunmente alternas y los frutos son indudablemente mas pe¬ 
queños. 

La resina de esta planta se recolecta por un método bastante singular aná¬ 
logo al que se usa en las islas de Grecia para obtener el lábdano. Visten da 
cuero á los peonas destinados á recojerla y los hacen recorrer el plantel de cá¬ 
ñamo frotándose cuanto les es posible contra las plantas, por cuyo medióse pe¬ 
ga al cuero la resina blanda que las baña, y después no tienen mas que se¬ 
pararla y reducirla á bolas pequeñas á quedan el nombre de churrus ócher- 
ris. En Persia preparan el churrus esprimiendo la planta machacada dentro 
de una tela gruesa. La resina se pega al tejido del que la separan raspándola. 
Esta resina goza en el mas alto grado las propiedades embriagantes del vegetal. 
La planta misma bien seca se vende para fumar con el nombre de yauja,. gun- 
jah y bang. Finalmente, tanto en Arabia como en todos los países sujetos á la 
dominación de los árabes, se usa de tiempo inmemorial una preparación grasa 
de las hojas de cáñamo á la que denominan hashish ó hachich cuyos efectos 
embriagantes é hilarantes se han estudiado últimamente por algunos hombres 
probos y circunspectos; pero podría llegar á ser esta sustancia un foco de de¬ 
pravación para otros muchos, que teniendo embotada su sensibilidad para los 
placeres lícitos, buscan imposibles en ¡os descarríos de una imaginación per¬ 

vertida. 

Lripnlo 

Humulus lupulus L. El lúpulo tiene raices fibrosas, leñosas y vivaces que 
lodos los años arrojan tallos herbáceos, sarmentosos, de 5 á 6 metros de altura; 
los cuales trepan enroscándose alrededor de los árboles ó sustentáculos que en¬ 
cuentran á su alcance. Las hojas son opuestas, pernotadas, escotadas en forma 
de corazón por su base, con 3 ó 5-lóbulos y dentadas. Las llores tiene color 
herbáceo y .son dioicas. Las masculinas están en pequeños racimos paniculados en 
la punta de los ramos; las femeninas nacen en las axilasde las hojas superiores: 
están dispuestas en conos formados de escamas membranosas en cuya base se 
llalla un ovario con dos estilos aleznados, patentes y con estigmas agudos. El 
fruto sub-secuenle á cada flor femenina es una semilla redondeada, rojiza, y en¬ 
vuelta por la escama calicina persistente. 

El lúpulo crece en los vallados en Francia (en España abunda en varias 
provincias septentrionales y en Eslremadura). En Fl,mdes y en Bélgica se 
cultiva en muchas partes por sus conos resinosos y aromáticos que entran en la 
fabricación de la cerveza. Toda la planta está dolada de un principio amargo 
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que la liaco recomendable contra las enfermedades del sistema linfático: pero 

con especialidad los conos están cargados de un polvo resinoso, amarillo y aro¬ 

mático al que se atribuyen principalmente las virtudes médicas del lúpulo. Este 

polvo fué considerado desde luego como un principio inmediato y se le dió el 

nombre do lupulina; pero su análisis hizo ver que estaba compuesto de una 

porción de principios inmediatos y sobre todo de rcñna, aceite volátil y una 

materia amarga igualmente soluble en agua y en alcool y que da al agua la 

propiedad de hacer mucha espuma mediante la agitación. 

Esta materia amarga es á la que en el día se dá el nombre de lupulina, 
aunque no puede asegurarse que sea un princio inmediato puro. 

M. Raspail ha hecho una observación muy curiosa acerca del polvo amarillo 

del lúpulo; y es que esta materia, que mirada con un lente aparece en forma 

de gotitas resinosas trasparentes y homogéneas, está organizada verdaderamen¬ 

te. \o sin embargo no he podido verificar los detalles de organización obser^ 

vados por M. Raspad y por consiguiente no admito bajo su palabra que esta 

sustancia sea un polen solitario que nace sobre todas las partes de los conos del 

upu'o femenino y que puede servir para la fecundación: y menos aun el que 

las glándulas vesiculares de las hojas nuevas del lúpulo sean igualmente un 

polen necesario para el desarrollo de las yemas. Todo lo mas que he podido 

observar con el microscopio en el polvo amarillo del lúpulo después de tratarle 

con alcool hasta agolar sus principios solubles, es que está formado de una ma¬ 

sa uniforme de tejido celular adelgazada en forma de cono, pedicelada por el 

jado que estaba unido á la planta, y ensanchada y convexa por el opuesto. Por 

consiguiente yo me inclino á considerar esta materia como una glándula for¬ 

mada por .a exuberancia de partículas del tejido celular é impregnada de resi¬ 

na, como podría suceder naturalmente en un vegetal abundante en partes re¬ 
sinosas, o acaso destinada á escrelarla afuera. 

Familia de las Euforbiáceas. 

Hojas por lo general alternas, á veces opuestas, con estípulas ó sin ellas: 

también suele estar la planta sin hojas reducida á un tallo carnoso á manera de 

un cacto, has flores son unisexuales, monoicas ó dioicas, solitarias fascicula- 

das, en espigas ó en racimos: algunas veces las flores masculinas y femeninas 

tienen un invólucro común imitando á una flor hermafrodita. 

El periantio es libre, sencillo, rara vez doble, de 1res á seis divisiones guar¬ 

necidas interiormente de apéndices escamosos ó glandulosos: el número de los 

estambres es definido ó indefinido, insertos en el centro do la flor ó bajo un 

rudimento de ovario: los filamentos libres ó soldados: las anterás inlrorsas ó 

exlrorsas, biloculares, con celdillas frecuentemente distintas: las flores femeni 

ñas tienen un ovario libre, sentado ó muy rara vez estipulado, por lo general 

tnlocular, pocas voces bi-ó plurilocular: cada celdilla tiene uno ó dos óvulos 

colaterales suspendidos en el ángulo central por debajo del ápice. El ovario lle¬ 

va en su estremidad tantos estigmas cuantas son sus celdillas, y generalmente 

sentados, prolongados, Infidos y aun multífrdos. El fruto es seco ó ügeramenlo 
carnoso compuesto de tantas cocas soldadas como celdillas tenia el ovario Cn 

da coca que por lo común es bivalve y se abre elásíiíiñmente contiene una ó 

dos semillas suspendidas en el ángulo interno: el epispermo es crustáceo "ruc- 

$o, y formado de dos capas bien distintas: el endospermo carnoso, olcosó°con- 
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tiene un embrión liomótropo, de cotiledones foliáceos y radícula supera. 
Las euforbiáceas componen una gran familia multiforme, y sin embargo 

muy natural, cuyo principal carácter se saca de la estructura de su fruto de 
muchas cocas. La mayor parte tienen un jugo lácteo muy acre y las mas veces 
venenoso: algunas son aromáticas. Las semillas son oleosas, pocas veces co¬ 
mestibles, comunmente mas ó menos purgantes. Algunas euforbiáceas tienen 
raices feculentas que constituyen un alimento importante para algunos pueblos 
de Amórica. 

M. A. de Jussieu dividió la familia de las euforbiáceas en seis secciones ó 
tribus que han adoptado después todos los botánicos. 

Primera tribu, Euforbieas. Celdillas del ovario uni-ovuladas, llores .apéta¬ 
las, monoicas, en un involucro común. Ejemplo: cuphorbia. 

Segunda tribu, Hippomaneas. Celdillas uniovuladas; flores apétalas en espi¬ 

gas ó amentos, con grandes bracteas uni-ó multifloras. Ejemplos: excavaría, 
hura, hippomane, stillingía, sapium, etc. 

Tercera tribu, Acalifeas. Celdillas del ovario uni-ovuladas ; flores apétalas, 
amontonadas en espigas ó casi arracimadas. Géneros : mercurialis, acalipha, 

alchornea, ele. 
Cuarta tribu, Crotoneas. Celdillas uni-ovuladas, flores con frecuencia coro- 

ladas, fasciculadas, en espigas, racimos ó panojas. Géneros: siphonia, anda, 
aleuriles, elæococca, jalropha, curcas, manihot, ricinus, crotón, crozopho- 

ra, etc. 
Quinta tribu, Filanteas. Celdillas bi-ovulndas; estrambres insertos en el 

centro de la flor. Géneros: cluylia, andrachna, phyllantus, embliea, etc. 
Sexta tribu, Buxeas. Celdillas hi-ovuladas; estambres insertos debajo de 

un rudimento de ovario sentado. Ejemplo: buxus. 

Sluforbia. 

Pocos géneros hay en el reino vegetal que justifiquen mejor que este la 
idea de que las plantas análogas en sus caracteres de clasificación lo son tam¬ 
bién en principios constituyentes y en propiedades toxicas ó medicinales. En 
efecto, no hay una de las especies que le componen que no esté llena de un 
jugo ladeo, y dotada de propiedades acres y corrosivas tan intensas que lodu 
prudencia es poca para usarlas, no debiendo hacerse sino á falla de medica¬ 
mentos menos activos cuyos efectos puedan regularse con mas facilidad. 

Lineo consideró las euforbios como hermafrodilus y las colocó en la dode- 
candria triginia dándoles por carácter el cáliz monolito de 4 ó o divisiones; la 
corola de 4 ó 5 pétalos alternados con las divisiones del cáliz; de 12 á 15 es¬ 

tambres insertos en el receptáculo y mezclados con filamentos estériles; un ova¬ 
rio pedicelado en el centro do la flor con 3 estilos bifides: y una cápsula sa¬ 
liente fuera del cáliz formada de 1res cocas monospermas. Pero en el día los 
botánicos consideran el cáliz y la corola de Lineo como un involucro que en¬ 
cierra tantas flores mmnmdras como estambres, de las que cada una tiene su 

periantio propio, escamoso y laciniado; y en el centro de todas estas flores mas. 
culinas hay una sola femenina pedicelada, acompañada á veces de otra abor¬ 

tada. Este modo de ver es mas conforme con el lugar en que colocamos la 
familia do las euforbiáceas á continuación do las tu Uceas y de las amen¬ 

táceas. 
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Las euforbios varían notablemente en su porte: unas tienen el tallo grueso, 

carnoso, anguloso, afilo, muy parecido al de los cactus con espinas geminadas 
ó solitarias en los ángulos: otras, y son en mayor número, arrojan tallos frutes¬ 
centes ó herbáceos, con hojas sencillas, muchas veces alternas, y otras opues¬ 

tas ó verlieiladas. Los tallos están casi siempre ramificados en su parte supe¬ 

rior: y las ramificaciones, dispuestas por lo general en umbela y después mu¬ 
chas veces dicótomas, llevan llores en las dos eslremidades; ademas hay una 
flor solitaria que ocupa el lugar de una tercera rama, en cada una de las bifurca¬ 
ciones superiores. En la base de la umbela y en cada bifurcación se observa 
una gorgnera de bracteas verlieiladas ú opuestas. 

Euforbia de los antiguos, euphorbia antiquorum L. Tallo triangular ó cua¬ 
drángula!’, articulado, ramificado,guarnecido en sus ángulos de apéndices peque¬ 
ños foliáceos, y de espinas geminadas, divergentes. Las flores están sobre pe¬ 
dúnculos corlos sencillos ó divididos, y de 1res flores: cada flor, ojeada involucro 
solo , contiene 5 ó 6 estambres. Crece esta planta en Africa, Arabia y en la 
India. 

Euforbia de las Canarias, euphorbia eanaricnsis L. Ta'lo grueso, cuadran¬ 
glar de I ,3 á 2 metros de.allura, con ramos patentes, cuyos ángulos lo mismo 
que los del tallo están cubiertos de tubérculos colocados á lo largo, de cada 
uno de los cuales salon dos aguijones corlos y divergentes, uno de ello encor¬ 

vado en forma de gancho. Las flores son sentadas, colocadas debajo de los 
aguijones y con bracteas ovales: el involucro es de 10 divisiones, de las cuales 
¡as cinco interiores son carnosas y de color rojo oscuro. El fruto es muy pe¬ 
queño, liso, arnaril.ento, formado de 1res cocas monospermas. Crece en Ca¬ 
narias. 

Euforbia oficinal, euphorbia officinarum L. Tallo grueso, derecho, algu¬ 
nas veces sencillo como un cirio, de 1,3 á 2 metros de alto, que en toda°su 
longitud lleva de 12 á 14 costillas salientes, cuya,cresta angulosa tiene una se¬ 
rie de espinas geminadas. Las flores son casi sentadas, de color verde amari¬ 
llento. Se cria en Etiopia y en las regiones mas cálidas de Africa. 

Gomo-resina Euforbio. 

La mayor parte de los autores están conformes en que el euforbio del co¬ 
mercio se obtiene mediante incisiones hedías en la corteza de la euphorbia 
officinarum y ele las dos especies que hemos mencionado arriba: pero la forma 
en que se nos presenta esta sustancia constantemente, indica que ha debido 
fluir naturalmente, y los resíos de ramas siempre cuadranglares que se en¬ 
cuentran en ella algunas veces, no favorece la opinion de que solo procede de 
la euphorbia officinarum. Mas bien podría deducirse de esto que el euforbio 
de las boticas es producto esclusivo de la euphorbiacanariensis o de laeup/ior- 
bia antiquorum. 

El euforbio se presenta en lágrimas pequeñas, irregulares, amarillentas, 
semi-trasparenles y algo friables, por lo común perforadas por uno ó dos agu¬ 
jeros cónicos que se unen por su base y en los que muchas veces se encuen¬ 
tran todavía los aguijones de la planta, uno de ellos encorvado. Casi no tiene 
olor: su sabor poco sensible al principio no tarda en manifestarse acre, urento 
y corrosivo. Su polvo es un violento estornutatorio por lo que su pulverización 
es peligrosa. 
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El euforbio se lia administrado algunas veces interiormente como purgante, 
pero como es aun mas corrosivo, casi siempre ha producido los mas funestos 
accidentes. Hay por consiguiente que limitarse íi su uso estenio y causa un 
efecto vesicante casi igual al de las cantáridas. 

Según las análisis de Braconnot, de Pelletier y de Brandes el euforbio está 
compuesto de : 

Braconnot. Pelletier. Brandes. 
Resina. . . . . . 37,0 60,8 43,77 
Cera. 14,4 14,93 
Cauchó. . . . )) 4,84 
Bzsorina.. . . . . » 2 » 
Malatodecal. . . . 20,5 12,2 18,82 
-de potasa. 
Sulfato de potasa. 

. . 2,0 

• * i 

1,8 4,90 

-de cal. . n 0,70 
Fosfato de cal. . 
Materia leñosa. . 

• -i 
. . 13,5 n 5,60 

Agua. . . . , 
Pérdida. . . . 

. . 5,0 

. . 3,0 
8,0 j 
0,8 ¡ 

6,40 

100,0 100,0 100,0 

La resina es sumamente acre, pardusca, friable, fusible, soluble en alcool, 
en eter y en la esencia de trementina, y muy poco soluble en los álcalis. La 
cera parece que no se diferencia de la de abejas. De estas análisis resulta que 
el euforbio no es una gomo-resina propiamente hablando, pues que en él se en¬ 
cuentra cera, cauchó, etc., en vez de goma y malatos de cal y de potasa. 

La existencia de una gran cantidad de sobremalato de cal en las plañías car¬ 
nosas, cualquiera que sea la familia á que pertenezcan, es un hecho muy no¬ 

table que parece indicar una conexión desconocida hasta el dia entre la pre¬ 
sencia de la sal y el estado de la planta; de manera que la producción de una 
gran cantidad de esta sal caliza soluble, en la economía vegetal, parece que 
causa la hipertrofia del parenquima. Podemos citar como ejemplos de esto las 
euforbios carnosas, los cactus que tienen gran semejanza con ellas, los scdos, 

las siemprevivas, lus agaves, los aloes, etc. 
Euforbia oe orejuelas, euphorbia pephs L. Tallo ramificado, hojas bastan¬ 

te grandes, enteras, ovado-obtusas, con orejuelas á un lado solo de la base; 

llores axilares, solitarias, ramos tendidos. 
Euforbia hipecacuana, euphorbia ipecacuanha L. Tallo dicótorao, hojas 

enlerísimas, lanceoladas: pedúnculos axilares, unifloros, iguales á las hojas: ta¬ 

llo erguido. 
La raíz de esta planta es muy larga, fibrosa, cilindracea, blanquecina, ino¬ 

dora, puco sápida y sin embargo emética á la dosis de diez granos. Es indíge¬ 
na de la América septentrional donde se usa como la hipecacuana. La raiz 

de la mayor parte de nuestras enturbias tiene la misma propiedad. 
Esula redonda, euphorbia pcplus L. Umbela trífida: ramos muchas veces 

dicótomos, con involucelos aovados, hojas enlerísimas, trasovadas, pecioladas. 
Es muy común esta planta en los sitios cultivados á la inmediación de las ha¬ 

bitaciones. 
Tártagos, euphorbia lalhpris L, Raiz fusiforme, bienal, que produce un 

tallo recto, cilindrico, de 6 decímetros á un metro de alto, con hojas opuestas, 
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«entallas, oblongas y de color verdemar. Este tullo termina en una umbela de 
4 radios que se bifurcan muchas veces. Las braeteas son casi triangulares y 
los pétalos fuertemente escolados después que crecen. Esta especie se halla 
en los sitios cultivados y las laderas de los campos en Francia, Suiza, Alema¬ 
nia é Italia. La corteza de la; raíz seca y reducida á polvo purga en dosis de 
un gramo ó gramo y medio. Las semillas, llamadas antiguamente grana regia 
minora, se usan como'gurgantes por la gente del campo. Dan por espresion 
un 40 pg de aceite fijo, cuyo uso como purgante se ha propuesto hace algu¬ 
nos años: este aceite es amarillo claro, muy fluido, de sabor acre y olor muy 
marcado; completamente insoluble en alcool; purga en dosis de 1 ¿ 2 gramos, 
pero tiene el inconveniente de provocar el vómito algunas veces. 

Lechetrezna miralsol, euphorbia hclioscopia L. Umbela general quinque- 
lida; la parcial trífida: y la particular trífida ó dicotoma. Iuvolucelos trasova¬ 
dos, hojas cuneiformes, dentadas. 

Esula, euphorbia csula L. Umbela multifido-bífida; involucelos sub-cordi- 
formes; pétalos sub-bicornes: ramos del tallo estériles, hojas uniformes. 

La raiz de esula ó mejor la corteza de la raíz de esula se ha usado antigua¬ 
mente como un purgante hidragogo: pero es preciso confesar que no se puede 
decir con seguridad la planta a que corresponde el nombre de csula: 6 mas bien 
parece que se han designado con él cierto número de euforbios de hojas estre¬ 
chas mas ó menos parecidas á las del pino: tales son las cuphorbias pithyusa, 
esula, gerardiana^cyparisias, etc. 

Mercuriales. 

Género de plantas dioicas, muy rara vez monoicas, con periantio simple de 
3 ó 4 divisiones. De 9 á 12 estambres con filamentos libres y exserlos, ante¬ 
ras globulosas, didimas. Las flores femeninas tienen un ovario con 2 lóbulos y 
bilocular (pocas veces trilobado y trilocular) con dos ó tres estilos divergentes, 
denticulados. La cápsula es de dos cocas (alguna vez 3) monospermas, espi¬ 
nosa ó tomentosa. 

Comprende este género unas diez especies indigenasó exóticas, dos de ellas 
muy comunes en nuestro pais y que no se deben confundir en el uso médico 
por su diferente actividad. 

Mercurial anua, Mercuriales annua L. Raiz blanca y fibrosa: tallo de 33 á 

50 centímetros de alto, liso y ramoso: hojas opuestas, con peciolos largos, ova- 
do-lanceoladas, agudas, de color verde claro y muy lampiñas como el tallo* 
Las flores son dioicas: fas masculinas reunidas en paquelilos formando espigas 
axilares, delgadas, interrumpidas, largas y erguidas: las femeninas solitarias ó 
geminadas y casi sentadas. Constan de un perian lio verde, de 1res hojuelas 
como las masculinas y de un ovario didnno con 2 estilos divergentes, (t) Cre¬ 
ce esta planta ;en los sitios cultivados cerca de las habitaciones: tiene olor nau¬ 
seoso: es laxante y aun drástica algunas veces, aunque no tanto como la si¬ 
guiente. 

Mercurial'perene ó de los rosquesfjmercurialis perennis L. Tallos derechos 
indivisos, que apenas llegan á 33 centímetros Jde altura, con algunos pelos, y 

Algunas veces he visto en la mercurial un ovario con 1res lóbulos y 1res estilos, cuyo 
fruto era por consiguiente de 3 cocas monospermas, soldadas y erizadas de pinchos, muy 
parecido al del ricino. 

Tomo 11. 50 



cou liojas de peciolo corlo, ovado-lanceoladas, puntiagudas, dentadas, algo ás¬ 
peras al tacto y de color verde sombrío. Las flores, aun las femeninas, tienen 
pedúnculos bastante largos. Crecéosla planta en los bosques: es mas purgante 
que la especie anterior y á su ingestion en el estómago suelen suceder con fre¬ 
cuencia accidentes mas ó menos graves. Contiene una corla cantidad del mis¬ 
mo principio colorante característico de la maurela ó tornasol, y su zumo tiñe 
de azul el papel. La mercurial anua también le tiene como puede observarse 

por el color azul que toma la corteza de la raiz por la desecación. 
Maureea ó Tornasol, crozophora tinctoria Neek., croton linclorium L. Es¬ 

ta planta comprendida por Lineo en el género croton difiere de él por carac¬ 
tères muy marcados y principalmente por la presencia de. la corola y el corto 
número de estambres. Su raiz es fibrosa; el tallo delgado, ramoso, de unos 35 
centímetros de alto. Las hojas suaves, alternas, pecioladas, ovado-romboida- 
les, ondeadas, tomentosas y blanquecinas. Las flores son monoicas, pequeñas, 
en racimos cortos: las masculinas en la parte superior, y las femeninas en la 
base y con peciolos largos. El cáliz de las primeras tiene cinco divisiones; la 
corola cinco pétalos, con cinco estambres (rara vez 8 ó 10) y sus filamentos sol¬ 
dados por su base forman una columna central: las anteras extrorsas. Las flo¬ 
res femeninas tienen el cáliz partido en diez divisiones lineares: corola nula: 
ovario sentado y trilocular. El fruto es colgante y tiene un pedúnculo largo: 

es espinoso, de 3 cocas monospermas como el de los ricinos. 
Yo creo que esta planta debe su nombre de maurela á la semejanza que 

tiene con el solano negro (morelle de los franceses); y el de tornasol ó helio- 
tropio á la antigua fábula de Clycia amante del sol. Crece en el medio dia de 
Francia, en España, en Italia y en Levante. En Grand-Gallargues (Gard) se 
cultiva para la preparación del tornasol en trapo. Para ello recolectan el fruto 
y las sumidades de la planta, sacan su zumo por espresion y sumerjen en él 
trapo viejo ú ordinario, dejándole secar después. Le cuelgan en seguida en una 
pila de piedra en cuyo fondo ponen una mezcla de orina podrida y cal viva. El 
amoniaco que se desprende y juntamente el oxígeno atmosférico vuelven rojo 
el color verde de que estaban teñidos los trapos por el zumo de la planta. Re¬ 
piten la inmersión en el zumo y la esposicion á la acción de los vapores amonia¬ 
cales, y después los envían á diversos puntos de Europa con especialidad á Ho¬ 
landa, en donde utilizan su materia colorante para dar color á los quesos, las 
pastas, las conservas y diversos líquidos. Pero no sirve para preparar el torna¬ 

sol en panes, según hemos dicho p. 67. 
Excaecaria agallociia, árbol que ciega. Es un árbol grande de las islas Mo- 

lucas llamado asi porque si desgraciadamente al cortarle salla á los ojos el zu¬ 
mo acre y lechoso de que está lleno, hay peligro de perder la vista. Su leño es 
de color ferruginoso, duro, frágil como el vidrio, muy amargo, resinoso y se in¬ 
flama con la mayor facilidad. Tiene tan gran semejanza con el calambac que 
apenas se distinguen, y muchos aseguraron á Rumpliius que se había remitido 
á Europa por leño aloes. Yo creo babor visto este leño en los antiguos almace¬ 

nes do drogas del liolel-üieu de Paris y de la farmacia central: es nudoso, 
muy pesado, compacto y en estremo resinoso. Su color esterior es pardo rojizo 
uniforme; pero el corte hecho á sierra presenta un color mas gris con manchas 

negras debidas á un jugo particular estravasado. Su fractura transversal nopre_ 

sonta tubos longitudinales lo que depende sin duda de la gran cantidad de re- 



f,na. de qaf ®stu,‘ ingurgitados sus vasos. Tiene un olor íueite mezcla ciel de 
la mirra y de la resina ánime: en su interior se observan como unas escavaciones 

llenas de una resina rojiza que tiene cierta analogía con la mirra. Se redu- 

\ Viea* Sa,bor aniar8°; exa,'a Un i,erfume nmy «somático cuando se quema o se calienta sobre una placa metálica. 

Manzanillero, hippomane mancemlla L. Arbol de la América Ínter-tropi¬ 
cal celebre por la propiedad venenosa de su zumo lechoso con que antigua-* 
mente envenenaban sus flechas los naturales del pais, y que aun en el dia usan 
como veneno los negros para llevar á cabo sus rencores y venganzas. Au'n se 
ha dicho que tanto la sombra del árbol como el agua con que se lava cuando 

ilue\e son peligrosas, cuyas aserciones han <ido desmentidas por muchos via¬ 
gers y particularmente por Jacquin. Las flores son monoicas: las masculinas 
en hacecillos o en espiguillas alternas á lo largo de un eje común: cada espigui- 

, lleva dos bruteas cóncavas: las flores femeninas son solitarias ó están en la 
base de las espiguillas masculinas. El fruto es una drupa de figura, color y 
o or de una manzamta, por lo cual puede ser causa de descuidos funestos en 

os ninos. Está compuesto de un sarcocarpo de jugo lechoso que desecándose 
d v ide en 14 costillas poco marcadas separadas por surcos regulares que cor¬ 

ren del Pedúnculo al polo opuesto. El núcleo es oseo, grueso, indehiscente, de 
supeificie desigual, asurcado, y con apófisis cortantes irregulares. Las celdillas 
son monospermas, sin semilla muchas veces. 

Hura crepitante hura crepitans L. Arbol grande de América cuvo jugo le¬ 
choso es muy acre; sus hojas grandes, alternas, cordiformes, con peciolos lar¬ 
gos y las flores monoicas. Las flores masculinas forman amentos densos mul- 
tifloros, con pedúnculos largos: las femeninas solitarias, tienen un ovario* de 12 
a 18 celdillas con un largo estilo terminado en un estigma ancho, radiado con 
tantos radios como celdas en el ovario. El fruto es una cápsula leñosa cubier¬ 
ta de un sarcocarpo muy delgado, compuesto de un gran número de cocas ouo 
al desecarse se abren elásticamente en dos valvas, se desprenden instantánea¬ 
mente de la columna central que las mantenía unidas y son lanzadas á gran dis¬ 
tancia produciendo un ruido semejante al de un pistoletazo. Las semillas son 

sin us* ^enl'icu,ares, 00,1 eP*sPerm0 leñoso; y la almendra seca y purgante, pero 

Sifoiua clástica—Cauchú. 

Siphonia elástica Pers. ; siphonia cahuchu Rich.; hevea guianensis Aubl • 
Jatropha elástica L. hijo; Arbol de 10 á 20 metros de altura y cuyo tronco tie¬ 
ne 80 centímetros de diámetro. Los ramos están cubiertos en su estremidad 
de hojas aproximadas, con largos peciolos, compuestas de tres hojuelas ovado- 
oblongas, puntiagudas y enteras. Las flores son monoicas con periantio sim¬ 
ple de b divisiones. Los estambres están soldados en columna que lleva 5 ó 10 
anteras, verticiladas en una ó dos séries y fijadas debajo del ápice. El ovario 
tiene 6 costillas, es trilocular, con 3 celdillas uni-ovuladas. El fruto es una gran 
capsula formada de 3 cocas leñosas, redondeadas que se abren elásticamente en 
dos ventallas al modo que la hura crepitante. Las semillas son redondas can 
epispcrmo liso, rojizo, marmoleado de negro. La almendra blanca, oleosa ’v de 
sabor agradable, pudiendo comerse sin inconveniente. 

El cauchú llamado vulgarmente goma clástica es una sustancia de natura- 
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leza particular que se encuentra en estado emulsivo en el jugo lechoso de mi 
gran número de vegetales pertenecientes en su mayor parte á diversas fami¬ 
lias que abundan en plantas venenosas ó sospechosas: tules son la generalidad 
de las higueras, el árbol del pan, y muchas apocineas, lactuceas y papaverá¬ 
ceas. Pero ninguno de estos vegetales puede compararse en cuanto á la abun¬ 
dancia de dicln sustancia á la hevea de Gucujana. El jugo lechoso de este át- 
bol, obtenido mediante incisiones hechas en su tronco, se cuaja al aire formando- 
una masa tenaz y muy elástica. Pero generalmente te dan la forma de vasijas- 

aplicándola por capas sobre moldes de barro cuando está todavía bien fluido, no 
añadiendo una capa hasta que la anterior está bien seca. Guando parece que 
ya tiene bastante grueso, rompen el molde y le sacan en pedazos poruña aber¬ 
tura que han dejado en la vasija fabricada por este medio. La figura que le 
dan mas comunmente es la de calabacitas ó botes: aunque también los indios 
hacen pájaros y otros diversos animales. Desde que hace algunos años se ha 
estendidoel comercio del caucliú considerablemente, en vez de entretenerse en 

darle dichas formas le reducen á masas sólidas muy voluminosas. 
El cauchó tal cual llega á nosotros es una sustancia de color pardo, semi- 

trasparente cuando está en láminas delgadas, muy flexible y eminentemente 
elástica. Se funde al fuego, hinchándose considerablemente y arde con llama 
muy blanca esparciendo un humo oloroso muy espeso. Es insoluble en agua 
fría: se ablanda en élagua hirviendo; tampoco es soluble en alcool, pero si en 
el eter puro, el sulfuro de carbono, la nafta y los aceites volátiles. El ácido 
sulfúrico le carboniza superficialmente; el nítrico le disuelve desprendiendo 
ázoe, ácido carbónico y ácido cianídrico, y formando ácido oxálico. El ácido 
clorídrico, el sulfuroso, el cloro y el amoniaco no ejercen acción sobre él. Esta 
inalterabilidad del cauchú en presencia de muchos agentes químicos muy enér¬ 

gicos le hace sumamente útil para armar algunos aparatos de química y para 

tapar los frascos de diversos productos volátiles. 
Por mucho tiempo se lia supuesto que el cauchú estaba compuesto de car¬ 

bono de hidrógeno, de oxígeno y aun de ázoe, en razón de que el del comer¬ 
cio descompuesto por el fuego da una corta cantidad de amoniaco. Pero esto 
es debido á varios principios estraños, y con especialidad á la albúmina del zu¬ 
mo vegetal, arrastrados con él al tiempo de coagularse. M. Faraday que ha 
analizado el cauchú puro muy blanco, separado por su mano del jugo reciente 
de la sifonia le ha hallado compuesto de 87,2 de carbono y 18,8 de hidrógeno; 

lo cual equivale á C8 HG . 
El cauchú dá por destilación 0,83 de su peso de un aceite volátil muy (lui¬ 

do y libero el cual es una mezcla de muchos hidruros de carbono de diversa 
composición y volatilidad (Bouchard. Journ. de Pharm. t. 23, p. 454), pero 
cuyo conjunto puede ser sumamente útil por la propiedad que tiene de disolver 
el cauchú mejor que el fitor, la nafta y los aceites volátiles comunes. Puedense 
también emplear para el mismo objeto las esencias rectificadas de las breas de 
madera y de ulla, y según M. Bouchardat, la misma esencia de trementina des¬ 
pués de destilarla sobre ladrillos calientes. Sin embargo todos estos disolventes 
tienen el inconveniente de volver pegajoso al cauchú abandonado por su evapo¬ 
ración, cuya propiedad no pierde sino mediante una larga esposicion al aire. 

El cauchú ha venido á ser objeto de un comercio muy considerable por su 
aplicación á la fabricación de los tejidos elásticos y telas impermeables; sm con- 
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tar la que se hace de él para tapones impermeables al agua y para'borrar el lá¬ 
piz en el papel. 

Manihot, Manioc y Mngnoc« 

Los manihot constituyen hoy un género de plantas que Lineo habla reuni¬ 
do á las jatrophas, pero que se distinguen ue ellas principalmente por la falta 

de la corola y por sus 10.estambres libres de los que cinco son alternativamente 
mas cortos. M. Kunt habia dado á este género el nombre de jampha: pero 
MM. Endlicher y Poht le impusieron el de manihot que le habia sido asig¬ 
nado antes por Plumier y por Adanson aunque esta denominación bárbara sal¬ 
ga de las reglas ordinarias de la nomenclatura lineana. Se conocen gran nú¬ 
mero de especies ó variedades de él, de lasque merecen citarse principal¬ 
mente dos ya por sus propiedades opuestas que recuerdan la diversidad que 
hay entre las almendras dulces y las amargas, ya por el uso general que ha¬ 
cen los americanos de sus raíces feculentas para su alimento. 

La primera de estas especies conocida con] los nombres de manioc dulce, 
camagnoc, aipi, yuca dulce (manihot aipi PoliI) no contiene ningún princi¬ 
pio peligroso en su raiz, de modo que se puede comer simplemente cocida entre 
la ceniza ó en agua como las patatas; y los animales la comen cruda sin incon¬ 
veniente alguno: pero la segunda especie llamada mas especialmente manihot, 
manioc amarga, yuca amarga, mandiiha, mandioca (manihot utilissima Pohl, 
janipha manihot Kunt),3 contiene en su raiz un jugo cargado de un veneno de 
los mas violentos. Este veneno, que es muy alterable, parece ser ácido cia— 
nídrico ó un cuerpo fácil de transformarse en este ácido según las esperiencias 
de MM. Boulron y O. Henry (Memoir. de 1‘ Acad, de médecin. Paris 1836, t. 
5, p. 212). La volatilidad de este principio y la facilidad con que se destruye por 
la fermentación csplica el cómo los pueblos salvages de la América han ha¬ 
llado el medio desacorde esta raiz amilacea,un alimento abundante y sa¬ 
ludable. 

Para ello mondan la raiz separando la corteza, la reducen á pulpa con un 
rallo, y la meten en un saco de palma muy largo, estrecho y tejido de tal ma¬ 
nera, que puede alargarse ó acortarse según se quiera aproximando ó sepa¬ 
rando sus dos estremidades: le cuelgan en seguida de un varal colocado hori- 
zontalmenle sobre dos horquillas de madera y después de agitarle un rato, sus¬ 
penden en su parte inferior una vasija muyjjpesada, que al mismo tiempo que 
con su peso va esprimiendo el zumo, sirve para recojerle. Cuando el saco está 
bien esprimido se cuelga en, las chimeneas y después de spco se saca lo que 
contiene para pulverizarlo. (1) El polvo resultante recibe el nombre de harina 
de manioc: es una mezcla de almidón, libra vegetal, y algo de materia extracti¬ 
va, con la que añadiendo harina de trigo hacen pan. 

Esta raiz dá ademas otros muchos productos alimenticios á que se han da¬ 
do los diferentes nombres de cavaque, casave, moussache ó cipipa, tapio¬ 
ca, etc. 

El cavaque se prepara con la raiz de manioc rallada, esprimida y secada pri¬ 
mero sobre canastillos espuestos al calor. [Después la 'pasan por una criba para 

(I) Este antiguo procedimiento de los americanos se ha reemplazado hace mucho tiempo 
con el uso de prensas mas ó menos semejantes à las nisestras. 
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obtenerla en pedazos casi ¡guales, y la calientan por partes en pailas de hierro 
calentadas moderadamente hasta que la raiz haya sufrido un principio de tor¬ 
refacción. Esta sustancia se hincha considerablemente en el agua caliente 
ó en el caldo, constituyendo de este modo una especie de potage muy nu¬ 
tritivo. 

El cassave también se prepara rallando y esprimiendo la raiz, y estendien- 
dola en lorma de una torta delgada sobre una placa de hierro caliente. El al¬ 
midón y el inucílago mediante la cocción y la desecación traban todas las par¬ 
tes de la pulpa formando á manera de un vizcooho sólido muy apreciado por 
los criollos. 

El moussache ó cipipa es la fécula pura de manioc arrastrada por el zumo 
de la raiz esprimida, y perfectamente lavada y desecada al aire. De algunos 
años á esta parte se ha importado en Francia una gran cantidad de esta fécula 
déla Martinica, la cual se ha vendido por arrow-root. Esta misma fécula de¬ 
secada sobre planchas de hierro calientes se cuece en parte y se aglomera for¬ 
mando grumos duros é irregulares que han recibido el nombre de tapioca. 

El moussache se distingue fácilmente del arrow- 
root examinándole con el microscopio (fig. 54) pues 

se presenta en forma de gránulos esféricos en su 

mayor parte, mucho mas pequeños que los del arrow- 

root, mas pequeños también que los gránulos creci¬ 

dos del almidón de trigo y de volumen mucho mas 
igual. 

La tapioca afecta la forma de grumos muy duros 
y algo elásticos: hinchada y desleída en agua dá una 

disolución que toma color azul intenso con el yodo- 

Desleída en agua y vista al microscopio presenta un 

gran número de granitos esféricos semejantes á los 
del moussache: el resto se compone de tegumentos 

La tapioca no es enteramente soluble en agua fria como algunos han dicho. 
Forma un engrudo con el agua hirviendo muy particular por su trasparencia y 
viscosidad. Heryida en gran cantidad de agua deja un residuo insoluble que se 
precipita con facilidad: el cual desleído en agua y coloreado por el yodo se pre¬ 
senta en furnia de copos mucosos que no tienen relación alguna con los tegu¬ 
mentos primitivos. 

hinchados ylplegados. 

Bfcíciuo. 

IUcinus communs L. El ricino crece espontáneamente en la India, en 
Africa y también sin duda en América; y se cultiva con buen éxito en el me¬ 
dio dia de la Francia y aun en nuestros jardines. Es una planta anua (1) muy 
bella de dos á tres metros de altura: sus hojas son anchas y tienen de 8 á 9 
divisiones palmeadas por lo que se le ha dado el nombre de palma Cliristi. Al- 

í I) Muchos creen que el ricino, que es herbáceo y anuo en nuestros climas, puede lle¬ 
gar A hacerse arborescente y vivaz en los cálidos con especialidad en Africa. Pero, según 
Wildenow, jamás pasa á anuo el ricino que él llama ricinus africanus ni reciprocamen¬ 
te A vivaz el anuo de nuestro país. Según esto los ricinos constituyen dos especies diversas. 
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gunas veces es dioica ó polígama: otras tiene las llores masculinas y femeni¬ 
nas en el mismo pie de planta. Pero su estado común, y que parece ser el na¬ 
tural de las plantas, es tener las dos especies de flores reunidas en una misma 

espiga: las masculinas en la parte inferior en forma de penadlos amarillo-do¬ 
rados; y las femeninas en la superior afectando la figura de pinceles de color 
ojo intenso. Las flores masculinas constan de un involucro de cinco divisio¬ 

nes que contienen un gran número de estambres con filamentos muy ramifi¬ 
cados que llevan en su estreinidad una antera bilocular. Las flores femeninas 

están formadas de un cáliz de cinco divisiones y de un ovario trilocular eri¬ 
zado de pinchos y terminado por un estilo corto y por tres estigmas profunda- 

m ente bifulos, rojos y plumosos. El fruto se compone de tres cocas con espi¬ 
nas que se separan cuando maduran. Cada coca tiene una semilla oval con¬ 
vexa y redondeada por la parte de afuera, plana y formando un ángulo saliente 
por la de adentro : la superficie de las semillas es lisa, lustrosa y de color gris 
marmoleado de pardo. La cubierta es delgada, dura y quebradiza: la almen¬ 
dra blanca, de sabor dulzaino y de una acritud mas ó menos pronunciada: el 

ombligo lleva un apéndice carnoso bastante voluminoso que juntamente con 
a forma general de la semilla le da cierta semejanza con las garrapatas de 

los perros llamadas antiguamente ricino ó rezno, de donde le fia venido el 
nombre á esta semilla. 

En el comercio corren dos suertes de ella, que son la de América y la de 
Francia, y con menos frecuencia la de Sénégal. 

El ricino de América es mas grueso, de color mas oscuro, de un marmo¬ 
leado mas decidido, y mas acre. La película que cubre la almendra es como 
plateada y exuda á veces una materia esponjosa y brillante que llena todo el 
intervalo comprendido entre ella y la cubierta ó cáscara. El tamaño de la se¬ 
milla es de 14 milímetros de largo, por 9 de ancho y 7 de grueso. 

El ricino de Francia es pequeño, mas descolorido, no tan marmoleado y 
casi no tiene acritud. Su longitud es do 9 á 13 milímetros, por 7 á 8 de latí • 
tud y 5 á 6 de grueso (1). 

El ricino del Sénégal es semejante al de Francia en tamaño, pero presenta 
el marmoleado oscuro del ricino de América. 

Las diversas especies de ricino sirven tanto en Francia como en América 
para la estraccion de un aceite muy usado como purgante. Por mucho jliem- 
po se ha dicho que la acritud mas ó menos decidida del aceite de ricino no re¬ 
sidía en la semilla ó sea en sus lóbulos, sino que era debida á un principio 

particular contenido ó bien en la túnica de la semilla ó en el germen: yo fui 
uno de los primeros que anunciaron que la coca era insípida, que el germen 
no tenia el sabor mucho mas marcado que la almendra, y que esta aun priva¬ 
da del germen era de suyo acre. 

Aceites de ricino. Antes nos venia esclusivamente el aceite de ricino de 
América y con especialidad del Brasil y de las Antillas; pero siempre estaba 

mezclado con aceite de Piñón deludías (curcas pur g ans), lo cual era causa 
de que hubiese que hervirle en agua por mucho tiempo para volatizar el prin- 

(1) En España se cultiva también con bu m resultado el ricino en Cataluña, Valencia 

dad es *de cc¡te"*i/V rfe l Truel ^ pr0vi"cias' de donde se lracn aI comercio algunas canli- 
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cipio acre de esta última semilla. A pesar de esta operación el aceite era siem¬ 
pre muy acre, con mas óúnenosjcolor y desagradable. 

Durante la guerra continental en 1809 se empezó á estraer el aceite de los 
ricinos cultivados en el medio día de Francia, empleando al efecto el procedi¬ 
miento americano, reducido á machacar la semilla y á hervirla en agua por 
mucho tiempo: por cuyo medio resultaba una espuma oleosa, que separada y 
calentada en otra vasija para evaporar la humedad, producía un aceite muy 
suave aunque con color, que se colaba poruña toquilla para purificarle. No tar¬ 
dó en reconocerse la inutilidad de todos estos procedimientos: y ya en el dia 
se exlrahe por simple espresion en frió ó mediante un calor suave. El aceite 
obtenido en frío es casi incoloro, trasparente, espeso, forma hebra, casi insípi¬ 
do y sin olor. Purga suavemente en dósis de lo á 45 gramos. El residuo de la 
presión es un purgante mucho mas activo, lo cual parece indicar que ei aceite 
debe su propiedad á una corta cantidad del principio drástico que disuelve 
durante la espresion (Journ._chim. mcd., 1825, p. 108: y Journ. de pharm. 

et chim.,' 1848, p. 189). 
Habiendo fallado algunos años la cosecha de ricino de Nimes, volvió á ve¬ 

nir el aceite de ricino de América y de Indias; y entonces se supo que ha¬ 
biendo visto los ingleses y los americanos la hermosa calidad del aceite de 
ricino de Nimes, habían abandonado también su antiguo método de estrac- 

cion, sustituyéndole con el de la simple espresion en frío. 
Según M. Pereira los aceites de America y de la India pueden ser igual¬ 

mente incoloros é insípidos que el extraído en frió en Europa: pero yo siem¬ 
pre los he encontrado algo acres y sobre todo con olor muy marcado. lior 
lo demas son muy hermosos (1), y para muestra de su grande importación 

diré que en 1831 entraron en Inglaterra 
Aceite de ricino de la India oriental. 343373 libras 
_de las colonias inglesas de América 25718 

_de los Estados unidos. 22069 

391700 

El aceite de ricino es secante; soluble en todas proporciones en alcool ab¬ 
soluto, propiedad que le distingue de lodos los demas aceites lijos, y cuya 
solubilidad disminuye rápidamente en el alcool hidratado, de modo que el de 
88 centésimas no disuelve mas que la sexta paite de su peso, se diferencia 
también de los otros por su naturaleza íntima: asi es que mientras el ma¬ 
yor número de ellos se saponifican convirtiéndose en glicerina y en ácidos 
oleico v margárico, el de ricino en igualdad de circunstancias da una corta 
cantidad de un ácido sólido, nacarado, cristalizare, fusible solo á 430°, llama¬ 
do ácido margarítico (C^IISIOG), y casi todo el ácido graso contituye otro ácido 

llamado elaiódico, líquido, aunque cristalizare á algunos grados bajo cero, y 

soluble en alcool y eter en todas proporciones. 
El aceite de ricino tratado por el azoato de mercurio ó por el ácido Inpo- 

azoólico se cuaja al cabo de cierto tiempo en una masa amarilla de aspecto ce- 
reo, que lavada con agua y tratada por alcool hirviendo, produce un cuerpo 

• 

(I) El dolos Estados Unidos deja precipitar por enfriamiento una gran cantidad do es¬ 

tearina. 
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graso llamado pahnina : el cual saponificado por los álcalis da ácido pálmico 
cristalizare, fusible á los 30°(íy fácilmente soluble en alcool y en eter. 

Simientes de «Entróla de lioja de algodón. 

Jatropha gossypifolia L. Es un arbusto de las regiones cálidas de América 
que crece á la altura de 1 á 1,3 metros. Las hojas son cordiformes, de 3 ó 5 
lóbulos puntiagudos, y finamente dentadas. Las llores en corimbos pequeños 
opuestos á las hojas, monoicas ó polígamas, con un cáliz de cinco divisiones 
y corola de cinco pétalos doble mayores que el cáliz; los estambres son 8 ó 
10, monadelfos por abajo, y libres por arriba: el ovario está rodeado de 3 glán¬ 
dulas agudas y tiene 3 estilos filiformes bífidos. El fruto es una cápsula lisa, 

redondeada, agrisada , formada de 1res cocas monospermas. Las semillas son 
««aclámente parecidas á las de ricino pero solo tienen 7 milímetros de largo, 
por 5 de ancho y 3 de grueso. La carúncula carnosa del ombligo está muy 
desarrollada y no va acompañada del escudo comprimido característico del ri¬ 
cino. La cascara es lisa, lustrosa, leonada, con manchas blancas y negras. No 
he tenido ú mi disposición mas que una corla cantidad de estas semillas, por 
lo que no he podido estraer el aceite para determinar sus propiedades. 

Simientes del curcas purgante. 

Piñón de Indias , piñón de las Barbadas, piñones purgantes , curcas pur- 
gans Adans.; jalropha curcas L. El arbusto que produce esta semilla crece 
en todos los países cálidos de América en los sitios algo húmedos. Es del ta¬ 
maño de una higuera, muy copudo , lleno de un jugo lechoso, acre y viroso. 
Las llores son pequeñas, en gran número, reunidas en ramilletes asilares ó la¬ 
terales. Son monoicas, con un cáliz pequeñísimo de 3 divisiones, y corola quin- 
quelida en las flores masculinas, y de 3 pétalos distintos en las femeninas. Los 
estambres son diez, monadelfos por la base, los cinco esteriores mas pequeños 
alternados con otras tantas glándulas conoideas. El ovario está colocado sobre un 
disco de 3 lóbulos que lleva 1res estilos filiformes distintos, con estigmas bífi¬ 
dos y gruesos. El fruto entero es una cápsula rojiza ó negruzca , ovoidea, algo 
carnosa y del grueso de una nuez pequeña. Por la desecación se pone dura, 
coriácea, trigono-redondeada, y se abre en tres ventallas loculicidas. Cada cel¬ 
dilla lleva una simiente que en lo general se asemeja á la del ricino, pero cu¬ 
ya longitud es de 10 á 18 milímetros, por H de ancho y 9 de grueso : es ne¬ 
gruzca, lisa, algo lustrosa, sin carúncula y sin escudo comprimido sobre el 
dorso. La cara eslerior es convexa, redondeada, con un ángulo poco marcado 
en el medio: la interior tiene uirángulo mas saliente. 

La cáscara es gruesa, dura, compacta, y su fractura resinosa. La almendra 
está cubierta de una película blanca cargada muchas veces de pajitas cristali¬ 
nas muy brillantes. De esta semilla es de la que principalmente se ha dicho 
que el principio purgante estaba contenido solo en el embrión y que la almen¬ 
dra carecía de él; pero no es tampoco mas cierta esta aserción que respecto 
del ricino. Tres almendras de estas despachurradas en leche son la dosis re¬ 
gular con que en América suelen purgarse abundantemente. En Europa su 
uso no seria acaso tan seguro, porque generalmente las semillas que tenemos 

suelen estar rancias. Por espresion se obtiene un aceite acre y drástico que 

mezclado antiguamente con los de los ricinos de América los daba mayor acti- 
1 OMO II. <ri 



viciad que la que tienen los aceites de Francia, ¡í pesar de la larga ebulición á 
que acostumbraban someterlos para volatizar su principio acre. 

Las semillas de curcas corren con frecuencia en el comercio. El epispcrmo 
de cada quilogramo pesa 344 gramos, y las almendras 630 de los que se pue¬ 
den sacar 20o de aceite incoloro, muy fluido 6 sin consistencia, pero que sin 
embargo deja precipitar gran cantidad de estearina por enfriamiento. Por lo 
domas se diferencia enteramente del aceite de ricino por su poca solubilidad en 
alcool (no se disuelve en 24 parles de alcool absoluto). Es purgante en dosis 
de 8 á 12 gotas. 

Siiii'sníes de! curcas multiddo. 

Avelunu purgante, ’ürgante de España. Carcas mulli/ida, jatropha muí- 
tifida L. Arbusto de la Vmérica meridional lleno de un jugo viscoso, acre, 
amargo y cristalino : sus "jas son grandes y profundamente palmeadas, por lo 
común de nueve lóbulos pmatífidos. Las flores de color rojo escarlata, dispues¬ 
tas en cimas umbeladas. Los frutos son del grueso^de una nuez, constituida s 

por una cápsula delgada, amarillenta, inflada, trígona y redondeada por el lado 
del pedúnculo y adelgazada en punta por la estremidad. La creo indéhiscente: 
tiene tres celdillas monospermas. Las semillas son del tamaño de avellanas, re¬ 
dondeadas, pero siempre angulosas por su parte interna. El epispermo es»liso, 
marmoleado, bastante grueso : la almendra blanquecina y muy purgante. 

draisos de Tilly. 

Piñoncitos de Indias , granos de las Molucas. Croton tiglium L. Caract. 
gén. Flores monoicas ó rara vez dioicas : las masculinas con un cáliz de 5 divi¬ 
siones valvares y corola de cinco pélalos alternados con cinco glándulas: de 10 
á 20 estambres ó mas en el receptáculo: filamentos libres, derechos, salientes, 
con anteras inlrorsas pegadas en la estremidad del filamento. Las femeninas, 
compuestas de un cáliz persistente , sin corola, y que únicamente tienen 3 
glándulas que acompañan al ovario. Ovario sentado, con 1res celdillas monos¬ 
permas, tres estilos bííidos ó multi-divididos, con las divisiones glandulosas 
por su interior. 

El arbusto que produce los granos de Tilly crece en las islas Molucas y su 
leño que es ligero y purgante ha recibido el nombre de palo purgante, palo de 
las Molucas, palo de Pavana. El fruto, que es el que nos importa conocer, es 
del grueso de una avellana, lampiño, amarillento, con tres cocas delgadas, cada 
una de las cuales encierra una semilla. 

La semilla es aovado-oblonga ; su cara interior no es mucho mas convexa 
que la esterior, y las dos presentan un ángulo muy redondeado do modo que la 
semilla afecta en cierto modo la forma cuadrangular. Unas veces tiene la su¬ 
perficie amarillenta por estar cubierta de una epidermis de este color que leda 
gran semejanza con los piñones del pino : otras es negra y lisa por carecer de 
esta epidermis. Pero siempre presenta muchos nervios salientes que corren 
desde el ombligo al ápice , de los que los dos laterales son mas manifiestos y 
forman dos pequeñas gibas antes do reunirse en la parte inferior de la semilla. 
Este carácter que es esencial basta para distinguir los granos de Tilly de los 
piñones grandes de Indias y de los ricinos. La semilla tiene de H á f4 milí¬ 
metros de largo, por 7 á ü de ancho de un nervio á otro; y 0 ó 8 de grueso. 

La coca del croton tiglio suele no contener algunas veces mas que dos so- 



millas por haber abortado la tercera: y entonces están reunidas por su super¬ 
ficie interna afectando la tonna de dos granos de cale , y presentan el mismo 
surco longitudinal formado por la impresión del eje central del fruto. Por lo 

demas estas simientes son semejantes á las primeras. 
El uso interno de esta semilla es muy peligroso porque todas sus partes es¬ 

tán dotadas de una propiedad acre y corrosiva. Sin embargóse lia usado algu¬ 
nas veces como purgante en dósis'de media ¡idos semillas. Hace también mu¬ 

chos años que se usa su aceite sacado por espresion con el nombre de aceite de 
crolon ya como purgante administrado interiormente , ya como rubofaciente y 

eruptivo al esterior: si.bien su actividad es muy varia según su origen. El que 
viene de India por la via de Inglaterra es amarillento, muy líquido, trasparen • 
te y en comparación poco activo; al paso que el que nosotros estrueinos de las 
semillas que presenta el comercio, es pardusco, de olor análogo al de la ie- 
sina de jalapa, muy cáustico, y purga en dosis de \ ó 2 gotas: es bastante es¬ 
peso y deposita una materia análoga á la estearina. Se disuelve totalmente en 
el eter; pero el alcool frió, solo disuelvo los dos tercios de un aceite cáustico 
que contiene un acido volátil llamado acido crolonico, dejando sin disolver casi 
otro tercio de un aceite fijo y fastidioso, formándose mas de aquel poi la sapo¬ 
nificación y aun por la acción del aire sobre el aceite, lo cual esplica hasta cier¬ 
to punto el porque el aceite estraido de las semillas envejecidas en el comercio 
es mas activo que el obtenido cu la India de las recientes. \o sin embaígo no 
pienso que sea esta la causa única de la diferente acción de los dos aceites, y 
me inclino á creer que el aceite preparado en la Iu lia está mezclado con acei¬ 

tes de ricinos ó de curcas. 
Los granos de T il l y han sido analizados por MM. Pelletier y Cuvenlou con el 

nombre de piñones de Indias ó de jatropha curcas (Journ. pharm. t. t, 

pág. 289). 
Nopudiendo citar todos los demas frutos de las euforbiáceas que se han 

usado en medicina como purgantes, ó en la economía doméstica por la gran 

cantidad de aceite que contienen, me limitaré a mencionar los siguientes: 
Arbol del sebo de la. China, crolon sebiferum L., stillingia sebifera Mx. 

árbol de la China aclimatado en el dia en las costas marítimas de la Carolina 
en América. Las semillas, aparte del aceite que contienen en su interior, están 
cubiertas por defuera de una sustancia sebácea, muy blanca que sirve para fa¬ 
bricar bujías. Estas semillas tienen ademas la particularidad de que estando 
suspendidas en el eje del fruto por tres hilos permanecen en el árbol después 

de caerse las seis válvulas de la capsula. 
Arbol del aceite del Japon. Elœococca verrucosa A. Juss. (cuphorb. pl. 

il íig. 35)i dryandra cordata Tliunb. (Jap. lab. 27): abrasin Kcempl. 
(ameenit)-, vernicia montana Leur.; dryandra vernicia Correa (Ann. mus. t. 

8 pl. 32)! El fruto de este árbol es una cápsula leñosa, globulosa, terminada 
en una punta corla, de cinco centímetros do diámetro. Se abre por la deseca¬ 
ción en 4 ventallas septicidas á veces en 3 ó 5 y contiene otras tuntas semillas 
ovoideas, triangulares, do unos 23 milímetros de largas por 20 do anchas, con¬ 
vexas por su parte esterior, angulosas por la interior y cubiertas de un episper- 
uio duro, marcado con líneas tuberculosas en su supérücíe. El aceite que se 

estrae de la almendra se utiliza para el alumbrado. 
Camuu, nuez de Bancul, nuez de las Mollcas, Alcurilcs ambinua l’rrs 
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'»• crolon inoluccanumL. Caminum Ruin- 

ph. (t. 2, tab. 58, Gœrtn. tab. 125). 
Árbol pequeño rie las islas Molucas na¬ 
turalizado en Ceiian y en la isla de la 
Reunion , de donde vinieron semillas á 
Francia. Su fruto (íig. 55) es una gran 
drupa carnosa mas ancha que larga y 

como formada de dos drupas pegadas. 
Contiene en su interior dos semillas oseas 

tan duras como la- piedra , del tamaño 
de una nuez chica, puntiagudas por el 
ápice, redondeadas por la base y con las 
dos gibas peculiares de las semillas del 
croton : son redondeadas por su parte 

eslerior y planas y marcadas con un sur¬ 
co ligero por la interior. Su superficie 
es desigual, gibosa y cubierta de un bar¬ 
niz blanco de aspecto cretáceo: el mis¬ 

mo epispermo es negruzco , grueso , y 
difícilmente atacable por el hierro : la 

almendra es blanca, muy oleosa, de muy buen gusto cuando es reciente, co¬ 
mestible aunque algo indigesta. Se estrae de ella un aceite que se usa en la 
economía doméstica: y se ha propuesto aplicarle á la fabricación del jabón. 

Andassu ó Anda-acu, Anda de Pisón (Bras. p. 72); Marcgraff, p. 110; anda 
Gomesü A. Juss., (euforb. tab. 12, íig. 37). Es un árbol grande del Brasil 

cuya corteza se usa para atontar ó embriagar los peces. El fruto es del grueso 
del puño, formado de una cáscara delgada, negruzca, y de un núcleo volumi¬ 
noso, (íig. 56) amarillento, grueso y leñoso, redondeado por su base, terminado 

Fig. 50 

en punta por su parlo superior, yjcon í ángulos bastante marcados, dos de 
ellos mas obtusos y con agujeros que no son mas que los puntos por donde 

empieza á desdoblarse el diafragma que separa las dos celdillas. Cada una de 
estas contiene una semilla con epispermo duro, pardusco, despojado de una cu¬ 
bierta ó testa esponjosa de la que so conservan algunos vestigios. Esta semilla 
tiene casi la misma forma y tamaño que una castaña, es decir que es redon¬ 

da, mas ancha que larga, algo puntiaguda por^arriba y mas convexa por el 
’.do estenio que'por eldnterno, En su mayor diámetro tiene unos 30 milíme- 
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tros, por 20 de grueso y 23 de altura. La almendra es blanca y purgante, bajo 
cuyo concepto acostumbra á usarse en el Brasil, preparando con ella un elec- 
tuario con azúcar, anis y canela. Por espresion dá un aceite casi incoloro, de 
la consistencia del de olivas, insoluble en alcool y purgante casi en el mismo 
grado que ei de ricino. 

FiS- 57 Mezclados con esle fruto be recibido yo del Bra¬ 

sil otro fruí o y unas semillas ( íig. 37) que deben 

constituir otra especie de anda. El fruto en general 

es casi semejante al primero, solo que es algo mas 

pequeño y tiene su cáscara desecada y hendida en 

cuatro parles por el lado de los ángulos del núcleo 

leñoso, mientras que el del primer anda está casi 

siempre privado de él como se puedo ver en las figu¬ 

ras dadas por Murcgraff, por M. A. de Jussieu, y°en 

todos los ejemplares que tengo en mi colección. Las 

semillas tienen lo mismo que las de la primera es¬ 
pecie una cubierta esterior blanquecina y esponjosa que lia desaparecido casi 
completamente: la segunda cubierta es lisa, cenicienta, muy delgada, ence- 

tada por algunos lados y dejando ver debajo otra tercera túnica parda’solida 
y quebradiza: la membrana mas interna es suave al tacto y de un blanco naca¬ 
rado. Esta multiplicidad de capas en el epispermo también la presentan mas ó 
menos las demas semillas euforbiáceas. Lo que distingue á esta es su forma 
redonda y algo ovoidea que le dá cierta semejanza con una nuez moscada pe¬ 
queña, y una especie de plexo prominente sobre el punto de inserción. 

Miiíobolanos emblicos: emblica officinalis Goertn.; phyllanthus emblica 
L. Arbusto del Malabar, cuyo fruto muy diferente del de los otros mirobolanos, 
puede no obstante considerarse como una drupa. Esta en su estado natural y 
antes de la madurez es enteramente esférica: pero cuando madura y se seca se 
aplica la cáscara mas exactamente sobre el núcleo, y aun con frecuencia se se¬ 
para en 0 lóbulos viniendo el fruto á afectar la forma exágona: de modo que 
cuando está seco tiene el grueso de una avellana, es casi esférico ó exágono 
y se separa en 6 lóbulos: es rugoso, negro, agrisado, de sabor astringente y°algo 
agrio: me parece que no carece enteramente de aroma: debajo de la cáscara 
hay un núcleo ó cápsula leñosa exágona que al madurar se separa en 6 venta¬ 
llas que forman tres celdillas, cada una de las cuales contiene dos semillitas ro¬ 
jas y lustrosas. 

Antiguamente se usaba este inirobolano como purgante: los indios le emplean 
para curtir las pieles y para hacer tinta. 

Corteza «Be fascnirilla ó ciiacariSIa, 

Chacarilla, (1) quina aromática, corteza cluteriana. Esta corteza es pro¬ 
ducida por un arbusto de las Antillas y de las islas Lucayas, que parece ser el 
croton eluleria de Swartz, mas bien que no el croton cascarilla L. al que to¬ 
davía se atribuye generalmente. Este último es muy abundante en Haiti, don¬ 
de se ha conocido con el nombre de salvia del puerto de la Paz, porque sus 

(Il A fin de evitarla confusion que resulta do aplicar à esta corteza el nombro de 
cascarilla eon que se designan también diversas especies de quinas, empleará auni con 

preferencia la palabra chacarilla. UY. del Trpd.) V 4 
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hojas tienen con corta diferencia la figura, el sabor y el olor de las de salvia y 
so emplean para los mismos fines. Pero ninguno de los autores originales que 

hablan de 61, como Brown, Sloaue, Desportes y Nicholson, dicen que este arbus¬ 

to sea el quedá la chacarilla del comercio. 
Puede suceder muy bien, sin embargo, que después de haber corrido por 

mucho tiempo en Europa la opinion contraria, haya sido recibida en Améri¬ 
ca, y determinado la esplotacion del croton cascarilla y aun la de otros croton 
aromáticos. Y esto parece lo comprueba la circunstancia de hallarse de mu¬ 
chos años á esta parte en el comercio cierto número de cortezas mas ó menos 
análogas á la chacarilla, pero todas de inferior calidad, las cuales deben ser 
producidas por el croton cascarilla y por algunas otras especies análogas como 
los cr. lineare, micans, humile, balsamifcrum, etc. Veamos ahora los carac¬ 
tères diferenciales de estas diversas cortezas. 

1. Chacarilla verdadera ú officinal. Es producida probablemente por el 
croton cintería. Generalmente viene hecha pedazos do 3 á 5 centímetros de 
largo, de un grueso que varia entre el del dedo meñique y el de una pluma de 

escribir, arrollados, compactos, duros y pesados, con fractura resinosa y fina¬ 
mente radiada. Es pardo-oscura y mate, y su polvo del mismo color. Unas ve¬ 
ces viene cubierta en parte de una costra blanca, rugosa y con hendiduras co¬ 
mo la quina, y otras sin ella. Su sabor es amargo, acre y aromático; y el olor 
particular agradable, especialmente cuando se calienta. Contiene mucha resi¬ 
na y dá por destilación un aceite volátil verde, aromático y suave, que pesa es¬ 
pecíficamente 0,938. Es muy lebrífuga, pero calienta mucho, por lo que no con¬ 
viene á todos los temperamentos. Contiene los vómitos y la disenteria: se mez¬ 
cla con el tabaco para aromatizarle, pero embriaga en dosis altas. Con el agua 
hirviendo produce un infuso pardusco y aromático que con las sales do hierro 
se oscurece tomando un ligero viso negro. 

2. Chacarilla blanquecina. Tiene la figura de tubos largos del grueso del 
dedo pulgar ó mas, siempre cubiertos de epidermis blanca ó agrisuda sin res¬ 
quebrajaduras ó bien marcada con ligeras hendiduras longitudinales, pero ni 
dura ni hendida al través. Las cortezas gruesas tienen la fractura radiada de 
color rojo pardo liácia el centro y blanquecino junLo á la epidermis: las mas jó¬ 
venes son casi blancas: pulverizadas todas juntas dan un polvo blanquecino: 
el olor es bastante aromático y análogo al de la primera suerte: el sabor amar¬ 
go, acre y canforífero: la infusion acuosa muy aromática, de color poco inten¬ 
so, y con las sales de hierro dá un precipitado verde negruzco. 

3. Chacarilla rojiza y terebinlacca. Corteza muy ancha algunas veces, que 
parece haber pertenecido al tronco de un árbol ó á sus ramas mas gruesas. 

A veces cubierta de una costra fungosa, de poco espesor, amarillenta, asurca¬ 
da longitudinalmente, con señales de haber tenido una cubierta blanca creta- 
cea cuyos restos se ven aun en los sulcos. El liber está por lo común entera¬ 
mente denudado; y entonces se presenta de color rojo pálido y como cenicien¬ 
to por su parte esterior, marcado con sulcos longitudinales profundos, con ner¬ 
vios prominentes que á veces forman como un enrejado á lo largo. Es de co¬ 
lor rojo bastante vivo en su parte interior, de estructura fibrosa muy lina, com¬ 
pacta y radiada, y su polvo de color rosado. La corteza tiene olor de tremen¬ 
tina, y sabor algo amargo y picante que presenta el gusto aromático de la al¬ 

máciga. Su infuso acuoso os rojo, de olor de almáciga ó de trementina, y pre- 
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cipita de color negro verdoso las sales de hierro. Es la menos aromática, me¬ 
nos acre y mas astringente de las tres cortezas que acabo de describir. 

4. Corteza de copalchi. Esta corteza parece que vino por primera vez á 
Hamburgo en 1817 con el nombre de cascarilla de la Trinidad de Cuba. En 
1827 se remitieron de Liverpool á Hamburgo 30,000 libras como especie de 
quina blanca , pero al punió se reconoció que era una especie de chacarilla ori¬ 
ginaria de Méjico, en donde lleva el nombre de copalche ó copalchi, y es pro¬ 
ducida por el crolon pseudo-china de Schiede, el cual no difiere del croton 

cascarilla, según M. Don. 
La corteza de copalchi viene en tubos largos, derechos, cilindricos y lisos, 

arrollados frecuentemente unos sobre otros. Está cubierta de una epidermis 
blanca, muy delgada y adhérente, algo gastada por el roce al parecer. Algu¬ 
nas partes île] liber están denudadas. Este tiene de 1 á 2 milímetros de grue¬ 
so: es duro, compacto, de color rojo pardo enteramente, y de estructura fina y 
radiada. Toda la corteza tiene el olor poco marcado. Cuando se pulveriza exa¬ 
la olor de trementina ó de resina común: es de sabor amargo y terebintaceo. 
Su infuso acuoso es rojizo y precipita de color negro verdoso las sales de hier¬ 
ro. Difiere esta corteza de la anterior mas bien en su forma que en sus pro¬ 
piedades. 

M. Brandes ha analizado una corteza de copalchi, de la que ha sacado una 
resina acre y aromática; un principio amargo, amarillo, soluble en agua y en 

alcool; un aceite lijo concreto; etc. 
M. Mercadieu hizo en 182b la análisis de una corteza bastante distinta de la 

anterior, que se le dijo haber venido de Méjico donde era conocida con el nom¬ 
bre de copalchi. Esta corteza estaba compuesta de una cubierta ester ior ama¬ 
rillenta, gruesa y fungosa; y de un liber negro, compacto, inodoro y escesiva- 

mente amargo. 
Habiéndola presentado á M. Humboldt, la atribuyó á la corteza del croton 

suberosum (Journ. chim. med. 182b, p. 236). Posteriormente describió M. 
Yirey equivocadamente esta misma corteza como perteneciente al strychnos 
pseudo-china: es probable que el primer origen no tenga mas fundamento que 
el último: pudiendo decirse que la corteza analizada por M. Mercadieu nos es 

aun desconocida en cuanto á su procedencia. 
5. Chacarilla negruzca y piperita. Se presenta en tubos largos cilindricos 

ó en pedazos aplastados casi completamente denudados de su epidermis: es de 
color gris negruzco, estriada longitudinalmente por fuera, lisa y de color de 
madera de encina por dentro. Su corte transversal es muy compacto y lina- 
mente radiado: su olor en masa poco marcado, pero cuando se pulveriza es 
fuerte, aromático y piperáceo. El sabor es acre y muy amargo. No sé de don¬ 

de me vino el ejemplar que tengo hace años. 

S5oj y eorleza «íe í*oj. 

fíuxus sempervirens. Árbol siempre verde, cuyo tamaño varia sobremane¬ 
ra según los diversos climas y el cultivo: cu Levante es un árbol tan grande y 
fuerte que puede llegar á tener un tronco de 30 á 40 centímetros de diáme¬ 
tro: en nuestros climas es up arbusto de 12 á Ib pies que,se puede reducir 
al estado de enano, de modo que sirva para guarnecer y formar labores en los 
jardines. Las hojas del boj son opuestas, ovales, lisas y de color verde oscuro. 
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hlS|,n„nf "'""“T'5’ omarillenlas. M hacecillos en las ,allas de 

1“,, „^scarc: ::nl,ene"01 ca,iz *4 m~>« ? * 
átenles El u,.'°™rl0 in Ices celdillas con 3 estilos per- 

mientes.* C“pSU Ita de tres cuernos C0|i 3 celdillas y 6 sí¬ 

menlo LaTl'é arn,*r**Ia, dura, compacta y susceptible de buen pulí- 
Fr , •’ d Lr nte ftue es ,a mus «preciada pesa i,328 al paso que la de 

co“„mo deCOeÑa E„“TCÍa •' ¿ ftm¿ 2aS gra„ 
e la. En Jarrnacia, se usa algunas veces la corteza de la raíz mm 

parece que goza de propiedas activas contra la sífilis constitucional y los reúma- 

:7y~°St ESla COrlmeSde C0*01’ blanco amarillento, al/o L^a y 

tezaM(íe hoie,ífUrmaCélltlC10 d° Burdeos ,la sacado un á,cali particular de lacor- 
& cristalizar í* d^ominado buxina, y que posteriormente lia llegado 

ct istalizai M. Couerbe. (V. Journ. de phann. t. 16, p. 428, y t. 20, p. 52). 

Familia de las Aristoloquieas. 

Es una pequeña familia cuyas plantas están caracterizadas por la inserción 
-t sus estambres francamente epiginos, soldados frecuentemente con el pisti¬ 
lo, Y por el numero ternario de sus partes. El periantio está soldado con el 
ov.u 10 y se prolonga sobre el formando un tubo comunmente inflado terminado 

[ tres segmentos ya iguales, ya desiguales é irregulares. Los ¿estambres son 
de 6 a 12 unas veces sentados y puestos sobre un disco anular soldado con el 
estilo, y otras con filamentos distintos. El fruto es una cápsula ó una baya de 

*,G d‘ aS.que cont,enen un gran numero de semillilas cuyo embrión recto 
esta en un endospermo carnoso ó córneo. 

Se compone principalmente esta familia de los dos géneros ansMochia-, 
asarum, cuyas raíces tienen todas mas ó menos aceite volátil y una sustancia 

tanle^ó emétic^ CUa‘eS d6ben pr°píedades lnu* activas sudorífica, escil 

Las aristoloqums principalmente son plantas herbáceas ó sufruticosas, de 
ta lo flexible y las mas veces voluble: las hojas son alternas, sencillas y pecio- 
ladas, con flores muy irregulares formadas por una sola cubierta tubulosa sol- 

dada por la parte inferior con el ovario, ventricosa por encima, con limbo 
oblicuo, ligulado, bi—ó tri-fido. Los estambres son 6, casi sentados, insertos 
soore un disco ep.g.no soldado con la base del estilo (ginandria hexandria de 

L.): estigma con G divisiones, cápsula coriácea, de G celdillas y G ventallas 
septicidas. Semillas en gran número, angulosas, con la testa ensanchada en 
lorina de membrana, y que contienen en la base de un perispermo duro veasi 

corneo, un embrión pequeñísimo recto, cuya radícula mas larga que los coti¬ 
ledones se dirige hácia el punto de inserción. Las aristoloquias son por lo 
general vegetales muy activos, dotados de olor fuerte, con frecuencia desagra¬ 
dable y de sabor amargo. Las especies que mas se usan, son: 

1. Aiustoloquia redonda, aristolochia rotunda L. Crece esta planta á la 
altura de 50 centímetros ; su tallo es débil, guarnecido de hojas cordifurmes- 
obtusas, casi sentadas: las flores solitarias en las axilas de las hojas con ne- 
nanlto tubuloso terminado en lengüeta, amarillas por defuera, y naranjado os¬ 
curas pordentro. Toda la planta es acre, aromática y deja en la lengua un amar- 
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go desagradable. So cria en los campos con especialidad en los países cálidos; 
y en Francia en el Languedoc y la Provenza, de donde viene al comercio su 
raizseca. La raíz es tuberosa, leñoso-amilacca, bastante gruesa, pesada, como 
mainelonada, gris, lisa ó algunas veces ligeramente rugosa: interiormente es 
amarillenta; su sabor amargo, y el olor poco perceptible cuando está entera, si 
bien por la pulverización se bacc intenso é ingrato. 

2. Aristoloquia larga, aristolochia longa L. Esta planta muy semejante 
á la anterior crece en los mismos sitios que ella. Sus hojas son pecioladas: 
las flores amarillas con lisias pardas por la parte de afuera y la lengüeta mas 

corta y enteramente amarilla. La raíz en vez de ser redondeada, es cilindrica, 
llegando á veces á 30 centímetros de longitud y un grueso proporcionado. Por 
lo demas tiene el mismo color y sabor, y olor semejante. 

3. Aristoloquia clématite, aristolochia elematitis L, Se halla esta planta 
en los bosques casi en toda Francia y mas aun eu el medio dia: el tallo es de - 
recho y las hojas pecioladas, como las de la aristoloquia larga, pero cordifor¬ 
mes, puntiagudas, y las llores en vez de ser solitarias están reunidas de 3 á 6 
en la axila de las hojas. El periantio es enteramente amarillo y terminado en 
lengüeta aguda. La raíz muy distinta de las antecedentes se compone de algu¬ 
nas libras pardas muy largas del grueso de una pluma de ganso, serpeadas en 
todos sentidos; y de un corto número de radículas. El olor es mas fuerte que 
el de las anteriores, y el sabor acre, amargo y desagradable. 

4. Aristoloquia tenue, aristolochia pislolochia L Es especie mas peque¬ 
ña que las antecedentes cu todas sus partes, y rara vez crece á mas de 23 
centímetros. Las hojas son pecioladas, cordiformes, obtusas, algo sinuosas: las 
flores solitarias, amarillentas, terminadas en una lengüeta negruzca. La raiz 
se compone de un tronco pequeño del grueso de una pluma, y de una gran 
porción de raicillas muy delicadas de medio pie de largas. El color es gris 
amarillento; el olor aromático no desagradable; y el sabor acre y amargo. Vie- 
íie de las provincias meridionales. 

Todas las raíces de aristoloquias son detersivas, emanagogas y á propósito 
para favorecer la espulsion de los loquios de cuya propiedad les viene el nom¬ 
bre. .Las tres primeras fueron conocidas de los antiguos griegos y de Dioscóri- 
des. La última solo lo fué de Pliuio quien la describió con los nombres 
ale pistolocliia y de polgrrhizos (esto es muchas raíces). 

5. Aristoloquia serpentaria, serpentaria de Virginia ó Viperina de Virgi¬ 

nia. Thomas Johnson es el que por primera vez parece haber descrito esta 
planta en 1633. Cuando es reciente es un especiíico casi seguro contra la mor¬ 

dedura de diversas serpientes venenosas; y aun parece que también es nociva 
á las mismas serpientes aunque en menor grado que otra especie del mismo 

género, la Ar. anguicida L. Su raiz tal cual viene de la América septentrio¬ 
nal es una cepa muy delgada con una cabellera espesa y lulísima. Su color es 
gris, el olor fuerte y canlorífero, el sabor amargo y también canforífero. Casi 

siempre viene acompañada de porciones de su tallo flexuoso y de algunas hojas 
que humedecidas y desarrolladas sobre un papel pueden servir para distinguir¬ 
la de otras especies aliñes menos activas ó do otras raíces de muy diversa na¬ 
turaleza, que acaso por la semejanza de forma podrían confundirse con la pri¬ 
mera: tales son la raiz de la collinsonia scabnascula (labiadas) y la de la spi- 
gelia marylandica (loganiaceas) las cuales se dice que suelen venir mezclu- 

Tovio li. 52 
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das por fraudo con la serpentaria de Virginia, si bien yo nunca las lie en¬ 

contrado. 
En el comercio corren tres suertes de serpentaria de Virginia producidas 

pór 3 ó 4 plantas confundidas por los botánicos bajo el mismo nombre de oré- 
tolochia serpentaria; una de las cuales debe no obstante distinguirse con cui¬ 
dado de las otras, ya porque forma una especie diferente, ya porque su ruiz es 

mucho menos aromática y activa 
A. Primera serpentaria de Virginia. La verdadera serpentaria Virginia— 

na, ó si se quiere, la mas antigua y única que se hallaba en el comercio antes 
de 18ÍC, es la que he descrito primero, formada de una cepa pequeña guarne¬ 
cida de raicillas muy tinas, cortas y en forma de cabellera: carácter en que 
creo deber insistir, añadiendo que estas raicillas redobladas sobre sí mismas 
forman un hacecillo enmarañado. Esta raiz es muy aromática y canforífera. 
Echando en agua el tallo y las hojas que suelen venir entre la raiz, y desarro¬ 
llándolas con esmero, he llegado á formar la planta cuyo diseño perfeccioné con 
la figura y descripción dadas por Woodvillc en su Medical botany, t. 2, p. 291, 
lig. 106. También se halla representada por Plukenet bajo el nombre de aris- 
tolochia pistolochia ó serpentaria virginiana, caule nodoso. (Almag. 50, l. 
148, lig. 5). Esta planta tiene un tallo débil, flexuoso, ó á veces en zig-zag en 
el punto de inserción de las hojas, las cuales son alternas, con peciolos largos 
y escavadas con un seno ancho y profundo en la base. Son proporcionalmente 
muy anchas, y sin embargo terminadas en punta. El borde del limbo es ente- 
rísimo, las hojas igualmente verdes por sus dos caras, muy delgadas, casi tras¬ 
parentes y con nervios poco prominentes, enteramente lampiñas como el tullo. 
Las flores nacen en corto número del cuello de la raiz, tienen peciolos largos, 
el periantio es tubuloso angostado por encima del ovario, encorvado fuertemen¬ 
te en círculo, y terminado en un limbo ensanchado con abertura triangular no 
muy bien pronunciada. El fruto que muchas veces se encuentra entre la raiz 
del comercio es una cupsulita esférica que por la desecación se vuelve 

exágona. 
B. Segunda serpentaria de Virginia. Apareció esta especie en el comer¬ 

cio de Paris por primera vez en 1816. Se compone de raicillas amarillentas, 
mas gruesas que lasde la primera suerte y con menos cabellera, mas largas,mas 
derechas y que forman hacecillos prolongados y mas [regulares. Generalmente 
trae parte de sus tallos que son delgados, angulosos, pero derechos y no geni¬ 
culados. Las hojas son cordiformes, oblongas é insensiblemente adelgazadas 
hácia la punta. Son de igual naturaleza que las de la primera especie, es decir, 
muy lampiñas, enterísimas, muy delgadas, verdes y como trasparentes. Las llo¬ 
res nacen cerca de la raiz: son de color violado pálido con el limbo corlado 

oblicuamente y terminado en una lengüeta cortísima. Los frutos se parecen á 

los de la planta anterior. 
Esta es la planta que se halla descrita y representada con el nombre de 

arístolochia officinalis en las plantas medicinales de Neos de Esenbeck, y bajo 
el de aristolochia serpentaria en la Américain medical botany de iBigelow, t. 
3, p. 82, lig. 40. Yo la considero lo mismo que á la primera como dos varie¬ 
dades de una misma especie á la que conservo el nombre que le impuso Lineo, 
aristolochia serpentaria, y distingo con el opílelo de latifolia la planta de 

Woodvillc y con el de anguslifolia la de Bigelow. 
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L. Serpentaria de Virginia de hojas alabar dadas. Esta planta represen- 

tada por Plukenet bajo el nombre de aristolochia polyrrhisos, auricularibus 
foins (tab. 78, fig. I) se acerca mucho á la variedad de hojas estrechas de la 
aristolochia serpentaria. En efecto, su tallo es derecho, su raíz se compone de 

raicillas bastante fuertes, derechas y perpendiculares, y sus hojas son estre¬ 
chas, muy delgadas y trasparentes: pero son aun mas estrechas, mas prolonga¬ 
das con orejuelas y aun alabardadas por la base: el tullo, los peciolos, y el 
limbo de las hojas tienen algunos pelos dispersos sin orden. Por último según 
la figura dada por Plukenet el limbo del periantio está terminado por una len¬ 
güeta muy pronunciada. El epíteto de hastata puede servir para designar mas 
particularmente esta planta, bien se considere como una simple variedad de la 
aristolochia serpentaria ó bien como especie diferente. 

D. Falsa serpentaria de Virginia. Esta raíz se encuentra hoy en abundan¬ 
cia en el comercio: se distingue de las suertes anteriores por sus raicillas mas 

gruesas, menores en número, (I) mucho menos aromáticas y sobre todo mu¬ 
cho menos canforiferas. Se encuentran entre ella fragmentos de tallos doblados 
y nudosos en el punto de inserción de las hojas, las cuales son cordiformes, 
anchas, casi sentadas, ásperas al tacto, gruesas y con nervios prominentes, algo 

dentadas y ligeramente pelosas. La flor nace cerca de la raiz: es vellosa de co¬ 
lor de purpura sucio, terminada poruña giba que se abre en una hendidura de 
J radios. Jacquin describió perfectamente esta planta (Horl. schœnbrun. Vol. 
3, t. 38o), con el nombre de aristolochia serpentaria que M. Nees creyó de¬ 
ber conservar, pero á mi entender sin razón, puesto que difiere de la aristolo¬ 
chia serpentaria de Lineo, y no produce la verdadera serpentaria de Virginia 
Ya hace mucho tiempo que propuse que se le diese el nombre de aristolochia 
pseudo-serpentaria. 

Raíz de ar. de flor grande, aristolochia cymbifera Mart.; arist. grandiflora 
Gom. Planta sarmentosa que crece en el Brasil. Su altura escede á la de los 
árboles mas altos. Es notable por la magnitud de sus dores cuyo diámetro es 
de cerca de 22 centímetros y por el olor fuerte de que están dotadas todas’ SU3 

partes. El cuerpo Je la raiz es tuberoso, del cual nacen una porción de re¬ 

nuevos de 30 á GO centímetros de largos, provistos de raicillas del grueso de 
una pluma de paloma y de 10 á lGcentímetros de longitud. Estos renuevos dese¬ 
cados y tales como los he recibido de M. Théodore Martius, tienen el grueso 
de una pluma de escribir, son de color pardo negruzco esteriorinente casi se¬ 
mejantes á los de la arisloloquia clernalite, pero su olor es mas fuerte y análo¬ 
go al de una mezcla de serpentaria y ruda. Su sabor es amargo, aromático v 
canfonfero. La parte interior de la raiz es blanquecina, y su corte transver¬ 
sal presenta un círculo de vasos tubulosos por los que se puedo aspirar fácil¬ 
mente el agua. La análisis ha demostrado que contenia un aceite volátil resi 
na, tanino, un principio amargo, goma, almidón y sales calizas y potásicas" 

Esta raíz reciente pasa por venenosa: seca está recomendada contra la hidronel 
sia, la dispepsia, la parálisis, etc. 1 

M. 
He recibido otras dos raíces de arisloloquias del Brasil : 
Martius con el nombre de arist. anlihystcrica se parece 

una por mano de 

á la anterior en su 

il) La fig. de esta planta dada por M. Nees de Eseubcck difier 
de la descripción que doy tomada de los ejemplares del comercio. en algunos caracteres 
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color esterior negruzco, blanquizco por su interior , y en el olor, pero es casi 
del grueso de! dedo meñique y su corteza blanda y fungosa. La otra que reci¬ 
bí por medio de M. Estanislao Martin, como raiz de ar. de flor grande ó de aris- 
tolochia grandiflora, es producida sin duda por alguna de las otras aristolo- 
quias brasileñas que se confunden con la primera, tales como la ar. macrou- 
ra Gom.; la ar. brasiliensis Mart.; la ar. labiosa Cot. reg. ó ambuibaembo de 
Marcgraff, etc. M. Prieur lia traído de Cayena esta misma raiz. Se presenta 
en renuevos muy largos, compuestos de un cuerpo leñoso de i á 2 centímetros 
de diámetro, radiado como el de todas las aristoloquias y tnenispermos, y con 
una corteza esponjosa muy gruesa, asurcada profundamente y á veces dividida 
formando costillas basta el cuerpo leñoso. El color de esta raiz es en general 
amarillo leonado: su olor muy fuerte análogo al de la ruda, y el sabor aromá¬ 
tico semejante, que en el dia no me parece ni acre ni amargo. No sé si antes 

habrá tenido el sabor mas marcado. 

Raiz de Isaro ó yerba tabernera. 

Asarwn europœum L. El asaro que lia llegado á escasear en los alrededo¬ 
res de Paris crece mas principalmente en los sitios sombríos de los Alpes y del 
medio dia de la Francia. Es una plantita baja, siempre verde, cuyas hojas 
reniformes y obtusas, consistentes, verdes y lisas, tienen unos largos peciolos 
reunidos de dos en dos cerca de la raiz. Del punto de su reunión sale un pe¬ 
dúnculo corto que sostiene una flor de color oscuro, compuesta de un cáliz de 
color, persistente,, campanulado , contres divisiones patentes: en su interior 
hay 12 estambres colocados circularmente: las anteras están sobre la cara es¬ 
terna de los filamentos : el estilo es exágono y el estigma de 6 lóbulos; al que 
sucede una capsula truncada, polisperma y también de Glóbulos. La raiz es 
gris, fibrosa, rastrera y con cabellera blanquecina. Viene ya seca de nuestras 
provincias meridionales, pero mal recolectada y mezclada con muchas raíces 
estradas, entre ellas las de fresa, la de tormenlila ú otras análogas; de arnica, 
de asclepias, de polígala común y sobre todo de valeriana silvestre, en bas¬ 
tante cantidad para comunicar á toda la masa un fuerte olor de valeriana: de 

donde lia dimanado el error de algunos autores de materia médica que desig¬ 

nan este olor como carácter propio de la raiz de asaro. 
Cuando está limpia de todas las raíces estradas, se presenta de color gris, 

del grueso de una pluma de cuervo, cuadrangular, por lo general contornea¬ 
da y con nudos á trechos, de los que salen unas raicillas blanquizcas muy de¬ 
licadas, y de las que algunas veces carece. Su sabor es de pimienta y su olor 
fuerte, análogo también al de la pimienta y el cual se desarrolla principalmen¬ 
te cuando se restriegan entre los dedos las raicillas que forman la cabellera. 
Da por destilación un aceite volátil canforífero crislalizable en láminas cuadra¬ 
das y nacaradas. MM. Laîsaignc y Feneuille que le lian obtenido lian sacado 
ademas de esta raiz un aceite fijo muy acre; una materia parda soluble en 
agua, de sabor amargo y nauseoso; fécula; cilrato de cal y malato de la mis¬ 

ma base. (Journ. de pharm. t. G, p GGl.) 
La raiz de asaro es sumamente purgante y emética, en cuyo concepto so 

usaba antes do la importación de la ipecacuana. Las hojas, que son también 
muy activas, se emplean en la preparación de un polvo estornutatorio que ha 

producido buenos resultados contra los dolores de cabeza inveterados. 
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El nombre do asaro es griegojy significa yo tío adorno , porque según Mi¬ 
nio jamas se empleaba esta planta para hacer coronas ó guirnaldas en ninguna 
clase de festividad. El nombre de yerba tabernera le viene , según dicen , del 
uso que se hacia de ella contra la embriaguez para espeler el esceso de la be¬ 
bida: la forma de sus hojas ha originado la denominación de oreja humana : y 
por último sus propiedades enérgicas, ó tal vez su semejanza accidental en 
cuanto al olor con las valerianas , ha sido causa de que se le haya ¡aplicado el 
nombre de nardo silvestre con que antiguamente se designaban tres especies 

de valerianas. ( V. estas raíces.) 
Raíz de asaro de Canadá. M. E. Durand envió de Filadelfia esta raíz que 

no me parece que se diferencia en nada de la del asaro europeo. Por otra par¬ 
te son tan afines las dos plantas que muchos botánicos las consideran como 

variedades de una misma especie. 
Raíz de asarina. En el comercio he visto vender algunas veces en lugar 

de la raiz de asaro la de otra planta llamada asarina por la semejanza de sus 
hojas con las de aquel. Pero esta otra raiz muy diversa está formada de un 
cuerpo leñoso, á veces del tamaño y grueso de un dedo, con un gran número 
de raicillas muy largas y delgadas como las de la asclepias, lo que la aseme¬ 
jaría á esta sino fuese por el color gris oscuro y el sabor amargo muy pro¬ 
nunciado. La raiz de la misma asarina podría confundirse mejor con la de la 
valeriana fú, pero el olor de esta es el característico de las valerianas, y el de 
aquella es un olor débil de raiz de arnica. La asarina es el antirrhinum asa¬ 

rina L. de la didinamia angiospermia , de las dicotilédones monopétalas , y 

de la familia de las antirrineas de Jussieu. 

Familia de las santaláceas. 

Vegetales herbáceos ó frutescentes, todos exóticos esceptuando una sola 
especie, el osyris alba, que crece en el medio dia de Francia y de Europa: 
tienen las hojas alternas ú opuestas y sin estipulas; las flores pequeñísimas for¬ 
madas de un periantio adhérente con limbo súpero de 4 ó 5 divisiones ; los 
estambres son iguales en número, opuestos á las divisiones del periantio é in¬ 
sertos en su base: el ovario es infero, unilocular, con un corto número de óvu¬ 
los colocados en el ápice de un podospermo filiforme que sale del fondo de la 
celdilla: el estilo es sencillo, terminado por un estigma lobulado: el fruto es 
indéhiscente, monospermo, algunas veces carnoso: la semilla contiene un em¬ 

brión axil en un endospermo carnoso. 
La familia de las santaláceas toma su nombre del género sanlalum, forma¬ 

do de diversos árboles esparcidos desde la India hasta las islas del Océano Pa¬ 
cífico, y que suministran á la farmacia, la perfumería y la ebanistería varios 
leños aromáticos confundidos frecuentemente con los nombres de sándalo ce¬ 
trino y sándalo blanco cuyo origen no nos es conocido con esaclilud. 

Los árboles del género sanlalum tienen las hojas opuestas, enterísimas, 
algo gruesas, lisas y consistentes: las llores dispuestas en tobas axilares, muy 
pequeñas, formadas de un cáliz urceolado, con limbo supero, cuadrílido y cae¬ 
dizo; 4 glándulas, escamas ú hojuelas insertas en la garganta del cáliz, alter¬ 
nadas con sus divisiones, y que se pueden considerar como una corola rudi¬ 
mentaria: y 4 estambres alternados con las hojuelas anteriores y por consi¬ 
guiente opuestos á los dientes del cáliz. El ovario es semi - infero, unilocular. 
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con dos óvulos péndulos: el fruto es una cariona ó drupa infera, suculenta, mo¬ 
nosperma, coronada por lo que queda del limbo del cáliz. 

Las principales especies que componen este género son : 

1. El santalum álbum de Roxburgh ( flora indica I, 4í2), que es un árbol 
que presenta casi la misma forma y tamaño que el nogal y crece en las mon¬ 
tanas inmediatas a la costa de Malabar. Las hojas tienen el peciolo corto, son 
lanceolado-obtusas, de 4 á 8 centímetros de largas. Las llores al principio son 

amarillentas y pasan luego al color rojo de púrpura intenso: son inodoras lo 
mismo que las demas partes del árbol. El leño es también inodoro cuando está 
fresco, pero por la desecación adquiere el olor fuerte que le es característico. 
Los frutos maduros son negros, suculentos, del tamaño de una cereza. Se cree 
que el sándalo de la Cochinchina, de Timor, y de las islas adyacentes pertene¬ 
ce á la misma especie : aunque el de Timor da un leño mas voluminoso y me¬ 
nos aromático; y el leño del sándalo de la Cochinchina, que es el mas grueso 
de todos, es tan poco aromático, según Loureiro, que ni aun casi se usa para 
fumigaciones. 

2. ° El santalum myrtifolium Roxb., originario de las montañas de Circar, 
en la costa de Coromandel : Roxburg le ha considerado definitivamente como 
una especie diversa de la anterior, de mucha menos altura y cuya madera no 
tiene uso ó vale poco. 

3. ° Los santalum ovatum, venosum, oblongatum, lanceolatum y obtusifo¬ 
lium, observados por el célebre M. R. Brown en la Nueva Holanda. 

4. ° Los santalum freycinetianum y elliplicum traídos porM. Gaudichaud de 
las islas de Sandwich. El primero es un árbol de hojas lanceoladas obtusas (y 
yo añado que son algo espaiuladas), venosas: los racimos terminales sencillos: 
las (lores opuestas, de color de rosa. 

Los antiguos griegos y romanos no conocieron los leños llamados sándalos: 
los árabes han sido los primeros que han hablado de ellos con el nombre de 
sandal derivado de! indio chandana ó del malayo tsjendana. Se han distin¬ 
guido siempre tres especies, de las cuales la una, sándalo rojo, es un leño 
inodoro, de color rojo mas ó menos oscuro, producido por un pterocarpus, ár¬ 
bol de la familia de las papilionaceas, de que hablaremos mas adelante: Al pre¬ 
sente solo nos ocuparemos de las otras dos especies denominadas sándalo ce- 
trico y sándalo blanco. 

En sentir de la mayor parte de los autores el sándalo blanco no es mas 
que el sándalo cetrino cortado en su primera edad, ó bien la albura de los árbo¬ 
les antiguos en los que solo el corazón ha llegado á adquirir el olor fuerte y et 
color amarillo que les son característicos. Esta opinion puede ser verdadera ó 
falsa según la materia á que se reliera: es decir que podrá en efecto haberse 
vendido alguna vez, como sándalo blanco, la albura del sándalo cetrino ó todo 
el leño del árbol del sándalo cetrino cortado en su juventud: pero también es 
cierto que siempre se ha vendido como sándalo blanco un leño muy distinto 
del primero, de olor de rosa, y que no puede pertenecer al mismo árbol. Por 
último de algunos años á esta parte corre en el comercio otro leño sándalo de 
olor de almizcle: describiremos sucesivamente estos diferentes leños y sus va¬ 
riedades. 

i. Sándalo cetrino del Malabar. Este leño caracterizado perfectamente por 
Loureiro, y producido por el santalum album Roxb. es el que desde muy an- 
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tiguo constituye casi la totalidad del que so halla en el comercio. Se presen¬ 
ta en rajas sin albura, redondeadas acortes de hacha, del tamaño de un metro 
y del grueso de 6 á 8 centímetros. Es de color amarillo medianamente duro y 
compacto, y mas figero que el agua: su olor es muy fuerte y aromático, muy 
caiaclerístico, que puede compararse á una mezcla de almizcle y rosa: su sa¬ 
bor es ligeramente amargo. Está compuesto de capas concéntricas, irregula¬ 
res y ondeadas cuyo centro rara vez corresponde al de la raja. Cuando se puli¬ 

menta parece como satinado. Dá por destilación un aceite volátil amarillo, 
oleoginoso algo mas ligero que el água, de sabor acre y amargo. 

\o tengo un trozo de sándalo cetrino cuya forma es semejante al anterior y 
probablemente procede del mismo origen; pero su color es amarillo oscuro y 
rojizo; nías denso que aquel y sin embargo algo mas ligero que el agua. Está 
como impregnado de aceite y su olor es mas fuerte que el del precedente. En 
su interior está cariado y la cavidad carcomida presenta una exudación resino¬ 

sa. La antigüedad y la caries de este leño es probable que hayan mejorado su 
calidad como sucede al leño aloes. 

2. Sándalo cetrino de Timor? Tronco único, perfectamente cilindrico y liso 
esteriormente, de 20 centímetros de diámetro y formado de capas concéntri¬ 
cas ondeadas cuyo centro coincide con el de la raja. Es algo menos denso y me¬ 
nos aromático que el anteiior, pero tiene el mismo color amarillo, le falta 
también la albura y su olor es semejante. De esta semejanza de caractères ha¬ 
bía yo deducido en otro tiempo que el árbol que le produce era de la misma 
especie que el primero. Pero hoy dia no me parece sulicienle prueba esta, 
cuando he visto que el sándalo cetrino de las islas de Sandwich es semejante 
al de la costa de Malabar aunque perteneciente á una especie distinta. 

3. Sándalo cetrino pálido. Este leño se encontraba con bastante frecuen¬ 
cia antiguamente en las droguerías, y hace algún tiempo ya había perdido yo 
la esperanza de volverle á hallar, cuando me presentaron un pedazo con el 
nombre de sándalo blanco. Puede tener de 8 á 16 centímetros de diámetro, 
es cilindrico y terso esteriormente, de un amarillo muy pálido con albura blan¬ 
quecina: mas ligero que el agua, sus libras son rectas y la testura fina y com¬ 
pacta: es mucho inas duro, mas terso y susceptible de tomar un hermoso pu¬ 
limento que los dos anteriores, pero su olor es bastante mas débil. El que yo 
encontré era casi inodoro y no ha recobrado su olor de sándalo cetrino sino 
después de renovar sus superficies. 

Probablemente este es uno de los sándalos que con el nombre de sándalo 

blanco se ha considerado como sándalo cetrino cortado antes de que por la 
edad adquiriese sus cualidades completamente. Pero me parece que un 
leño mas joven debería ser menos duro y compacto que el otro y precisamen¬ 
te sucede lo contrario: por lo que mas bien me inclino á creer que el leño 
que yo llamo sándalo cetrino pálido es producido por un árbol diverso del pri¬ 
mero. 

Antiguamente he visto en el almacén de drogas de la farmacia central de 
los hospitales civiles un pedazo de sándalo que ofrecía caractères muy parti¬ 
culares: procedía de una raiz ó de un tronco mal conformado, era tortuoso; inuy 
dilicil de hendir; de color muy pálido casi blanco: ligero, sin distinguirse en 
él sensiblemente la albura y el leño, aunque no obstante era algo mas denso, 

y tenia mas color por el centro que por la circunferencia. Era enteramente 
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inodoro en frió, y solo calentándose al escofinarle ó serrarlo adquiría su centre 

un débil olor de sándalo cetrino. 
Este leño que entonces describí como sándalo blanco se aproxima bastante 

mas por su textura al verdadero sándalo cetrino que el del número anterior. 
Acaso puede provenir do un árbol muy joven ó que haya crecido bajo la in¬ 

fluencia de circunstancias desfavorables á su desarrollo. 
5. Sándalo cetrino de Sandwich. Debo á la atención de M. Gaudicliaud 

un ejemplar de este leño, producido en la isla de Wahou por el Santalum 
freyeinelianum (oie-ara, en el pais): es parte de un trozo ó raja cilíndrico- 
elíptica de 5o y 70 milímetros de diámetro. El centro de las capas leñosas está 
bastante inmediato á una de las estremidades de la elipse. Por lo demás pré¬ 
senla tan marcadamente los caracteres del sándalo cetrino del Malabar que 
es muy difícil distinguirle de él. El sándalo cetrino de las islas de Sandwich 
fué indicado por primera vez en 1792 por Vancouver. Por espacio de muchos 
años se importaron en la China grandes cantidades de él, pero en el dia pare¬ 

ce haberse agolado casi enteramente. 
6. El año pasado vino de las islas Marquesas un ejemplar de sándalo en ra¬ 

jas casi triangulares, de color leonado-pardusco por el corazón, y leonado páli¬ 
do y blanquecino por el resto. El olor no es muy fuerte y tira mas al de rosa 

que el verdadero sándalo cetrino. 
7. Sándalo blanco de olor de rosa. Viene en rajas ó trozos de rajas de 5 

á 12 centímetros de diámetro. Muchas veces es perfectamente cilindrico y cu¬ 
bierto de una corteza gris-negruzca bastante delgada, dura y compacta. Su 
interior está formado casi totalmente de un meditulio leñoso, por lo general mas 
pesado que el agua, muy duro y como oleoso; alrededor del cual é inmediata¬ 
mente debajo de la corteza se vé un círculo poco grueso de albura, casi tan 

densa y dura como el leño. 
Sus libras son rectas y se hienden con facilidad: es blanco amarillento, muy 

lino, muy compacto y susceptible de un bello pulimento satinado. Si fuese mas 
voluminoso podrian hacerse de él muebles vistosos; pero desgraciadamente los 
trozos mas gruesos que he visto no esceden del diámetro de 12 centímetros. 

Finalmente el leño tiene un sabor sumamente amargo y olor de, rosa casi 
puro que no dá márgen ú suponer que pueda proceder del mismo árbol que 

el sándalo cetrino. Vo le doy por esta circunstancia el nombre de sándalo 

de olor de rosa. 
lie dudado de si este leño es un verdadero sándaloconocido siempre por tal, 

ó si es otro leño sustituido últimamente al sándalo blanco de los autores: pero 
me inclino mas á que es un verdadero sándalo, porque todos los autores que 
hablan de la preparación de la esencia de rosa en Asia y principalmente en 
Persia, dicen que se aumenta la cantidad de producto añadiendo leño de sánda¬ 
lo á las rosas que se han de destilar. Pero como la falsificación de la esencia 
de rosa con la del sándalo cetrino seria imposible, no puede menos de referir¬ 
se el dicho de estos autores al sándalo de olor de rosa, y que este sea un leño 
conocido en Oriente como una especie de sándalo: mas no tengo idea alguna 

del punto de donde procede. 
8. Sándalo de olor de almizcle. Hace pocos años que se ha presentado 

este leño en el comercio. Se parece al anterior en su corteza gris oscura, dura 

compacta: en su gran densidad, lo compacto de su tcslura, la finura de su gra- 



no y el bello pulimento de que es susceptible. Siu embargo se diferencia da 
él en que no es satinado: en que está formado de un corazón leonado oscuro, 
y de una albura mucho mas descolorida, bastante voluminosa, pero casi tan 

dura y compacta como el corazón: la diferencia entro este y la albura consiste 
lo mismo que en los leños anteriores casi esclusivamente en el color. Cuando 
está recien cortado exala olor de almizcle muy marcado, el cual desaparece al 
aire, pareciendo inodoro el leño antiguo, y solo mediante la escofina ó la sier¬ 
ra se puede hacerle aparecer de nuevo. Yo tengo dos ejemplares de este leño. 
El uno es un trozo cilindrico regular, de 8 centímetros de diámetro cuyo cora¬ 
zón marcado con bastante limpieza ocupa 4 centímetros: el otro es un tronco 
irregular de 19 centímetros de grueso, de corazón ondeado y que después de 
bruñido aparece como anubarrado. No sé de donde procede. 

9. Falso leño de sándalo celrino. He visto en casa de un comerciante por 
mayor de leños de las islas algunas rajas de gran tamaño de un leño que vendía 

como sándalo cetrino á pesar de cuanto se le decía contra esta suposición. Yo 
creo que este leño venia de América. Se parecía en su color leonado oscuro y 
en el marmoleado que formaban la multitud de venas que le cruzaban irregu¬ 
larmente, á otro leño de América que por su semejanza con la madera de olivo 
de Europa ha recibido el nombre de madera de olivo. Pero este leño es inodo¬ 
ro ó mas bien exala cuando se corta olor muy perceptible de ácido acético: af 
paso que el pretendido sándalo celrino del comerciante de leños de las islas des¬ 
prendía un fuerte olor terebintaceo cuando se escofinaba. Por lo demas esleorn- 
pacto, susceptible de buen pulimento, y podría usarse con ventaja en la eba¬ 
nistería. 

Familia de las Dafnaceas ó Timeleaceas. 

Arbustos de hojas enteras , dispersas ú opuestas, y sin estipulas. Las flores 
son hermafroditas, á veces dioicas por aborto , con periantio de color y petaloi- 
deo, que antes de la floración presenta cuatro ó cinco divisiones imbricadas. Los 
estambres generalmente sentados y dispuestos en dos séries en la parte interior 
del periantio. Estilo sencillo terminado en un estigma también sencillo: ovario 
unilocular que contiene un solo óvulo colgante. El fruto es una baya monos¬ 
perma, ó una ascosa ceñida por el tubo del periantio persistente : la semilla 
colgante y contiene en un endospermo poco desarrollado un embrión ortolro- 

po con radícula pequeña y supera. 
El género mas importante de esta familia es el género daphne cuyas espe¬ 

cies contienen todas un principio acre que las hace muy npreciables como exu- 

torias: las principales son: 
1.a El torvisco, daphne gnidium L. Arbusto del medio día de Francia y 

de Europa que crece á la altura de 6 á 10 decímetros. Sus ramos superiores 
están cubiertos en toda su longitud de hojas estrechas, agudas, sentadas, muy 
juntas y lampiñas. Las flores son pequeñas, de color blanco sucio, terminales y 
en las axilas de las hojas superiores, en racimilos apretados que forman un co- 
rimbo terminal. El periantio es monoiilo, infundibuliforme y de limbo cuadrí- 
íido. Los estambres son ocho insertos en dos séries en el tubo del periantio y 

no salientes. El estilo es terminal, cortísimo, con un estigma globuloso: el fru¬ 
to es una baya del tamaño de un grano grueso de pimienta, formada de un pe¬ 

ricarpio suculento muy poco grueso y de una semilla casi esférica, pero terini- 
Tomo II. 33 
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nada por arriba en punta corta. El epispermo tiene 1res capas distintas : la 
primera membranosa, muy delgado, amarillenta, marcada cerca del ápice con 
un hilo muy aparente y un rafe prominente que se estiende desde el lulo á la 
chalaza, situada á la eslreinidad inferior opuesta: la segunda es negra, lisa y 
lustrosa, de bastante espesor, dura y quebradiza: y la tercera muy delgada, 
amarillenta y membranosa como la primera: la almendra es blanca y oleosa. To¬ 
da la semilla es sumamente acre: se usó antiguamente como purgante con el 
nombre de grana g nidia ó cocea g nidia de donde viene el nombre de cocco- 
gnidium que se dá al torvisco. Estas semillas pueden causar superpurgacio- 
nes peligrosas; las hojas se lian usado también en cocimiento, bajo cuya for¬ 
ma constituyen un medicamento menos activo y peligroso que las semillas. 

2. a Meceueon ó leño oi.NTiL, daphne mezereum E. Tullo derecho, ramo¬ 
so, de G á 10 centímetros de alto: sus hojas son lanceoladas, dispersas, senta¬ 
das, caducas: las lloros aparecen en el invierno antes que las hojas, son aro¬ 
máticas, purpurinas ó blancos, sentadas, dispuestas de tres en tres á lo largo 
de los ramos: los frutos son bayas rojas ó amarillas. Se ¡cultiva este arbusto 
en los jardines par la belleza de sus llores en el invierno. Su corteza y semi¬ 
llas se emplean con frecuencia en vez de las del torvisco para los mismos 

usos. 
3. a La timelea, daphne thymelea L. Es una mata que por lo común solo 

tiene de 8 á 12 centímetros, llegando rara vez á 20 ó 23. Echa muchos tallos, 
sencillos, con hojas lanceolados y sentadas: las llores son amarillentas, senta¬ 
das, axilares, solitarias ó bien reunidas dos ó 1res. Crece en el (medio dia de 
Francia, en Italia <y en España, donde los del puis se purgan con sus hojas pul¬ 

verizadas. 
•I.11 La laureola, claphne laureola L. Este nrbuslito de tallos delgados y 

que se doblegan crece en los bosques en toda 1* rancia: (I) sus hojas son lan¬ 
ceoladas, lustrosas, persistentes y con peciolo corto: las llores verdosas, reu¬ 

nidas en las axilas formando grupitos de 3 á G. 
Las hojas y principalmente la corteza tienen una causticidad notable y se 

emplean frecuentemente como exutorios, cuando están li escás, por la gente 

del campo. 
La corteza del daphne gnidium es la que mas comunmente se emplea para 

este uso y corre en el comercio seca: es muy delgada y sin embargo dilieilde 
romper. Está cubierta de una epidermis semi-trusparente, de color gris oscu¬ 
ro, crespa ó rizada transversalmente por la desecación y marcada ú Lechos 
con uniformidad con muuchitas blancas tuberculosas. Bajo de ella se encuen¬ 
tran unas libras longitudinales muy tenaces que se podrían hilar como el cé - 
iiamo, si no estuviesen cubiertas por el lado de la epidermis de una seda 
Jinís¡ma, blanca y lustrosa, que introduciéndose en la piel produce una come¬ 
zón insoportable. El interior de la corteza es de color amarillo de paja, terso, 
pero rasgado longitudinalmente. Toda la corteza tiene olor débil aunque nau¬ 
seoso, y sabor acre y corrosivo. Es epispástica, bien sea que se aplique entera 
sobre la piel ó en pomada ó pulverizada. Viene al comercio en pedazos de 32 
á G3 centímetros de largos y de 27 á ü i milímetros de anchos!, doblados por 

en medio y hechos hacecillos. Se debo escojer ancha y bien seca. 
Antes solían venir las ramas de la planta secas, en lugar de la corteza, j 

H; Lu España alnunla en casi todas las provincias septentrionales. -Y. del Trad.) 



en Paris se descortezaban despues á medida que se necesitaban ablandándolas 
antes en agua ó en vinagre, que era peor. Fácil es conocer que la corteza 
arrancada de la rama verde sin maccracion de ninguna especie y desecada con 
prontitud debe ser mas elicaz: por lo que debemos preferir la corteza bien re¬ 
puesta del comercio á las ramas secas y sin descortezar. 

Muchos químicos onlre los que se cuentan Vauquelin, Gmelin, Coldefy- 
Dorly y Dublanc menor, lian analizado la corteza de torvisco, y de sus trabajos 
resulta: 

Que tratada por el alcool dá un líquido pardo verdoso que por enfriamien¬ 
to precipita cera: el soluto alcoólico decantado y destilado casi enteramente, 
deja una materia verde-parda, espesa, de la que el eter estrae un aceite ver¬ 
de muy vesicante, y queda una materia resinoidea parda que no tiene propie¬ 
dades epispásticas. 

El aceite verde no es acre ni vesicante por sí, podiendo aislarse el principio 
vesicante tratando directamente el estracto alcoólico por el agua acidulada con 
ácido sulfúrico: después se filtra, se le añade cal ó magnesia y se destila. Por 
este medio lia obtenido Vauquelin una agua destilada muy acre y alcalina, de 
donde se lia deducido que el principio acre del torvisco es alcalino; pero ha¬ 
biendo después demostrado Vauquelin la presencia del amoniaco en el líquido 
destilado, ha creído que la alcalinidad del producto era debida á este cuerpo. 
Sin embargo como no cabe duda en que la adición de un ácido facilita la solu¬ 

ción del principio acre, y por otra parte es necesario añadir un álcali para 
que este principio pase mediante la destilación, me parece probable que es de 
suyo alcalino. 

Cuando en lugar de tratar el espíritu alcoólico con agua acidulada se trata 
con agua sola y se precipita el líquido con el acetato de plomo, se obtiene una 
laca de un hermoso color amarillo. Separado el esceso de plomo por el súlíido 
hídrico, y evaporado el líquido deja cristalizar una sustancia que se purifica 
por nuevas soluciones y cristalizaciones. Esta sustancia es blanca , de sabor 
amargo algo astringente, poco soluble en agua fría, muy soluble en agua hir¬ 
viendo, como también en alcool y en eler, y no es ácida ni alcalina. Fué en¬ 
contrada esta materia por Vauquelin en la corteza del daphnc alpina: MM. 
Gmelin y Bar la han obtenido después de la corteza del torvisco y le dieron el 
nombre de dafnina. No se debe confundir con el principio acre de los daphnes 
de que ya he hablado arriba. 

Familia de las Lauráceas ó Lauríneas. 
4 

Esta familia, aunque poco numerosa, es una de las que deben estudiarse 
con mayor interés por el gran número de partes ó productos aromáticos que 
suministra á la farmacia, á la economía doméstica y á las artes. Comprende ár¬ 
boles y arbustos de hojas alternas que algunas veces parecen opuestas, por lo 
común gruesas, duras, persistentes, aromáticas , punteadas (i) y sin estípu¬ 
las; las flores bermafroditas, monoicas, dioicas ó polígamas : el periantio calici¬ 
llo, monosépalo, de 4 ó 0 divisiones imbricadas: disco carnoso soldado con el 
fondo del periantio, persistente, y que muchas veces acrece con U ¡ruto: es¬ 
tambres períginos, insertos en muchas séries en la margen del disco, en nú- 

(1) I.os cainitas que han estado reunidos con los laureles, son por excepción dai. , 
parasitas, volubles, sin hojas y licnea la apariencia do la cuioula. 
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mero cuádruple, triple, doble ó igual á las divisiones del perigonio: los filamen¬ 
tos libres, los interiores llevan en su .base dos glándulas pediceladas que son 
estambres rudimentarios: las anteras pegadas al filamento, de 2 ó de 4 celdillas 
que se abren de abajo á arriba por medio de válvulas: el ovario libre, formado 
de tres hojuelas soldadas, unilocular y que por lo general solo contiene un óvu¬ 
lo colgante. El fruto es una baya monosperma acompañada en su base de la 
parte persistente del periantio. La semilla es inversa, cubierta por un epis- 
permo cartaceo, de hilo transversal, y cuyo rafe se dirige oblicuamente hácia 
la chalaza situada á la estremidad opuesta: contiene un embrión sin perisper¬ 
mo, ortótropo, compuesto de dos grandes colilédones carnosos y oleosos: la ra¬ 
dícula es muy corla, revuelta y supera. 

La familia de las lauríneas abraza en el dia mas de 40 géneros, de los que 
la mayor parte estuvieron primitivamente comprendidos en el género laurus- 
tales son los géneros sassafras, oootea, neclandra, persea, cinnamomum y 

camphora. El cuadro siguiente indica sus principales caracteres diferenciales. 
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GENEROS. FLORES. CALIZ. ESTAMBRES. ANTE¬ 
RAS. 

Laurus 
dioicas ó 

hermafroditas 
de 4 divisiones 

caedizas 

12 en 3 series: todos fértiles 
y con 2 glándulas en medio 

del filamento 

de2 cel¬ 
dillas. 

Sassafras dioicas 
6 divisiones 

caedizas 

9 en 3 series: todos fértiles: 
los tres interiores con 2 glán¬ 

dulas esti[litadas libres 

4 celdi¬ 
llas. 

Ocotea 
dioicas ó 
polígamas 

6 divisiones 
persistentes 

9 en 3 series: todos fértiles; 
los3 interiores con 2g!ándu- 

las dorsales, sentadas. 

4 celdi¬ 
llas. 

Nectandra hermafroditas 6 divisiones 
caedizas 

12 en 4 series: 9 exteriores 
fértiles: 3 interiores estériles: 
3 fértiles interiores con 2 

glándulas. 

4 celdi¬ 
llas. 

UICYPELLIUM dioicas 6 divisiones 
persistentes 

Flores masculinas descono¬ 
cidas. Las femeninas con 12 
estambres estériles en 4 series 

» 

Agathopiiy- 

LLÜM 

hermafroditas 
ó .dioicas 

infundibulifor- 
me de 

6 divisiones 

12 en 4 series: 9 exteriores 
fértiles: 3 interiores estériles: 
3 fértiles interiores con 2 

glándulas. 

2 celdi¬ 
llas. 

Cryptoca- 

rya 
hermafroditas G divisiones 

caedizas. 

12 en 4 series: 9 exteriores 
fértiles: 3¡interioresestériles: 
3 fértiles interiores con 2 

glándulas estipítadas. 

2 celdi¬ 
llas. 

Persea 

hermafroditas 
rara vez dicli¬ 

nes 

6 divisiones 
profundas cae¬ 

dizas 

12 en 4 series: 9 exteriores 
fértiles: 3 interiores estériles: 
3 fértiles interiores con 2 

glándulas. 

4 celdi¬ 
llas. 

oinnamomum 
hermafroditas 
ó polígamas 

G divisiones 
caedizas 

12 en 4 series: 9 exteriores 
fértiles: 3 interiores estéri¬ 
les: 3 fértiles interiores con 

2 glándulas. 

4 celdi¬ 
llas. 

Camphora hermafroditas ü divisiones 
caedizas. 

15 en 4 series: 9 exteriores 
fértiles: 6 interiores estériles: 
3 interiores fértiles con 2 

glándulas. 

4 celdi¬ 
llas. 

Losare! coinun ó Laurel de Apolo. 

Laurus nobilis, L. El laurel es uu árbol de la Europa meridional, cultiva¬ 
do en nuestro pais, en donde no crece á grande altura. Su tallo es terso y sin 
nudos: la corteza algo gruesa y el leño poroso: sus hojas déla longitud de lama- 
no, y de 2 á 3 dedos de anchas; lisas, puntiagudas, persistentes, de textura 
seca, de color agradable y de sabor acre y aromático. Los frutos son del ta¬ 
maño de cerezas pequeñas, negros, olorosos, oleosos y aromáticos. 
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Las hojas son estimulantes, carminativas y antipediculosas: se usan como 
condimento. 

Las bayas constan de un pericarpio suculento, 'pero muy delgado; y de una 
semilla voluminosa formada de un epispermo en forma de cápsula seca , del¬ 
gada y quebradiza, y do una almendra de 2 lóbulos de color leonado, de aspec¬ 
to graso y sabor amargo y aromático. Este fruto contiene dos aceites, uno fijo 
y otro volátil que se hallan mezclados en el pericarpio y en la almendra; si bien 
el pericarpio contiene mas del primero, y la almendra mas del segundo. Se 
pueden obtener estos dos aceites mezclados, mediante una fuerte espresion en 
caliente ó por una ligera decocción en el alambique. El producto es de un 
hermoso color verde, muy aromático, granujiento y de la consistencia del acei¬ 
te de olivas congelado. Es muy raro en el comercio, en donde se sustituye con 
manteca saturada por digestión del principio colorante verde y de los aceites 
de los frutos y hojas del laurel. Las bayas de laurel entran en la composición 
del bálsamo de Fiorabanti. 

Sasafrás. 

Sassafras officinarum Nees; lauras sassafras L. El sassafrás (pavame) 
es un árbol muy bello de la Virginia, la Carolina y la Florida. Se ha hallado tam¬ 
bién en el Brasil y en la isla de Santa Catalina, de donde M. Gaudichaud tra¬ 
jo un tronco de un aroma enteramente semejante al de la América septentrio¬ 
nal. También se dá en Francia, aunque sin cultivo, como se ha visto hace algu¬ 

nos años en un bosque cerca de Corbeil, en donde en una corta que se hizo se 
halló un corpulento sasafras, si bien era menos aromático que el del comercio. 

El sasafrás tiene las hojas alternas, de figura y tamaño muy variables, lam¬ 
piñas, de color verde intenso por encima, verdemar por debajo: las flores son 
pequeñas, en ramilletes ó en racimitos laxos: el fruto es una baya aovada, azula¬ 
da, sostenida por un cáliz rojizo en forma de cúpula La raiz que se halla en el 
comercio se presenta en cepas ó ramas del grueso del muslo ó del brazo: está 
formada de un leño amarillento ó leonado, poroso, ligero, y de un olor fuerte 
que le es característico. La corteza es gris por defuera, herrumbrosa por su 
interior, y mas aromática.que el leño. Tanto este como ella dan por destila¬ 
ción un aceite volátil mas pesado que el agua, incoloro cuando es reciente, pero 
que con el tiempo se vuelve amarillo. 

Corteza de sasafrás oficinal. Se encuentra también en el comercio sepa¬ 
rada ya de la raiz, ya de los ramos: tiene el grueso de 2 á o milímetros; unas 
veces se presenta cubierta de su epidermis gris, y otras raspada y de color de 
herrumbre. Cuando se mastica parece como esponjosa: su olor es muy fuerte 
y su sabor picante y muy aromático. La superficie interior que es tersa y de 
un color rojo mas pronunciado que el resto,deja ver á veces algunos cristaiitos 
blancos muy semejantes á los que se observan euel haba picurim. Esta corteza 
debería emplearse en medicina con preferencia al leño , como sudorífica. 

Leño de sasafrás inodoro. Hace mucho tiempo que existe este leño en la 
colección del Museo de historia natural y yo tengo un ejemplar procedente del 
comercio, donde suele encontrarse alguna vez mezclado con el sasafrás ofici¬ 
nal. Y con efecto, se le parece tanto en la textura, el color y la .corteza, que 
es imposible no reconocerle por un sasafrás, pero es completamente, inodoro. 

Proviene del tronco y no de la raiz. 
En ol comercio y en las colecciones de drogas corren otros muchos leños. 
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cortezas y frutos que tienen c! olor ilcl sasafrás y cuyo origen verdadero no 
está bien conocido, tales son los siguientes: 

Leño de anís ó leño de sasafras del Orinoco. Pomet, Geoffroy y J. Bau- 

bin lineen mención de un leño de anís, que en su tiempo (se sustituía á veces 
al sasafrás, y que por su olor le lian tenido sin razón muchos autores., por el 
leño de unis estrellado de la China (illicium anisalum). No pocos lian pensa¬ 
do que este teño solo se diferenciaba del de sasafrás oficinal en que este pro¬ 
viene dé la raiz, y el leño de anis de! tronco de un mismo árbol. Pero esta 
opinion se destruye comparando el leño de anis con las partes de tronco que 

acompañan con frecuencia ú las raíces de sasafrás del comercio. Mas proba¬ 
ble es el parecer de Lemaire-Lizancourt, que lia presentado el leño de anis á 
la Academia de medicina con el nombre de sasafrás del Orinoco (ocotea cym- 
bariiin h. B.): sin embargo el leño de anis, aunque mas duro que el sasafrás 
oficinal, no me parece que merece el epíteto de durissimum que le dá M. Huin- 
boldt, y me inclino mas á creer que procede del ocotea pichurim de que ha¬ 
blaré mas adelante. 

El leño de anis se presenta en el comercio en rajas cilindricas sin corteza 
ni albura, de 8 á ii centímetros de grueso: ó bien en troncos de 30 á 51) cen¬ 
tímetros, también sin albura, lo cual indica pertenecer á un árbol de primera 
magnitud. Es de color gris verdoso, mas compacto y pesado que el sasafrás, 
pero mas ligero que el agua, y solo admite un pulimento imperfecto. Guando 
se raspa ó escotilla exala un olor misto de sasafrás y de anis, si bien mucho 
menos fuerte que el del sasafrás y menos persistente. Los farmacéuticos de¬ 
ben desechar las bastillas de este leño que corren en abundancia en las dro¬ 
guerías, procedentes de los talleres de los ebanistas y torneros que le pretie¬ 
ren al sasafrás. No hay punto de comparación entre el olor y propiedades de 
este leño y los del verdadero sasafrás. Por último el leño de anis engrasa la 
sierra, y su corle transversal pulimentado, presenta un punteado blanquecino 
sobre un fondo amarillento oscuro. 

Otro leño de olor de sasafrás. M. Boutron Charlard me remitió hace bas¬ 
tante tiempo-este leño con el nombre de leño de Nayhas de olor de anis. Vi- 
rey que fe había recibido por igual conducto creyó poderle atribuir por su 
gran dureza al mesua ferrea L. (nagassarium Rumpli. gutíferaS), que dá un 
leño tan duro que los portugueses le han denominado palo de hierro (Journ. 
pharm. t. 9, p. 468). Pero dudo mucho que sea verdadera esta opinion, por¬ 
que Rumphius y Burmann que han hecho mención del olor de las flores del 
nagassarium nu lian dicho absolutamente que su leño sea aromático. Creo mas 
bien, atendiendo á la semejanza que evidentemente presenta en muchos pun¬ 
tos este leño con el anterior, que es producido por un ocolea ; y su gran dure¬ 

za unida á su calidad eminentemente aromática me mueven á atribuirle al oco¬ 
tea cymbarum de llumboldt y Bonpland. Nunca le he encontrado en el comer¬ 
cio: ti que yo tengo y el que existe también en la colección de la escuela do 
lurmacia proceden de un tronco de gran diámetro: su peso específico es 1,094: 
es muy duro, pardo negruzco, con una albura amarillo-leonada casi tan densa 
como el leño: susceptible de buen pulimento, y su corle perpendicular al e^ 
presenta un punteado blanco muy espeso sobre un fondo pardo oscuro. Tiene 
olor y sabor muy fuertes de sasafrás. 

Corteza pteurim. Murray en el tomo 4, p. 564, de su apparalus medirá- 
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minum habla fie una corteza de picurim producida por el árbol que dá el liaba 
picurim, que yo supongo ser también el ocotea cymbarum H. B. ; de modo que 
este árbol produce á la vez el leño de anis muy duro, el baba picurim y la cor¬ 
teza picurim. Antiguamente lie visto en el comercio una sustancia distinta de 
la verdadera corteza de sasafrás, aunque con este nombre, y cuyos [caractères 

son los de la corteza picurim de Murray. Esta es delgada, arrollada, cubierta 
de una epidermis gris blanquecina, amarillenta ó pardusca: el liber es de color 
herrumbroso mate, que con el tiempo pasa á pardusco. Su testura oastanle 
compacta, lina, fibrosa, y hojosa. El olor y el sabor son los del sasafrás pero 
mas débiles y suaves: la superficie interior que es bastante tersa, presenta con 
frecuencia una especie de exudación blanca, opaca y cristalina que me parece 

análoga á la del haba picurim. 
M. Lesson, que ha hecho el viaje al rededor del mundo en la corbeta la 

coquille en clasede farmacéutico, trajo de la Nueva Guinea una corteza de mas- 
soy descrita en otro tiempo por Rumphius (Airib. t. 2, p. 62); la cual no se di¬ 
ferenciaba de la anterior mas que en el olor mas fuerte de sasafrás, debido pro¬ 
bablemente á que era muy reciente cuando yo la examiné. Todos los demas 
caractères eran semejantes: siendo por lo demas evidente según la descripción 
de Rumphius, que el massoy es congénere de los ocotea de América. 

Corteza de sasafrás de Goatemala Esta [corteza traída por M. Bazire se 
presenta en tubos arrollados, delgados, desde el grueso do una pluma hasta el 

del dedo meñique. La superficie es blanquecina y fungosa: su interior de co¬ 
lor gris rojizo, y la fractura ofrece marcadamente separados los dos colores. 
Toda la corteza tiene un olor fuerte de sasafrás en que domina el de anis, y el 
sabor es semejante. Se emplea como sudorífica y anti-venérea en Goatemala: 
el árbol de donde procede y que lleva el nombre de sasafrás crece cerca de las 

costas del mar del Sud. 

§itnícntc ó liaba I*icurnn. 

En el comercio corren dos especies de haba picurim á que indiferentemen¬ 
te se aplican los nombres de pcchurim, pichoñin, pichóla, pichona, todos ellos 
corrompidos del primero, y ademas el de nuez de sasafrás por razón de su olor 
y porque los árboles que las producen son conocidos con el nombre de sasa¬ 
frás en el Orinoco, aunque son diferentes del verdadero sasafrás oficinal. He 

aqui los caractères de ambas suertes. 
Semilla verdadera de picurim. Es muy rara en el día en el comercio: su 

forma es la de dos lóbulos cotiledonares semejantes á los queconstituyen la se¬ 
milla del laurel, pero mucho mas gruesos, aislados, y enteramente desnudos; 
elíplico-oblongos, de 27 á 45 milímetros de largos y 14 á 20 de anchos: con¬ 
vexos por el lado esterior, y marcados generalmente por el interior con un sur¬ 
co longitudinal que es probable se forme durante la desecación. Son lisos, ter¬ 
sos ó ligeramente rugosos por defuera, y presentan par dentro cerca de una 
de las cstremidades una pequeña cavidad en que estuvo encerrado el embrión. 
La superficie es de color pardusco y su interior de color de carne, con un mar¬ 

moleado, parecido al de la nuez moscada, aunque menos marcado, y debido á 
la misma causa, esto es á la presencia de un aGeite butiraceo que se [puede ob¬ 
tener por espresion en caliente ó por la decocción en agua. El sabor y el olor 
son un medio entre el do la nuez moscada y el del sasafrás: por último guar- 
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dada esta semilla en una vasija do vidrio por algún tiempo empaña su traspa¬ 

rencia barnizando sus paredes con una sustancia blanca ( principio aromático) 
que se volatiliza: y aun casi siempre se ven en la superlicie de la semilla mu¬ 
chos crislalitos blancos debidos alpnismo principio, que constituye un ácido aná¬ 
logo al ácido benzoico ó cinámico. 

Semilla bastarda de picurim. Por lo común viene entera y cubierta por 
parte de un epispermo rugoso y gris rojizo. Es oblongo-redondeada, á veces 
casi redonda y siempre mas corta y rechoncha que la primera: porque su lon¬ 
gitud varía de 20 á 34 milímetros y su anchura de 14 á 20. La superficie des¬ 
pués de quitada la epidermis es casi negra; el surco longitudinal de los lóbulos 
separados poco marcado. El olor de la semilla entera apenas es sensible 
y solo se desarrolla cuando se escofina. Finalmente jamás he observado los 
crislalitos en su superficie, ni empaña las vasijas en que se guarda. Es en ge¬ 
neral mucho menos aromática que la anterior y no debe sustituirse en su 
iugar. 

Me parece que esta semilla es producida por la ocotca picliurim de Hum- 
boldt y Bonpland, árbol de la provincia de Venezuela, al que dieron este nom¬ 
bre dichos botánicos por haber creido que podia producir el haba picurim y de 

laque dicen: Drupa forma et magniludine olivee, calyce persistente cincta. 
An faba picliurim ob vim febrifugam celebratal Lignum suavcolcns. A este 
mismo árbol es al que yo he atribuido mas arriba el leño de anis de Poinet ó 

leño de sasafrás de los torneros. En cuanto á la verdadera liaba picurim tan 
bien descrita por Murray debe ser producida por la ocotea cymbarum de las 
selvas del Orinoco cuyo fruto es: drupa oblonga, bipollicaris, monosperma, 
calyce persistente basi cincta. Arbor gigantea magnitudine, sub-nomine sassa - 
frás Orinocensibus celébrala; ligno durissimo suaveolente, ad fabricandas 
scaphas inserviente (Nova genera, t. 2, p. 132). También he referido á este 
mismo árbol el pretendido leño de Naglias de olor de anis, y la corteza pi¬ 
curim. 

Nota. lie conservado las sinonimias anteriores de cuya exactitud no tengo 
motivo para dudar hasta ahora. Sin embargo debo decir que M. Martius atri¬ 
buye las dos babas picurim á dos ocotcas diferentes de Jas que han descrito 
Ilumboldt y Bonpland, á las que denomina ocotea puchnry major y ocotea 
puchar y minor. Y añado que á consecuencia de haberse trasladado cierto nú¬ 
mero de especies de ocolea al género neclandra, la ocotea cimbarum II. B. 
es lanectandra cymbarum Mees: la ocotea puchury major Mar. es la neclan¬ 
dra puchury major Nees: y la ocotea puchury minor Mart. es la neclandra 
puchury minor Nees: por consiguiente á estas 1res especies de neclandra, es 
á las que se Jebe atribuir el leño duro de anis, y las dos habas picurim. 

Ijcíio, corteza y fruto «Sel ISebecni. 

Hace mucho tiempo que es conocido de los torneros y ebanistas ingleses con 
el nombre de grecn-hearl (corazón verde) un leño duro, pesado, de color 
amarillo verdoso, originario de la Guyana pero cuya especie era desconocida. 
Se debe al doctor Bodie la descripción de este árbol y el haber estraido de él 
un alcaloide febrífugo cuyo uso empieza á generalizarse en Inglaterra. En el 
pais dan á dicho árbol el nombre de bebeerú: crece hasta 24 ó 27 metros so¬ 
bre un tronco derecho y cilindrico que sube á la altura de 12 á 15 metros, y 

Tono II. * 34 



tone de 2,5 ú 3,5 metros de circunferencia. La corteza es blanquecina y ter¬ 
sa; las hojas son opuestas, oblongo-ugudas, enteras y brillantes. La inflores¬ 
cencia es en cimas axilares, las flores pequeñísimas y de olor fuerte de jazmín. 
Los frutos son acorazonados al revés ó trasovados', del grueso de una manzani- 
ta, formados de una coca poco gruesa y quebradiza y de una almendra de 2 
lóbulos carnosos y amarillentos cuando esluii recientes, pero pardos y muy du¬ 
ros después de secos. Esta almendra es muy amarga, y mas rica en alcaloide 

que la corteza, la cual se presenta en el comercio en pedazos planos agrisados, 
de 6 á 8 milímetros de grueso, medianamente fibrosos, duros, pesados y frá¬ 
giles. Es muy amarga y carece absolutamente de principios aromáticos. El 
doctor liodie la lia sometido al mismo intamiento que se emplea para obtener 
el sulfato de quinina y lia sacado dos alcaloides febrífugos, el uno llamado be¬ 
be ovina, forma un sulfato de color muy intenso con el ácido sulfúrico, parecido 
ni estrado seco de quina, y cuya virtud febrífuga parece que está con la del 
sulfato de quinina en razón de 6 á 11. El alcaloide en estado ds pureza se 
presenta en lorma de una materia transluciente, amarillenta, exlractiforme, 
muy soluble en alcool, no tanto en ej der y muy poco en el agua. Según la 
análisis que lian hecho de él MM. Tilley y Douglas Maclagan está formado de 
C35 H-0 Az 06. 

En cuanto al género á que debe pertenecer el árbol bebeerú, Sir Roberto 
Schomburgh que le ha examinado bajo este punto de vista, cree que pertenece 
á las neclandras y le ha denominado neclandra Rodei. Hallándose este géne¬ 
ro colocado en la familia de las lauríneas al lado de los géneros ocoíca, aga- 
thopliyllum, licaria y dicypellium, todos los cuales dan leños, cortezas ó fru¬ 
tos muy aromáticos, y estando él en el mismo caso como acabamos de ver, es 
una escepcion muy notable el hallar unida á él una especie cuyo leño, corteza 
y fruto carecen absolutamente de principio aromático y tienen un sabor amar¬ 
go comparable al de la genciana ó de la quina. 

Corteza llamada Canela elaviliada. 

Esta corteza desigunada también con los nombres de madre de clavo y 
madera de clavo por razón de su olor, se ha atribuido, por causa de dicha de¬ 
nominación, primeramente al ravensara de Madagascar (ayathophyllum aromet- 
ticum), cuyo fruto se ha llamado también nuez de clavo, y cuya corteza debe 
i lectivamente ser muy semejante á la canela elaviliada. Después se la ha creí¬ 
do producida por el myrtus caryoplnyllata de Lineo, especie mal definida que 
comprendía el syzygium caryophylkeum de Gocrt. mirlacea aromática de Cei- 

lnn, y el myrtus acris de Wildenów, mirlacea también de Méjico y de las Anti¬ 
llas. En el dia parece cosa probada que la canela elaviliada viene del Brasil (1) 
en donde es producida por un árbol perteneciente á las lauríneas llamado 
dicypellium caryophyllatum. Esta corteza tal cual siempre ha corrido en el 
comercio tiene la forma de cilindros sólidos, de unos 80 centímetros de lar¬ 
gos y de 27 milímetros de diámetro imitando á 'una caña. Eslanforrnados.de 
una gran pórciou do cortezas delgadas , compactas, muy duras, y apretadas, 
urrolladus unas sobre otras y sostenidas con una cuerdecita hecha de una cor¬ 
teza fibrosa. La ¡canela elaviliada es tersa y de color pardo interno, cuando 

(|; Pomel al mismo tiempo guo atribuye la canela elaviliada al ravensara de'Madagas- 
cár’ conviene en i|ue principalmente viene del Hrasil, donde la llaman cnn'o de Marenham. 
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estii piivada de su epidermis que es gris blanquecina; pero algunas veces la 
conserva. Su olores do clavo y el sabor cálido y aromático; se conminuye con 
dificultad entre los dientes. 

Goza de las propiedades del clavo pudiendo reemplazarle como condimen¬ 
to, aunque no es tan fuerte. 

BjOií» de B'Jeat’í. 

Gn su historia délas plantas de la Guyana describe Aublet imperfectamen¬ 
te con el nombre de licaria guianensis un árbol que parece pertenecer á la fa¬ 
milia de las lauríneas. Tiene su tronco de 16 á 20 metros de alto y i ó mas do 

diámetro: el leño es amarillento, poco compacto, de un olor que se acerca al de 
la losa. Los Galibis le llaman licaria Rassali, los colonos palo de rosa y cuan¬ 
do es muy viejo sasafrás. Los artesanos que le trabajan en Paris Je dan el 
nombre de leño de pimienta por la acritud de su polvo: y por último yo le lie 
visto vender con el nombre de leño amarillo de Cayena y leño de limón de 
Cayena. Todas estas denominaciones y otras que podría citar como las de ce¬ 
dro amarillo, capahu, etc., solo nos conducirían á una gran confusion por lo 
que creo que seria conveniente lijarse en la de leño de licari ó en la de palo 
de rosa de Cayena que le conviene perfectamente por su olor. 

Por otra parle en Cayena se distinguen dos especies de leños llamados pa¬ 
lo de rosa: el uno, palo de rosa macho, es el leño de licari. Es bastante duro 
y pesado, formado decapas leñosas, acaballadas unas sobre otras, de olor de rosa 
muy marcado, de sabor semejante unido á cierto amargo. Dá por destilación 
un aceite volátil amarillento, algo untuoso, que pesa específicamente 0,9882 . 
Su superficie se cubre de una eflorescencia blanca, que también se vé en las 
hendiduras, que es un estearopteno en agujas finísimas; cuando está pulimen¬ 
tado adquiere una tinta leonada que con el tiempo se hace mas intensa. 

El otro leño se llama en Cayena palo de rosa hembra y también cedro blan¬ 
co. Es muy blando y ligero, de color blanco algo verdoso cuando es reciente 
y se vuelve amarillento al aire Su olor es fuerte enteramente distinto del ante¬ 
rior, parecido al del limon ó de bergamota: también creo que se le debería 
designar especialmente con el nombre de leño de limon de Cayena. Tanto es¬ 
te leño como el anterior nos viene en troncos de un volumen considerable. 

El nombre de palo de rosa con que en Cayena distinguen estos dos leños 
parece qne indica que pertenecen á un mismo género de árbol: pero yo dudo 
que sea asi: y mas me inclino á creer que el palo de rosa hembra es producido 
por un icica, probablemente el icica allissima de Aublet. 

M. Nees de Esenbeck en su systema laurinarum y M. Martius en la obra 
titulada systema materice med. brasiliens. dan por sentado que la licaria yuia- 
nensis no difiere del dicypellium caryopliyllatum. Me parece difícil que dos 
cosas tan diversas como la canela clavillada y el leño de licari, procedan de un 
solo y mismo árbol: tengo por mas probableque dichos dos árboles son entera¬ 
mente distintos. 

Nuez «le ravensara ó Nuez «Se Clavo. 

El árbol de donde procede este fruto ha sido denominado ruvensara aro¬ 

mática por Sonnerai; coodia ravensara por Gærtner; y agathophyllum aro- 
maticum por Jussieu. Crece en Madagascar y pertenece á la familia de las huí • 
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rineas; es grande, copudo, con hojas alternas, pccioladas, enteras, duras y 
gruesas. Las llores son hermafrodilas ó mas bien dioicas por aborto: las mas¬ 
culinas en panojitas axilares, y las lemeninas solitarias. El cáliz es pequeño, 
de 6 divisiones cortísimas; la corola de seis pétalos cortos, vellosos por su in¬ 
terior. Los estambres son 12, los 1res mas interiores estériles, y los tres férti¬ 
les inmediatos á estos con 2 glándulas globosas: las anteras de 2 celdillas que 
se abren por medio de válvulas: el ovario es infero ó soldado con el cáliz, unilo- 
cular y uniovulado: el fruto es una cariona ó drupa infera coronada por los dien¬ 
tes uel cáliz y á veces por C tubérculos mas interiores que deben corresponder 
á los pélalos. Encierra, debajo de una carne poco gruesa, un núcleo leñoso di¬ 
vidido inferiormenle en 6 partes por los repliegues del endocarpo: pero es unilo- 

cular en la estremidad, de modo que la almendra dividida en 6 lóbulos por el 

lado del pedúnculo está entera por la parte opuesta. 
La corteza, las hojas y los frutos de ravensara tiene un olor fuerte muy aná¬ 

logo al de clavo; y estoy persuadido de que la corteza se diferenciará poco de 
la canela clavillada; pero no parece que se lia presentado basta ahora en el co¬ 
mercio. Las hojas se usan mucho como aroma en Madagascar y algunas veces 
se han traído á Europa: vienen bajo una forma particular porque después de 
haberlas dado varios dobleces las ensartan á modo de rosarios para secarlas de 
esta manera: son coriáceas, pardas, lustrosas, muy aromáticas y conservan por 
mucho tiempo su olor. Los frutos, tales como llegan á nosotros, son dos veces 
mas gruesos que una agalla, redondeados, formados de una cáscara seca de co¬ 
lor pardo-negruzco por fuera y amarillento por dentro, de un olor fuerte de ca¬ 

nela clavillada ó de pimienta de la Jamaica. El núcleo leñoso es amarillento 
y poco aromático: la almendra es también amarillenta, muy cargada de acei¬ 
te, menos aromática que la cáscara y tan acre que se puede decir que es 

cáustica. 

Corteza preciosa ó Casca prctiosa. 

Cortesa da criptocaria aromática de mi edición anterior: Criptocaria prc¬ 

tiosa de Marlius; mespilodaphnepreliosa de Nees de Esenberg. Es una cor¬ 
teza de 2 á 5 milímetros de grueso cubierta de una epidermis gris, delgada y 
foliácea: su forma es la de fibras largas duras y que punzan: tiene un peso 
considerable en razón de la gran cantidad de principios oleo -resinosos que con¬ 
tiene. Su superficie interior ha adquirido un color negruzco, pero su fractura 
es roja con libras blancas. La que yo tengo exala un olor de canela de China 
muy fuerte y el mismo gusto aromático pero sin picante. Según M. Marlius, 
su olor es una mezcla del de sasafrás, do canela y de rosa. Por destilación dá 
una esencia amarillenta mas pesada que el agua y comparable á la esencia de 

canela. 

4i'lioll «Sel ngtiAcnic. 

Persea gratissinia Goertn., laurus persea L. Ls un árbol grande originaiio 
de la América meridional do donde fué transportado á la isla de Francia, y de 
;,||¡ á las Antillas donde se ha generalizado. Carece de principios aromáticos, 
utilizándose únicamente sus frutos que son bayas desnudas del tamaño y figura 
de una hermosa pera, y que debajo de una carne gruesa y buliracea contienen 
una semilla gruesa sin aceite, pero llena de un jugo lechoso que al aire se vuel¬ 

ve rujo y mancha el lienzo de un modo indeleble. 
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Estos frutos son apreciados paralas mesas donde se sirven como entremeses 
y no como postres: tienen un sabor agradable de pistachos (Ricord-Madianna, 

Journ. pharm. t. 15, p. 44). Se ha observado que los comen con tanto gusto 
los animales carnívoros como los herbívoros: asi es que sirven igualmente de 

nutrimento á los perros, los gatos, las vacas, las gallinas, etc. 

Canda. 

La canela es una corteza aromática conocida de los antiguos con los nom¬ 
bres de casia ó cassia y de cinnamomum. Independientemente de las diferen¬ 
cias específicas que motivaron la aplicación de estos nombres, parece que la 
cassia era una corteza mondada como nuestra canela actual, mientras que el 
cinnamomum se componía de ramas jóvenes con su leño, hasta que habiendo 

visto despues que este era poco aromático, se generalizó en todas partes la cos¬ 
tumbre de recolectarlas cortezas solamente. 

No puedo lijar la época en que empezaron á correr en el comercio francés 
las dos especies de canela conocidas con los nombres de canela de Ceilan y 
canela de Clima. Esta distinción se funda en una diferencia positiva de ambas 
cortezas: y el último nombre es una exacta traducción del Dar-Sini (leño de 
China) con que es conocida en gran parte del Asia la corteza del laurus cassia 
L. La otra especie de canela es producida por el laurus cinnamomum L. 

Ademas de estas dos canelas se halla en el comercio una corteza conocida 
de muy antiguo con el nombre de cassia liynea, y unas hojas designadas de 
tiempo inmemorial con la denominación de malabalhrum y de folium indicum 
(hoja deludías). La mayor parte de los autores han confundido mas ó menos 
todos estos productos como también los árboles de que proceden. Sin embar¬ 
go Burmann los había distinguido bien en su Flora indica (1708); pero des¬ 

pués volvió á reinar la misma contusion que anteriormente: y gracias á la eru¬ 
dita disertación de MM. Neos de Esenbeck (de cinnamomo disputalio, Bonnoc 
1823) ha desaparecido, y podemos indicaren el dia con seguridad el origen de 
los diversos productos de los árboles cinamomiferos. (t) 

<Cane!íí «3c CeiSan. 

Cinnamomum seylanicum, Breyn, cinnamomum foliis latís ovalís, frugife- 
rum, Burin, Zeyl, t. XXVII; Malabar or Jara cinamom Blackw. tab. 354; lau¬ 

rus cinnamomum L. sp pl. t. II, p, 528; Neos. De cinnam dispul, tabl. i;Fr. 

Nees Plant, mcdicin. tab. 128. 
El canelero de Ceylan que es el laprobana de los antiguos, es esclusiva- 

mente propio de esta isla, pero se ha propagado por semilla en las islas Maurice, 
en Cayena y en las Antillas, de donde se eslrae una corteza que á veces riva¬ 

liza con la de Ceylan. 
En Ceylan se distinguen muchas variedades ó especies de canela cuyos 

nombres indican las principales diferencias, tales son: 
1. ° El russe corondc ó curunde es decir canelero picante y azucarado, 

canelero verdadero oficinal, ó verdadero cinnamomum seylanicum. 

2. ° El cahalte corondc ó canelero amargo y astringente, cuya corteza re- 
\ 

(11 En una obra mas moderna titulada si¡tierna Inurinarum (fS3fi) Ai. Glir. God.Neep. 
lia modilicado en gran parle el resultado de las anteriores investigaciones hechas en com¬ 
para de su hermano M. Tb.-Fr. Louis Nees: no lie creído deber adoptar estas mo¬ 
dificaciones- 
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cíente tiene olor agradable y sabor amaneante, pero después de seca se vuelve 
parda, casi inodora y de sabor canforífero, y mucho mas su raíz. 

3. ° El capperoe coronde, ó canelero alcanforado, cuya corteza y raiz son 
igualmente alcanforadas, cinnamomum cappara-coronde. Blume. 

4. ° El icelle coronde, es decir canelero arenoso, porque mascada su corte¬ 
za rechina entre los dientes; raiz poco alcanforada. 

tí.0 El seivcl coronde, ó canelero mucilaginoso , del sabor de su corteza. 
G.° El nieke coronde, esto es canelero de hojas de niekega (vitex negundo). 
7. ° El daioel coronde, ó canelero tambor, cuyo nombre se le ha dado por 

el uso que se hace de su madera para construir tambores. Este árbol forma un 
género particular con el nombre de lilsœa zeylanica. 

8. ° El caite coronde, ó canelero espinoso. 

9. ° El mael coronde, ó canelero florido. Cinnamomum perpetuo floreas 
Burm. Zeyl tab. 28; laurus Burmanm Nees; Cinn. disp. tab. 4; laurus mul- 
tiflora, Roxb; cinnamomum zeylanicum, var. (cassia) C G. Nees, sysl. lau- 

rin, et. Fr. Nees, plant, officia, suppl. íig. 25; canclla javanensis, Bauh.pin. 
p. 409. Esta especie como se vé está considerada en el dia por M. G. G. Nees 
como una simple variedad del cinnamomum zeylanicum, á la cual se aproxi¬ 
ma bastante; pero á mi parecer M. C. Nees la atribuye de nuevo sin razón los 
sinónimos de laurus cassia de la materia médica de Lineo, el de Karua de 
Rheede. (1. tab. 57) y el de cassia ligr.ea de Blackwell, t. 391, cuya distin¬ 
ción se había establecido con toda claridad en la obra da cinnamomo disputa- 
tio p. 53, t. 3. 

El verdadero canelero, rasse coronde ó cinnamomum zeylanicum es un ár¬ 
bol de 5 á 7 metros de altura cuyo tronco tiene de 30 á45 centímetros de diá¬ 
metro. Los peciolos y las ramas nuevas son lampiños, las hojas casi opuestas, 
ovado oblongas, obtusas, las mayores de 11 á 14 centímetros de largo, por la 
mitad de ancho, pero por lo común son mucho mas pequeñas; son duras y 
coriáceas y ademas del nervio del medio presentan otras dos nerviaciones 
principales que parlen como aquel del peciolo, en la dirección y acercándo¬ 
se al márgen de la hoja hácia la punta sin tocarle. Ademas de estos 1res 
nervios las hojas mas anchas tienen otros dos muy inmediatos al márgen: por 
último desecadas toman un viso amarillo pardusco, debido á la oxigenación 
del aceite volátil que contienen, las flores son pequeñas, amarillentas, y en 
panojas terminales; el fruto es una drupa aovada, muy semejante á una bellota 
grande, de color pardo azulado, ceñida del cáliz por su base: está formada 
interiormente de una pulpa verde y untuosa y de una semilla oleosa y pur¬ 

purina. 
Se cultiva el canelero en la parte occidental de la isla de Ceylan, en las 

cercanías de Colombo y en una ostensión de cerca de 14 leguas; cuando está 
bien situado puede dar corteza á los 5 años, pero en una posición contraria no 
la dá hasta los 8 ó los 12. So beneficia por espacio de 30 años haciéndose 
dos recolecciones en cada uno de ellos, de lasque la 1.a y principal dura des¬ 
de el mes de abril hasta el de agosto; y la segunda empieza en noviembre y 

acaba en enero. 
Para ello corlan las ramas que tengan mas de 1res años, tiempo en que se 

creo que han adquirido las cualidades que se requieren; desprenden con un 

cuchillo la epidermis agrisada, y después hienden longitudinalmente la corle- 
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za y la soparan del leño; resultando una especie de tubos hendidos á lo lar¬ 
go, los cuales ponen á secar al sol, metiendo los mas pequeños dentro de los 

mas grandes; lo mas menudo lo destilan y obtienen el aceite volátil que intro¬ 
ducen en el comercio. 

La canela de Ceylan viene en hacecillos muy largos, compuestos de cor¬ 
tezas tan delgadas como un papel, metidas en gran número unas dentro do 
otras, su color es cetrino rubio, sabor agradable, aromático, caliente, algo 
picante y un poco azucarado, tiene un olor suavísimo, y por destilación solo 
se sacan 8 gramos de aceite volátil de cada quilogramo, pero este aceite es de 
un olor sumamente suave aunque fuerte. 

Canela mate. Se dá este nombre á la corteza que proviene del tronco 
del canelero de Ceylan ó de sus ramas gruesas cuando le cortan por ser ya 
muy viejo para dar buena canela. Viene sin epidermis, su anchura es de 27 
milímetros poco mas ó menos, y su grueso de 5; es casi plana ó poco arrollada, 
ligeramente rugosa y de color amarillo oscuro por su esterior: interiormente 
es mas pálida y está como cubierta de una ligera capa barnizada y brillante: 
su fractura es fibrosa como la de la quina amarilla y brillante: tiene olor y sa¬ 
bor agradables de canela pero muy débiles, esta suerte debe desecharse para 
los usos farmacéuticos. 

Canela de la India ó deI Malabar. No se debo confundir la canela de este 
nombre que hoy corre en el comercio, con la antigua canela del Malabar pro¬ 
ducida por el laurus cassia L. y que fué destruida por los holandeses , como 
diremos mas adelante. La canela actual de la India es producida por el cane¬ 
lero de Ceylan que los ingleses han tratado de propagar en la India. Esta ca¬ 
nela presenta todos los caractères y calidad de la verdadera canela de Ceylan 
y en París se vende como tal. Sin embargo yo la bullo de color mas bajo, uni¬ 
forme y de oler algo mas débil y que se conserva menos: viene en hacecillos 
igualmente largos que aquella, pero las cortezas en realidad son mas cortas, 
dependiendo la longitud de los hacecillos de la disposición de las cortezas, en¬ 
vainadas unas en otras en escalones al modo de los tubos de un anteojo. Las 
cortezas no son en manera alguna tan delgadas como las de la canela de Cey¬ 
lan, los tubos son mas gruesos y muy cilindricos. 

Canela de Cayena. Proviene del cinnamomum zeylanicum que se cultiva 
en Cayena, sus cortezas son casi tan delgadas y largas como las de la canela 
ile Ceylan, y su olor y sabor iguales: se diferencia de ella en que es álgomas 
ancha y voluminosa, su calor un poco mas pálido y como blanquecino, con man¬ 
chas parduscas; el olor y el sabor son algo mas débiles y se conservan menos. 
Muchos venden y compran en cl dia esta corteza como canela de Ceylan. 

También se cultiva el mismo canelero en el Brasil, la isla de la Trinidad, y 
las Antillas, y suministra al comercio cortezas de muy diversas calidades , pero 
siempre inferiores á la cortezas de Ceylan. La del Brasil es la mas ínfima de 
todas, se presenta como esponjosa y casi inodora. 

Flores de canelero, flores cassice off. ; clavclli cinnamomi. Esta sustancia 
parece que viene de la China, y la mayor parte de los autores la atribuyen al 
mismo árbol que produce la canela de China; la finura y suavidad de su olor, 
aunque fuerte , me inclina á pensar mas bien que es producida por la ca¬ 
nela de Ceylan. Se compone do las (lores femeninas del árbol fecundadas y 
empezado á desarrollarse el ovario, de modo que podia considerársela muy 
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bien como formada de frutos muy imperfectos. So asemeja algo en su forma al 
clavo de especia. Está constituida principalmente por un cáliz mas ó menos 
abierto ó globuloso, mny rugoso por defuera , pardo, grueso, compacto y adel¬ 
gazándose gradualmente en punta basta terminar en el pedúnculo. En el cen¬ 
tro del cáliz se halla el fruto que esjamargo, globuloso, pardo y rugoso por de¬ 
bajo, rojizo y liso por encima y con un vestigio de estilo en su punto mas ele¬ 
vado. El cáliz tiene olor y sabor de canela muy tuerte y agradable, abunda en 
aceite esencial que se puede sacar por destilación y goza de las mismas pro¬ 
piedades medicinales que la canela. En el comercio no se encuentra el fruto 
maduro; de su almendra se estrae por espresion un aceite concreto con el que 

fabrican bujías aromáticas en Ceylan. 

Casida íüe China. 

Cinnamomum aromaticum G. Nees syst. laur.; clnnamomum cassia Fr. Necs 

(I); lauras cassia L. Mal. medNees De Cinn, p. 53, lab. 3; Fr. Nees Plant, 
mediein., tab. 129; casia lignea Blackw, tab. 391; Karua, Rlieede ilalab. 1. 
lab. 57. Este canelero crece en Malabar, en la Cocliincbina, en la provincia de 

Kwangse en China y en las islas de la Sonda. Sube algo mas de 8 metros; la 
hojas son enterísiinas, alternas, largas, en su mayor desarrollo tienen de 18 á 
25 centímetros, su anchura es de 5 á 6, adelgazadas en punta por las dos es- 
tremidades, son iriplincrviadas, es decir, que los 1res nervios principales que 
cruzan la hoja desde el peciolo hasta la estremidad se reúnen en uno sobre 
el limbo de la hoja á alguna distancia del peciolo. Estos 1res nervios son fuer¬ 
tes, perfectamente regulares y dividen la hoja en 4 partes iguales ; el espacio 
que los separa está atravesado por una iníinidad de nervios muy linos y tam¬ 
bién muy regulares: la superficie superior es lisa, la inferior es gris y pubes¬ 
cente, como también el peciolo y las ramas nuevas. Mascado el peciolo pre¬ 
senta el sabor particular de la canela de China. 

El cinnamomum cassia era muy abundante antiguamente en la costa de 
Malabar donde hacían un comercio considerable con su corteza y su aceite 
destilado; pero este comercio cesó cuando habiéndose hecho dueños de Ceylan 
los holandeses compraron al rey de Cochin el derecho de destruir todos sus ca¬ 
neleros para dar mas valor á los de Ceylan. Esta especie de canela viene en el 
dia de China por la via de Canton. Se presenta en hacecillos mas cortos que la 
de Ceylan ; sus cortezas son mas gruesas y no están arrolladas unas en otras; 
el color es leonado mas pronunciado y el olor un si es no es desagradable; el 
sabor es cálido, picante y tira algo al de chinches, linalmente es menos apre¬ 
ciada que la canela de Ceylan. Da mas aceite volátil por destilación, pero par¬ 

ticipa del olor poco agradable de la corteza. 
Habiendo examinado Vauquelin las canelas de Ceylan y de China , sacó de 

una y otra aceite volátil, tanino, mucílago, materia colorante y un ácido (Jour, 
de pharm. t. 3, p. 433.) La canela de China debe contener ademas almidónf 
porque cuando se destila con agua, el cocimiento toma una consistencia tré¬ 

mula al enfriarse. 

(1) Yo creo que el nombre de cinnamomum casita, debería adormirse como <juc es la 
transformación precisa del lauras cassia L : entonces el cinnamomum P^peJu^JiorC'as, de 
itnrm-inn bien se considere como una variedad del c zéylaiucum, o ya como espec e 
distinta, volvería á recobrar su nombre ó tomaría el de fi.ridum 6 de multifiorum que le 

asignó Uoxburgb. 



Esencias de canela. Tres son lus suertes de esencia do Canela que corren 
en el comercio: i.° La de canela de Ceylan que es de color amarillo dorado, 

de un olor de los mas suaves, de sabor azucarado y urente y pesa especí¬ 
ficamente de 1,0o á 1,09; su precio es siempre muy subido: 2.° La de canela 
de China cuyas propiedades son las mismas á diferencia del olor y sabor que 
son mucho menos suaves y tiran algo al de chinches; su precio es muy inferior 
al de la primera. 3.° La de flor de canela que so acerca mucho á la primera, 
aunque su olor no tiene la finura y suavidad que ella, y que se vendo como 
esencia de Ceylan de segunda calidad. Todas estas esencias resultan do la mez¬ 
cla en cantidad variable de dos aceites volátiles, de los cuales el principal lla¬ 
mado hydruro decinnamyla está compuesto, según M. Dumas de Ci8H8Ó2. Esta 

esencia está caracterizada especialmente por ia propiedad de unirse directa¬ 
mente con el ácido azoólico concentrado y de dar origen á un compuesto emi¬ 
nentemente cristaiizable; se combina también con el amoniaco y forma un com¬ 
puesto crislalizablc y permanente. Absorve con rapidez el oxígeno atmosférico 
y se convierte parle en cuerpos resinosos que quedan disueltos en la esencia, y 
parle en ácido cinámicp crislalizablc, cuya fórmula es Ct8H8CR = Ci8Ii703-)-H0. 

Este mismo ácido se forma muchas veces por la acción del aire sobre el hidro- 
lato de canela y cristaliza en el fondo. Por mucho tiempo se le ha tenido por 
ácido benzoico de cuya composición dista bastante. 

€aacb de Snmalra. 

Bajo este nombre he recibido en cierta ocasión una canela cubierta en par¬ 
te de una epidermis gris blanquecina , bastante gruesa, arrollada, de color rojo 
pronunciado, de olor bastante fuerte y agradable , de sabor á la vez astrin¬ 
gente, aromático y azucarado, y que por último mascándola so hace una masa 
por la gran cantidad de mucílago que contiene. 

Canela de Java. 

Esta canela, que es muy común, acaso no se diferencia de la anterior mas 
que por su antigüedad en el comercio. Se presenta en tubos gruesos, arrolla¬ 
dos aisladamente unos de otros, muy cilindricos, de color rojo bastante pro¬ 
nunciado, de olor y sabor semejantes á los de la canela de China aunque mas 
débiles : su sabor es muy mucilaginoso. Cuando envejece se vuelve de color 
pardo negruzco y pierde enteramente el olor. Esta corteza es la que en el dia 
corre en el comercio con el nombre de cassia liijnea. 

La canela de Java parece proceder del cinnamomum perpetuo floreas do 
Burmann, lauras mulliflora de Roxbourg, laurus Burmanni de MM. Neos de 
Esenbeck. 

Casia ligitoa y Malaliatro. 

Ya he dicho antes que la cassia ó casia de los antiguos parecía ser nuestra 
canela actual; después tomó el nombre de syringis ó de fistularis ó de fístula, 
por su disposición en tubos huecos; y por último cuando el nombro de cassia 
fístula se reservó eselusivamente para el fruto purgante que hoy se designa con 
él, se dio el sobrenombre de lignea á la casia para diferenciarla de aquel. Por 
lo cual yo creo que la denominación cassia lignea correspondió en cierta 
época á nuestro nombre actual canela sin distinción de especies ó variedades- 

Tomo II. ”.f5 
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Pero cuando .1 poco tiempo los especieros y los farmacéuticos aprendieron A 
distinguir muchas especies, se reservaron los nombres de canela y de cinna- 
momum para las cortezas mas finas, ya por su grueso , ya por su calidad , de¬ 
jando el de casia lignca para las mas gruesas, do aspecto mas leñoso y de sa¬ 
bor menos decidido de canela. Familiares habeo eruditos viros médicos ára¬ 
les, turcos ct corazones, qui omnes canellam crassiorem cassiam ligneam apc- 
llant (Garcías ab borlo, Aromatum hisl. cap. fb). Desde entonces los mejores 
autores, como Valerio Gordo, Pomet, Lemery, Charas y Geoffroy, han dado la 
misma significación á la cassia lignea, aplicándola ya á la canela de China, ya 
mas bien á la de Java ó Sumatra. 

Debo no obstante decir que por el año i80o en cuya época empezaba á es¬ 

tudiar farmacia, he visto en las boticas acreditadas y en las principales dro¬ 
guerías de Paris una corteza con el nombre de cassia lignca, la cual se dife¬ 

renciaba de todas las anteriores en su absoluta falta de olor y sabor: y aun 
añadiré que cuando se hicieron venir espresamente de Holanda hacia 1812 ó 
1813 todas las sustancias que debían componer el gran almacén de drogas de 
la farmacia central de los hospitales á fin de que fuesen de escogida calidad, 
nos enviaron esta misma corteza inodora como cassia lignea : cuyo nombre 
conservaré esclusivamente para esta corteza. 

Lo mismo puedo decir de las hojas del malabatro: la mayor parte de los au¬ 
tores hablan de su calidad aromática, y de su forma mas ó menos redondeada 
ó prolongada: y mas recientemente M. G. Nees de Esenbeck ha encontrado 
hojas de inalabutro que le han parecido pertenecer d diversas especies de cin- 
namomum : tales como los cinnamomum tamala, albiflorum, eucaliptoides 
(nilidum Ilook y Blume), oblusifolium, iners, etc. M. Blume por su paite 
cree que estas hojas proceden casi esclusivamente del cinnamomum nilidum. 
Pero desde que yo estoy en la farmacia no he visto mas que una sola especie 
de hoja de malabatro , la cual por su absoluta falta de olor y sabor me parece 
que pertenece al mismo árbol que la casia lignea de que acabo de hablar. He 
aqui la descripción de estas dos sustancias. 

Casia lignea. Esta corteza de que en el dia no conservo mas que un es¬ 
caso ejemplar, estaba en tubos muy ¡argos como los de la canela de Ceylan, 
pero no arrollados unos en otros, y del grueso de la canela escogida de China 
(es decir que era mas gruesa que la de Ceylanjy menos q ie la común de 
China): era de color leonado [rojizo y'se distinguía de las otras dos canelas por 
sus tubos perfectamente cilindricos ( la canela es siempre mas ó menos flexuo- 

sa), careeia de olor y su sabor era mucilaginoso. 
Malabatro. Estas hojas son oblongo lanceoladas ó lineares lanceoladas, adel¬ 

gazadas hacia sus dos estremidades : su tamaño es muy variable, pues que tie¬ 
nen desde 8 á 2b centímetros de largo por 2,7 á b,8 de ancho. Son por consi¬ 
guiente mucho mas estrechas que las del cinnamomum cassia y mas aunque 
ias del cinnamomum zeglanicum: mas delgadas que unas y otras, y simplemen¬ 

te trinerviadas, es decir, que los 1res nervios que van desde la base al ápice 
îe separan desde el peciolo: ademas los dos nervios laterales están mucho 
mas inmediatos al borde de la hoja que al nervio central, de manera que no 
dividen la hoja en parles iguales como lo están las del cinnamomum cassia. 
La hoja del malabatro es lisa y lustrosa por encima, lampiña por debajo, y 
nervios y el peciolo también lisos y lustrosos en ¡vez de ser pubescentes como 
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«h el cinnamomum cuasia, lis completamente inodora; y el peciolo, que es muy 
delgado, no presta por la masticación sabor do canela. Por último esta hoja 
tiene un color verde que se conserva por antigua que sea, lo cual depende de 
la falla completa del aceite volatil. 

Ahora bien ¿cuál es la especie de cinnamomum que produce á la vez la 
casia lignea y el malabatro ? Yo siempre he creído que debía ser el katou 
karua de Rheede (//orí. Mulab. t. ¡5, lab. 53) que es el lauras malabathrum 
de Burmann, el cinamomum malabathrum de Batkn, y acaso también el cinna¬ 

momum iners de Blume. Bien sé que Rheede compara el katou ¡cama al /ca¬ 
nia ( canela de la China) en cuanto al olor y sabor, pero es posible que este 
olor ya mas débil venga á perderse por la desecación: en el cinnamomum 
iners parece ser nulo. 

He aqui las figuras que mas se refieren á las bojas del malabatro en el Ihim- 
phia de M. Blume y que eji mi sentir pertenecen á una sola y misma especie. 

l.° Cinnamomum malabathrum, tab. 13, fig. 3 y 4 (últ. opt. ) 

2-°-ochraceum, tab. 10, fig. 2, 3 y 4 (tres opt.) 
d.°-Rauioolfi, tab. 9, lig. 4, o. 
Las figuras siguientes no se refieren tan bien al malabatro. 

4. ° Cinnamomum nitidum, tab. 15. 

5. °-nilidum, tab. 16, fig. 1. 
6. °-- iners, tab. 17. 
7.9-iners, tab. 18. 

Oorlcza de culilawan. 

Canela clavillada de algunos: cortex caryophylloides de Rumph.; laurus 
culilawan L.; cinnamomum culilaivan de Blume. Este árbol tiene las hpjas 
casi opuestas, triplinerviadas, aovado puntiagudas, lampiñas, coriáceas, verdes 
por encima, tirantes á verdemar por debajo. La corteza, tal cual viene al co¬ 
mercio, está en trozos mas ó menos largos, casi planos ó poco convexos, del 
grueso de 2 á 7 milímetros, fibrosos, unas veces raspados de su epidermis blan¬ 
quecina y otras con ella: es amarillo-rojiza por su interior y muy parecida á 
una quina de mala calidad. Su olor es mezcla del de canela y de clavo , que 
cuando se pulveriza pasa al de esencia de trementina : el saber es aromático 
caliente, un poco picante y mezclado con un ligero gusto astringente y muci- 
laginoso: por destilación da un aceite volátil: tiene poco uso. 

El nombre de esta corteza viene del malayo kulit lawany que significa cor¬ 
teza clavillada. 

Nota. El grupo de las islas Malayas, las Filipinas y la tierra de los Papús 
parece que produce un gran número de especies de cinnamomum de cortezas 

clavilladas que pueden confundirse fácilmente. Rurnphius distingue dos espe¬ 
cies ó variedades de culilawan solo en la isla de Amboina: una blanca que es 
el cinnamomum culilawan Bl. y la otra roja, de que M. Blume ha hecho su 
cinnamomum rubrum, y cuya corteza según el ejemplar que me han facilitado 
es de color rojo oscuro de canela, de figura abarquillada, mondada y tersa en 
su superficie, lustrosa y como satinada interiormente, de un grueso de 4¿á 5 
milímetros, y de tcslura fibrosa, fina y esponjosa. Tiene sabor muy aromático 
y picante, mezcla del de canela y del de clavo. 

Rurnphius buce también mención de una corteza de sindoc que el vulgo 



confunde con la da culilawan, aunque es diferente y proviene de árbol distinto 
que es el cihnamomum sinloc de Blume. La corteza según el ejemplar que yo 
tengo y las figuras publicadas por Blume me parece que no so diferencia de la 
del culilawan común: acoro sea algo mas compacta: es muy aromática. 

Viene también t ,,a corteza de culilawan de los Papús que no parece di¬ 
ferenciarse del culilawan común ó blanquecino, sino por el color fuliginoso de 
su liber: y por último una corteza de massoy de Nueva Guinea diversa de la de 
olor de sasafrás, traicla por M. Lesson y de la que es posible haya muchas es¬ 
pecies. La que yo he logrado adquirir en una esposicion que se verificó hace 
años en Paris con el título de musco japónico, se presenta abarquillada, del 
grueso de 7 á 8 milímetros, cubierta de una epidermis gris rojiza, ligeramen¬ 
te tuberculosa y constituida por un liber gris rosaceo, duro y compacto con 
estructura algo radiada en su corte transversal. Su olor es muy acre análogo 
al del comino y su sabor igualmente parecido al de este y muy acre también. 

Por último no quiero dejar de mencionar aqui una corteza que hace años 
vendía un comerciante como corteza de Winter, y que no puedo designar me¬ 

jor que con el nombre de canela urente, la cual debe provenir de una raíz, y 
no de un tronco ó rama: parte de ella está en pedazos medio arrollados de los 
que el mayor no pasa de 9 centímetros de largo por 3 de ancho y 8 milímetros 
de grueso; los otros pedazos presentan formas muy varias y por lo común tie¬ 
nen pliegues transversales como muy frecuentemente se observa en las cortezas 
de las raíces. El grueso de estos pedazos irregulares es por lo común de un 
centímetro. La corteza es en general de color rojo mate: la superficie este- 
rior desigual, muchas veces tuberculosa , cubierta de una epidermis gris blan¬ 
quecina ó gris negruzca, cuyas partes prominentes están desgastadas con el 
roce: la superficie interior es áspera, rujiza ó negruzca, y como formada de fi¬ 
bras conglutinadas: la masa de la corteza es leonado-rojiza, de estructura ra¬ 
diada, presentando en su corte transversal fibras leñosas, blancas y gruesas, 
sobre un fondo rojizo, y al parecer muy cargada con especialidad en su parte 
interna de un jugo pardo negruzco que me parece ser esencia resinifieada. 
El olor de la corteza es muy agradable, comparable'á una mezcla del de naran¬ 
ja y del de canela lina: tiene un sabor verdaderamente urente, y cuando se 

machaca hace estornudar con violencia. 
En el comercio corre con el nombre de canela blanca una corteza que no 

tiene otro punto de comparación con la canela mas que por razón de su aro¬ 

ma: pertenece á la familia de las gulíferas. 

^Iraisfor del «Sajsocí. 

El alcanfor es un principio inmediato, de la naturaleza de los aceites volátiles, 
sólido, incoloro, trasparente, mas ligero que el agua, de un olor muy Inerte y 
penetrante, de sabor sumamente acre y aromático acompañado no obstante de 
cierta sensación de frescura. Es bastante volátil para disiparse enteramente al 
aire libre: es inflamable y so quema sin dejar residuo aun en la superficie del 
agua. No se disuelve sensiblemente en este líquido, al que sin embargo co¬ 
munica un olor y sabor muy pronunciados. Es muy soluble en cl eter, cl alcool, 

los aceites fijos y volátiles. 
El alcanfor existe en muchos vegetales: Proust le obtuvo de un gran nú¬ 

mero de aceites volátiles de las labiadas. La cedoaria, el gengibre, la guian- 



ga, el cardamomo y el csquenanto también se dice que lo contienen: las raí¬ 
ces de la mayor parle de los caneleros lo dan por destilación ; pero todo el al¬ 
canfor del comercio parece provenir de un gran laurel del Japon, dado á co¬ 
nocer primeramente por Kœmpfer (Amœn. p. 770), al que Lineo denominó 
laurus camphora, y posteriormente Nees ccimphora officinarum. 

Para obtener el alcanfor hacen bastillas la raíz, tronco y ramas de dicho 
árbol: las ponen con agua en grandes cucúrbitas de hierro con capiteles de 
barro cuyo interior guarnecen con paja de arroz: le dan fuego moderado, con 
lo que el alcanfor se volatiliza y se sublima sobre la paja. Después le reúnen 
y le envían en toneles á Europa, en forma de granos agrisados, aglomerados, 
oleosos, húmedos y mas ó menos impuros. 

Los holandeses han estado por muchos años en la posesión esclusiva del ar¬ 
te de relinar el alcanfor, reduciéndole á panes chatos semi-fundidcs y traspa¬ 
rentes; y han conservado el monopolio mucho tiempo después de publicado su 
modo de operar, pues solo hace unos treinta años que se relina el alcanfor en 
Francia, á pesar de que el procedimionto se halla descrito detalladamente en la 
Materia médica de Geoffroy (t. 4, p. 21), en la memoria de Proust á que me 
he referido arriba {Ann. dcchirn. t. 4, p. 189), y aun parece que también fué 

conocido de Lemery. Posteriormente le describió M. Clemandol con mucha 
exactitud (Journ. dcpharm, t. 3. p. 333). Consiste este método en poner el 
alcanfor en bruto en matraces de fondo plano colocados en baño de arena de 
modo que estén cubiertos enteramente. Se calientan gradualmente hasta fun¬ 
dir el alcanfor y hacerle hervir ligeramente en cuyo estado se mantiene hasta 
que haya evaporado toda el agua que contiene. Entonces se va descubriendo 
poco á poco la parte superior del matraz apartando la arena para que se enfrio 
y pueda condensarse el alcanfor; continuando del mismo modo hasta descubrir 

enteramente el matraz, y cuando el aparato se ha enfriado completamente se 
saca el pan de alcanfor. 

Ya he dicho antes que el alcanfor del comercio procede del laurel canforí- 
fero del Japon: muchos creen hoy dia que la mayor parte de él proviene de un 
árbol diferente que crece en las islas de Borneo y Sumatra. En efecto, se lee 
en la materia médica de Ainslie (t. i, p. 49) que la mayor parte del alcanfor 
y de la esencia de alcanfor que se encuentra en los bazares de la India no son 
producidos por el laurus camphora del Japon, sino que vienen de Sumatra y 
de Borneo: que ya hacia mucho tiempo que Koempher había indicado la idea 
de que el alcanfor que viene á Europa de estas dos islas no es producido por 
el laurus camphora: pero que gracias á las sábias investigaciones de M. Cole- 
broke, es al presente cierto que es producido por un árbol de un género dife¬ 
rente llamado dryobalanops camphora, el cual crece á gran altura en las sel¬ 
vas de la costa N. E. de Sumatra (Asial. res. vol. 12, p. 339). Para obtener 
la esencia del alcanfor, que es aun mas estimada que el mismo alcanfor en los 
países orientales, no hay mas que agujerear él árbol, y Huye aquella por el 
agujero. Para sacar el alcanfor concreto es preciso corlar el árbol cuando se 
dejan ver en él corno-una especie de carámbanos blancos situados perpondi- 

cularmenle y en venas irregulares en el centro ó cerca del centro del leño. 
El árbol de que hablo con el nombre de dryobalanops camphora había sido 

descrito ya hacia mucho tiempo por Breyn y por Rumphius, que habían visto 
perfectamente que era diverso del laurel canforifero del Japon. Gærtner hijo» 
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por sola la inspocion del fruto, le liabia distinguido con el nombre de dryobu- 

lanops aromática, y M. Correa de Serra le liabia denominado pterigium cos- 
talum (Ann. mus. t. S, p. 397). Este árbol constituye en union de algunos 

otros géneros análogos la pequeña familia de las dipterococarpeas aliñe alas ti¬ 

liáceas: pero no está probado que el alcanfor que produce venga á Europa. En 

primer lugar Kcempfer no dice que haya sido traído de allí, como podría tal vez 

suponerse, según Ainslie; Koempfer únicamente dice que en las islas de Corneo 

y de Sumatra crece un árbol que produce un alcanfor natural, cristalino, muy 

precioso y raro, pero que no es del género de los laureles. En segundo lugar 

todas las autoridades citadas por Ainslie solo prueban que el alcanfor de Suma¬ 

tra se usa en la India como en la China y en el Japon: pero no aparece que nin¬ 

guno diga que ha sido traído á Europa. Y finalmente lo que refiere Ainslie 

acerca de la extracción del alcanfor y de la esencia de alcanfor del árbol de 

Sumatra parece estraclado de Rumphius; y Rumphius dice espresamente que 

este alcanfor no viene á Europa, lie aqui un extracto de lo que refiere este 

autor: 

«El alcanfor de este árbol llamado capur baros, nombre tomado del sitio 

»en que crece, se consolida naturalmente debajo de la corleza y en el medio 

»de) leño en forma de lágrimas planas que tienen el aspecto del hielo ó de la 

«mica de Moscovia; pero con mas frecuencia está en fragmentos del tamaño de 

»la uña. Este alcanfor, muy estimado, se llama cabessa. Le sigue el que está 

»en granos como pimienta, ó en escamitas, á que se dá el nombre de bariga: 
»y por último eí pulverulento como arena ó harina, denominado pee. Estas 

»tres suertes las mezclan y encierran en vejigas envueltas en sacos de junco; 

»sin cuyas precauciones el alcanfor cabessa se volatiliza y priva de su olor al 

»resto de la masa que es de peor calidad y inas ligero, (i) 

»E1 alcanfor del Japon no es tan volátil, por cuya razón la compañía de las 

«Indias desecha el de Baros y no envia à Holanda mas que el del Japon. Por 

»cl contrario los chinos y otros buscan con preferencia el alcanfor cabessa, y 

»le llevan con gran beneficio al Japon, donde la libra se paga de 22 á 60 im- 

«periales según el tamaño de los pedazos.» (IJerb. amb. t. 7, p. 68). (2) 

Debo á la atención del profesor ¿M. Christison un ejemplar de alcanfor de 

Borneo: está en fragmentos incoloros, de una trasparencia algo nebulosa, seme¬ 

jante á pedacitos de hielo. Estas lagrimitas, de las que las mayores no esce- 

den del peso de un decigramo, generalmente son planas por un lado y forman 

ángulos variables por el otro. Tienen un olor alcanforado no tan fuerte como el 

del alcanfor del Japon y mezclado con el de patchouly. Presentan alguna dure¬ 

za al masticarlas, pulverizándose al fin y dejando en la boca un sabor fuerte¬ 

mente alcanlorado. M. Pelouze que ha analizado este alcanfor ha visto que su 

composición se diferencia algo de la del alcanfor del Japon, 

El alcanfor del Japon está compuesto de C-0 lite O2 para 4 volúmenes de 

vapor. La esencia líquida que le acompaña en corta cantidad en el árbol, es 

Hi De esto pasage y de oíros de Rumphius y Brcyn parece resultar que el alcanfor ca¬ 
bessa es mas volatil <|ue el del Japon; pero que frecuentemente está mezclado en el al¬ 
canfor en suerte con otra sustancia poco ó nada volátil y no olorosa. 

(¿) Sin embargo dos comerciantes me lian asegurado que en estos últimos años se ha¬ 
bía recibido por la via <te Holanda cierta cantidad de alcanfor de Lomeo que se había 
gastudo mezclado con el del Japon. 
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igual á C^o niü o ; esta esencia tratada con precaución por los agentes oxige¬ 

nantes se convierte en alcanfor. El hidrógeno carburado (C20 II1G) que cons¬ 

tituye el radical de estos dos cuerpos es isomérico con la esencia de tremen¬ 
tina, cuyo alcanfor y esencia representan los dos primeros grados de oxigenación. 

El ácido fosfóiico anhidro quila al alcanfor 211 O, y le convierte en canfógcno, 

igual C*o IIU. 

Tratando el alcanfor con diez partes de ácido sulfúrico hidratado y cierta 
cantidad de agua se separa al cabo de algún tiempo en forma de un aceite lí¬ 

quido que es isomérico con el mismo alcanfor. 
El ácido azoólico concentrado le disuelve en gran cantidad en frió, pero no 

tarda en fraccionarse la mezcla en dos partes, de la cual la que sobrenada, lla¬ 
mada antiguamente aceite de alcanfor, es un líquido amarillo y oleiforme, 
compuesto de alcanfor y de ácido nítrico anhidro. No debe confundirse este 
aceite artificial con las esencias naturales de los árboles canforíferos. El alcan¬ 
for tratado en caliente por 6 ó 10 partes de ácido azoólico se convierte en aci¬ 
den canfórico (Cio H8 O* ) es decir que una molécula de alcanfor C20 HiG O2, 

toma O6 y forma C20 H16 OS = á dos moléculas de ácido canfórico hidratado. 

La fórmula del alcanfor de Borneo es C2o H>8 O2 ; tratado por el ácido fosfó¬ 

rico anhidro pierde 2HO y forma C20 H«> composición idéntica con la esencia 

natural del dryobalanops camphora, é isomérica con la esencia de trementi¬ 
na. Tratado por el ácido azoólico con precaución y á la temperatura ordinaria 

pierde H2 y se convierte en alcanfor del Japon. 

Familia de las miristiceas. 

Es una pequeña familia de árboles exóticos é intertropicales cuyo principal 
género (myristica) fué colocado primero en la familia de las lauríneas, de la 
que se distingue por un gran número de caractères, conservando sin embar¬ 
go con las lauríneas bastantes analogías que indican la conveniencia de no ais¬ 

larle de ellas. 
Las myrislicas tienen las hojas alternas, con peciolo corto, enlerisimas, sin 

estípulas; las flores son dioicas, pequeñísimas, rara vez terminales y tienen 
perigonio simple de color, urceolado ó tubuloso y con dos divisiones valvares. 
Las flores masculinas tienen en su centro una columna formada por la soldadu¬ 
ra de los estambres, la cual lleva en su parte superior de ü á lo anteras linea¬ 
res, biloculares, dispuestas en círculo y que se abren por dos hendidura s longi¬ 
tudinales; los flores femeninas contienen un ovario único, súpero, unilocular, 
con un solo óvulo derecho, auálropo. El estigma es bilobulado; el fruto es una 
baya seca que se abre cu dos válvulas y contiene una semilla con epispcrino 
sólido cubierto de un arilo carnoso mas ó menos laciniado. El embrión es pe¬ 
queño, situado en la base de un endosperrno oleoso ; la radícula es corta é 
infera. 
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Kl género myristica comprende un gran número de especies, la mayor par¬ 
te de las cuales pertenecen á las islas de la Malaisia y las otras se hallan en la 
América meridional. 

IWsicz moscada y maclas. 

Myristica moschata Tliunb; myristica officinalis. L. hijo y Gœrtner; my- 
ristica fragrans, Iloull; myristica aromática Lmk. Es un árbol muy bello de 

las Molucas cultivado principalmente en las islas de Banda, é introducido en 
1770 en las de Francia y de Borbon, de las cuales seestendió después á la Amé¬ 
rica. Su fruto es una baya piriforme, marcada con un surco longitudinal; del 
tamaño de un albaricorjue pequeño. La cubierta es carnosa pero poco suculen¬ 
ta y se abre en dos ventallas (á veces en cuatro) á medida que madura y se 
deseca. En Europa se ven algunas veces estos frutos enteros, ya conlitados, 
ya conservados en alcool ó salmuera. 

Debajo de esta cáscara que regularmente se arroja, se descubre un arilo, la¬ 
ciniado profunda é irregularmente, carnoso, de un hermoso color rojo cuando 
es reciente y amarillo después de seco: se le ha dado el nombre de mañas. 
Se le separa de la semilla envuelta dentro de él y se le pone á secar después 
de sumergirle en agua salada, por cuyo medio conserva la flexibilidad, y se im¬ 
pide que pierda el principio aromático. Se debe escojer de color naranjado, 
grueso, seco y que sin embargó sea flexible y untuoso, de olor fuerte muy agra¬ 

dable y de sabor muy acre y aromático. 
Debajo'de las macias se halla la cubierta propia de la semillo, la cual tiene 

la forma de una coca, redondeada û ovoidea, de color pardo y en cuya superfi¬ 

cie se ven marcadas las señales del arilo; es sólida, seca, quebradiza é inodora 
y se desecha como inútil. Por último la almendra que ocupa el centro del fru¬ 

to y que el comercio nos presenta casi siempre despojada de todas sus cubier¬ 
tas, constituye la nuez moscada. Su forma es redondeada ú ovoidea, del grue¬ 
so de una nuez pequeña, rugosa y asurcada en todos sentidos : es de color gris 
rojizo en las partes salientes, y blanco agrisado en los surcos: su interior gris, 
con venas de color rojo:-es de consistencia dura y sin embargo untuosa y ata¬ 
cable por el cuchillo; de olor fuerte, aromático y agradable; de sabor oleoso, 

cálido y acre. Se debe escojer gruesa, pesada y no cariada á lo que es muy 
propensa, á pesar de la precaución que tienen en Asia de sumergirla en agua 
de cal antes de introducirla en el comercio. Los comerciantes tienen mucha 
destreza para tapar los agujeros de los insectos con una pasta compuesta da 
polvo y aceite de nuez moscada, por lo que se debe examinar muy bien para no 

ser víctima de este fraude. 
Nuez moscada de Cayena. La mirística aromática transportada á Cayena ha 

prosperado bien; pero sus semillas mas pequeñas y menos oleosas que las de las 
Molucas no corren mas que en el comercio francés. Vienen siempre dentro 
de su coca que es de color pardo oscuro y aun negruzco, lustrosa y como bar¬ 
nizada. Interiormente es gris, y carece de este barniz pulverulento y blanque¬ 
cino, lo mismo que la superficie de la almendra. Las dimensiones de la coca 
son de 2G á 27 milímetros por lí), y las de la almendra varían de 19 á 23 de lar¬ 
go por 13 á 18 de grueso. La nuez moscada de las Molucas en coca tiene de 
27 á 31 milímetros de longitud por 21 de grueso; y la almendra desmida de 23 

á 2G de largo por 20 á 21 de grueso. 



Nuca moscada larga da las llolncns. 

Llamada también nuez moscada silvestre ó macho, á diferencia de la ofici¬ 

nal á que se dá el nombre do cultivada ó hembra. El árbol que prodúcela nuez 
moscada larga (myristica tomentosa de Tliunb. y Willd; myrisiiea fatua de 
IIoull y Blum; myristica dactyloides, Gocrt;) es mas alto que el anterior, y sus 
hojas son mayores y pubescentes por debajo. Los frutos son elípticos y tomen¬ 
tosos; la semilla también es elíptica, acabada en punta roma por su estreinidad 
superior, de unos 4 centímetros de larga y de 2 á 2,15 de gruesa. La coca 
(epispermo), que siempre la acompaña, preséntala impresión de unas macias par. 

lidas en 4 tiras bastante regulares desde la base al ápice. La almendra es elíp¬ 
tica, lisa, de color gris rojizo, uniforme en su superlicie, marmoleada por den¬ 
tro, menos aromática y oleosa que la nuez moscada redonda de las Molucas; 
pero casi tanto como la de Cayena. Contiene como esta mas almidón que la 1.* 
lo cual hace que sea atacada fácilmente por los insectos, por lo que una y otra 
deben conservarse cousu epispermo leñoso. Sus macias, que nunca he visto, 

parece que son poco aromáticas. 
Esencia y aceite de nuez moscada y de macias. La nuez moscada contiene 

una esencia ó aceite volátil que puede obtenerse por destilación en agua y un 
aceite fijo y sólido que se saca por espresion en caliente de las semillas; pero 
está mezclado con la esencia que le comunica su olor y color. Este aceite mis¬ 
to llamado comunmente manteca de nuez moscada, se prepara en los mismos 
puntos donde se cria la nuez con las semillas rotas ó de calidad inferior. Se 
halla en el comercio en forma de panes cuadrados, largos semejantes á pedazos 
de jabón y envueltos en hojas de palma: es sólido, untuoso al tacto, friable, de 
color amarillo bajo ó marmoleado de rojo; de olor fuerte de nuez moscada: con 
frecuencia se halla alterado en el comercio ya por haberle privado mediante la 
destilación de parte de su aceite volátil, ya por haberle añadido alguna grasa 
•nodora. Los farmacéuticos deberían prepararle por sí mismos, en cuyo caso 

le obtendrían de color amarillo muy bajo, de olor muy fuerte y suave, y como 

cristalizable al cabo de mucho tiempo. 
Según M. Plaifair, tratando la manteca de nuez moscada en frió por el al¬ 

cool rectificado se disuelve la esencia y una sustancia grasa de color, y queda 
un residuo de 0,30 de una grasa sólida, blanca é inodora que se obtiene en 
forma de cristales nacarados mediante cristalizaciones repelidas en eler Esta 
grasa á que se ha dado el nombre de myristicina se funde á los 31". Saponi¬ 
ficándola por los álcalis cáusticos dá origen al ácido myristicico, lusible á oO" 

y cristalizable en hojuelas anchas y brillantes. 
Las macias contienen también dos aceites lijos: uno rojo soluble en alcúol 

frió que al mismo tiempo disuelve el aceite volátil, y el otro amarillo soluble 
únicamente en el eter. La esencia de macias obtenida por destilación se halla 
en el comercio: es incolora, muy fluida y de olor suavísimo; pesa específica¬ 

mente 0,928. 
Hay una porción de especies de myristica que dan productos mas o menos 

análogos: tales son la myristica spuria de las islas Filipinas , la myristica Ma- 
dagascaricnsis de Madagascar, la myristica bicuiba del Brasil , la myristica 
otoba de Colombia, v jinr último la myrisiiea .v'bífera (virola sebifera Aubl.) 

Tomo I!. “ 
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cuya semilla dá una gran cantidad de un sebo amarillento, débilmente aromá¬ 
tico, de aspecto cristalino y muy á propósito para hacer bugias. 

Familia de las poligoxeas. 

Son plantas herbáceas ó sufrulicosas de nuestros climas, pero entre lasque 
se hallan árboles grandes que crecen en los países cálidos: las hojas son alte-nas 
envainadoras por su base ó adhérentes á una vaina membranosa y estipular;’ 
las llores son hermafroditus ó unisexuales, dispuestas en espigas cilindricas ó 

en racimos terminales; el periantio de 4 ó 6 sépalos, libres ó soldados por ’su 
base, algunas veces colocados en dos séries é imbricados antes de su desarro¬ 
llo, estambres de 4 á 9 en dos séries, cuyas anteras se abren longitudinalmen¬ 
te; el ovario es libre, unilomilar, con un solo óvulo derecho, terminado por 2 ó 

3 eslllos è ¡Sllal ,númer0 de «stigmas. El (Yuto es una ascosa ó una cariópside 
por ¡o regular triangular, las mas veces ceñida por el cáliz persistente. La se¬ 
milla contiene un embrión cilindrico, arrollado en parte en un endospermo fa¬ 
rináceo; la radícula supera. 

La familia de las poligoneas es de gran interés especialmente en farmacia 
por las raíces oficinales que suministra, tales son las bistorta, la romaza, el ra¬ 
pó utico y el ruibarbo. Todas estas raíces tienen un principio colorante y as¬ 
tringente, amarillo ó rojo, y almidón. Sus hojas unas veces son ácidas, otras 
astringentes, y frecuentemente una y otra cosa á la vez. Los frutos de muchas 

especies de fagopyrum (esculenlum, talaricwn, eniarginatum)-conocidos con el 
nombre de trigo negro ó sarraceno, son farináceos y nutritivos; pero dan un 
pan pesado y de diíicil digestion. El de la sanguinaria mayor ó centinodio 
(polygonum aviculare) es tenido por el contrario como emético. Hay otra es- 
pecie de polygonum (polygonum tinclorium) originario de China y cultivado 
hace algunos años en Europa; el cual contiene en sus hojas, indigo soluble que 
se transforma en azul de indigo, sujetándolas al mismo tratamiento que las 
indigoferas. Finalmente en las Antillas y en las costas del continente inmedia¬ 
to se encuentran muchas especies de coccoloba, una de las cuales llamada 

coccoloba ubifera (vid de las costas marítimas) es un árbol grande de leño ro¬ 
jizo y de fiulos rojos en forma de baya, dispuestos en racimos como las uvas, 
pero que en realidad son cariópsides ceñidas por el cáliz acrecentado y sucu¬ 
lento. Hirviendo el lefio en agua dá un extracto rojo pardo y astringente que es 
una de las especies deKino del comercio. Otra especie de coccoloba de las An¬ 
tillas (coccoloba pui/escens) es un árbol de 29 á 27 metros de altura, cuyo leño 
muy duro, pesado, de color rojo oscuro y casi incorruptible es uno de ios que 
se conocen con el nombre de palo de hierro. 

Bistorta. 

Polygonum historia. Caracl. genér. Fiores hermafroditas ó polígamas por 
aborto; periantio de color, quinqueiido, rara vez tri ó cuadriíido, con írecuen- 
cuencia acrescente: estambres 5 ú 8, pocas veces 4 ó 9,' filamentos aleznados, 
con anteras dídimas, versátiles: ovario unilocular comprimido ó triangular; un 
solo ovulo basilar, derecho; estilo bi ó trífido, á veces casi nulo; ascosa lenti¬ 
cular ó triangular, encerrada en el periantio. Caracl. especif. Nueve estam¬ 
bres, tullo sencillísimo con una sola espiga: hojas ovado lanceoladas, escurri¬ 
das por el peciolo. 
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La historia crece en Francia en los lugares húmedos, sus hojas se parecen 

algo á las de la romaza, aunque son de un verde mas oscuro y regularmente 
con vanas; los tallos crecen á la altura de 50 centímetros y cada uno lleva una 
sola espiga de color encarnado ó purpurino: la raiz es del grueso del dedo pul¬ 
gar, comprimida, doblada dos veces sobre sí misma, rugosa y de color pardo 
esteriormente y rojizo por su interior, casi inodora , de sabor austero y muy 
astringente. Viene seca de los departamentos meridionales. 

El cocimiento de bistorta es de color muy rojo y precipita fuertemente las 
disoluciones de hierro y de gelatina, lo que indica que contiene tanino. Tam¬ 
bién tiene mucho almidón, asi es que en las grandes hambres ha servido de 

alimento algunas veces, después de infundirla primero en agua. Entra en el 

elecluarlo diascordio. 

Paciencia silvestre ó romaza. 

Rumex acutus. L. Carácter gen. Flores hermafroditas ó diclines por abor¬ 
to, periantio de 6 hojuelas, de las que las tres esteriores son herbáceas y cohe¬ 
rentes por su base, y las 1res interiores de color , mas grandes, persistentes, 
desnudas ó acompañadas de un tubérculo en su base y conniventes: estambres 
6, opuestos dos á dos á las hojuelas esteriores; filamentos cortísimos ; anteras 
oblongas fijadas por la base; ovario triangular, con 3 estilos capilares, termi¬ 
nado cada uno en un estigma multilido : cariopside triangular cubierta , pero 
sin adherencia, por las tres hojuelas internas del periantio acrecidas. 

El rumex acutus crece naturalmente en los sitios húmedos, y en su porte 
parece una gran acedera; su tallo es rojizo, de 50 á 00 centímetros de alto," ra¬ 
moso, con hojas cordado-oblongas, puntiagudas, las de la parte inferior del 
tallo mas anchas y las superiores mas estrechas y agudas. Estas hojas son pla¬ 
nas, duras y ásperas a! paladar. Las llores son pequeñas, en racimos panicula¬ 
dos, hermafroditas; las hojuelas interiores del periantio son tuberculosas por 
su base. La raiz que es !a parte que se usa es fusiforme, carnosa, parda por 
defuera, amarilla por dentro: tiene un olor que le es propio y sabor amargo y 
acerbo: se emplea reciente ó seca como depurante y anli-escorbútica. Contie¬ 

ne algo de azufre. 
El género rumex de Lineo. Comprende plantas que Tournefort había repar¬ 

tido en dos, atendiendo á la forma y sabor de las hojas: las que [tienen hojas 
con orejuelas y sabor ácido constituían el género acetosa ó acedera , y las de 
hojas enteras y de sabor acerbo componían el género paciencia ó lapathum. Es 
en efecto notable que el género rumex se pueda dividir con tanta precisión en 
dos secciones de diversas propiedades médicas y económicas , y que todas las 
especies sean ó bien ácidos y con raíces rojas é inodoras como las acederas, ó 
bien acerbas y con raices amarillas y aromáticas como las romazas: de tal mo¬ 
do que las especies de cada sección puedan sustituirse unas por otras: asi es 
que respecto de las últimas, no es solo la raiz del rumex acutus la que se em¬ 
plea en farmacia con este nombre, sino también las del rumex palicntia, cris- 
pus etaquaticus. Y aun podría unirse ó estas el rumex alpinas que por el ta¬ 
maño de su raiz ha recibido el nombre de ruibarbo de los monges ; y el ru¬ 
mex sanguineus que por el color rojo intenso de sus peciolos y de los nervios 
de sus hojas se ha denominado sangre de drago. Igualmente se usan indife¬ 

rentemente con el nombre de acedera las hojas de los rumex acetosa, acetóse- 



lia y scutatus. Las hojas de estas très plantas abundan en sobreoxaluto de po¬ 
tasa, y en Suiza obtienen de ellas la mayor parle de la sal de acederas que in¬ 
troducen en el comercio. 

La raiz de acedera es rojiza, larga, leñosa, inodora, de sabor amargo y as¬ 
tringente y se prescribe como diurética. 

SSaiz de rapóntieo. 

fíhcum rhaponticum. L. Carácter gen. Flores liermafroditas, periantio her¬ 

báceo con 6 divisiones profundas, iguales, marcescentes : nueve estambres, los 
6 opuestos dos á dos á las divisiones esteriores, y los otros 1res á las interio¬ 
res del periantio ; filamentos aleznados: anteras ovoideas, versátiles: ovario 
trígono, con tres estigmas casi sentados, enteros, eslendidos. Cariopside trian¬ 
gular, alada en los ángulos y ceñida por la base del periantio marchito. Esta 
planta parece ser el fía ó fíeum de los antiguos: después se la ha llamado rha¬ 
ponticum, es decir, rha de las márgenes del Ponto Euxino, para distinguirla de 
otra especie traída de Escitia, por cuya razón se la denominó rha-barbarum, 
porque los romanos designaban sin distinción con el nombre de bárbaros, to¬ 
das las naciones bastante poderosas ó bastante distantes de ellos, para defender¬ 
se contra su espíritu de dominación universal. Según se vé, esta nueva raíz 
llamada rha-barbarum es nuestro ruibarbo actual. 

El rapóntieo crece naturalmente en la antigua Tracia, en las márgenes del 
Ponto Euxino, pero se halla con rnas abundancia en el norte del mar Caspio y 
en los desiertos situados entre el Volga y el Yuik (el Oural) que parecen ser su 
patria primitiva: porque mediante una observación bastante curiosa rha es 
también el antiguo nombre del Volga, bien sea que este rio haya dado su nom¬ 
bre á una planta que abunda en sus orillas, bien sea que haya sido á la inver¬ 
sa. El rapóntieo crece también en Siberia, en las montañas de Krasnojar, y no 
se estendió por Europa hasta después de 1610, en cuya época le hizo traer Al¬ 
pino de Tracia. 

El rapóntieo cultivado en el dia en nuestros jardines echa de su raiz unas 
hojas muy grandes, cordiformes, escotadas en su base , obtusas en el ápice, li¬ 
sas, de color verde intenso y con largos peciolos asurcados por encima y re¬ 
dondeados por las márgenes. El tallo crece de CO centímetros á un metro: 
lleva hojas semejantes á las primeras pero mas pequeñas, y está terminado en 
una porción de panojas espesas, de llores blancas. La raiz es parda por de fue¬ 
ra, amarilla y marmoleada por dentro, gruesa, carnosa y frecuentemente muy 
ramosa, su sabor es amargo, astringente y aromático. 

En el comercio se halla seca osla raiz bajo dos formas diferentes: la prime¬ 
ra se presenta del grueso del puño ó algo menos, de aspecto leñoso y gris ro¬ 
jiza esteriormente: su fractura transversal deja ver un marmoleado de rojo y 
blanco formando estrías muy apretadas radiadas del centro á la circunferencia. 
El sabor es muy astringente y mucilaginoso: tiñe la saliva de color amarillo ro¬ 
jizo y no rechina entre los dientes. El olores análogo al de ruibarbo, aunque 
mas desagradable y puede distinguirse bien de él. El polvo tiene un color ro¬ 
jizo que nunca presenta el del ruibarbo. 

Esta raiz procede de los rapónticos aclimatados en los jardines de los alre¬ 
dedores de Paris donde se crian casi sin cultivo ni cuidado alguno. Es la que 
se Inl'a descrita y'^analizada en la memoria de M. Henry sobro los ruibarbos 
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(Rullel. de pharm. t. 6, p. 87) con el nombre de ruibarbo de Francia. Mas 
adelante espondremos los resultados de esta análisis. 

La otra especie de rapónlico es enteramente semejante al descrito por Le- 
mery, tiene de 8 á H centímetros de longitud y de 5 á 8 de grueso, de aspec¬ 
to menos leñoso que el anterior, de color amarillo bajo, mas puro ó menos ro¬ 
jizo en su esleríor, lo que le dá mayor semejanza con el ruibarbo y es causa de 
que se pueda mezclar fraudulentamente con el de China ó el de Moscovia: pero 
su fractura radiada, el sabor astringente y mucilaginoso sin crujido entre los 
dientes, y su olor semejante al de la primera suerte, permiten fácilmente su 
distinción. Esta especie de rapónlico proviene en el dia principalmente de 
Clamart aldea bastante elevada, situada al S. de Paris. 

Cuando el rapónlico era para nosotros una sustancia exótica nueva y muy 
buscada, se trató de sustituirla con algunas raíces indígenas; asi como en el 
dia se sustituye el rapónlico al ruibarbo. Una de esta raíces era una especie 
de paciencia llamada ruibarbo délos monges ó ruibarbo\montano (rumexalpi- 
nus L.) muy parecida al verdadero rapónlico: la otra era el rapónlico nostras, 
producido por la centaura mayor (centaurea centaurium L.) y algunas otras 

plantas congeneres. Esta última se distingue con facilidad del rapóntico por 
su epidermis negra, su sabor dulzaino y el olor pronunciado de bardana. 

iíaiz de ruibarbo. 

Esta raíz conocida con posterioridad al rapóntico viene de las regiones mas 
incultas de Asia, por cuya razón se lia dudado por tanto tiempo acerca de la 
planta de donde procede; asi es que sucesivamente se lia atribuido á 4 especies 
de rheum, y por último se la cree producida con especialidad por el rheum 
australe. Yainos á tratar de los diversos vegetales á que se atribuye, dando al mis¬ 
mo tiempo los caracteres de cada uno de ellos. 

Rheum undulatum L. La primera especie que se conoció después del 
rheum raponticum de que liemos hablado en el artículo anterior fué un rheum 

que crece naturalmente en Siberia, cuyo tallo llega hasta i,3 ó 1,6 metros. 
Tiene los peciolos planos y lisos por la parte superior, semi-cilíndricos por la 
inferior, con bordes agudos: las bojas grandes, cordiformes, escotadas por su 

base, fuertemente ondeadas y algo vellosas. Luego que se conoció esta espe¬ 
cie, Lineo le atribuyó el ruibarbo y en su consecuencia la denominó rheum 
rhabarburum; pero después que se descubrió el rheum palmalum , reformó 
su opinion, y varió el nombre de la primera en el de rheum undulatum. Mien¬ 
tras se consideró esta planta como el origen del ruibarbo, el gobierno ruso es¬ 

tableció grandes cultivos de ella en Siberia, y si verdaderamente hubiera pro¬ 
ducido dicha raiz, es claro que este gobierno que hace el comercio esclusivo 
del ruibarbo de Siberia, hubiera dejado de comprar el de Buearia: pero nun¬ 
ca ha podido sacar del rheum undulatum el verdadero ruibarbo, siendo cierto 
que el llamado de Moscovia pertenece á otra especie de rheum que crece en 
Jos países montañosos y casi inaccesibles que circundan la China por el N. O. E. 
También se la encuentra en toda la parte meridional de la Tartaria y en todo 
el Tibet, desde la China hasta las fronteras de la Persia, y según el punto de 
estos de donde procede, la manera con que se prepara y deseca, y por úllim’o 
la via por donde nos viene', constituye esta raiz las diferentes suertes conoci¬ 
das con los nombres de ruibarbo do Moscovia, de China y de Persia. 
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Rheum compactum. Ignoro en quó época fué conocida esta especie]: tiene 
las hojas cordiformes, muy obtusas, con una escotadura inferior casi cerrada por 
su entrada: son de color verde oscuro, muy lisas por los dos lados], algo lobu¬ 
ladas, con dientecitos agudos y un poco ondeadas: los peciolos son semi-cilín- 
dricos, con una costilla elevada á cada lado, de igual ^grueso en las dos estre- 
midades: los tallos tienen de 1,3 á 2 metros: son [medianamente ramificados por 
su parte superior, las llores de color blanco amarillento, en panojas ¡cuyos raci- 
millos parciales son estrechos y péndulos (?) Esta planta se dá muy bien en 
los jardines, los mismo que los rheum undulalum y raponticum; y las tres dan 
productos poco diferentes confundidos en el comercio con el nombre de rui¬ 
barbo de Francia. Cuando este ruibarbo está bien seco y repuesto, imita bas¬ 
tante bien al ruibarbo de la China, pero después de limpiarle del polvo amari¬ 
llo deque viene cubierto, se reconoce siempre fácilmente [por su color rojizo 

ó blanco rosado; su olorderapóntico (quees común á las 3 especies) distinto del 
olor del verdadero ruibarbo ; su marmoleado radiado y apretado ; y finalmente 

porque apenas tiñe la saliva y no rechina entre los dientes. 
Rheum tataricum. Esta planta originaria de la pequeña Tartaria se aproxi¬ 

ma bastante á la anterior aunque es mucho mas baja; sus [hojas son enteras y 
no sinuosas en sus márgenes, muy lampiñas y muy anchas: las panojas apenas 

son mas largas qae las hojas. 
Rheum ribes. Es una especie notable particularmente por sus frutos en¬ 

vueltos en una pulpa roja y suculenta: arroja tallos fuertes , estriados, poco ra¬ 
mosos que en su base llevan hojas medianamente pecioladas, estendidas en el 
suelo, de 6o centímetros de anchas comunmente, por 33 de largas. Su super¬ 
ficie es muy áspera y como verrugosa, las márgenes ondeadas y crespas: los 
nervios cubiertos de pelos ásperos: los peciolos planos por encima, estriados y 

redondeados por los bordes. 
Esta planta crece en el monte Líbano y en la Persia, en donde es apreciada 

por el sabor ácido agradable de sus peciolos, hojas y tallos tiernos, que se em¬ 
plean como alimento y como medicamento, y también se conservan con azúcar. 
En los mercados de Persia se vende como hortaliza y se hace un gran consumo 

de ella. 
Rheum palmatum. También esta planta se cultiva en los jardines, pero 

cuesta trabajo conservarla y sus raíces rara vez llegan á adquirir] gran volumen. 
Las hojas son cordiformes, divididas hasta la mitad en lóbulos palmeados, pi- 
natííidos y puntiagudos: son pubescentes por debajo; el tallo es medianamente 
alto, dividido por la parte superior en infinitas panojas erguidas, con ramifi¬ 
caciones casi sencillas. Crece esta planta principalmente en las provincias del 
imperio Chino por donde corre el rio Amarillo (Hoáng-Ho) y sus afluentes, y 
es verdaderamente digno de notar que del mismo modo que el rapónlico cuyo 
antiguo nombre rha era el del Volga, asi también el ruibarbo (lá-hoáng) tomó 
el nombre del rio Amarillo ó este el de la raiz. He aquí como cuenta Murray el 

descubrimiento del ruibarbo palmeado. 
Hácia el año 17o0, á. instigación de Kaw Boérhaave, primer medico del 

emperador de Rusia, encargó el Senado á un comerciante tártaro que le busca¬ 
se semillas de ruibarbo, como lo verificó. Sembradas estas eu S. Petersburgo 

produjeron el rheum undulalum que ya era conocido, y el rheum palmatum 
que no lo era todavía. Como ya entonces so lonia la prueba de que el rheum 
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undulatum no producía el ruibarbo, y que el rheum palmatum venia de una 
legión mas meridional; había fundada razón para creer que este era el verda¬ 
dero ruibarbo. Tal fue el parecer de David de Gorter, de Monsey.', de Hope y 
de Lineo; cuya opinion fué admitida sin oposición , basta que Pallas y Georgi 

qua estudiaron la historia natural de Rusia sobre el terreno, empezaron á susci¬ 

tar dudas sobre ello. Unos Bucarios aseguraron á Pallas que no conocían las 
hojas del rheum palmatum, añadiendo que las del verdadero ruibarbo eran 
redondas, con los bordes llenos de gran número de incisiones; de lo cual de¬ 
dujo Pallas que se referían al rheum compaclum: y un cosaco describió á Geor- 
gi el rheum undulatum como la verdadera especie. Tanto Pallas como Geor- 
gi piensan que en los montes mas meridionales, mas descubiertos y mas secos 
como son los del Tibet puede producir el rheum undulatum una raiz mas bella 

que en las montañas frías y húmedas de la Siberia y señalan los sitios de la 
Rusia masá propósito para el cultivo de esta especie. De todo esto podia de¬ 
ducirse asi como Murray lo ha hecho que el ruibarbo vendido á los Rusos y sa¬ 
cado de la Tartaria china, procedía igualmente de las tres especies de rheum 
mencionadas, pero yo creo tenerla prueba de que solo el rheum palmatum es 
6l único de las 3 que produce el ruibarbo. 

Debo hace tiempo á la benevolencia de Juan Thouin, jardinero mayor del 
jardín de plantas, algunos ejemplares de raíces de los rheum palmatum, un¬ 

dulatum, compactum yraponticum. Estas plantas cultivadas en un terreno pro¬ 
bablemente distinto de su pais nativo podían haberse alterado mas ó menos, 
pero estas alteraciones debían ser del mismo género: y toda vez que una de las 
raíces citadas nos presentase caractères que la asemejasen mucho mas al rui¬ 
barbo de Tartaria que las otras, podríamos concluir casi con certeza que esta 
era Ja verdadera especie. 

Ahora bien, dos de estos ejemplares convenían perfectamente en el olor, 
sabor y marmoleado, y eran los que procedían de los rheum raponticum y un¬ 
dulatum. El del rheum compactum se apartaba aun mas del verdadero ruibar¬ 
bo, pero esto dependía de que la planta era muy joven como después he re¬ 
conocido. 

El rheum palmatum era el único que tenia exactamente el olor y el sabor 
del ruibarbo de China escepcion del crujido entre los dientes) y sobre todo 
el primer carácter era tan marcado y de tal manera se diferenciaba del mismo 
en las otras especies, que no me ha quedado la menor duda para decidirme ¡i 
considerar el rheum palmatum como el origen del verdadero ruibarbo. Desde 
entonces acá he observado las mismas diferencias de olor y sabor entre el 
rheum palmatum cultivado en Rheumpolis y las otras especies que se espe¬ 
taban alli, y me he confirmado en la) misma idea en la que aun persisto en el 
dia, á pesar del total abandono que parece amenazar al rheum palmatum 
á consecuencia del descubrimiento del rheum australe: por otra parte, cuando' 
los rheum undulatum, compactum y aun raponticum, producen raíces 
semejantes en la forma, olor, color y sabor; no veo por qué los rheum palma¬ 
tum y australe no hayan de dar también raíces doladas de los caracteres del 
verdadero ruibarbo. 

El rheum palmatum crece espontáneamente según Murray en una larga 
cadena de montañas desnuda en parte de arbolado, que rodeando al Occiden¬ 
te la Tartaria China empieza en el Norte no lejos de la ciudad de Selim, y se 
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estiende al medio dia hasta el lago Koconor inmediato al Tibet, El terreno está 
levantado todo por los topos: la edad propia para la recolección de las raíces se 
indica por el grueso de los tallos (por lo común es al G.° año): entonces se 
arrancan en los meses de abril y de mayo y á veces también en otoño: se lim¬ 
pian se cortan en trozos, y después de agujerearlos y ensartarlos, se cuelgan 
para' que se sequen en los árboles inmediatos, en las tiendas y basta en los 
cuernos de las ovejas: y terminada la recolección se concluye la desecion en las 
casas. Según Duhalde los Chinos acabar, de desecarle en mesas de piedra, con 

lumbre por debajo. , . - 
Rhcum australe. Habiendo recibido el doctor Wailich director del jardín 

botánico de Calcuta, semillas de ruibarbo cojidas en el llymalaya o en las mon¬ 
tañas de Tibet las sembró y produjeron un nuevo ruibarbo á que llamo emodi, 
que posteriormente fué descrito por el doctor Colebroke, con el nombre de 
rhcuin australe. Esta planta que se empieza á cultivar en Europa tiene las lio* 
jas muy grandes, redondas y dentadas; carácter que conviene con el que los 

Bucarios daban á Pallas de las hojas del verdadero ruibarbo. 

Caracteres de los ruibarbos del comercio. 

Ruibarbo de China. Este ruibarbo viene probablemente del Tibet, atrave¬ 

sando la China meridional hasta Canton á donde van á buscarle los buques eu- 

^Tor lo común se presenta en pedazos redondeados de color amariilo sucio 

esterionnente, de textura compacta, que presenta un marmoleado dells0> 
de ladrillo mate, olor sui generis muy pronunciado y sabor amar o Un ¡ a 
Uva de amarillo naranjado y rechina fuertemente entre los d.entes General 

mente es mas pesado que el de la suerte siguiente, y el color de su polvo es 

entre leonado y naranjado. . 
El ruibarbo de China está frecuentemente atravesado por un agujento en el 

que suele encontrarse la cuerda de donde estuvo colgado durante su deseca- 

secación. Su color mas deslucido que el del ruibarbo de Moscovia puede en 
parle provenir de la larga travesía que hace por el mar. A la misma causa sa 
debe también atribuir en parte el presentar á veces algunos pedazos avenados 
y rojizos en su interior. Pero cuando está escojido con cuidado, bien sano y 

no cariado, es tan estimado como los siguientes: (1) C1 ¡ . los 
Ruibarbo de Moscovia. Esta suerte es originaria de la Ta tana China los 

comerciantes Bucarios la llevan á kiachta en S.bena y la venden a gobierno 
Ruso el cual tiene establecidos en dicha ciudad comisarios encargados de exa¬ 
minarle escrupulosamente, de limpiarle y mondarle pedazo por pedazo, poique 

el gobierno solo compra el de la mejor calidad: en seguida le despachan para 
S 8petersburgo en donde antes de introducirle en el comercio vuelve a ser re¬ 
conocido Este es el ruibarbo que Murray designa con el nombre de ruibarbo 
de Bucaria Sus pedazos son irregulares, angulosos y con grandes agujeros 

que les hacen en Siberia los comisarios Rusos, al recorrer los agujeros pnm - 

.1, El ruibarbo está sujeto 
los agujeros con polvo de r'>'^arb“ cu,dado cuando se compra osla raíz de quitarle el 
eos en el mismo polvo. 1)1 b,e rnl,da/os mas pesados y los maaligeros; los primeros 
polvo que la cubre y de J’ar^rj^ ¡dos inlerloímcnle, / los segundos pulverulentos por 
por lo común están húmedo» y , infectos 
hallarse atravesados en todos sentidos por 
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üvos que sirvieron para colgar la raíz y quitarles la superficie interior que 
siempre se presenta mas ó menos alterada. Este ruibarbo es de color amarillo 
mas puio esteiiormente, y su fractura es por lo general menos compacta que 

la del ruibarbo de Cluna. Presenta un marmoleado de venas rojas v blancas 
muy manifiestas e irregulares: su olor es muy pronunciado y el sabor amargo 
as rmsenle. tiñe fuertemente la saliva de color de azufran y cruje entro los 
dientes: Su polvo es de un amarillo mas puro que el del ruibarbo de China, 
bsla suerte es muy estimada. 

Ruibarh0 de Ptrsia. Este hermoso ruibarbo venia antiguamente del Tibet, 
p i la 1 ersia y la Siria de donde proceden sus diversos nombres de ruibarbo de 
l ersia, de Turquía y de Alejandría. También se ba recibido por la via de Rusia; 
pero en el día los ingleses le traen de Canton como el ruibarbo de Cliiua, con 
el nombre de dutch-trimmed rhubarb (ruibarbo holandés mondado) o de ba- 
tavtan rhubarb, porque antes que ellos los holandeses le llevaban de Cantón 
a Batavia de donde le traían á Europa. Cualquiera que sea la via por donde nos 
viene este ruibarbo jamas varían sus caracteres, por los cuales siempre lie di¬ 
cho que pertenece á la misma especie que el ruibarbo de China. En efecto es 
de una testura apretada y de un color oscurecido que no es posible atribuir i 

ninguna especie de deteriore. Tiene agújenlos que le atraviesan de parte á 
parte como el de Clima: pero es inas denso y compacto, enteramente monda¬ 
do a cuchillo; y afecta dos formas regulares. El que procede de las raíces poco 
vo uininosas es casi cilindrico, y el de las raíces mas gruesas está corlado lon¬ 
gitudinalmente por el medio y presenta la figura de pedazos oblongos, planos 
por una cara y convexos por la otra. Este se conoce en el comercio con el 
nombre particular de ruibarbo plano. Por su gran compacidad está menos 
sujeto á deteriorarse que las otras suertes: yo le considero como el ruibarbo 
por escelencia, aun preferible al de Moscovia. 

Ruibarbos del Himalaya. El doctor Royle hace mención, en sus Ilustracio¬ 
nes de botánica de los montes de Himalaya, de cuatro especies de rheum pe¬ 
culiares á estas regiones, á saber los rlicum emodi ó australe, loebbianum 
spiciforme y moorcroflianum. 

La primera especie produce según el doctor Wa'licb una especie de ruibar¬ 
bo que viene á la India por las provincias de Kulsea, Routan, y Minora. M. Pe- 
reira había recibido un ejemplar de mano del doctor Wallicbfpero esta especie - -7 r “• v 
no lia sido conocida en el comercio ingles basta fines do 1840 en que el rui 
barbo de China escaseaba y tenia un precio subido. 

A Londres se llevaron 19 cajas de él, pero pareció de tan mala calidad, que 
ocho cajas solo pudieron venderse á razón de 40 céntimos el medio quilo¬ 
gramo: el resto fue vendido y embarcado para Nueva-Yorck al precio de 10 
céntimos. Después de ensayo Un desgraciado duda M. Pereira que vuelva 
á venir á Inglaterra este ruibarbo: en efecto es de pésima calidad; generalmen¬ 
te es negruzco y de aspecto leñoso, lijero y todo cariado. Algunos pedazos que 
provienen de los ramos de la raíz están algo mas sanos y presentan un color 
amarillo mate en su interior. Al ver por la primera vez esta raiz tan diferente 
del ruibarbo oficinal, lie estrañado que el doctor Wallicb bayo podido decir 
Fl 11/1 /I I «i» I i/i.i ... .- § t i » . 

que el rheum australe era el origen ó uno de los orígenes del ruibarbo. Pero 
después de haberla examinado con inas atención lie formado una idea mas fa¬ 
vorable. Rompiendo los pedazos so encuentran algunas partes sanas uue ñor 

Tomo II. 37 
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su hermoso marmoleado rojo y blanco; por su sabor y por la abundancia de 

cristales de oxalato de cal bastante perceptibles al mascarle, pueden compa¬ 
rarse con el mejor ruibarbo olicínal: y es cosa singular que estas partes sanas 
se acercan mas por el marmoleado y menor peso al ruibarbo de Moscovia que 
al de China. Asi que en el dia pienso que el ruibarbo de Himalaya preparado y 
desecado con esmero, suministraría una suerte muy hermosa al comercio. He 
tenido ademas la prueba en la mano, en un ejemplar que debo á la atención de 
M. Hallado Praga, ejemplar que no es mas que el rheum australe procedente 
de semillas que le dió el doctor Wallich. Esta raiz recolectada y desecada por 
M. Baila constituye efectivamente un ruibarbo muy bueno, que cruje entre los 
dientes, que dá color amarillo ú la saliva, y de un sabor muy amargo y as¬ 

tringente. 
La raiz del rheum webbianum, no parece constituir una especie del co¬ 

mercio, M. Royle ha traído de Himalaya una pequeña cantidad de ella, que 
es muy diferente del ruibarbo oficinal. Se presenta en trozos cilindricos, cor¬ 
tísimos, del grueso del dedo pulgar cuando mas, cubiertos de una epidermis 
negruzca, profundamente asurcada por la desecación. Cada pedazo tiene hácia 
el centro un agujero bastante ancho en la dirección del tje y que ha debido 

estar destinado á colgarle. La estructura es radiada, el color interior leonado 

amarillento, el sabor mucilaginoso y amargo, y rechina lijeramente entre los 

dientes: apenas tiene olor. 
No puedo decir de las raíces del rheum spiciforme y moorcroflianum mas 

que lo que el mismo M. Pereira nos dice. Estas raíces son de color mas claro 
que las anteriores y de testura mas compacta. ( I) 

1Ruibarbo de Francia. No hay pais alguno en Europa donde no se haya tra¬ 
tado de aclimatar el ruibarbo: y por desgracia el rheum palmatum que podía 
suministrarnos el verdadero, es la especie que mas ha perdido por su traslación, 
de cuantas se han cultivado hasta el dia. De aqui resulta que en el mismo 
Rheumpolis (2) se abandonaba su cultivo para dedicarse mas bien al de las 
especies cuyos productos eran mas abundantes y se acercaban nías en aparien¬ 
cia al verdadero ruibarbo. Acaso esta diferencia desventajosa para el rheum 
palmatum, dependiese de que los demas rheum cultivados en Rheumpolis se 
hallaban en un terreno propio para su desarrollo y conservación : mientras que 
el primero originario de la llanura central del Asia exigiría para su cultivo un 
suelo cuya naturaleza, elevación y sequedad correspondiesen á los sitios de 
donde proviene. Yo tengo á la vista un ejemplar del rheum palmatum de 
Rheumpolis: esta raíz, especialmente cuando tiene alguna edad, osen mi opi¬ 
nion la que mas se parece en el olor y el colorai ruibarbo de China, pero tiene 
la testura compacta propia de una sustancia que hubiese estado enaguachada 
antes de su desecación, su sabor es mucilaginoso y azucarado, independiente 
del amargo que se desarrolla después: presenta en su superficie una porción 
de puntos blancos y brillantes que se han formado durante los años que hace 
la longo en mi poder (el rheum palmatum que se cultiva en el jardin de plan- 

oí En el Journal de pharmacie el de chimie t. 8, p. 5/2 se encontrarán las ilcscnp- 
c* i o 111* s do ült!uu3S suertes mus do ruiborbo de origen usiiilico. « 

(2 Se ltamahaha" alanos a mi .... sitio oSrcn ;lc Lur.e.U, en el departamento de 
Morbihan, donde se cultivai».... eu «Mn.lo.el rheum ua hit,«a a. ompactam y palmatum. 
Parece <juo no exute ya este establecimiento. 
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las no liono ni este sabor azucarado, ni los puntos brillantes) por último no 
contiene mas que una* cortísima cantidad de oxalalo do cal, cuya diferencia 
respecto del ruibarbo de China parece constante en todos los ruibarbos cul¬ 
tivados en Europa, porque Selielle la lia observado en el ruibarbo de Suecia 
y Model en el de San Petersburgo. 

Por consiguiente el ruibarbo do Francia no proviene del cultivo del rhcum 
palmalum sino como ya dejo dicho de los rhcum rhaponticun, undulalum y 

con especialidad del compaclum. Es inútil volver á tratar de sus caracteres que 
quedan espuestos anteriormente. 

Análisis química de los ruibarbos. Hallándome en la farmacia centra! hace 
30 años, bajo la dirección de M. Henry padre, hice la análisis comparativa de 
los ruibarbos de China, de Moscovia y de Francia. En el ruibarbo de China he 
hallado un principio particular al cual debe su color, sabor y olor; y que ha si¬ 
do denominado después por otros cafopicrüa y rabarbarino: pero cuyas pro¬ 
piedades había yo determinado, á escepcion de la cristalización que no me pa¬ 
rece que sea un hecho bien probado todavía. Este rabarbarino es sólido, 
amarillo, insoluble en agua fria, soluble en agua caliente , en alcool y en eter. 
Espueslo al fuego se volatiliza en parte en forma de un humo amarillo y odorí¬ 
fero; tiene sabor amargo muy acerbo, que es el mismo del ruibarbo, pero mas 
concentrado. Con la potasa y el amoniaco forma disoluciones rojas de las que 
le precipitan los ácidos restituyéndole su color. Se enrojece y precipita con el 
agua de cal. 

forma con todos los ácidos (á escepcion del acético, según creo), com¬ 
puestos amarillos insolubles: con las disoluciones de plomo, de estaño, de 
mercurio y de plata, precipitados amarillos: con el sulfato de hierro, precipita¬ 
do verde negruzco; coula gelatina, precipitado caseoso, coriáceo: se altera 
muy difícilmente por el ácido nítrica, sin transformarse en ácido inálico ni 
oxálico. 

El 2.° principio del ruibarbo es un aceite fijo, dulce, que se enrancia con 
el calor, soluble en alcool y eter; existe en muy corta cantidad. 

También contiene una gran porción de sobre malato de cal, una corta can¬ 
tidad de goma, almidón, leñoso, oxalato de cal que constituye el tercio de su 
peso, un poco de salde base de potasa, y una curtísima porción de sulfato de 
cal y de óxido de hierro. 

El ruibarbo de Moscovia á pesar de su esterior bastante distinto del de Chi¬ 
na, no parece distar de él en cuanto á su composición mas que lo que podrán 
distar dos partes semejantes sacadas de individuos de la misma especie; en¬ 
contrándose en él los mismos principios y casi en las mismas proporciones. De¬ 
hese observar sin embargo que el ruibarbo de Moscovia presenta casi constan¬ 
temente una cantidad mas débil de oxalalo de cal, y que Schelle obluvo un 

resultado semejante; siendo esta la razón de que este ruibarbo rechine menos 
entre los dientes. 

El ruibarbo de Francia rhcum rhaponlicum (?) contieno una cantidad mu¬ 
cho mayor de materia colorante, solo que es rojiza en vez de ser amarilla. 
También tiene mucha mas materia amilácea, lo cual es una consecuencia de su 
menor cantidad de oxalato de cal, porque la cantidad de este llega cuando 
mas al diezmo del peso de la raíz {tíull. de pharm. t. 0, p. 87) 

El ruibarbo es estomacal, ligeramente purgante y vermífugo. Se usa en 
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polvo, en ¡nkision en agua ó en alcool, en jarabe y en extracio: y entra en on 
gran número de preparaciones compuestas. 

Familia de las Quenopodieas, 

Plantas herbáceas ó sufruticosas, de hojas alternas ú opuestas, á veces car¬ 
nosas y sin estípulas: las flores son pequeñas, hermafroditas, algunas veces di¬ 
clines por aborto, en racimos ramosos ó agrupadas en la axila de las hojas: 
periantio calicillo, de 3,4 o o divisiones mas o menos profundas, persistentes y 
que crecen para envolver el fruto; los estambres son opuestos y en número 
igual á Lis di visiones del peiiantio, o menor muchas veces por aborto, insertos 
en el íeccptáculo ó sobre un aniilo adhérente al periantio, alternando algunas 
veces con otras tantas escamas hipóginas. El ovario es libre, unilocular, con 
un solo óvulo derecho ó puesto sobre un podospermo ascendente: el estilo sen¬ 
cillo, terminado por 2 ó 4 estigmas aleznados: el fruto es una ascosa encerra¬ 
da en el periantio acrecentado y á veces baciforme: la semilla contiene un 
embrión cilindrico, homótropo, anular, y que rodea al endospermo (ciclólo- 
beas), ó arrollado en espiral y casi privado de endospermo (cspirolobeas) 

Si se atiende al porte humilde, por decirlo asi, y á las flores que casi no se 
ven de las quenopodieas, nos parecerán buenas cuando mas para quemar: pero 
merecen con mas razón que otras muchas plantas fijar nuestra atención con¬ 

siderándolas con relación á sus aplicaciones alimenticias, médicas é industria¬ 
les. En efecto muchas quenopodieas de tejido laxo, desprovistas de principios 
acres ó aromáticos, y por el contrario abundantes en sales y en mucílago, es- 

tan reputadas como alimentos moderadamente nutritivos y de fácil dijestion.- 
tales son las espinacas, (spinacia olerácea) cuyo nombre nos trae á la memo¬ 
ria que los moros las introdujeron en Europa por España: los armuelles (alri- 

- plex horlensis): el quenopodio buen-Henrique (chenopodium bonus-henricus 
L., agalhophylum bonus-enricus Moq): la acelga y la remolacha {beta cicla et 
vulgaris Wi11d.); etc. Otras son aromáticas y gozan de propiedades digestivas, 
antiespasmódicas ó antihelmínticas, como la alcanforada de Mompeller, la bien- 
granada, el té de Méjico, la anserina vermífuga, la vulvaria, etc. Y finalmente 
otras como las salsolas, las sucedas y las salicornias, que crecen con abundan¬ 
cia en los sitios marítimos, y que tienen grandes cantidades de sales de base 
de sosa, dan medíante la incineración la sosa natural que por largo tiempo ha 
satisfecho las necesidades artísticas; pero que en el dia está casi reducida á la 
nada por la prodigiosa estension dada á las fábricas de sosa artificial. Diremos 
algo de las mas principales de estas plantas. 

Acelga, beta cicla. Car. genér. Flores hermafroditas, periantio urceolado* 
de b divisiones persistentes; cinco estambres insertos en un anillo carnoso en 
la garganta del tubo: escamas hipóginas nulas : ovario deprimido : dos estig¬ 
mas cortos soldados por la base. Ascosa globulosa, encerrada en el tubo en¬ 
gruesado del periantio y cubierta por su limbo carnoso: semilla horizontal, de¬ 
primida. Car. cspecif.: hojas radicales pecioladas, las del tallo sentadas; llores 
de 1res en tres dispuestas en espigas largas laterales. Se conocen tres varie¬ 
dades, l.° la acelga blanca míe tiene las hojas de un color verde blanquizco y 
jas llores de tres en tros: 2.° la acelga rubia cuyas hojas son de color blanco 
amarillento y cuyas costillas longitudinales se comen como las de la alcachofa 
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île cardo (cynara cardunculus L.): 3.a la acelga roja, que tiene lus hojas de 

color rojo intenso. 

Las hojas de acelga son refrigerantes, entran en la composición del caldo 
laxante llamado caldo de yerbas. 

Remolacha, beta vulgaris L. Se diferencia esta especie de la anterior en sus 

raíces que comunmente son muy voluminosas y carnosas, en las hojas inferio¬ 

res aovadas, y en sus flores aglomeradas. 

La remolacha par mucho tiempo solo ha servido como hortaliza y de ali¬ 
mento á las bestias: empleándose sus raíces carnosas y azucaradas en las me¬ 
sas, mientras sus hojas suculentas y vigorosas ofrecían un alimento sano , 
agradable y abundante á los ganados. Pero ademas de estas cualidades que ha¬ 
cían tan opreciable esta planta en agricultura, ha adquirido posteriormente 
mayor importancia desde que se ha visto que se podía sacar de ella un azúcar 
cristalizare enteramente semejante al de la caña. Marcgraff fué el primero 
que anunció este hecho: y Acliard de Berlin intentó también el primero uti¬ 
lizarle extrayendo el azúcar de la remolacha: desde entonces acá se han per¬ 
feccionado en Francia los procedimientos de su extracción ; habiendo demos¬ 
trado Chaptal que este azúcar podía sostener aun en tiempo de paz la concur¬ 
rencia, en cuanto al precio, con el azúcar de las Colonias (V. su memoria Annal. 
de chim. t. 9o, p. 233). Indicaremos las principales variedades de remolachas 
colocándolas por el orden de las mayores cantidades de azúcar que suministran. 
(Payen , Journ. de chim. med. t. 1, p. 389). 

1. a Remolacha blanca : la raiz y las costillas de las hojas son blancas ó ver¬ 
dosas. 

2. a Remolacha amarilla : tiene la raiz y las costillas de las hojas de color 
amarillo bajo. 

3. a Remolacha roja: la raiz es de color rojo sanguíneo y las hojas rojo os¬ 

curas: la hay grande y pequeña. 

4. a Remolacha venosa: la raiz es roja por defuera, y blanca por dentro 
con venas de color de rosa. En Alemania se da á esta variedad el nombre de 
raiz de la miseria y se cultiva en grande para pasto de los ganados. 

Alcanforada de Mompeller , camphorosma monspeliaca L. Caract. genér.: 
flores hermafroditas: periantio cuadrifido , con dos de las divisiones mas gran¬ 
des y aquilladas: 4 estambres insertos en el fondo del periantio y opuestos á 
sus divisiones: ovario comprimido: estilo b¡ ó trífido con divisiones setáceas; 
ascosa membranosa, comprimida, encerrada en el periantio no acrecentado. 
Caract. especif. hojas vellosas,lineares. 

La canforosma de Mompeller es una planta baja, ramosa, espesa, cuyas ra¬ 
mas están cubiertas de hojas lineares y vellosas de cuyas axilas nacen las flo¬ 
res. Crece principalmente en las cercanías de Mompeller de donde nos vienen 
las sumidades secas en forma de espiguilas de color verde blanquecino, de olor 
fuerte y aromático cuando se restriegan entre los dedos; y de sabor acre y li¬ 
geramente amargo. 

Botris ó Bien granada, chenopodiumbotrys. L. Caract. gen. Flores herma¬ 
froditas; periantio quinquéfido; cinco estambres insertos en el fondo del pe¬ 

riantio y opuestos á sus divisiones ; ovario deprimido ; dos estigmas filiformes 

muy cortos; askosa membranosa, deprimida, dentro del peranlio connivente 
y convertido en pentágono: semilla horizontal, deprimido-leuliculur, testa 



crustácea; embrión anular periférico que rodea un endospermo abundante y fu. 
rinaceo, radícula centrífuga. Caracl. especif. Hojas pecioladas, oblongas, profun¬ 
damente sinuosas; racimos muy numerosos, axilares, cortos, vellosos y sin ho¬ 
jas. Esta planta solo crece hasta la altura de 30 centímetros, es viscosa al tacto 
y de olor agradable; se usa en infusión contra la los. 

de Méjico, té de España, chenopodium ambrosioides L. Esta planta es 
originaria de Méjico, y se cultiva en los jardines. Crece hasta los 03 centime - 
líos y tiene las hojas lanceoladas, sentadas y dentadas, los racimos son sen¬ 
cillos y guarnecidos de hojas pequeñas. Su olor es muy fuerte y agradable; el 
sabor acre y aromático; su infusión teiforme es estomacal y tónica; los frutos 
son antihelmínticos. 

Anseuina vermífuga (i) chenopodium antihelinínticum L. Es otra especie 
Americana perenne, muy aromática, que se cultiva en los jardines: muy usada 
en los Estados unidos como vermífuga: su tallo de C0 centímetros á un metro 
de alto es ramoso, con hojas ovado-oblongas ; dentadas; y en la axila hacia las 
sumidades echa unas florecitas verdes en racimos desnudos. 

Los frutos de esta planta áque comunmente se da el nombre de semillas 
por lo pequeños, tienen también un fuerte olor aromático, casi semejante al del 
té de Méjico, y se emplean como antihelmínticos, asi como la esencia que se sa¬ 
ca por destilación. 

Quinoa , chenopodium quinoa W. Planta anua de Chile, semejante á nues¬ 
tro chenopodium album, propagada por el cultivo en toda la región occidental 

de América, por razón de sus semillas amiláceas que se usan para menestras 
muy nutritivas. 

Vulvaria, chenopodium vulvaria L. Planta herbácea común en los sitios in¬ 
cultos de Europa, arrimada á las paredes y en los cementerios; sus tallos de 20 
á 2b centímetros de largos están poblados de hojas ovado-romboidales, ente¬ 
ras, de color verde mar, y echan en su parte superior racimitos axilares de 
flores verdes: huele ú pescado podrido y se ha recomendado como antihistéri¬ 
ca. Se usa en lavativas y en fomentos. 

M. M. Chevalier y Lassaigne, que han analizado esta planta han hallado en 
ella subcarbonato de amoniaco enteramente formado, primer ejemplo de un 
hecho de los mas interesantes; contiene ademas albúmina, osmazoma, una re¬ 
sina aromática, gran cantidad de nitrato de potasa etc. (Journ. de pharm. t. 
3 pág. 412). 

Ceñiglo untuoso ; chenopodium bonus-hcnricus L. atjalhophijlum bonus- 
henricus Mog. Crece esta planta en los campos, á la inmediación de las habi¬ 
taciones ; echa un tallo de 30 centímetros de alto que en su ápice lleva racimos 
de florecitas cuya reunión forma una pirámide y que por su parle inferior esta 
guarnecido de hojas sagitiformes, farináceas por debajo y con algunos dientes 
obLusos y distantes: se distingue de los otros chenopodiums en la semilla ver¬ 
tical, las llores polígamas, y el fruto que solo está cubierto imperfectamente por 
las hojuelas marchitas del periantio. Sus hojas se pueden comer como las espi¬ 
nacas, son ligeramente laxantes. 

(1) A merina, do anser cr is el ganso; membre dado días plantas de este género para 
reemplazar el de pata de. i/anso originado do la forma común do sus hojas. Este ullim . 
nombre no es mas que la traducción de la palabra griega ehenopodium, formada de citen 
ganso, y de pous podos pie. 



Cuti an. Antiguamente corría en el comercio una sustancia llamada chuan 
cuya historia tiene grandes relaciones con la del semen-contra con el que se 
ha confundido. Ambas sustancias venían del comercio de Levante, las dos fue¬ 

ron consideradas como semillas no siendo en realidad masque una mezcla de 
llores y de pedúnculos rotos, con la sola diferencia de que el chuan era mas 
grueso, mas ligero y de un sabor un si es ó no es salado y agrillo. Parece que 
no tiene olor; y su únicouso era para preparar carmin, juntamente con una cor¬ 
teza de Levante desconocida, llamada autour (t.) Tales eran los dalos que se 
tenían sobre el chuan cuando M. Desvaux reconoció que era producido por las 
sumidades del anabasís tamariscifolia L. (halogetum tamariscífolium Meyer), 
planta afine á las salsolas y perteneciente como ellas á las clienopodieas (Journ. 

pharm. t. 2. p. 414). 
Una vez se me lia presentado con el nombre de kali ó flor de Turquía una 

sustancia enteramente análoga al cliuan y que sirvo como él en el Oriente para 
preparar el carmin. Estaba compuesta de florecitas del aizoon canariense de 

la familia de las íicoideas. 
Barrillas ó sosas. Plantas semileñosas, con hojas alternas ú opuestas, rara 

vez planas, frecuentemente cilindricas y carnosas, espinosas algunas veces, y que 
casi nunca faltan. Las llores son liermafroditas, con dos bracteas, el periantio 
tiene cinco divisiones profundas, persistentes; los estambres son ti ó 3 insertos 
en un disco liipógino, el ovario deprimido, terminado en dos estilos cortos, con 
estigmas encorvados; el fruto es una ascosa deprimida, contenida en el perian¬ 
tio que lia pasado capsular; semilla horizontal, formada de una testa muy del¬ 
gada, y de un embrión arrollado en espiral ; sin endospermo. 

Las barrillas crecen abundantemente en los sitios marí ti inos de los climas tem¬ 
plados, especialmente en Francia y en España, en las costas del Mediterráneo, 
de donde toman los elementos de las sales de base de sosa que contienen, tales 
como el acetato, el cilralo y el oxalato. Estas sales descompuestas por el fuego 
se convierten en carbonato. Con objeto de estraer el alcali, se cultivan algu¬ 
nas especies de barrilla, principalmente la común, la cultivada , y la kali (salso. 
la soda, s. saliva y s. kali). Al efecto recogen y secan estas plantas, quemán¬ 
dolas después en grandes hoyos que lucen en la tierra y van añadiendo nuevas 
porciones, según que se efectúa la combustion, manteniéndola asi por algunos 
dias; en cuya época*el calor llega á fundir la ceniza, reuniendola en una sola 
masa, la cual se deja enfriar y se introduce en el comercio hecha pedazos. 

La sosa obtenida por esLe medio consta de proporciones diversas de carbo¬ 
nato y sulfato de sosa, desulfuro y cloruro de sodio, de carbonato de cal, de al¬ 
búmina, de oxido de hierro y por último de carbón que se ha librado de la com¬ 
bustion , y que da á la masa color gris :nas ó menos oscuro. La mejor es la que 
nos venia antiguamente de Alicante ; también se conoce el salicor ó sosa de Nar- 

(1) Corteza cuya figura y color son parecidos á los de la canela, aunque mas gruesa, 
mas descolorida y que tiene por lucra el color de la nuez moscada quebrantada, con mu¬ 
chos punios brillantes, casi insípida ó inodora (Lcmeryi 

En el Museo de historia natural he^enconlrado la corteza de balacor con el nombre de 
loude-birbouin, balacor y oulmara. Al. Gonl'revillc la trajo de la India donde se usa para los 
tintes con el nombre de Ijdii puUay: también corre en el comercio de colores de Paris 
pero se vende muy cara, se presenta en fragmentos de (i centímetros ó mas de largos, 
abarquillada, de A á (i milímetros de gruesa; es rojiza y fungosa eslcriormcntc, mas des¬ 
colorida, amarillenta y aun blanquecina por su interior; de fibras corlas, gruesas y como 
granujientas, se conminuyc fácilmente entre los dientes, su sabor es Aspero y astrin¬ 
gente con una ligera acritud, y es inodora. 



liona, y la sosa de Aiguemortcs ó blanquette, pero todos estos productos se ha- 
llan reemplazados casi enteramente en el (lia por la sosa artificial, obtenida me¬ 
diante la calcinación de una mezcla de sulfato de sosa, creta y carbon en hor¬ 
nos de reverbero. 

_ To^íls eslas sosas dan por lixiviación y cristalización el carbonato de sosa 
cristalizado ó sal de sosa del comercio. Muchas veces también se pone á dese¬ 
car la sal de sosa por cuya operación disminuye el 00 por 100 de su peso, y pro- 
porcionalinenle el volumen, originándose de aqui un ahorro en los gastos de 
transporte y almacenaje. Por último se prepara una sal de sosa cáustica ó pul¬ 
verulenta privando á la sal do sosa ordinaria de una tercera ó una cuarta parle 
de su ácido carbónico. 

Para determinar el valor real de estos diversos productos se emplea en el día 
el piocedimiento alcalimétrico de M. Giy-Lussac, reducido á determinar por 
mod.o de la saturación con el ácido sulfúrico la cantidad de sosa pura conteni¬ 
da en 100 partes de producto. Creo escusado ocuparme de este procedimiento 
descrito en todas las obras de química. 

Barrilla espinosa , salsola tragus L. Tragos Diosc. lib. 4, cap. 46. Crece 

muy abundantemente esta planta en las costas de la Mancha, hasta la altura de 
30 á 43 centímetros, y se divide en ramos cilindricos y estriados, con hojas 
carnosas, amplexicaules, lampiñas, triangulares y terminadas en una punta es¬ 
pinosa. Las flores son axilares, solitarias, con un periantio membranoso. Se usa 
con buen éxito contra el mal de piedra lo que sin duda debe atribuirse á la gran 
cantidad de sales que contiene: pero lo que hay de notable, ya por la clase de 
plantas á que pertenece, ya por Jos sitios en que se encuentra, es que no con¬ 
tiene sales mas que de potasa y de cal. Según la análisis que yo he practicado 
de sus cenizas (Journ. de chira med. 1840, p. 128) las he hallado compues¬ 
tas de: 

Carbonato de potasa. 29,04 l 
Cloruro de potasio.17,89/ 
Sulfato de potasa.4*93 f 
Carbonato de cal. 40,26 [ 
Fosfato do cal.i _ ’ I 
Oxido de hierro.. j 7,88 ] 

Amarantaceas, Nictacineas, Fitolacaceas. 

Estas tres familias de plañías, últimas de las d i cotiledones monoclamideas ó 
con periantio simple, dan pocos productos á la medicina. Las amarantaceas tie¬ 
nen la mayor analogía con las quenopodieas, y muchas de ellas se usan como 
alimento al modo de las espinacas: tales son el amarantus blilum L. en el me¬ 
dio dia de Francia y de Italia ; el amarantus viridis en el Brasil y el amaran¬ 
tus spinosus en la Jamaica. Otras tienen una virtud laxante muy pronunciada: 
otras son astringentes: pero ninguna, exceptuando acaso la gomphrcna of/ici- 
nalis Mart. y la gomplirena macrocephala Saint Hilaire, cuyas raíces se cono¬ 
cen en el Brasil con el nombre de paraludo (buena para lodo), parecen tener 
propiedades activas. 

Las nictagineas que derivan su nombro del género niclago ó mirabilis (I). 
Diego de noche) están dotadas por lo general de una propiedad purgante ó emé¬ 
tica. Muchas de ellas como la mirabilis jalapa hermosa planta que se cultiva 
en nuestros jardines, y la mirabilis longi/lora, se han reputado poralgun liern- 



po como el origen de h* jalapa oficina!. La boerhaavia hirsuta (erva toustao 

Bras.) se lia usado contra la ictericia: la boerhaavia tuberosa contra la sífilis; 
la boerhaavia procumbens corno antifebril, purgante etc. 

Las fitolacaceas que. estuvieron reunidas primero con las quenopodieas so 
distinguen de ellas por los estambres alternos con las divisiones del periantio, 
por la pluralidad de ovarios colocados circularmente al rededor de un eje, y en 
fin por la presencia de principios acres y drásticos. La phylolacca dccanclra es 
una hermosa planta de la América septentrional, cultivada en el dia en los jar¬ 
dines de Europa, y que purga enérgicamente : el zumo de los frutos, que es de 
un hermoso rojo de carmin, se ha usado en Portugal para dar color á los vi¬ 
nos; pero no carece de inconvenientes, por lo cual está prohibida semejante 
aplicación. La raiz de la phytolacca drástica de Chile purga también violenta¬ 
mente. Las petiverias, conocidas por su olor aliáceo, se usan en América co¬ 
mo antifebriles, diaforéticas, diuréticas y antihelmínticas. Aqui me limitaré á 
tratar únicamente de las plantas ó partes de ellas que acabo de citar y que cor¬ 
ren en el comercio. 

itaiz de chaya. 

Un farmacéutico presentó en 1818 á la sociedad de farmacia de Paris una 
raiz llamada chaj/a, de 13 á 16 centímetros de larga, del grueso de un canon 
de pluma, tortuosa, y compuesta de una corteza y de un meditulio leñoso y 
blanquecino: es inodora, de sabor mucilaginoso ligeramente salado. Se decía 
que era procedente de la Tartaria china, y que la planta á que pertenecía te¬ 
nia el tallo liso, igualmente mucilaginoso; las hojas casi redondas' y tomento¬ 
sas; con las llores de periantio sencillo, unisexuales y de seis estambres: y se 
suponía que pertenecía á la familia de las asparagineas. Si los caractères se¬ 
xuales, que no han podido confrontarse, fuesen exactos, podíamos renunciar á 
determinar dicha planta. Pero hallamos en la Flora indica de Roxbough, t. 2, 
p. 603, y en la Materia indica de Ainslie t. 2, p. 391, que en Bengala se ven¬ 
de con el nombre de chaya la raiz mucilaginosa del achyranles lanata Roxb. 
Ærva lanata J., da las amarantaceas. Por lo demas esta raiz no parece tener 
propiedad ninguna esencial; y no hubiera yo hecho mención de ella, sino por 
la necesidad de distinguirla de la chaya vair, raiz tintoria de la India, y de la 
ipecacuana blanca del Brasil, en subrogación de la cual se ha vendido en el 

comercio. 

Raiz de falsa jalapa. 

Mirabilis lonyiflora L. y también las mirabilis jalapa y dichotoma. Ca ■ 
ract. genér. Involucro caliciforme, campanulado, quinquelido, unifloro, per¬ 
sistente; periantio coroloideo, infundibuliforme, con el tubo oblongo, ventri- 

coso por la base, persistente, limbo plegado y con 5 dientes, caedizo: 6 es¬ 
tambres insertos en un urceolo glanduloso que rodea al ovario: filamentos li¬ 
bres, adhérentes al tubo estrechado del cáliz, prolongados por su parte supe¬ 
rior, y terminado cada uno en una antera bilocular; ovario unilocular, estilo 

sencillo, estigma en cabezuela; ascosa libre, encerrada en la base endurecida 
del periantio y rodeada del involucro persistente. 

La mirabilis jalapa se cultiva en el dia en todos los jardines, en donde 
«irven de adorno sus hermosas copas verdes, matizadas de multitud de floros 
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en corimbos apretados, ya rojas, ya amarillas, ó bien blancas y abigarrada*, 
listas flores solo se abren de noclio, de donde les viene el nombre de bellas 
de noche. La mirabilis dichotoma, muy aliñe á la anterior, se distingue no 
obstante de ella en sus hojas mucho mas pequeñas , sus flores siempre pur¬ 
purinas y mas chicas también, casi solitarias y que abren antes de anochecer 
por lo que se las ha llamado flores de las cuatro horas. Y por úhimo la mira- 
bilis longiflora ofrece Ínteres por el olor suave y moscado que esparce por la 
noche,: sus tallos tienen casi un metro de largos, son muy endebles, dividi¬ 
dos en ramos delgados, pubescentes, con hojas opuestas, viscosas, algo vello¬ 
sas, blandas y pestañosas; las superiores son sentadas. Las flores nacen en 
la eslremidad de los ramos, formando una cabezuela apretada y glutinosa. El 
tubo del periantio es muy largo, encorvado, velloso; el limbo con pliegues y 
de color blanco. Estas 1res plantas, pero principalmente la última , tienen una 
raíz perpendicular, algo napiforme, gruesa y carnosa, casi negra por fuera y 
blanquecina por dentro. En el comercio be hallado una vez una gran partida 
de esta raíz seca: su forma era casi cilindrica, de 23 á 33 milímetros de grue¬ 
sa, cortada en trozos de 33 á 110 milímetros, de color gris lívido, mas oscuro 
esteriormente y mas pálido en lo interior. Las superficies estreñías presenta¬ 
ban un gran número de círculos concéntricos muy juntos de color mas oscu¬ 

ro, y algo prominentes. El corle hecho á sierra era pulimentado y casi negro 
pero marcado con los mismos círculos. La raíz era dura, compacta, muy pe¬ 
sada, de olor débil y nauseoso, el sabor dulzaino cou pu dejo algo acre. Se 
dice que es un purgante fuerte. 

iSniz de pipi. 

Petiveria alliacca y petiveria telrandra. La primera de estas dos plantas 
crece en los prados, en la Jamaica y en la mayor parle de las islas de Améri¬ 
ca: y la segunda en el Brasil. Las dos están dotadas de un fuerte olor aliáceo 
y echan raíces leñosas, librosas, amarillentas, de olor muy fuerte desagrada¬ 
ble, y sabor acre y aliáceo; dichas raíces son en eslremo diuréticas como lo 
indica su nombre, y se usan contra la hidropesía, las parálisis, los reumas ar¬ 

ticulares etc. 

SESTA CLASE. 

Dicotilcdones corolifloras. 

Familia de las plantagíneas. 

Esta pequeña familia comp'rende plantas herbáceas, privadas por lo común 

de tallos y cou todas las hojas radicales. Lis 11 mes son herinafrodilas ó uni¬ 
sexuales, en espigas sencillas y apretadas, con un cáliz y u na corola de -1 di¬ 
visiones regulares; cuatro estambres y uu ovario libre de una, dos y rara vez 

cuatro celdillas que encierran un pequeño número de óvulos. El estilo es ca¬ 
pilar y terminado en un estigma sencillo ó bilido. El fruto ó bien es una asco- 
sa ó bien una píxide bilocular con celdillas mono ó dispermas. Las semilla* 
están cubiertas de un epispermo membranoso, de hilo ventral , el embrioi 

es recto ó cilindrico, en el eje de un endospermo carnoso. 
Esta familia presenta en el género plaatajo niguas plantas muy usada* 
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antiguamente, pero que en el día casi lian caidoen olvido. Tales son los llan¬ 

tenes y las zaragatonas. 

I.lnnfcnes. 

Los llantenes tienen un cáliz de cu Uro divisiones persistentes; corola ga¬ 

mopétale, lulm’osn, persistente, de limbo cuadripartido; los filamentos de los 
estambres son mas largos que la corola, terminados en anteras horizontales; el 
esliln mas corlo que los estambres, terminado en un estigma sencillo. Se em¬ 

plean indiferentemente tres especies de llantén a saber; 
Llantén mayor, pldnlago mojoi", presenta las hojas radicales, grandes, co¬ 

riáceas, caci lampiñas, ovales, angostadas en peciolo, con 7 nerviacimies pro¬ 
minentes, frecuentemente sinuosas por los bordes; el escapo os mas largo que 
las hojas, cilindrico, algo pubescente y echa una espiga derecha, larga, ci¬ 
lindrica, estrecha, compuesta de. llores apretadas, verdosas ó rojizas; la cáp¬ 
sula pixidada está dividida en dos celdillas por un septo longitudinal que tie¬ 

ne muchas semillas rojizas en ambas caras. 
Llantén medio', píanlayo lanceolala ; con las hojas estrecho-lnnceoladas 

que van adelgazando Inicia las dos estremidades, comunmente vellosas y con 
cinco nervios; los tallos angulosos, pubescentes, terminados en una espiga de 
color pardo, aovada y rechoncha, listas 1res plañías son comunes en los jardi¬ 
nes, en los campos y en los prados; las hojas son inodoras, amargas y ligera¬ 
mente estípticas; las fiares tienen un olor suave y agradable. El agua desti¬ 

lada de la planta entera se usó mucho antiguamente en culiiios. 

Semillas «le zaragatonas. 

Planlago psilUum L. Esta planta se.distingue de las anteriores por su ta¬ 

llo ramoso, de 1G á 20 centímetros de altura, con las Imjas opuestas, lineares 
y algunas veces dentadas. Las llores están en cabezuelas ovoideas, con brac- 
teas^cortí'imas: las divisiones del cáliz son lanceolado agudas ; los frutos son 
píxides de dos cel.lilis polisperinas ; las semillas muy menudas, oblongas, do 
color pardo negro, socavadas en forma de barquilla por el lado del hilo, lisas 
v lustrosas por el otro; presentando en general cierta semejanza con una pul¬ 
ga # por lo que. se lia dado á la planta el nombre de yerba de las pulgas. Estas 
semillas contienen en su epispermo un principio gomoso, susceptible de hin¬ 

charse cm.sñlrrablemenle en agua; lo que les da una propiedad muy emolien¬ 
te Antiguamente se usaron mucho y aun eif el dia podrían emplearse con 

Utilidad en las oftalmías inflamatorias, en la irritación de las vías intesti¬ 

nales, etc. 
Llantén de los arenales, planlago arenaria. Waldst. Esta planta que se 

lia confundido por mucho tiempo con la anterior, se distingue de ella en su ta¬ 
llo mas ramoso y mas alto; y en sus cabezuelas mas largas, con biacteas dos ó 
tre^ veces mayores que los cálices, cuyas divisiones dilatadas en el ápice son 
membranosas y muy obtusas; las semillas son ovoideas; parece que los nego¬ 
ciantes de Nimes y de M unpeller hacen de ellas un gran comercio para el en¬ 

gomado de las muselinas. 

Familia de las plumbagineas. 

Familia de plantas herbáceas, de hojas alternas, á veces reunidas todas eu 
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lu base del tallo y envainadoras; /as flores están en cabezuela, cñ espida ó en 

racimos ramosos y terminales; el cáliz es tubuloso, persistente, de 5 divisiones 
Ja corola unas veces es gamopétalu y con cinco estambres hipógínos como las 

verdaderas plumbagineas; otras formadas de pótalos iguales, ligeramente soldu- 
* os por la base y sobre cuyas uñas están cinco estambres opuestos á los pétalos 
como en las estaticeas. El ovario es libre, de un solo óvulo onátropo, pendiente 
del ápice de un podospermo liiiforme que parte de la base de la celdilla está 
terminado en un estilo dividido en estigmas {plumbago)-, 6 en cinco estilos ca¬ 
da uno de los cuales lleva un estigma sencillo, filiforme, glanduloso {siálico). 
El i ruto es monospermo, envuelto en el cáliz persistente, unas veces indéhis¬ 
cente (ascosa) que se separa del receptáculo desgarrándose {siálico)-, otras es 
capsular y se abre por la paite supeerior en cinco valvas {plumbago). La semilla 
es inversa, pero frecuentemente imita á una semilía recta por razón de la sol¬ 
dadura de trofospermo con el pericarpio; el embrión es orlótropo, en medio 
de un endospermo farináceo; la radícula supera. 

Esta pequeña familia se divide bastante bien en dos tribus que toman el 
nombre de su principal género, sla'.icc y plumbago-, y cuyas propiedades son 
también muy distintas: las estatices tienen una astringencia muy marcada, las 
pl una bagas mas bien son cáusticas. Aunque estas plantas están casi olvidadas 
en el día, nosotros haremos mención de dos, el beben rojo y la dentaria de 
Europa. 

ISchcu rojo. 

Con ej nombre de beben usaron los árabes y los griegos de la edad media 
ros raíces diferentes: la una llamada beben blanco era del largo y grueso de 
un dedo, de color gris ceniciento esteriormenle, blanquecino por dentro, de sa¬ 
bor algo amargo (según otros acre y aromático). Esta raiz se ha atribuido siem- 
pio a la centaurea beben de la gran familia de las sinantereas, tribu de las car- 
duineas; pero como era originaria de la Persia y muy rara, se le sustituía fre¬ 
cuentemente la de beben noslras ó cucubalus beben, planta perteneciente á 
las cariofileas, con el cáliz inflado, y que crece en nuestros campos. La otra es¬ 
pecie de beben era el beben rojo que se describía como una raiz seca, compac¬ 
ta, de color iojo negruzco, cortada en pedazos como la jalapa, algo estíp¬ 
tica y aromática. Se atribuía generalmente á la slalice limonium L. planta que 
crece en las praderas húmedas, inmediatas al Occeano y al Mediterráneo. Esta 
raiz estaba enteramente olvidada en el comercio y ;io creo que ningún dromie- 
ro contemporáneo la hubiese visto, hasta que hace algunos años vinieron á Mar¬ 
sella de Taganrog ciudad de Ku-iu situada á la embocadura del Don, y bajo el 
nombre de kermes, 800 quilogramos de una raiz roja y leñosa que no era sino 
el Icatran rojo de Pullas (t. S. p. 170,) usado para el curtido de las pieles, y que 

él atribuye á una slalicc afine al limonium, que es la statice latifolia de Smith . 

Comparando todas estas circunstancias creo, casi con seguridad, que este katran 
rojo de Pallas es el verdadero beben rojo de los antiguos; cuyos caracteres mas 
precisos son los siguientes. 

Raiz leñosa, perpendicular, cilindrica, de 30 á 40 centímetros de larga y 
de 2 á 3 de gruesa, terminada por la parte superior en muchos cuellecilos pe¬ 
rennes, en los que se dejan ver á un lado y otro alternativamente las cicatrices 
de los tallos anuales; la corteza de esta raiz es muy compacta, de color rojo par- 
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do intenso, de dos á tres milímetros de gruesa y ha debido ser suculenta. El 
corazón es leñoso, con estructura radiada; la superficie de la raíz está marcada 
principalmente perla parte superior con estrías circulares que partiendo del 
cuello vienen á convertirse en surcos circulares, profundos y regulares. Esta 
raiz tiene un sabor muy astringente, con un gusto particular que se parece al 
del tabaco, da con el agua un líquido rojo que precipita fuertemente el hierro 

y la gelatina: debe ser por consiguiente, muy upropósito para los curtidos y los 
tintes negros. 

Bai* «le Velcsa, Dentaria. 

1 lumbago huropcea L. Crece esta planta en el medio dia de Francia; su ta¬ 
llo es lullizo, acanalado, lampiño, de 6o centímetros de alto; las hojas oblongas, 

amplexicaules, con peios glandulosos en los bordes y sabor urente. Las llo¬ 
res son purpureas ó azules formando ramilletes en las puntas del tallo y de los 
tamos; tienen un cáliz persistente, de cinco divisiones, erizado de pelos glan- 
du osos; la corola es tubulosa, con el limbo estendido y quinquefido, de cinco 

estambres con filamentos ensanchados inferiormenle é insertos debajo del ova¬ 
tio, el estilo tan largo como el tubo de la corola y terminado por un estigma 
quinquefido. El fruto es una ascosa ceñida por el cáliz. 

La raiz es larga, perpendicular, blanca y de sabor cáustico. Seca, conserva 
parle de su causticidad, loma un color rojizo y parece formada de una corteza 

tugosa longitudinalmente que se separa parcialmente de un' medilulio leñoso 
muy gtueso, delibras radiadas. Conservada esta raiz en un bocal tapado, con 
una etiqueta de papel, ofrece el fenómeno singular de hacer tomar á este un 

Color rojizo-aplomado que parece debido á la acción del aire sobre un princi¬ 
pio volátil desprendido de la sustancia. Restregando la planta entre los dedos 
les comunica el mismo color, de donde le lia venido el nombre de plumbago y de 
molibdena, que en griego significa lo mismo. El nombre de dentaria procede 
de la propiedad que tiene, lo mismo que otras sustancias muy acres, de calmar 
con frecuencia el dolor de muelas: también se la bu denominado mala yerba. 

La raiz de ¡dentaria se usó antiguamente como emética, pero su efecto era 
incierto y peligroso. En el dia se aplica con mejor éxito contra la sarna. 

Mr. Dulong farmacéutico de Aslufort lia llegado á aislar el principio acre de 
fa dentarla, apurando sus partes so.unies en el eter, evaporando este, y tra¬ 
tando con agua hirviendo la materia grasa negruzca resultante de la opera¬ 
ción. El agua toma color amarillo y deja sedimentar por enfriamiento unos 
copos amarillos que tratados por el alcool cristalizan con facilidad. Esta ma¬ 
teria tiene la forma de crislalilos aciculares de color de naranja , muy poco 
solubles en agua friu, algo mas en la caliente, y mucho en el eter y alcool, 

sin manifestar carácter alguno ácido ni alcalino, fusibles á un calor suave y 
que se volatilizan sin alterarse á una temperatura algo mas elevada. Los áci¬ 

dos no alteran su color, ni facilitan su solución en el agua: por el contrario 
los álcalis la disuelven con facilidad dándole color rojo de cereza. (Journ. do. 
phurm. t. 14, p. 2a4.) 

Familia de las primuláceas. 

Esta familia se compone de plantas herbáceas, con todas las hojas radica¬ 

les, como las primaveras, ó bien opuestas y algunas veces verliciladas en el tullo 
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(lisimachia), rara vez alternas. Las llores son completas, regalares ó algo 

irregulares, unas veces solitarias ó umbeladas en la estremidad de un escapo, 
y otras solitarias en la axila de lis lujas, ó en racimos axilares ó terminales. 
El cáliz es gamosépale, por lo común libre y de o divisiones ; la corola liipó- 
gina ( perigina en el género samólas), gamopétale, de 4 lóbulos alternados con 
los del ca'iz, con prelloracion imbric.nla ó retorcida: los estambres insertos en 
]a parle superior del tubo de la corobi y opuestos en numero igual a sus di— 
visiones; acompañados frecuentemente de otros tintos estambres estériles al¬ 
ternados con las mismas divisiones. El ovario es libre (semi-soldado en el gé¬ 

nero samólas), unilocu'ar, con multitud de óvulos adheridos á un trofospermo 
central. El estilo y el estigma son sencillos. El fruto es una cápsula uniIocu — 
lar y polisperma que se abre en 3 ó 5 valvas (primavera y lisi naquia) ó bien 
una píxide con su opérculo (•anagallis). Las semillas presentan un embrión 

cilindrico situado LrunsversalmeiUe al hilo en un endospenrio carnoso. 
Las primuláceas no tienen uso hoy día en la medicina aunque por lo gene¬ 

ral están dotadas de propiedades activas. La miz de la primavera común 
(prímula veris) denominada antiguamente yerba déla parálisis, tiene olor 
fuerte de anis debido á una esencia «ju-■ se puede obtener por destilación , y 
ademas una sustancia amarga análoga á la senegina. La oreja de oso, oí ¡guia¬ 
ría de los Alpes, se recomienda en aquel pais contra la tisis; pero es mas co¬ 
nocida por sus elegantes flores y por las innumerables variedades que ha pro¬ 
ducido su cultivo. Las dos amigalides ) murages, roja y azul ( anagallis phœ- 
nicca y cœrulea), son plantas nauseosas, amargas y doladas de cierta acritud, 
que se usaron antiguamente contra la atonía de las visceras, la hidropesía, la 
m ima, la epilepsia; y que entre las gentes del campo pasan en el «lia , aunque 
sin fundamento, como uu remedio contra la rubia. No deben confundirse es¬ 
tas dos plantas que son un veneno para las aves con la pamplina (alsme me¬ 
dio de las cariolileas) que se vende en Paris con el nombre de murare do 

pájaros en tal cantidad, que se calcula en 300000 francos lo que gasta anual¬ 

mente en este solo objeto la gente no muy bien acomodada.. 

Raíz <Se artanita « pan de pnereo. 

Cyclamen curopreum L. arlhanita offic. Esta planta arroja de la raiz unos 
largos peciolos con hojas casi redondas, mar.leudas por encima y rojizas por 
debajo: y en medio de ellas unos pedúnculos también largos con flores pur¬ 
purinas de olor agradable: las cuales constan de un cáliz persistente de cinco 
divisiones; de una corola hipógiua, de tobo corlo, grueso en la garganta > 
con el limbo redoblado, punido en 3 divisiones ig mies mas largas que el ca i .. 
Los estambres son conniventes por las anteras: el estilo termina en un est.g- 
ma amulo: el f.uto es una cápsula carnosa , polisperma, de cinco valvas. La 
raiz de artñmta es perenne: tiene la figura de un pan orbicular aplastado; es 

narria por fuera, blanca por dentro y cmi raicillas negru.v as Su sabot is ■' r 
y cáustico Geoffroy indica en su Molería medma que pierde to la su acntud 
medio,lie la desecación: podrá suceder asi alguna vez, pero la que yo tengo 
está dotada de un sabor verdaderamente insoportable. A pesar de tan Ç'img 
cas propiedades esta raiz se usa poco en el dia, tal vez acaso po. el pelero u 

inconstancia de sus efectos. Es á la que debe su nombre el ungüento dt 



niln. En cuanto á la denominación do pan de puerco viene do su figura y di 

que los cerdos la buscan y comen con gusto. 

' Familia de las globularieas. 

Esta pequeña familia formada esclusivainente del género globularia com¬ 

prendo unas cuamas espacios pertenecientes a la Europa meridional y le u- 

piada, cmno lamhier. á las islas del Chceaoo Atlántico. Una de las mas cono¬ 

cidas es la globularia lurbith, globularia alypum. Es un arbusto de 00 á tOO 

centímetros de alto, de hojas lampiñas, laiiceolado-aoviidas, puntiagudas, que 

se angostan formando peciolo por su base, enteras ó con uno ó dos dientes 

en el ápice: las llores son azuladas, en cabezuelas con su invó'ucro polifilo, y 

situadas sobre un receptáculo pajoso. El cáliz de cada florecida es de a divi¬ 

siones y persistente, la corola monopélala , de dos labios; el superior casi nu¬ 

lo, el fruto es una ascosa ovni leu ceñida por el cáliz. 

La globularia lurbilh crece en el mediodía de Francia; se le habían atri¬ 

buido propiedades dañosas, por lo que se la denominó frulex terribilis', pero 

se reconoció especialmente por M. Loiseleur Deslotigchumps que sus hojas eran 

un purgante mas suave que el sen , menos desagradable y que podían muy 

bien sustituírsele en dosis dobles. Su sabor es acre, muy amargo, no tiene 

olor nauseoso, y su infusion acuosa es trasparente y ligeramente verdosa. 

Familia de las labiadas. 

Las labiadas constituyen una de las familias mas naturales del reino veje- 

tal, que comprende plantas herbáceas ó arbustos con ramos opuestos verticila¬ 

dos ó tetrágonos : las Inqas son opuestas ó verticiladas, enteras ó divididas y 

sin estípulas. Las llores son completas y regulares, agrupadas en las axilas de 

las hojas superiores y que por su aproximación vienen á lormar espigas ó jaci¬ 

ntos ramosos. El cáliz es gauiosépalo , tubuloso, de cinco dientes desiguales; 

la corola está inserta en el receptáculo: es gamopétale, tubulosa, irregu¬ 

lar, dividida comunmente en dos labios uno superior y otra inferior; loses- 

tambres son cuatro, didínamos á escepcion de unos cuantos géneros en los 

que abortan ó fallan completamente los dos estambres cortos; el ovario so¬ 

lare un disco carnoso, partido profundamente en 4 lóbulos , muy deprimido 

eu el centro, del que sale un eslilu sencillo, terminado en un estigma laílido. 

El ovario cortado al través, presenta cuatro celdillas, cada una de las cua¬ 

les contiene un óvulo derecho; el fruto es un ascosario compuesto de cua¬ 

tro aseosas contenidas dentro del cáliz persistente. Las ascosas derechas; el 

embrión recto, rodeado de un endospermo muy delgado que con lrecueucia 

desaparece completamente. 
Las labiadas son tu su mayor parte plantas muy aromáticas y ricas en 

aceite volátil; ninguna es venenosa, solo la bclónica presenta una aciilud muy 

marcada que lia hecho que se emplee como estornutatoria. Hay pocas que ha¬ 

yan dejado de usarse en medicina en una ó en otra época; me limitaré á des¬ 

cribir las principales. 

Albaliarns. 

Género ocimum". cáliz aovado ó campanuludo, de cinco dientes, de los que 

«1 superior es mayor, plano y orbicular; corola con el tubo corlo y de dos la- 
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liios; el superior cuadrífido y el inferior poco mas largo, plano, entero y caído- 

cuatro estambres inclinados, los inferiores mas largos, los superiores con un 

apéndice en la base que ó bien es un diente ó un hacecillo de pelos: el estilo 

cortamente bífido en el ápice, cuatro ascosas de superficie suave y lus¬ 
trosa. J 

Las albahacasson exóticas, la mayor parte proceden de la India; son ver¬ 

bas ó arbustitos con hojas sencillas, de olor penetrante, comunmente muy 
agradable. Las dos especies mas comunes son: 

La albahaeamayor, ocimum basilicum L. muy cultivada en los jardines, 

de to á 20 centímetros-de alta , con tallos ligeramente vellosos ; hojas peciola- 

das, ovales, lanceoladas, algo pestañosas y'dentadas; las flores son blancas, pur¬ 

purinas ó abigai radas, dispuestas en verticilos poco poblados y con bracteas 

verdes ó purpúreas; los calices son pestañosos ó barbados. 

La albaliaca menor, ocimum minimum L. cultivada tan comunmente en 

tiestos, cuyos ramos forman una hermosa copa verde, poblada de multitud de 

hojas, puntiagudas ú obtusas, algo gruesas, verdes ó rojizas. Las flores son 
pequeñas y blancas. 

Espliegos. 

Carnet, gen. Cáliz aovado, tubuloso, estriado, con cinco dientecitos cas¡ 

iguales, sin embargo el superior á veces es un poco mas ancho, y otras lleva 

un apéndice ensanchado en el ápice ; el tubo de la corola mas largo que el cá¬ 

liz, ensanchado en la garganta; el limbo oblicuamente bilabiado, con el labio 

superior bilobado; el inferior de tres lóbulos y todos casi iguales y patentes; 

cuatro estambres encorvados, los inferiores mas largos; los filamentos lampi¬ 

ños, libres, sin dientes; las anteras aovado-reniformes, confluentes, unilocu- 

lares; el estilo cortamente bífido en el ápice , con los lóbulos aplastados; asco¬ 

sas lampinas, lisas, adheridas á las cuatro escamas cóncavas del disco. 

Tres son las especies de espliego que mas principalmente se usan á saber: 

Lavanclula spica D C. Esta planta presenta una cepa leñosa, dividida en 

ramos derechos, los unos cortos, estériles, persistentes; los otros largos fér¬ 

tiles anuales, cerca de 00 á fOO cenlímelros de altos; las hojas son lineado- 

ensanchadas, de 5o á 80 milímetros de largo y G ú 12 de ancho, con los bor¬ 

des arrollados hácia abajo. Están cubiertas por los dos lados de un tomento 

muy corto y blanquecino: los tallos florales son poco hojosos, terminan en una 

espiga bastante larga, muchas veces encorvada en el ápice; las bracteas flora¬ 

les son lineares y aleznadas; los cálices fuertemente estriados, muy poco to¬ 

mentosos; las corolas azules, algunas veces blancas, por variedad. 

Crece esta planta en Africa , cu Sicilia, en Italia y en ef medio dia de 

Francia: todas sus parles exalan un olor fuerte pero agradable, debido á un acei¬ 

te volátil que se esLrae en los sitios mismos donde se recolecta y que en el co¬ 

mercio corre con el nombre de aceite de aspic, cspica %j lavanda. Se usa 

mucho en pintura mezclado frecuentemente con esencia de trementina. 

Lavandula vera 1) C. espliego, alhucema. Esta planta es muy parecida á la 

anterior, y Lineo, había formado una sola especie de las dos con el nombre de 

lavándula spica; sin embargo se distingue de la primera por sus hojas ente¬ 

ramente lineares, mas estrechas y menos blanquecinas; por sus espigas cor¬ 

tas, derechas, secas y en verticilos interrumpidos; por sus bracteas ovado- 
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romboidales, puntiagudas, por sus calices cubiertos de un abundante tomen¬ 

to ; y en fin por sus corolas dos veces mayores que el cáliz y pubescentes por 

fuera, resiste mejor el frió que la especie anterior y asi es la que se cultiva en 

os jai diñes del Norte, donde con frecuencia la emplean para guarnecer. Su 

olor es menos luerte y agradable que el de la anterior y se prefiere á ella para la 

preparación del alcoolato de lavanda tan usado como agua de tocador. 

Lavándula stœchas L. Cantueso. Es una mala muy ramosa que crece á la 

altura de (>0 á Í00 centímetros, con las hojas sentadas, oblongo-lineares, de 

14 milímetros de largas, tomentosas, blanquecinas, con los bordes arrollados 

hacia abajo: las flores de color de púrpura intenso, en espigas densas, ovado- 

oblongas y acompañadas de bracteas acorazonadas, puntiagudas y tomentosas. 

Las bracteas s periores privadas de sus flores abortadas, forman un hacecillo 
de liojitas de color por encima de la espiga. 

Las flores del cantueso, que son la única parte que se usa, venían anti¬ 

guamente de Arabia de donde tomaron el nombre de stœchas arabica', pero ha¬ 

ce ja mucho tiempo que se traen de Provenza. Vienen en forma de espigas 

apretadas, ovales ú oblongas, como escamosas, de color violado purpúreo y 

blanquecino; olor fuerte y terebintáceo ; sabor caliente, acre y amargo: dan 

por destilación una gran cantidad de aceite volátil: son la base del jarabe de 
cantueso compuesto. 

Patchuly. 

Hacia el año de 1825 empezó á venir á Francia con el nombre de palchu- 
ly (1) una planta de la ludia, desecada y gruesamente cortada, que por sus ta¬ 

llos cuadrados, y las hojas opuestas y fuertemente aromáticas, desde luego se 

reconoció que era una labiada. Primero se supuso que era el plectranthus aro- 
máticus Roxb. {coleus aromáltcus Benth. ; coleus amboinicus. Lour. marru- 
bium album amboimcum Rumph.) planta afine á las albuhacas, muy'aromática 

y usada como tal desde la India hasta las islas Molucas ; pero en 1844, habien¬ 

do florecido en los invernáculos de M. Vignat Parelle en Orléans reconoció M. 

Pelletier que esta planta pertenecía al género poyostemon, muy afine días men¬ 

tas y la describió con el nombre de poyostemon palchouly. Echa esta planta 

Jos tallos leñosos por su base, las hojas largamente pecioladas, aovado-agudas , 

gruesamente dentadas, algo tomentosas como los tallos; las espigas, que nunca* 

vienen al comercio, son largamente pedunculadas, terminales ó axilares. El pat. 
chulyno se emplea mas que para preservar las ropas y pieles de la polilla; su 

olor es tan fuerte que es insoportable para muchas personas. 

Mentas. 
»f ■ 

Las mentas se distinguen de las demas labiadas por la regularidad casi com¬ 

pleta de sus flores: el cáliz es tubuloso ó campanulado, de cinco dientes casi 

iguales; la corola muy’corta, con el limbo campanulado casi regular, de 4 lóbu¬ 

los, de los que el superior es mas ancho y por lo común escotado; los estam¬ 

bres son cuatro, casi iguales, derechos, separados unos de otros; los filamentos 

lampiños y desnudos; las anteras biloculares con las celdillas paralelas, el es¬ 

tilo cortamente bilido en el ápice; las ascosas secas y lustrosas. Sus especies 

son muy variables y diíiciles de determinar: he aquilas mas comunes y usadas- 

í JS°mbre corrompido de paíchei/etíey ú hojas de patchey. 
luuo'll. 40 
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Menta silvestre, mentha silvestris L. tullo derecho, ramoso, de 30 á 30 cen¬ 
tímetros de altura ; tomentoso como toda la planta; hojas sentadas, oblongo- 
lanceoladas, desigualmente dentadas, blanquecinas; las flores verticiladas, for¬ 
mando espigas oblongas en el ápice del tallo y de los ramos, de color rojo claro 

y con los estambres mayores que la corola. 
Menta de hoja redonda, mastranzo ; rncnthaslrum, mentha roluniifolia L. 

Tallo derecho de 30 á 30 centímetros de altura ; tomentoso ; hojas sentadas, no- 
vado-redondeadas, rugosas por encima; tomentosas por debajo, dentadas; las flo¬ 
res blancas de color rojo muy claro, en espigas densas, interrumpidas comun¬ 
mente por la base; los estambres mas largos que la corola; los dientes del cáliz 
cortísimos. 

Menta verde, menta de Nuestra Señora, menta romana, yerbabuena', 
mentha viridis L. Tallo derecho, lampiño como toda la planta, con hojas lan¬ 
ceoladas, sentadas, con dientes distantes : flores purpureas, en gran número, 
en verticilos que forman espigas oblongas ; los estambres mayores que la co¬ 
rola ; dientes del cáliz lineado aleznados. 

Menta ó yerbabuena de sabor de pimienta, mentha piperita. L. Tallo as¬ 
cendente, rojizo, muy lampiño ó con muy pocos pelos ; hojas de color verde 
oscuro, muy lampiñas ó pestañosas por los nervios de la cara inferior: pecio- 
ladas, aovado-puntiagudas ó aovado lanceoladas, aserradas; las flores son pur¬ 
purinas, verticiladas en gran número, formando en la estremidad de los tallos 
espigas obtusas interrumpidas por la base: los cálices son estriados, glandulo- 

sos ; los estambres mas cortos que la corola. 
Menta rizada, mentha crispa L. Hojas sentadas, acorazonadas, ondeadas, con 

grandes dientes desiguales; flores de color rojo muy claro, formando una espi¬ 
ga alargada no interrumpida; cáliz muy velloso con los dientes casi iguales á 
la corola; estambres no salientes. 

Menta acuática, mentha aquatica L. Tallo erizado de pelos redoblados ; ho¬ 
jas pecioladas, aovadas, redondeadas por la base, puntiagudas por el ápice , lam¬ 
piñas por ambas caras, verticilos en corlo número (2 ó 3), reunidos en cabezue¬ 
la oblonga, ó el mas inferior á alguna distancia; flores de color de púrpura bajo; 
cálices y pedicelos vellosos. Estambres mas largos que la corola con las ante¬ 
ras de color de púrpura mas oscuro. Crece esta planta en Europa á las márge¬ 

nes de los arroyos. 
La menta pelicrizada, mentha hirsuta L. es una variedad de la acuática con 

las hojas vellosas. 
Menta arvense, mentha arvcns'is L. Tallos desparramados; hojas aovado- 

puntiagudas, dentadas, vellosas: flores cu verticilos axilares y separados: es¬ 

tambres de la longitud del limbo de la corola. 
Menta cultivada, mentha sativa L. Hojas pecioladas, ovales, puntiagudas, 

dentadas, ó estrechadas por las dos estremidades, rugosas por encima ; flores 

verticiladas; esLambres mas largos que la corola. 
Menta gentil, zándalo, mentha gentilisL. Raíz cundidora, que produce re¬ 

nuevos que se eslienden á largas distancias: tallos de 30 centímetios de altos, 
rojizos, algo vellosos, muy ramosos: hojas pecioladas, ovales, puntiagudas,den¬ 
tadas: flores en verticilo, en las axilas de las hojas, superiores, purpurinas, con 
los estambres dentro del tubo do la corola: cáliz lampiño por la base lo mismo 

que los piececillos. 



Greca esta planta en las márgenes Je las lioyaJas y cerca de los pozos en 
los jardines. Su olor es fuerte y agradable análogo al de la aibahaca y del to- 
rongil mezclados. M. Bentham considera esta planta y la anterior co¡no simples 
variedades de la mentha arvensis, lo cual ya habían indicado antes otros bo¬ 

tánicos. 
Menta poleo ó poleo oficinal, mentha pulegium L. Tallo casi cilindrico, pu¬ 

bescente, muy ramoso, tendido por su base , de 15 á 35 centímetros de largo, 
con las hojas ovales, obtusas, ligeramente dentadas, inuy semejantes á las de| 
orégano. Las llores purpurinas y en verticilos gruesos, ocupan gran parte de la 
ongitud de los tallos. Crece esta planta en los sitios incultos á orillas de los 
pantanos y de los estanques: su olor es muy penetrante , y el sabor muy acra 

y muy amargo. Su zumo enrojece fuertemente el tornasol. 
Casi todas las especies de menta se han usado en medicina. En el dia la 

menta piperita es casi <a única que se emplea. Su olor es muy fuerte ; el sabor 
aromático y deja una sensación de frescura en la boca. Está tan cargada de 
aceite volatil que desde lejos incomoda á los ojos: también se prepara con ella 
un hidrolato muy oloroso y activo: las hojas y las flores entran en otras varias 

preparaciones farmacéuticas. 
La esencia de menta es la base de las pastillas y tabletas de su nombre: la mas 

estimada es la inglesa: los Estados Unidos también suministran al comercio 
grandes cantidades de ella , pero no es tan suave como aquella : la que se pre¬ 
para en Francia siempre tiene un gusto desagradable que tira al de la mentha 
crispa. Se atribuye la superioridad de la esencia inglesa al cuidado que tienen 
de no dejar crecer al lado de la menta piperita ninguna otra especia de este 
género cuya concomitancia podría bastardear la primera: en Francia no se 
tiene esta precaución. Ademas la menta piperita se tiene por originaria de In¬ 
glaterra; asi es que los antiguos botánicos del continente tales como los Bau- 
hinos, Geoffroy, etc. no hacen mención de ella; pero podría acaso haber sido 
importada de Asia. Yo por lo menos estoy seguro de que es un medicamento 
muy usado en la China donde se la llama Un (sao, habiéndola encontrado con 
esta denominación en una colección de 81 midicamentos mis usuales do 
aquel pais: el poleo es también uno de los de esta colección con el nombie de 

pou ho ó po ho. 
La esencia de menta piperita contiene por lo menos tres principios inme¬ 

diatos : un elcopteno ó esencia líquida; un estearopteno ó esencia sólida crista— 
lizable, y un aceite lijo susceptible de enranciarse: rectilicandola con agua se 
separa el aceite lijo y parte did estearopteno, y se obtiene una esencia muy 
Iluida, incolora, ligera, de sabor muy puro, de un peso especílico de 0,899, 

que hierve á 190°, y está compuesta de C-° H19 O'2. 

La esencia de menta de América se congela casi á cero; rectificándola len¬ 
tamente y fraccionando los productos, el último que se obtiene está tan carga¬ 
do de estearopteno, que á la temperatura ordinaria se convierte en magníficos 
cristales prismáticos. Este estearopteno se lundeá 311 y hierve á los 213 : po¬ 
see en alto grado el sabor y el olor de la menta: está compuesto de C-Üi 

= C20H18 + 2HO; C20H18 representan Vd mente na, hidruro de carbono lí- 



quido que se obtiene tratando el estearopteno por el ácido fosfórico anhidro. 

Oréganos. 

Caract. genér. Flores ceñidas de bracteas imbricadas, formando espidas 
tetrágonos. Cáliz aovado, campanulado, de 5 dientes iguales ó bilabiado: coro¬ 
la tubulosa de dos labios, el superior escotado ó ligeramente bilí,Jo, el infe¬ 
rior mas largo, separado, trífido : los 4 estambres ascendentes y separados: el 
estigma de dos lóbulos, de los que el posterior con frecuencia es mas corto 

Orégano, origanum vulgarc L. Tallos pubescentes, muchas veces rojizos 
de 24 a 40 centímetros de altos, ramosos solo por la parte superior, poblados 
de hojas ovales, pecioladas, un poco vellosas por el enves. Las llores son pur¬ 
purinas, algunas veces blancas; formando espigas cortas en el ápice de los ra¬ 
mos, aproximadas en corimbo: las bracteas son ovales, de color rojo violado, 
mas largas que.los cálices, y estos algo erizados, con 5 dientes iguales cerra¬ 
dos con pelos después de la floración. Esta planta es común en Francia en los 
bosques secos y montuosos. Es muy aromática, tónica y escitante. 

Mejorana, origanum majorana L. Planta anua, de 25 centímetros de al¬ 
tura, con los tallos delgados, leñosos, algo vellosos y rojizos, ramificados, cu¬ 
biertos de hojas elíptico-obtusas, enteras, pecioladas, blanquecinas, de olor 
penetrante, sabor poco acre, algo amargo y aromático. Los tallos echan en su 
parte superior, en las axilas de las hojas, espigas muy cortas, redondeadas, de 
tres en tres, formadas de bracteas apartadas, blanquecinas y en cuatro series. 

Mejorana 'perenne, origanum majoranoides Willd. Planta perenne cuyo 
tallo es mas leñoso que el de la anterior, las hojas mas pequeñas, mas tomento¬ 
sas y aun mas aromáticas. Tanto esta especie como la precedente son muy esci- 
tantes, y su polvo estornutatorio. 

Díctamo crético, origanum diclamr.us L. Tallos desparramados, rojizos 
de 25 á 30 centímetros, poblados de hojas ovado-redondeadas, pecioladas, de'l 
tamaño de la uña del dedo pulgar y cubiertas de una borra tomentosa espesa 
y blanquecina. Las hojas superiores son redondeadas, sentadas, lampiñas, 
muchas veces rojizas como las bracteas, y unas y otras con multitud de puntos 
glandulosos. Las bracteas tienen de 7 á 0 milímetros de longitud, son rojizas 
y en espigas laxas y cabizbajas. 

Esta planta muy famosa en la antigüedad como vulneraria crece principal¬ 
mente en la isla de Creta ó de Candía. Tiene un olor muy fragante y agradable 
sabor acre y picante: entra en el diascordio y en la confección de azafran com¬ 
puesta. 

Orégano de Tourne fort, origanum Tourne fortii, Ait? M. Menier lia teni¬ 
do la bondad este año de darme parle de un ejemplar de una planta sin indi¬ 
cación de nombre ni origen, pero dotada de un fuerte olor de díctamo de Cre¬ 
ta. Este ejemplar solo es de las últimas sumidades de la planta cortadas. Las 
espigas son rojizas, bastante largas, prismáticas, rectas ó encorvadas, mas den¬ 
sas que las del díctamo crético. Las hojas son acorazonadas, muy pequeñas, 
dentadas, todas cubiertas de puntos glandulosos como las bracteas, y pestaño¬ 
sas en los bordes; los tallos son rojos, cuadrados, algo pestañosos ; algunas 
hojas inferiores mayores que las otras, acorazonadas, con nervios muy mani¬ 
fiestos, y pecioladas. 

Este último carácter es el único que diferencia esta planta del orégano 
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de figura de díctamo de Creta encontrado por Tournefort en la isla de Amor- 
'os. Me parece que sus propiedades no son inferiores á las del verdadero díc¬ 
tamo de Creta. 

Tomillos. 

Caract. gen. Cáliz estriado, cerrado con unas cerdas cuando está maduro, 
de dos labios, el superiur de 1res dientes y el inferior bífido; corola también 
de dos labios, el superior plano y escolado, el inferior de 1res lóbulos, de los 
que el del medio es el mas ancho. Plantas pequeñas, leñosas muy aromáti¬ 

cas, blanquecinas con frecuencia, con hojas pequeñas enterísimas, venosas y 
con los bordes frecuentemente arrollados. Verticilos de pocas llores, unas ve¬ 
ces distantes entre si, y otras aproximados formando espigas laxas, densas ó em¬ 
pizarradas. 

Tomillo vulgar, thymus vulgaris L. Tallos derechos ó ascendentes, hojas 
sentadas, muy pequeñas, ovado-lanceoladas, agudas, ó lineares, blanqueci¬ 
nas, con los boides arrollados hacia abajo; verticilos cerca de las esiremidades 
de los ramos. Esta planta es común en las colinas secas del mediodía de Fran¬ 
cia, y se cultiva en los jardines donde la emplean pura guarnecer; su olor es 

luerte, penetrante y agradable, por lo que se usa como condimento. El aceite 
volátil que se saca por destilación es por lo común pardusco, pero rectifica¬ 
do se vuelve claro é incoloro, es acre, muy aromático, y su peso especílico 
es 0,90o. 1 

Serpol, thymus serpillum L. Tallos en gran número, estendidos, divididos 
en i amibos, que suben á: la altura de 6 á 10 centímetros ó mas en las di¬ 
versas variedades. Las hojas son mayores que las del tomillo, ovales, es¬ 
trechadas, loi mundo un peciolo corto, lampiñas ó vellosas, con frecuencia pes¬ 
tañosas por el borde; las llores purpurinas, dispuestas en espigas oblongas ó 
aproximadas en cabezuela a la estremidad de los ramos. Esta planta es común 
en los ribazos donde da el sol,: es mucha menos aromática que el tomillo ; se 

emplea con frecuencia en infusión teiforme contra la debilidad gástrica é in¬ 
testinal, en los catarros crónicos etc. 

Ajedrea. 

Satúrela hortensis L. Caract. gen. Cáliz campanulado, con diez nervios y 
cinco dientes casi iguales, corola escasamente de dos labios, de cinco lóbulos 
casi iguales, el lóbulo superior derecho, plano, entero, ó un poco escotado, 
cuatro estambres separados entre si. Caract. especif. Tallo derecho, rojizo, con 
pelos ásperos, de 22 á 27 centímetros de alto, dividido en gran número de ra¬ 
mos estendidos, poblados de hojas lineado-lanceoladas, glandulosas, llores 

purpurinas, de dos en dos en cada pedúnculo, mas cortas que las hojas llóra¬ 
les y aproximadas en racimitos terminales. Bracteas lineares corlas ó aborta¬ 
das, garganta del cáliz enteramente desnuda. Esta planta tiene un sabor pi¬ 

cante , aromático y olor semejante al del tomillo. Es estimulante y se emplea 
como condimento. * 

Calaminta montana. 

Calamintha officinalis Mœnch. melissa calaminlha L. Caract. Gen. Cáliz tu- 

°”' ” do, bilabiado, labio superior frecuentemente patente y de tres 
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dientes, el inferior Infido; corola de tubo derecho, desnudo por fuera, por lo 
común saliente; la garganta inflada generalmente, limbo bilabiado, con el labio 

superior algo abovedado, entero ó un poco escotado; el inferior ranvarsado , 
con los lóbulos planos, el del medio con frecuencia mas grande, cuatro es¬ 
tambres didínamos, ascendentes, conniventes por pares en el ápice. La cala¬ 
minta crece en las colinas, en los bosques y en las laderas; sus tallos son er¬ 
guidos, de 25 á 50 centímetros de altos , algo pubescentes como toda la plan¬ 
ta , con hojas pecioladas, ovales, algo acorazonadas por la base, con dientes 
obtusos; las dores purpurinas, bastante grandes, sobre pedúnculos axilares que 
se dividen en dos ó en mas, umbelados y unifloros, cabizbajos, hacia un mismo 
lado de la planta. Toda ella tiene un olor agradable; se ha usado algunas ve¬ 
ces, y aun en el dia, como sudorífica y estomacal en infusion teiforme; pero a 
mayor parle de las veces se sustituye en el comercio de yerbas con la menta 
silvestre cuyos caracteres ya hemos dado arriba. Antiguamente empleaban jun¬ 
tamente con la primera, otras dos especies de calaminta, á saber la calamin- 

tha grandiflora, cuyas hojas y llores son mayores, y la calamintha nepeta que 
tiene las hojas y las flores mucho mas pequeñas y olor de poleo. 

Torongil ó Aldisa oficinal. 

Melissa of/icinalis L. Caracl. gen. Cáliz tubuloso, campanulado, bilabiado, 
el superior tridentado, el inferior biíido, corola con el tubo encorvado, ascen¬ 
dente; ensanchado en la garganta, con el limbo bilabiado; el labio superior de¬ 
recho, bifido, el inferior de tres lóbulos de los que el del medio es mayor, ca:- 
do, frecuentemente escotado; cuatro estambres didínamos aproximados en ar¬ 
co, sobre el labio superior. Los verticilos axilares, laxos, de pocas llores. La 
melisa crece naturalmente en el mediodía de Francia y se cultiva en los jardi¬ 
nes, llega á la altura de 65 centímetros ; las hojas son pecioladas ; bastante 
grandes, aovadas, anchas, obtusas, algo acorazonadas por la parte inferior, de 
color verde claro, con la superficie muy rugosa, festoneadas, muy poco vello¬ 
sas. Las llores salen muchas juntas, en pedúnculos axilares, cortos y sin em¬ 
bargo ramosos; las corolas son amarillentas, vez y media mayores que los cáli¬ 
ces ; la melisa, tiene un olor suave análogo al de la cidra de donde se ha origi¬ 
nado el nombre de melisa cidrada, y lorongil de limon. Se usa en infusion te i— 
orine comoantiespasmódica.También se prepara un agua destilada (hidrolato), 
un alcoolato simple y otro compuesto; y se estrae el aceite volátil por destilación. 

Hisopo. 

Ilissopus offichialis. Caracl. gen. y especif. Cáliz cilindrico, estriado, con 
cinco dientes agudos; corola tubulosa, con el limbo partido en dos labios, el su¬ 
perior derecho, corlo y escolado, el inferior partido en tres lóbulos de los que 
el del medio es bilobado. Cuatro estambres didínamos, derechos, separados, 
salientes; tallos derechos, leñosos por su parle inferior, de 30 á 40 centímetros 
de altos, poblados en toda su longitud de hojas largas y estrechas; las llores 
por lo común son azules (rara vez rojas ó blancas), casi sentadas, amontonada5 
en la axila de las hojas superiores, formando una espiga ladeada. Toda la planta 
tiene olor aromático, penetrante, muy agradable y sabor un poco acre, da po¬ 
co aceite volátil por destilación; se emplea en infusión teiforme y se prepara 

con olla un agua destilada y un jarabe. 
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Salvia*. 

Caracl. gen. Cáliz campanulado, estriado, do dos labios, de los que el supe¬ 
rior frecuentemente es de tres dientes y el inferior de dos; corola tubulosa, con 

el limbo bilabiado; labio superior derecho ó encorvado en forma de hoz, fre¬ 
cuentemente escotado en su estremidad; el labio inferior patente, de tres ló¬ 
bulos, de los que el del medio es mas ancho y escolado, los estambres superio¬ 
res nulos; los interiores de (llámenlos cortos, con un conectivo transversal ter¬ 
minado por su estremidad superior en una antera fértil, y por la inferior en otra 
estéril. El género salvia no comprende menos de 400 especies de las que algu¬ 
nas son muy usadas. 

Salvia oficinal, salvia officinalis. L. Se conocen tres variedades de ella: la 
una llamada salvia mayor tiene los tallos perennes, leñosos, ramosos, vellosos, 

poblados de hojas pecioladas, oblongas, obtusas, gruesas, rugosas, blanquecinas 
y tomentosas, finamente festoneadas por los bordes. Las flores son azuladas, en 
verticilos no muy densos que forman una espiga interrumpida y terminal. To¬ 

da la planta es poco suculenta, de olor fuerte y agradable, sabor aromático » 
amargo y algo acre. 

La segunda variedad llamada salvia menor ó de Provenza, tiene las hojas 
mas pequeñas, no tan anchas, mas blancas, de olor y sabor aun mas aromáticos. 

La tercera variedad llamada salvia de Cataluña, tiene las hojas mucho mas 
cortas que las anteriores, blancas por ambos lados y es de propiedades seme¬ 
jantes. Las flores son casi siempre blancas. 

El nombre de salvia derivado de salvare, salvar,da bien á conocer que los 
antiguos atribuían á esta planta grandes propiedades médicas; ¿ quien no co¬ 
noce aquel verso déla escuela Salernitana 

Cur moriatur homo, cui salvia crescit in horto ? 
al que un célebre filosofo contestó: 

Contra vim morlis non est medicamen in hortis. 

De todas las labiadas aromáticas la salvia es sin embargo una de aquellas 
cuya propiedad estimulante es mas marcada; tomada interiormente obra como 
eminentemente tónica y estomacal; da por destilación un agua muy 'aromática 
y gran cantidad de aceite volátil; entraen muchos medicamentos compuestos. 

Salvia pratense, salvia pratensis L. Esta planta muy común en los prados 
secos y en las laderas echa el tallo herbáceo, cuadrángular, de 30 á 50 centíme¬ 
tros de alto, algún tanto pelierizado, con las hojas pecioladas, oblongas, algo 
acorazonadas por la base, gruesas, reticuladas, de color verde intenso y festo¬ 
neada ; las flores son de color azul mas ó menos subido, rara vez blancas ó ro¬ 
sadas, verticiladas, en número de 5 ó 6; el labio superior de la corola es muy 
grande, falciforme, sembrado de glándulas viscosas ; esta planta puede reem¬ 
plazar hasta cierto punto á la salvia oficinal, pero es menos aromática y de olor 
no tan agradable. 

Salvia esclarea, amaro, loda-buena (f)salvia sclarea L. Tallo muy velloso, 
de C0 centímetros de alto, con hojas pecioladas, grandes, acorazonadas, rugo¬ 
sas, festoneadas, las flores de un hermoso azul, grandes, verticiladas, cada 6 

(1) El nombre tocia buena con que so han querido exagerar las propiedades eminente- 
mento salutíferas de algunas plantas, so ba aplicado indistmlamenle á vegetales bien dife¬ 
rentes, tales son el Chenovodium bonus-ilcnrictis, el Hypericum androscemum, y la salvia 
sclarea. (JY. del Traduct.) 

f 
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juntas, ceñidas con ¿bracteas cóncavas, de color, puntiagudas; mas grandes 
que los cálices que son de 4 dientes, terminadas en una punta setacea. Esta 
planta crece en Francia, en Italia, España etc; tiene olor muy penetrante, se 
emplea en algunos cantones en lugar de lúpulo para fabricar la cerveza. 

Simiente de cliia 

Eos médicos homeópatas con objeto sin duda de formarse una medicación 
particular cuyos elementos fuesen desconocidos ó poco generalizados , han 
echado mano con frecuencia de sustancias buscadas en países lejanos , sin em¬ 
bargo de tener á la vista como suele decirse sus análogas. Tal es la semilla de 
chía traída de Mágico donde es producida por una especie de salvia (salvia his¬ 

pánica? ). Es una semilla mas pequeña que la de zaragatona y muy parecida á 

ella, mirada con lente se parece aun mas á un ricino pequeñísimo por la figura 
y la testa lustiosa y gris con manchas de color pardo. Esta semejanza es un 
carácter por el que se podrá reconocer siempre esta semilla. Echada en agua 
no laida en hallarse rodeada como la zaragatona de una sustancia mucilagi- 
nosa de la naturaleza de la goma tragacanto, que se divide ó se disuelve en 
el agua con ausilio del calórico constituyendo una bebida muy demulcen¬ 
te, de sabor no desagradable ni fastidioso, de modo que puede muy bien 
servir de bebida usual para los enfermos sin necesidad de añadirle cosa alguna. 
Yo creo que las semillas de membrillos y de zaragatona se podrían usar del 
mismo modo. 

Las semillas de chía sembradas en la escuela de farmacia han producido 
una planta de tallo cuadrangular de 35 centímetros de altura, casi lampiña en 
todas sus partes. Las hojas son opuestas, espaciadas con regularidad á intervalos 
de 3 centímetros: los peciolos muy delgados, de 4 á 6 centímetros; las hojas bas¬ 
tante delgadas, ovado-lanceoladas, regulan» ente dentadas; las mayores tie¬ 
nen 10 centímetros de largas por 6 de anchas: de la axila de cada una sale un 
ramito delgado que no ha llegado á desarrollarse, habiendo perecido la planta 
bastante antes de florecer. (1) 

Romero. 

Rosmarinus officinalis. L. Caract. gener. y especific. Cáliz tubuloso de 2 
labios, el superior entero y el inferior bílido: tubo de la corola mas largo que 
el cáliz; el limbo partido en dos labios, el superior mas corlo y bífido , y el in¬ 
ferior partido en tres lacinias de las que la del medio es mucho mayor y cón¬ 
cava: dos estambres con filamentos alezuados arqueados hacia el labio supe¬ 
rior, cuya longitud esceden, con un diente mas abajo de su mitad y que llevan 
una antera linear unilocular: estilo con el lóbulo superior cortísimo. 

El romero es un arbusto que crece de 10 á 13 decímetros, muy ramoso, 
con las hojas opuestas, sentadas, estrechas, lineares, persistentes, lampiñas y 
lustrosas por encima, blanquecinas y tomentosas por debajo. Las llores son 
de color azul pálido, agrupadas en las axilas de las hojas superiores. Su olor es 
fuertemente aromático, debido á un aceite volatil alcanforado. Se cultiva en 
los jardines pero crece naturalmente en el medio día de Europa. En las cerca- 

f¿) La'figura dada por Geertner délos frutitos déla salvia hispánica es enteramente 
parecida à las semillas de chía: sin emhargo este autor coloca dicha salvia entre las espe¬ 
cies cuyos frutos no son mucilaginosos; y cita como mucilaginosos los de las ruleta* t)*r0«- 
ttaca, dieermaes, argenten, eerato phylla, wltiopis, urticifolia, canariensis etc. 
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nias do Narbona abunda osla planta á la cual debe su sabor aromático la uiicl 
de este pais. 

El romero es estimulante, estomacal y emenagogo: con él se prepara un 
\iuo aromático, una ugiy destilada, un aleoolato ; y también un aceite volátil 
por destilación. 

IWcpelií, galera. 

Ncpela calaría L. Caract. gener. Culi/, tubuloso, de o dientes; corola con 
el tubo largo, ensancliado por su parto superior, y el limbo de dos labios , el 
superior escotado, y el inferior separado, partido en tres lóbulos de los que el 
del medio, mayor que los laterales que son pequeños y rauversados, es cón¬ 
cavo y festoneado. Estambres 4, didínamos, aproximados por pares y bilocu- 
lares. 

Ciece esta planta á la altura de G á 10 decímetros: su tallo es cuadrado, 
pubescente, coa hojas pecioladas, aovado-puntiagudas, algo acorazonadas por 
la base, profundamente festoneadas, rugosas,, verdes por encima, blancas por 
debajo, y juntas: las flores cu verticilos densos acompañadas de bracteas seta- 

ceas, son blancas ó purpúreas, dispuestas en espigas terminales. Se cria en los 
vallados y laderas de los caminos de Europa y Asia: tiene sabor acre y amargo, 
oIol aiomático algo fuerte que agrada á los gatos. Es estomacal, carminativa, 
emenagoga: y entra en el jarabe de artemisa compuesto. 

Î eára íerresírc. 

Gleohoma hedcracea L. nepeta glechoma Benlli. Esta planta se distingue 
de la anterior mas por el porte y caracteres estertores, que por los de los ór¬ 
ganos florales. De su raíz perenne nacen los tallas que son tendidos, radican¬ 
tes, con los ramos floríferos ascendentes que llevan un ramilJeLito de pelos en 
el punto de inserción de las hojas. Estas distan bastante entre si, son larga¬ 
mente pecioladas, rendormes ó aeorazonado-redondeadas, festoneuditas , ver¬ 
des por las dos caras, lampiñas ó solo con algunos pocos pelos. Las flores son 
purpureas ó azuladas, en número de 2 ó 3 en las axilas de las hojas: el cáliz 
es tubuloso, estriado, con o dientes desiguales: el tubo de la corola ensancha¬ 
do por encima del cáliz; el limbo de 2 labios, de los que el superior es ergui¬ 
do y bííido, y el inferior de 3 lóbulos con el de en medio mayor, caído ^es¬ 

cotado. Los estambres son didínamos, con las anteras de celdillas divergen¬ 
tes, aproximadas 2 á 2 formando una cruz. Estu planta tiene sabor amargo y 
olor aromático agradable. Se usa como béquica, tónica y antiescorbútica. 

Melisa de Moldavia. 

Dracocephalum moldavicum L. Planta cultivada en los jardines, que cre¬ 
ce á la altura de G3 centímetros, de tallos lampiños, ramosos, cuadranglares" 
hojas aovado lanceoladas, casi lampiñas, festoneadltas. Los dientecilos de las 
Mas florales y de las bracteas terminan en un íi lumen lo selaceo. Las llores son 
azules, purpureas ó blancas, en verticilos axilares formando racimos de 13 á 30 
centímetros de largos: el cáliz es estriado con los dientes mucronados. El tubo 
de la corola es muy inflado y venlrieoso por la parte superior: el limbo de dos lu¬ 
idos el superior un poco abovedado y escolado, y el inferior patente y con tres 
lóbulos, de los que el del medio es muy grande y escotado : los estambres son 4 
didinamos, ascendentes. 

Tomo II. 41 
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lista planta tiene olor penetrante muy agradable, algo parecido al de la me¬ 
lisa de donde le lia venido el nombre. Pasa por cordial cefálica y vulneraria. 
Se usa en infusión,teiforme. 

■ilamiliía. 

Marrubium vulgarc L. Car. ger.ér, cáliz tubuloso con 5 ó 10 nervios y 
otros tantos dientes agudos, algo espinosos: corola con el tubo dentro del cáliz 
y el limbo partido en dos labios, el superior casi plano, entero ó bííido, y el infe¬ 
rior patente, de tres lóbulos, de los que el del medio es mas ancho y por lo co¬ 

mún escotado: 4 estambres dentro del tubo: estilo terminado en 2 lóbulos cor¬ 
tos y obtusos. 

El marrubio crece en las laderas de los caminos: tiene de 30 á 33 centí¬ 
metros de altura, es tomentoso, blanquecino, aromático, de sabor acre y muy 
amargo: las hojas son casi redondas, rugosas, festoneadas y vellosas; los ver¬ 
ticilos son inultifiaros, y distantes: los calices tomentosos, y con diez dientes 
encorvados: el labio superior de la corola adelgazado en punta y bííido. 

Marrubio negro ó balóla íélidia. 

Dallóla nigra L. Caract. gen. Cáliz infundibuliforme, de -10 nervios , con 
cinco ó diez dientes; corola de tubo en parte saliente , interiormente peloso, 
limbo bilabiado, el labio superior derecho, oblongo, algo cóncavo, escotado en 
el ápice; el inferior revuelto y cuido; con tres lóbulos, de los que el del medio 
es mas grande y escotado; estambres derechos, debajo del labio superior. 

La balota negra crece en los campos en todas partes, en los escombros y 
vallados; echa el tallo cuadrado, las hojas pecioladas, aovadas, festoneadas, 
lampiñas ó vellosas y de color verde oscuro. Las flores tienen los pedúnculos 
cortos, en hacecillos ladeados, la corola es rojiza. Esta planta presenta cierta 
semejanza con el marrubia blanco, se distingue sin embargo de él fácilmente 
por el color intenso de sus hojas, el rosado de sus llores y su olor desagrada¬ 
ble cuando se frota entre los dedos; no tiene uso. 

ISclúnica. 

Detúnica officinalis L. Caract. gen. Cáliz tubuloso, de 3 dientes muy agu¬ 
dos, desnudo interiormente; corola tubulosa, de dos labios; el tubo cilindrico, 
encorvado, mas largo que el cáliz, el labio superior plano, redondeado, dere¬ 
cho, entero; el inferior de tres lóbulos de los que el del medio es mas ancho y 

escotado; cuatro estambres paralelamente ascendentes debajo del labio superior. 
La betónica oficinal crece en los prados y en los sitios sombríos, echa cerca de 
la raíz muchas hojas largamente pecioladas, anchas, oblongas, festoneadas y ás¬ 
peras al tacto, de cuyo centro sale un tallo que echa hojas opuestas á trechos, 

de las que las superiores son casi sentadas. El tallo termina en una espiga 
compuesta de verticilos apretados, pero interrumpido por la base, el cáliz es 

lampiño y liso osterionnente; la corola purpurina ó blanca, doble mayor que el 
cáliz. Esta planta aunque sensiblemente inodora, exala sin embargo, una espe¬ 
cie de tufo penetrante, que incomoda á los que la recolectan en gran cantidad. 

Tiene cierta acritud; so la fuma y se toma como el tabaco. 

4h‘l¡ga luíanla. 

Laminm album L. Caract. gen■ Cáliz de 3 dientes puntiagudos, corola tu- 
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hulosa, inflada on el orificio, con dos labios, el superior abovedado, y el inferior 

de tres lóbulos de los que los dos laterales son mas cortos y con un dientecito 
agudo; el interior mas ancho y escolado en su estrcmidad:estambres salientes, 

con las anteras aproximadas por pares, ascosas triangulares, truncadas en el 
ápice, los verticilos muy poblados, axilares; los superiores aproximados. 

La ortiga blanca tiene el tallo casi lampiño, de 20 á 30 centímetros de alto, 
con las hojas pecioladas, acorazonadas, puntiagudas, con dientas agudos. Las 
lores son bastante grandes, de un hermoso color blanco; los dientes del cáliz 

lineares y erizados y las anteras vellosas. Esta planta crece en los vallados, 
y en todos los sitios incultos y húmedos entre la ortiga común, á la que se pa¬ 
rece por sus hojas que no obstante no pinchan. Se distingue también por sus 

allos cuadrados y por sus flores; es inodora; la flor desecada se usa como as- 
ti ingenie, contra la leucorrea y las hemorragias. 

TettCS’ioS ínCE'CEíaSDCÍflBSjJS, 

Genero teucrium. Cáliz tubuloso, con cinco dientes iguales: corola de tu¬ 
bo corto y un solo labio, una escotadura profunda cu lugar del labio superior, 

la cual separa las dos divisiones superiores del limbo: labio inferior trilobado' 
con el lobulo del medio mayor y fuertemente caída; cuatro estambres didina¬ 

mos que salen de la corola por la escotadura superior, anteras con celdillas 
confluentes; ascosas rugosas ó verLiciladas; este género comprende en el dia 
mas de 80 especies de las que todavía se usan algunas. 

Camedrios, encinilla, teucrium chamcedrys L.Raiz perenne, tallo tendido, 
dividido desde su base en ramillos pubescentes, estendidos, después erguidos’ 
de lo á 30 centímetros de altos; hojas cortamente pocioladas, pequeñas, ova- 
do-oblongas, festoneadas, lampiñas y con frecuencia lustrosas por encima , ve¬ 
llosas y algo venosas por debajo y de color verdegay. Las flores son purpureas 
reunidas dos ó 1res en las axilas de las hojas superiores, que son ligeramente* 
dentadas, bracteiforines y con un ligero tinte rojizo. Esta planta es débilmente 
aromática, su sabor es amargo y algo acre; se usa como estomacal. 

Teucrio botris', teucrium botri/s L. Tallos herbáceos, anuos, ramosos, de 

lo á 27 centímetros de altos: las hojas peeioladas, vellosas, divididas en tres ó 
cinco gajos; flores purpureas, reunidas de 3 áO en las axilas de las hojas. Plan¬ 
ta poco aromática, muy poco usada que no se debe confundir con el chenopo- 
dium botrys que lo es mucho mas. 

Maro, teucrium marum L. Planta pequeña, muy ramosa, leñosa y blan¬ 
quecina, casi de la traza del tomillo vulgar; los ramos floríferos tienen de 8 á 
10 centímetros de altos, son blancos; las hojas cortamente peeioladas, enlerísi- 
mas, ovales, de o á 9 milímetros de Ijygas, blancas por debajo; las flores casi 
solitarias en la axila de las hojas superiores, y aproximadas de modo que forman 
un racimo de 23 á 30 milímetros de largo, ladeado; los cálices son pequeñísi¬ 
mos, leñosos y blancos; la corola purpúrea, vellosa por encima; toda la planta 
tiene un olor fuerte y canforífero ; sabor acre y amargo , es afrodisiaca para los 
galos los cuales se revuelcan sobre ella y la destruyen. El aceite volátil que se 
obtiene por destilación contiene una gran porción de alcanfor. 

Escordio, teucrium scordíum L. Raíz cundidora perenne, tallos vello¬ 
sos, ramosos, de 1G á 22 centímetros de allos, con hojas sentadas, ovado- 

oblongas, dentadas, verdes por ambas caras, suaves al laclo; las flores son 
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rojizas, coa los pedúnculos cortos, solitarios ó en corto número en las axilas 
de las hojas superiores ; los calices campaneados, divididos en 3 dientes cor¬ 
tos y obtusos. Esta planta crece en los prados húmedos y pantanosos; se pa¬ 
rece bastante ó primera vista á los camedrios, pero exala olor aliáceo cuando 
se restriega entre los dedos; es estomacal y antiséptica y entra en el electua- 
rio de diascordio que le debe su nombre. El nombre mismo cscordio es deri¬ 
vado del griego schorodnn que, signilica ajo. 

Escorodonia, teucrium scorodonia L. liaiz perenne, cundidora, que echa 
tallos derechos, vellosos, cuadranglares, de 30 á 00 centímetros de altos; 
las hojas son pecioladas acorazonado-oblongas , muy rugosas, festoneadlas, 
lo que les da mucha semejanza con la salvia de los bosques; las flores son de 

color blanco amarillento, con el cáliz jiboso por su base, irregular , bilabiado, 
con cinco dientes, uno de los cuales que forma el labio superior es mucho 
mayor que los otros cuatro; estas llores son solitarias, pediceladas y colgantes 
en la axila de las hojas superiores, reducidas al estado de bracteas mas peque¬ 
ñas que /os cálices, reuniéndose en espigas delgadas y ladeadas. 

La escorodonia tiene un olor aliáceo mucho mas débil que el del escordio y 
no se debe sustituir por este como se ha hecho muchas veces. Por lo demas 
es bien fácil de reconocer por los caracteres que acabamos de indicar. 

Entre las especies de teucrio que se pueden también citar se hallan mu¬ 
chas plantas llamadas poleos montanos y zamarrillas; unas con flores amari¬ 
llas como los teucrium aurcum y /lavescens ; otras de flores blancas como los 
teucrium. polium y montanum; todas los cuales no deben confundirse con el 
verdadero poleo que como hemos dicho ya es una especie de menta, la mentha 
pulegium L. 

Búgulas. 

Este género de planta (ajuga) tiene tal semejanza con los leucrios que con 
frecuencia han trasladado los botánicos las especies del uno al otro. El principal 
carácter de las ajugas reside en la corola cuyo labio superior es nulo por de¬ 
cirlo asi y con dientes apenas marcados, de modo que el limbo patente está ca¬ 
si reducido á los 1res lóbulos del labio inferior de los que el de en medio es 
escotado. 

Búgula rastrera, ajuga replans L. Crece esta planta en los sitios húmedos 
y en los bosques; la parle inferior del tallo presenta una copa de hojas bastan¬ 
te anchas, oblongas, trasovadas, ligeramente dentadas; y renuevos fundidores 
que echan de trecho en trecho un pie semejante al primitivo. El tallo florífero 
es derecho, sencillo, cuadrado, de poca altura, con hojas sentadas, semejantes 
á las primeras, y con verticilos de flores¿iznles, que forman una espiga terminal 
nterruinpidu por abajo. Esta planta es inodora, algo amarga y astringente. Se 

usaba antiguamente como cicatrizante ó para consolidar las heridas, de donde 
le vino el nombre de consolida media. 

Camcpiteos, pinillo oloroso, ajuga chamcepitys Sclircb., teucrium chamce- 
pilys L. Esta pi tilla se divide desdo su base en ramos estendidos, vellosos, de 
l í á 21 centímetros de largos, con hojas vellosas, de 27 á 31) milímetros, parti¬ 
das hasta la mitad en tres lóbulos lineares : las flores son amarillas, con una 
mancha rojiza, de unos 15 milímetros de largas cuando mas, sentadas y solita¬ 

rias en las axilas de las hojas superiores. Toda la planta tiene olor fuerte y re- 
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sinoso. So ha preconizado en otro tiempo como eficaz contra la gota. Es plan¬ 

ta anua. 
Iva moscada, njuqa iva Sclireb., teucrium iva L. Planta muy parecida á 

la anterior en la disposición de los ramos que son numerosos y eslendidos, y 
llevan las hojas apiñadas; pero es perenne, sus tallos son mas duros, las hojas 
enteras ó con solo uno ó Jos dientes hácia la estremidad ; las flores son roji¬ 
zas (rara vez de color amarillo bajo) y de 18 á 24 milímetros de largas. Tiene 
sabor amargo y resinoso, y olor fuerte parecido al del mosco. Se usa seca en 

infusion teiforme como antiespasmódica, tónica y aperitiva. 

Familia de las verbenáceas. 

Los vegetales comprendidos en esta familia son muy semejantes á las labia¬ 
das: asi es que sus tallos ó sus ramos, cuando son herbáceos, generalmente son 
cuadranglares : las hojas opuestas, algunas veces verticiladas, rara vez alter¬ 
nas, ya sencillas y enteras ó cortadas, ya compuestas, digitadas ó imparipinadas- 
Las llores son completas, frecuentemente irregulares: el cáliz tubuloso, persis¬ 
tente, con las divisiones iguales ó desiguales : la corola está inserta en el recep¬ 
táculo, es tubulosa con el limbo quadri-ó quinquelido, muy comunmente bila- 
biado. Los estambres insertos en el tubo ó en la garganta de la corola, rara vez 
cinco, mas generalmente 4, didínarnos, reducidos á 2 algunas veces por aborto 
de los dos superiores. El ovario libre que de ordinario contiene 4 óvulos en 1> 
2 ó 4 celdillas, á cuya parte inferior están adheridos: estilo único terminado en 
un estigma sencillo ó bifirio, oblicuo ó unilateral en los géneros'que tienen 2 
celdillas uniovuladas. El fruto es una baya ó, una drupa con un hueso de 2 ó 4 
celdillas frecuentemente monospermas. La semilla consta, ademas de su tegu¬ 
mento propio, de un endospermo muy delgado que cubre un embrión recto con 

radícula infera. 

Verbena officinal. 

Verbena officinalis L. Caract. gencr. Cáliz tubuloso de 5 lados y 5 dientes 
el uno mas corlo que los demas: corola tubulosa, encorvada, Con el limbo obli¬ 
cuo dividido en o lóbulos irregulares; 4 estambres inclusos, didínamos; ovario 

supero de 4 celdillas uniovuladas; estiló de la longitud do los estambres, bííido 
ó brfobado. El fruto encerrado en el cáliz acrecentado es una cápsula que en 
la madurez se divide eu 4 cocas estriadas longitudinalmente. 

La verbena oficinal tiene la raiz fibrosa y perenne de la que salen una por¬ 
ción de tallos delgados, tetrágonos, ásperos por los ángulos, de 33 á 60 centí¬ 
metros de altura, con las ho|as aovado oblongas, que se estrechan formando 
peciolo, las inferiores alentadas, las del medio y las superiores profundamente 
hendidas, ó pinatílidas. Las flores son pequeñísimas, de color violado pálido, 
casi sentadas, alternas, situadas en la parte superior de los tallos y de los ramos 
en espigas largas filiformes. Esta planta ha gozado antiguamente de gran repu¬ 
tación y servia en diversos actos religiosos de muchos pueblos y en las prácti¬ 
cas supersticiosas de los mágicos y brujos. Asi es que fue llamada yerba sagra¬ 
da. Es débilmente aromática y algo amarga, lo cual no indica que deba tener 
grandes virtudes médicas. En el día apenas tiene uso. 

Verba fi^uisa. 

Verbena Iríphylla W Ilerit., lippia cilriodora Kunlli. Aloysia cilriodora 
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Palau. Este bellísimo arbusto originario de la América meridional se cultiva en 
los jardines bajo el mismo método que los naranjos. Sus ramos derechos y se¬ 
guidos echan las hojas en verticilos de tres ó de cuatro cada uno, lanceoladas, 
adelgazadas por ambas estremidades y exhalan olor de cidra cuando se las res* 
triega. Las llores están en espigas axilares ó en panojas terminales desnudas. 
Se usan las hojas secas en vez de té y para aromatizar cremas, etc. 

Aguo casto. 

Vitar agnus-castus L. El aguo costo ó sauzgatillo es un arbusto de los 
países cálidos (Italia, Sicilia, Levante), que se puede cultivar en nuestros jar- 
dines. Echa las ramas muy derechas, largas y llexibles: las hojas opuestas, 
digitadas, dentadas, las flores en espigas verliciladas; los frutos son redondos, 
del grueso de la pimienta, pardo-negruzcos por la parte superior, ceñidos 
por su parte inferior y hasta su mitad por el cáliz persistente, el cual es de 
5 dientes desiguales y de color gris ceniciento. 

Estos frutitos tienen cuatro celdillas: su aroma es bastante suave cuando 
están secos y enteros: pero despachurrándolos exhalan olor desagradable análo¬ 

go al de la estafisagria. Su sabor es acre y aromático. 
Entre los griegos era celebrado este fruto como útil para los que hacían 

voto de castidad; de donde fe vino el nombre de agnos , esto es, casto: des¬ 
pués se le lia agregado el adjetivo latino castas que signifícalo mismo, y se 
ha formado lá denominación estravagante de agnus castus que le conviene tan¬ 
to menos cuanto que siendo una sustancia tan aromática no debe ser muy á 

propósito para calmar el apetito venereo. 

lidio «le tck. 

Tclca grandis Lamk. tcclona grandis L. fil. Este árbol, uno de los mayores 

que se conocen, forma inmensas selvas en las dos penínsulas indias y en su 
archipiélago. Su leño reúne la mayor solidez á la ligereza y gran duración, por 
lo que ha tenido grande estima para la construcción civil y naval. Es de color 

leonado pardusco, de testura fibrosa muy manifiesta, adquiere pulimento cra¬ 
so y es untuoso al tacto. Su corte perpendicular al eje presenta gran número 
de capas concéntricas, cada una de las cuales es mas densa y de color mas 
oscuro por la parte eslerior que por el centro. Examinado con un lente pre¬ 
senta un no se que de grasicnto y semitrasparente. Los tubos leñosos están 
repartidos con uniformidad en la masa, pero son mas voluminosos por el lado 
interno do cada capa, en cuyo límite se ve una serie circular de ellos mayo¬ 
res y mas abiertos; el mismo corte presenta lineas radiadas, paralelas, muy 
regulares que atraviesan sin interrupción todas las capas leñosas. Por último 

este leño tiene un olor fuerte análogo al del tamícelo, lo cual le garantiza de 

los ataques de los insectos. 
En mi anterior edición dije que había encontrado en la Escuela de Far¬ 

macia un ejemplar de un leño con la etiqueta leño de tck que tenia coloi de 
herrumbre bastante uniforme, sumamente duro y mas pesado que el agua, lo 
cual era un grande inconveniente para las construcciones navales, por lo que 

dudaba do la autenticidad del ejemplar; después lie averiguado fijamente que 

es falso." y en el dia pienso que este leño que ademas tiene olor y sabor muy 



pronunciados <lo paciencia os probablemente cl del coccoloba pubesccns, de 

(¡ue lie hablado pag. *280. 
M. Morson larmacéulico químico de Londres lavo la benevolencia de dar¬ 

me dos ejemplares do leño de tek de la India, los cuales no son del todo se¬ 
mejantes y deben proceder de dos especies de tectona; y 1res ejemplares de 

leños que en el comercio inglés llevan el nombre do leño de lele de Africa: 
estos nada tienen de común con el leño de tek de la India mas que el uso se¬ 
mejante que se puede hacer de ellos para las conslruciones. 

Familia de las escrofulaiuaceas. 

Yerbas ó arbustos que tienen algunas veces los ramos tetrágonos y las ho¬ 

jas opuestas ó vcrliciladas; las llores son completas, irregulares, el cáliz libre, 
persistente, penta ó tetrámero: con hojuelas libres ó soldadas, de las que 
la posterior es mayor que las dos anteriores, las cuales esceden también en ta¬ 
maño á las dos laterales. La corola eshipógina, gamopétale, cas; siempre irre¬ 
gular, bilabiada ó personada (1) cuatro estambres didínamos, algunas veces 
un quinto estambre muy fértil, y otras con dos solos estambres, abortando los 
otros 1res. El ovario aplicado sobre un disco hipógino de dos celdillas polisper- 
mas; el estilo sencillo , terminado en un estigma bilobado; el fruto es una cáp¬ 
sula bilocular que varia considerablemente en su modo de dehiscencia. Las se¬ 
millas contienen debajo de su tegumento propio una almendra compuesta de 
un endospermo carnoso que encierra un embrión recto. La radícula está cerca 
del hilo basilar. 

Esta familia da á la farmacia dos medicamentos sumamente enérgicos la 
dijitaly la graciola: y otros no tan activos, pero que sin embargo también se 
usan; tales como la eufrasia, la verónica, la linaria, la escrofularia y el gor¬ 

dolobo. 
Eufrasia. 

Euphrasia officinalis L. Planta pequeña , de i G á 22 centímetros de al¬ 

tura cuyo tallo es algo leñoso, muy ramoso, con hojas pequeñas, sentadas, 
opuestas por abajo , alternas en la parle superior, ovales y dentadas ; las flores 
son pequeñas, blancas mezcladas de color amarillo y violado claro , axilares , 
casi seiffadas , reunidas en espigas en la parte superior de los tallos y de los 
ramos; el cáliz es monoíilo, de 4 divisiones desiguales; la corola tubulosa por 
abajo, con el limbo bilabiado, cuyo labio superior es cóncavo y el inferior 
de tres lóbulos. Cuatro estambres didínamos con las anteras terminadas en 
punta ; ovario supero terminado en un estilo de la longitud de los estambres ; 

estigma globuloso; cápsula ovado-oblonga, de dos valvas y dos celdillas polis - 
permas. 

La eufrasia tiene sabor algo amargo, olor suave y agradable que se desar¬ 

rolla mediante la frotación; su agua destilada es lechosa, aromática, agrada¬ 
ble; se usa contra las enfermedades de los ojos. 

Verónicas. 

Carador gencr. : cáliz persistente de 4 ó 5 divisiones puntiagudas'; corola 

(i) Es decir en forma de careta, (de persona careta'; también se ha dado á estas plan¬ 
tas el uombre de rinanleas de rin anios, flor en forma de nariz; y también el de bocas de 
dragon. 



do tubo por lo común cortísimo con el limbo frecuentemente) enrodado y divi¬ 

do en 4 lóbulos de los que el inferior es mas estrecho, ordinariamente azul: 
2 estambres fijos en el tubo de la corola; i ovario supero terminado en un 
estilo (¡Idonne con su estigma sencillo ; cápsula oval ó acorazonada al reves, 
comprimida , de 2 celdillas con muchas semillas redondeadas. 

Las verónicas son plantas herbáceas ó sufruticosas, con las hojas comun¬ 
mente opuestas y las llores en racimo ó en espiga. Algunas veces las hojas 
son alternas y las llores axilares ó solitarias. Comprende este género en el dia 
unas 130 especies, muchas de las cuales son muy bellas y pueden cultivarse 
como plantas de adorno. Yo solo haré mención de dos de ellas usadas en far¬ 
macia. 

Verónica officinal llamada verónica macho, verónica ofjicinalis L. Tallos 
tendidos por abajo y radicantes, erguidos por su parte superior, de 11 á 10 cen- 
tímetios de largos: hojas opuestas, ovales, dentadas, estrechadas en peciolo 
corlo, ligeramente Vellosas como toda la planta; llores de color azulado mate, 
sobre pedicelos cortos, formando racimos bastante largos y apretados. 

Esta planta muy común en los bosques, colinas y prados, tiene olor débil y 

agradable, y sabor amargo un poco astringente. Cuando se deseca con esmero 
puede hasta cierto punto sustituir al té. 

fíecabunga, verónica becabünga L. Crece esta planta en los sitios acuáti¬ 
cos; sus tallos son blandos, como trasparentes, rojizos, tendidos y radicantes 

por la base, después erguidos, de 22 á 40 centímetros; las hojas son gruesas, 
lampiñas, aovado-obtusas y aserradas. Las llores de color azul bajo, en raci¬ 

mos. Toda la planta tiene sabor un poco amargo, acre y picante. Se usa fresca 
como diurética y anliscorbúlica. 

Graciola. 

Graliola officinalis L. Curad, genér.: Cáliz de S divisiones, algo desigua¬ 
les, cou dos bracteas eu lu base: corola gamopétala, campanulada ó tubulosa, 
irregular, de 2 labios poco distintos y 4 lóbulos de los que el superior es culero 
ó ligeramente bilido: 2 estambres posteriores fértiles encerrados en el tubo; 
otros 2 anteriores estériles reducidos á sus filamentos, ó nulos. Estilo con el 
ápice doblado terminado en un estigma de dos láminas; cápsula biloculáP, aova- 

do-punliaguda, de dos valvas frecuentemente bíliJas por el ápice, que se se¬ 
paran del disepimento que se encajaba en la sutura. Semillas pequeñas y en 

gran número, con la superlicie marcada de punlitos cóncavos, perceptibles con 
un lente. 

La graciola oficinal crece en los prados hasta la altura de unos 33 centíme¬ 

tros. Sus hojas son opuestas, sentadas, lampiñas como el tallo, lanceoladas, 
dentadas; las llores son solitarias en la axila délas hojas, peduuculadas. El tu¬ 
bo de la corola es mucho mas largo que el cáliz, encorvado , por lo común 
amarillento con algo de rojo en el limbo: la planta tiene olor nauseabundo y 

sabor amarguísimo ; es emética y un purgante drástico, por lo que se debe 
usar con prudencia. Es conocida con el nombre de yerba del pobre, porque 
los pobres, especialmente cu las aldeas, se purgan con ella, resultando no po¬ 

cos accidentes desgraciados. 
Vauquelin analizó la graciola. Su zumo osprimido no le < I i ó producto algu¬ 

no particular por destilación: evaporado hasta la consistencia de estrado y 
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tratado por cl alcool, lia dejado sia disolver goma y malalo de cal, habiéndose 
disuello una materia resinoidoa sumamente amarga: lia dado ademas cloruro 
de sodio, un ácido vegetal y una sal vegetal de base de potasa. La materia rc- 
sinoidea es poco soluble en agua, pero con el intermedio de ¡os demas prin¬ 
cipios, lo verilica con facilidad. El residuo de la graciola esprimido y lavado 
con ten ¡a fosfato de cal, otra sal caliza de ácido vegetal, hierro probablemente 
fosfatado, sílice y leñoso. 

Vauquelin cree en vista de este resultado que la graciola debe su propie¬ 
dad purgante al principio amargo resinoideo {Aun. de chiui. t. 72, p. l'Jl ) 

Hligiial purpurea. 

Digitalis purpurea L. Caract. genér. Cáliz persistente, de 5 divisiones de¬ 
siguales ; corola cabizbaja, con el tubo venlricoso, encorvado, de limbo cor¬ 
to, oblicuo, con cuatro divisiones obtusas, desiguales , la superior frecuente¬ 
mente escotada: 4 estambres didínamos mas cortos que la corola; anteras 
aproximadas por pares; estilo con el ápice cortamente bilobado, y con lóbulos 
glaiululosos por el lado interno. Cápsula oval de dos valvas reentrantes que se 

separan en la mitad del septo placenlífero : semillas muchas, pequeñas, oblon¬ 
gas, algo angulosas. 

La digital crece en los bosques y en las colinas de Europa , y se cultiva 
también en los jardines. Su tallo es sencillo, anguloso, velloso, frecuenteinen. 
te rojizo, de un metro do altura poco mas ó menos, con las hojas alternas, 
oblongo-agudas, escurridas por el peciolo, muy grandes hacia la ruiz, y cada 
vez mas pequeñas según van estando mas cerca de las flores, las cuales for¬ 
man un largo racimo sencillo en la estremidad del tallo. Estas llores son pur¬ 
pureas con manchas blancas en su interior cu forma de ojos, en gran número 
y colgantes á un solo lado : el conjunto de la corola imita el dedo de un guan¬ 
te, de donde le viene el nombre de guante de Nuestra Señora y de digital con 
que es conocida esta planta. Todas las partes de la digital se han usado, pero 
las hojas son las que principalmente se emplean en el din, su sabor es muy 
amargo y un poco acre; son eméticas, estupefacientes y fuertemente tóxicas 
en dosis algo elevada; pero administradas en corta cantidad y empezando por 

algunos centigramos, producen efectos de cuya aplicación saca grande utilidad 
la medicina: tales son aumentar la secreción de la orina y del sudor, y retar¬ 
dar la acción del corazón. Se usan en polvo, en infusión acuosa , en tintura 
alcoólica y eterea, bajo cuyas formas son muy activas. Sin embargo la tintura 
alcoólica parece que es la que goza de mas propiedades médicas. 

Los químicos han tratado inútilmente por mucho tiempo de aislar el prin¬ 
cipio activo de la digital y solo en 1840 ó 41 fue cuando MM. Mamulle y (óue- 
venne llegaron á eslraerle mediante un procedimiento por el que adjudicó un 
premio á M. Homoile la sociedad de farmacia de Paris. No obstante, o-tos 
dos químicos confiesan que les lia servido en parte de guia un trabajo que ha¬ 

lda hecho anteriormente M. A. Ilanry farmacéutico en el hospital militar de 
Phalsbourg. (Journ. depharm. et de chim. t. 7 p. ai)) Su procedimiento,quo 
se encuentra descrito en el mismo volumen p. 03, lia sido simplificado por M. 
Ossian Henry del modo siguiente (Ibicl. pág. 460). 

Se trata dos ó 1res veces un quilogramo de digital en polvo con alcool de 

82° centesimales: se deslila el líquido, y el extracto obtenido se somete á la 
Tomo ¡II. 42 
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acción del agua ligeramente acidulada con ácido acético; se filtra el liquido y 

se diluye en agua; se neutraliza en parle por el amoniaco y se le añade una 

Jiifusion de agallas que precipita la digitalina en estado de tanato. Se decan¬ 

ta, se lava el sedimento pegajoso resultante , se diluye con un poco de al¬ 

cool y se tritura por largo rato con lilargirio porfirizado. La mezcla so trata con 

el alcool hirviendo, se destila parte del líquido y el resto se evapora en platos. 

Finalmente se trata el producto seco por el eler para quitar algunas materias 

estradas á la digilalina. 

La digitalina es una sustancia blanca, inodora, pulverulenta, muy amarga 

cuando está disuelta, que cuando se pulveriza escita con fuerza el estornudo; 

se disuelve en cerca de dos mil parles de agua; es muy soluble en alcool, casi 

insoluble en eter; no parece que contiene ázoe, no neutralízalos ácidos. El áci¬ 

do clorídrico la disuelve tomando un hermoso color verde. 

La digitalina produce fenómenos de escitacion general y es muy venenosa 

en dósis de 1 á 2 centigramos; su dosis útil no escede de i á 4 miligramos. 

La dificultad de manejar una dósis tan pequeña de un medicamento , unida á 

que sus caracteres de pureza son poco seguros, hacen preferible el uso direc¬ 

to del polvo de la digital. 

Como es muy importante no confundir las hojas de digital con las de algu¬ 

nas otras plantas que pueden tener cierta semejanza con ella, como las de bor¬ 

raja, sínfito, verbasco tapsoide y sobre todo las de la coniza desparramada, voy 

á esponer con toda precisión los caracteres de las primeras. Las hojas de la 

digital son aovado-oblongas, mas ó menos anchas ó estrechas pudiendo lle¬ 

gar su máximo á 12 centímetros de anchura por 25 de longitud, sin incluir el 

pecíolo que puede ser el tercio ó la mitad del largo del limbode la hoja. El lim¬ 

bo termina en una punta roma y so estrecha insensiblemente hacia el lado 

«1 el peciolo, prolongándose en forma de una ala estrecha por toda la longitud 

de este; el peciolo es de color de púrpura cu la base, socavado por la cara 

superior formando un surco agudo, y en la cara opuesta un ángulo saliente 

que se prolonga hasta la eslremidad del limbo. Este está dentado gruesamente 

y con regularidad, ó festoneado, y a veces algo ondeado por los bordes. Sus 

dientes son redondeados, la cara superior de color verde en las hojas adultas, 

blanquecino y como plateado en las mas jóvenes; suave al tacto, sembrado de 

pelos cortísimos, trasparentes, brillantes y cristalinos, presenta aüofelladuras 

prominentes entre los nervios que por el contrario son socavados. La cara in¬ 

feriores blanquecina, mas en las hojas jovenes; todos los nervios se marcan per¬ 

fectamente en ella en relieve: los pelos son mucho mas abundantes que en la 

cara superior, también muy coi tos, trasparentes y cristalinos que es lo que da 

á la hoja el aspecto y color plateado. 

De todas las hojas que pueden confundirse con las de la digital, lasque mas 

se les parecen son las de la coniza desparramada (inula coniza D C), pero son 

ásperas al laclo, casi enleras, y exalan olor fétido cuando se restriegan. 

Antiguamente se usaban en medicina como astringentes y vulnerarias, cier¬ 

to número de plantas de la familia de las escrofulariaceas que en el día lian 

cuido completamente en desuso: tales son las siguientes. 

Drajon ó boca de dragón, antirrhinwn majas L. Raíz perenne, tallo ci¬ 

lindrico, de JO á 00 centímetros de alto y aun mas; las hojas lanceoladas, de 

color verde intenso, opuestas y á veces temadas en la parte inferior de los tu- 
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ll^s, alternas en la superior; lus llores son grandes, on herniosos racimos ter¬ 

minales, compuestas de un cáliz persistente de o divisiones, de una'corola ga- 

mopétala irregular, jibosa en su base, ventricosa, cerrada á su entrada por una 

eminencia convexa llamada paladar, y con el limbo partido en dos labios de los 

que el superior es bílido y el inferior de tres divisiones; cuatro estambres di¬ 

dínamos, encerrados dentro del tubo; el fruto,es una cápsula oval ó redondea¬ 

da, oblicua por la base, de dos celdillas- y que se abre por el ápice por tres 

agujeros irregulares, lis ta plantase cria naturalmente en las hendiduras de las 

tapias viejas y en los sitios cascajosos; se cultiva en los jardines por la hermo¬ 

sura de sus llores cuyo color varia del blanco al rosado, y hasta al rojo mas in¬ 

tenso. 

Linaria común, linaria vulgarís Moench. Planta de 30 á 4a centímetros 

do altura que crece en los terrenos incultos y echa las hojas lineado-lanceo - 

ladas, en gran número, sentadas y de color verde mar. Las llores son amari¬ 

llas, formando espigas terminales; el tubo de la corola con espolón en su base; 

la cápsula se abre por el ápice en 3 á 5 valvas irregulares. 

Escrofularia mayor, scrofularia nodosa L. Raiz librosa , con tubérculos 

irregulares, negruzcos, tallo cuadrangular, de color rojo pardo, de G0 á 120 

centímetros de alto, con las hojas opuestas, pecioladas, de color verde sombrío, 

ovado-lanceoladas , festoneadas; las flores son de color de púrpura negruzco, 

en racimos derechos, paniculados, terminales ; están compuestas de un cáliz 

de cinco divisiones redondeadas , de una corola con el tubo inflado , casi glo¬ 

buloso, y el limbo de cinco divisiones formando como dos labios; cuatro es¬ 

tambres didínamos, terminados en anteras de una sola celdilla que se abre por 

el ápice ; la cápsula es de dos valvas y dos celdillas cuyo disepirnento está 

formado por los bordes reentrantes de las valvas. Esta planta tiene olor fétido 

y nauseoso, y sabor amargo; pasó antiguamente como resolutiva, tónica, sudo¬ 

rífica y vermífuga; es probable que goce de propiedades activas, las cuales de¬ 

berían determinarse de nuevo. 

Gordolobo. 

Verbascum thapsus. L. Caract. gen. Cáliz de cinco divisiones, profundas; 

corola estendidu, casi enrodada, con cinco lóbulos algo desiguales; cinco es¬ 

tambres, cuyos filamentos son barbudos en lodo ó en parle , rara vez desnu¬ 

dos; estilo ensanchado y comprimido por el ápice; cápsula ovoidea, dehiscen¬ 

te. Carao, especif. Raiz perpendicular, bastante gruesa, bienal: tallo sencillo, 

cilindrico, algo ramoso por la parle superior, do un metro ó mas de altura, 

cubierto asi como las hojas de un tomento muy espeso y suave, formado de. 

pelos radiados; las hojas radicales son pecioladas, lanceoladas, las del tallo lar¬ 

gamente escurridas de una inserción á otra; todas muy tomentosas, suaves 

al tacto y blanquecinas. Las llores amarillas, reunidas cada dos ó tres, en ha¬ 

cecillos, casi sentadas, y formando una espiga que se alarga considerablenle 

según que se van desarrollando, de modo que suben á la altura de 2 ó 3 me¬ 

tros: tienen un olor suave y agradable; se usan en medicina como báquicas y 

calmantes, pero comunmente están mezcladas con las de algunas especies a li¬ 

nts; tales son los verbascum montanum, crasifolium, thapsoides, thapsiforme 

y plilomoides: deben desecarse con cuidado y conservarse en paraje muy se¬ 

co, porque se ablandan y ennegrecen muy pronto^con la humedad atmosférica. 
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FaMILIA DE LAS SOLANACEAS. 

, l’limtas iierbaceas, anuas ó perennes, ó arbustos de zumos acuosos y hoias 
ailernas, por lo común pareadas en la parto superior de los tallos Flores coin 

plctas, formadas do un cáliz libre, gamosépale, do 5 divisiones, persistente par¬ 
cial o totalmente: corola gamopéttfln, por lo común de o lóbulos ple-ados re¬ 
guares, algunas veces un poco irregulares; 5 estambres libres; ovario de 2 

conidias pluriovuladas, pocas veces en mayornúmero: estilo sencillo terminado 
en un estigma bilobulado. El fruto es una cápsula ó una baya de 2 3 ó 4 cel¬ 
dillas polispermas: las semillas por lo general son reniformes con la superficie 
áspera y el embrión mas ó menos encorvado en un endospermo carnoso. 

La familia de las solanáceas ofrece grandes anomalías relativamente á sus 
propiedades toxicas médicas y alimenticias. Contiene géneros completamente 
nocivos, y dotados de propiedades narcóticas intensísimas: tales son los In/os- 
ciamus, nicotiana, datura, y atropa] otros comprenden unas especies dañosas 
y otras alimenticias, como por ejemplo, el género solanum en el que vemos al 
lado de la yerba mora y principalmente del solanum mammosum, veneno peli¬ 
grosísimo, la patata y la berenjena: hay por último géneros que enteramente 
carecen de principios narcóticos, v. g. los capsicum y lycopcrsicum. 

Bajo el punto de vista botánico se dividen desde 
subfamilias. 

í. S.as recteinibricas cuyo embrión es casi recto, los cotiledones foliá¬ 
ceos y la radícula infera; (ales son los géneros cestrum, dunalia y habrotham- 
mis cuyo fruto os una baya, y los géneros vestía y sessœa que tienen una cáp¬ 
sula por fruto. Estas plañías son en corto número y todas americanas. 

Ii. Íjíís ciirvcin!n*ica$, que tienen el embrión mas ó menos encorvado 
y los cotilédones semicllíndricos. Estas plantas que constituyen las verdaderas 
solanáceas se dividen en cuatro tribus, á saber: 

t.a Nicocianeas: cápsula bilocular, locnlicida, bivalve : géneros petunia 
nicotiana. 1 ’ 

2. a Dalurcas: Fruto de 4 celdillas incompletas : verdaderamente no hay 
mas que 2 celdillas, pero divididas incompletamente en dos parles por un tro-- 
fospermo muy desarrollado. El fruto es una cápsula en el género datura y 
una baya en el solandra. ’ 3 

3. a Iliosciamincas: cápsula bilocular que se abre por un opérculo; géne¬ 
ros hyosciamus, anisodus, scopolia. 

4. a Sotaneas : baya de dos ó muchas celdillas con trofospermos centrales: 
muy rara vez una cápsula indéhiscente : géneros nicandra, physalis, cap¬ 
sicum, solanum, lycopcrsicum, atropa, mandragora, lycium. 

Tabaco. 

Nicotiana tabacwn Carnet, gêner. Cáliz con oí tubo partido hasta la mitad 
en !> divisiones : corola embudada ó asalvillada, de 5 lóbulos y 5 pliegues : S es- 
larnbrcs iguales dentro del tubo: ovario de dos celdilas mulliovuladas : esL¡•r— 
nía en cabezuela ; cápsula ceñida por el cáliz persistente, bilocular, que se 
abre por el ápice en dos valvas sepiliólas, biiidas, que conservan las placentas 
separadas. 

El tabaco es una planta glutinosa, cubierta en todas sus partes de un lo- 
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monto muy corlo. Sus tallos son derechos, de cerca de 1,60 metros de altura, 
ramosos, poblados de hojas alternas, sentadas, semi-amplexicaules, muy gran¬ 
des, de color verde pálido, ovado-oblongas, enterísimas, las superiores lan¬ 
ceoladas : las flores formai) una hermosa panoja terminal: el cáliz es viscoso,, 
con divisiones derechas y ovales: el tubo de la corola es oblongo, inflado hacia 
el ápice: el limbo estendido, con 5 pliegues y o lóbulos puntiagudos, de color 
rosado, las cápsulas aovadas, con 4 surcos estertores, y de 2 celdillas: el dise- 
pimenlo lleva en cada lado una placenta fungosa que llena toda la celdilla, con 

lioyitos en su superficie, y cubierta do semillas, pardas, rugosas, pequeñísimas. 
Aico<- xana rustica o menor, nicoliana vusliea< L. lista planta es vellosa y 

glutinosa como la anterior, peto solo crece a la altura de 6 ¡i 10 decímetros: 

las hojas son pecioladas, ovado-oblusas, gruesas y de color verde oscuro : las 
limes son mas pequeñas, en panoja, formadas de un cáliz corto, ¡tillado, con 
divisiones obtusas, de color verde amarillento, tubo corto y velloso, escasamen¬ 
te mas largo que el cáliz, el limbo corlo y con 5 lóbulos redondeados : la cáp¬ 
sula es redondeada. 

Estas dos plantas son originarias de América, la primera especie fue impor¬ 
tada en btanciu en loGO por Juan ¡Vicot, embajador cerca de la corte de Lisboa, 

de donde le vino el nombro de nicoliana y también el de yerba da la reina, 
porque su semilla fue regulada ú Catalina de Mediéis por dicho lYicot. En cuan-’ 
to al nombre de tabaco que ha prevalecido en casi todos los pueblos del mun¬ 
do, trae su origen de la isla de Tabago; en donde crecía la planta con abundan¬ 
cia y donde por primera vez la encontraron los españoles. Yo creo que la nico- 
tiana rústica fue encontrada algo después; las dos tienen las mismas propieda¬ 
des, y se emplean para la fabricación del tabaco. 

Las hojas de tabaco, son actes, cinéticas y drásticas tomadas interiormente; 
pero ademas son estupefacientes y causan delirios, convulsiones y la muerf¡ 
cuando se introduce en la circulación su principio deletereo : sin embargo sim. 

plómente desecadas, distan mucho de poseer el olor acre y la propiedad" en alto 
grado estornutatoria que lian motivado el uso general que se hace de esta plan¬ 
ta, á pesar de la sana razón y á despecho, ó tal vez á causa, de las persecuciones 

que muchos soberanos lian ejercido contra los que la usaban. En el día que 
el impuesto sobre esta planta constituye en muchos países mía parle importan¬ 
te de las rentas públicos, solo nos rosta compadecer á los que se crean volun¬ 
tariamente una necesidad tan perjudicial alguuas veces á su salud, como al bie¬ 
nestar de su familia y hasta á la limpieza. 

Vauquelin hizo antiguamente el análisis de las hojas de tabaco y sacó albú¬ 
mina, sobremaluto de cal, ácido acético, nitrato de potasa, cloruro de potasio 
cloridrato de amoniaco, una materia roja soluble en agua y eu alcool, y por úl¬ 

timo un principió acre voíalil y alcalino que denominó después nicotina , solu¬ 
ble en agua y en alcool y al que se atribuye con razón la propiedad embriagan¬ 
te y tóxica del tabaco. Existe en la planta combinado con un ácido en osceso; y 

se puede--obtener apoderándose de este con un alcali no volátil y destilándole. 
Ileaqui el procedimiento. 

Se destila la planta seca con agua adicionada con potasa ó sosa cáusticas, 
el producto destilado, que contieneá la vez nicotina y amoniaco, se recibe en un 
frasco, donde so lia echado ácido sulfúrico diluido,.se concentra este líquido 

hasta reducirloá un pequeño volumen y so vuelve á destilar en un retorta con 
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un ligero escoso de sosa cáustica , cou lo que resulla un Líquido incoloro y 
amoniacal que se concentra en frió en el vacio : todo el amoniaco se desprende 
y queda la nicotina en forma de un líquido oleoginoso, de color'ambarino , que 
pesa específicamente i,0f8 soluble en agua, aun mas en alcool y en eter y 
también en los aceites fijos y volátiles. 

La nicotina casi no tiene olor en frió, pero en caliente le desarrolla muy 

uerte é irritante ; es un veneno violentísimo, contrae la pupila en vez de di¬ 
latarla; es muy alcalina , satura completamente los ácidos, formando sales muy 

solubles y difícilmente crista I ízu bles ; no contiene oxigeno, como sucede á ha 

cicutina y algunos otros álcalis obtenidos por medio de la destilación con un 
álcali caustico ; su composición es Cío hs Az. 

Ya lie dicho antes que las hojas de tabaco, simplemente desecadas, carecen 
del olor acre fuerte y particular del tabaco preparado. Para obtener este se hu¬ 
medecen las hojas secas con una solución de sal común (i) haciendo con ellas 
un gran mouton que no tarda en recalentarse y fermentar; al cabo de tres ó 

cuatro dias, se deshace el monton para limpiar y quitar los palos de las hojas 
y mezclar las de diversas calidades; se mojan nuevamente ya con agua, si so 
destinan á fumar, ó con salmuera si es para tabaco de polvo, y se vuelven á so¬ 
meter á una nueva fermentación, dándoles después por medios mecánicos la 
forma que deben tener según el uso á que se destinan. Fácil es comprender lo 
que sucede en la preparación del tabaco: durante la fermentación que se mo¬ 
difica y se fija hasta cierto punto por la sal marina, se descompone la albúmina 
y cualquier otro principio azoado para formar amoniaco. Este sobresatura el 
ácido de la planta dejando á descubierto cierta cantidad de nicotina, cuya vola¬ 
tilidad aumentada por la del amoniaco en esceso comunica su olor á la hoja; 
por consiguiente e! tabaco preparado debe su olor áque la nicotina ha queda¬ 
do libre en parle, pero este estado no ha podido producirse sin pérdida de al¬ 
cali; de modo que á pesar de este olor tan fuerte, el tabaco preparado contiene 
mucho menos alcali que las hojas secas. El estado siguiente indica según MM. 
Boulron y 0. Henry la cantidad de nicotina sacada do 1000 gramos de hojas 

de diversas clases, comparada con la del tabaco preparado. 
Nicotina. 

Hojas de Cuba.8,64 
-de Maryland.S,28 
-de Virginia. . . . , . 40, 
-de Ule et Vilaine.i i,20 

-de Lot.6,48 
-del Norte.i 1,28 
-de Lot-et-Garonne . . . 8,20 

Tabaco preparado.3,86 
Estramonio. 

Datura stramonium L. Caract. gencr. Cáliz tubuloso de 5 dientes, caediz0 

en parte : corola embudada, con el tubo larguísimo, e! limbo ancho, patento t 
plegado, de 6 ó 10 dientes; 6 estambres, ovario terminado en un estilosenci. 

liornas largo que los estam res, con su estigma bilaminar. Cápsula oval, frecuen- 

(1) Algunos fabricantes añaden al agua salada azúcar, melaza, 
ó zumo de regaliz. EnFroncia o! tabaco de la regalía solo esta pr 

un cocimiento de higos 
eparado con agua de sal. 



lómenle erizada de puas, con 2 celdillas incompletamente divididas en dus [mî¬ 
tes por un Irofospermo muy desarrollado, soldado inl'eriormeule con el pericar¬ 

pio, pero libro en su parle superior y que no llega á lo alio del disepimcnlo. 
Semillas muchas, reniformes, reliculadas. 

El estramonio echa una raiz fibrosa, blanca, bastante gruesa y anua; el tallo 
del grueso del dedo, verde, rollizo, muy ramoso, de 1 á 1,00 metros de altura 
imitando á un arbuslito: sus hojas son peciol.ulas, anchas, angulosas, sinuosas , 
y con dientes agudos: son verdes por las dos caras, y oxulan un olor nauseoso y 
viroso: la corola es blanca, muy larga, embudada, con 5 pliegues: el cáliz se 
cae luego, pero queda persistente una gorgucrila revuelto-caída que sostiene el 
fruto. Este tiene la forma de una cápsula erizada de pinchos, verde, carnosa, 

aovada, de 4 ángulos redondeados y 4 valvas: solo tiene dos celdillas , aunque 
eu su parte inferior presenta cuatro por causa de la placenta muy desarrollada 
que llena cada celdilla dividiéndola imperfectamente en 2 partes. Las placentas 
están enteramente cubiertas de semillas bastante gruesas, amarillas , que se 

vuelven negras cuando maduran. 
El estramonio es muy narcótico y venenoso, se prepara con él, un inspisa - 

mentó, un estrado alcoólico, un eleoludo simple, y entra en la composición 
del bálsamo tranquilo. Las semillas son también muy activas. MM. Geiger y 
Hesse han sacada de ellas un álcali cristalizare llamado dalurina, muy narcó¬ 
tico y que lija y dilata la pupila. 

En los jardines se cultivan otras especies de datura semejante al estramo¬ 
nio en sus propiedades y que pueden usarse en su lugar, tales son: 

La datura tatula L. casi semejante al estramonio, pero de doble altura: sus 
tallos son purpúreos, los dientes de las hojas son mas agudos, las corolas mas 
grandes, los frutos y las semillas casi iguales. 

La datura feroz, datura ferox L. de hojas con los senos no tan profundos, 
pubescentes en los nervios: las corolas mas pequeñas, con las cápsulas erizadas 
de aguijones mas gruesos, mas fuertes , de los que los cuatro superiores lo son 
aun mas que los otros y convergentes. 

La datura fastuosa, daturu fastuosa L. que tiene las hojas ovales, mediana¬ 

mente angulosas; las llores mayores, blancas por dentro, violadas por fuera: las 
cápsulas globulosas, inclinadas, tuberculosas y poco espinosas. 

La datura melel con las hojas ovales enteras ó muy poco sinuosas, larga¬ 
mente pecioladas y pubescentes por las dos caras: las flores son grandes, blan¬ 
cas, situadas en la bifurcación de los ramos: las cápsulas globosas, inclinadas, 
con multitud de aguijones. 

La datura de fruto lampiño, datura lœois L. se distingue del estramonio 
en sus cápsulas lampiñas, sin aguijones ni tubérculos. 

La datura arbórea, datura arbórea L. Es un magnífico arbusto que crece en 

nuestros jardines, á la altura de 2,9 á 3,2o metros. Sus hojas frecuentemente 

son geminadas, aovado-luneeoludus ú oblongas, lampiñas por encima, algo pu¬ 
bescentes por debajo: las llores son axilares, pedunculadas, colgantes, que exa¬ 
lan por las tardes un olor muy agradable: las corolas son blancas, de 24 á 27 
centímetros de largas por 14 á f(J de diámetro por la abertura. Las solandras, 
que son unas solaueas volubles muy aliños á las daturas, de las que se distin¬ 
guen por su fruto bacciformo, tienen las llores mayores: se cultivan cu inverná¬ 
culo como ios naranjos. 
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lionero hyosciamus:. cáliz urceolado tío 5 dientes: corola embudada con c; 

limbo plegado, de 5 lóbulos obtusos, desiguales, los dos inferiores separados : Û 
estambres insertos mi el fondo del tubo de la corola; inclinados: anteras dehis¬ 

centes longitudinalmente: ovario biloca lar, con las placentas adborenles al di- 

sepimenlo por una linea dorsal: estilo sencillo; eslignu en cabezuela: cápsula 

encerrada en el cáliz acrecentado, ventricosa por la base, angostada porurri ba 

bdocular, que se abre por la parte^superior por un opórculo en forma de caber- 

tero. Las semillas son muchas, reniformes: el embrión arqueado y casi perifé¬ 
rico en un endospermo carnoso. 

Beleño negro, In/osciamus niger L. Tallo rollizo, duro, leñoso , ramoso, de 

bO á (¡O centime tros de alto , cubierto de pelo espeso , lo mismo que bis hopis, 

suave al tacto. Las hojas son aovado-lanceoladas , sinuosas ó recortadas, de 

coloi verde pálido; las radicales muy grandes y estrechadas en peciolo ; las su¬ 

periores sentadas, amplexicaules , blandas, tomentosas, viscosas al tacto, si¬ 

nuosas y pioluiulamente cortadas. Las llores sentadas en la axila de las hojas 

superiores; dispuestas en espigas unilaterales en la eslremidad de los tallos y 

de los ramos. Luscorolas son de color amarillo pálido por el borde , con venas 

de color puipureo oscuro por cu medio , de aspecto como empañado y no muy 

agradable, Ll fruto estí encerrado en el cáliz acrecentado, endurecido , y con 

dientes convertidos en aguijones; las semillas son pequeñísimas, uniformes, con 

la supeiíicie reticuludu, negra cuando están maduras. La raíz es anua, per¬ 

pendicular , larga , gruesa , áspera y parda por fuera , blanca por dentro ; toda 

hi planta tiene olor luerte, desagradable, soporífero: contiene un zumo viscoso, 

muy narcótico; lus hojas entran en el ungüento populeón y el balsamo tran¬ 
quilo. 

Beleño blanco, hyosciamus albas L. Tallo de unos 30 centímetros de alto, 

velloso, poco ramoso, que lleva en toda su longitud hojas pecioludas, ovales, 

vellosas; las inferieres sinuosas , con lóbulos obtusos; las superiores enteras . 

Las flores son blanquecinas , sentadas , solitarias en la axila de las hojas supe¬ 

riores, y forman una largi espigi unilateral; las semillas permanecen blancas 

después de maduras, lisia planta es mas pequeña en todas sus partes que la an¬ 

terior; crece en los sitios incultos del mediodía de Francia yon los jardines; 

su olor es menos viroso, y parece menos activa. Las semillas de beleño del co¬ 

mercio son siempre blancas, por lo quo podría creerse que pertenecen á esta 

especie; sin embargo parece que proceden del beleño negro, pero recolecta¬ 

das antes de su madurez. Son oleosas, muy narcóticas y entran en las píldoras 

de cinoglosa del Codex. 

Beleño de color de oro, hyosciamus aurcus. L. Esta planta que ¡í primera 

vista se parece mucho á la anterior por la altura , por las hojas pecioludas , re¬ 

dondeadas, y lus llores amurillas, es bienal; sus hojas son casi lampiñas por la 

cara superior, con lóbulos algo agudos ó irregularmende dentados; las llores casi 

terminales, muy irregulares, los dos lóbulos inferiores son muy cortos, de los 

que sobresalen bástantelos estambres. 

Muchos químicos so han ocupado en buscar el principio activo del beleño 

negro, y en diversas ocasiones lian anunciado que habían estraido de esta 

planta un alcaloide llamado liiosciamina, pero siempre con propiedades dife— 
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i-entes. J'or último MM. Geiger y liesse llegaron á eslracr de las semillas del bc- 

tno un ver. adeio alcaloide, bastante soluble en agua, muy>oluble en el alcool 

y eter, cnslalizable, en .parte volátil y en parte descomponible por el calor, y 

enteramente por los álcalis; es fuertemente narcótico, dilata la pupila, produce 

convulsiones tetánicas y causa la muerte en dosis pequeñísimas. 

Mandragora, 

Mandragora of/ianalis Mili; atropa mandragora L Caract gen. y espedí. 

Cáliz quinquefido, corola ca.npanulada, plegada, con cinco lacinias, cinco es- 

tambres con filamentos ensanchados en su base; anteras terminales con dehis¬ 

cencia longitudinal ; ovario lulocular cuyo septo lleva las placentas ; estilo sen¬ 

cillo , estigma en cabezuela; baya sostenida por el cáliz persistente , unilocular 

por la obliteración del disepimento ; semillas muchas; algo reniformes. 

La mandragora es una planta perenne , cuya raíz es gruesa, larga , fusi¬ 

forme, blanquecina, entera ó bifurcada, las hojas son todas radicales, pecioladas 

que se estienden circularmente en el suelo, muy grandes, puntiagudas, ondea¬ 

das. Las llores muchas, en escapos radicales, mucho mas cortos que las hojas. 

Se conocen dos variedades de mandrágora, una llamada mandrágora macho 
tiene las hojas de 45 centímetros de largas, por 12 de de anchas; las flores 

blancas con las lacinias obtusas, las' bayas redondas, amarillas , del grueso de 

una manzanita, ceñidas en su base por el cáliz cuyas divisiones son anchas aun¬ 

que puntiagudas. La segunda variedad llamada mandrágora hembra tiene las 

hojas mas pequeñas y estrechas con las flores purpureas, las lacinias agudas 

las bayas mas pequeñas, aovadas, ceñidas por ei cáliz cuyas divisiones son mas 
agudas. 

La inandiagora fue colocada por Lineo en el género atropa (belladona), 

después se restableció como género distinto, por razón de los filamentos de Ios- 

estambres ensanchados por su base, por su baya unilocular y por su traza com¬ 

pletamente distinta. Todas sus partes están dotadas de un olor desagradable y 

son fuertemente narcóticas y estupefacientes ; las bayas frecuentemente han 

sido funestas para los niños que las lian tomado por manzanitas. Las hojas en¬ 

tran en el bálsamo tranquilo. Antiguamente so comparó la raíz bifurcada de 

esta planta á la parte inferior del cuerpo humano y se le había dado el nombre 

de anlhropomorphon atribuyéndole propiedades maravillosas y sobrenaturales 

que se desvanecieron según que los pueblos fueron haciéndose mas ilustrados. 

Belladona. 

Género atropa: cáliz de 5 divisiones; corola campanulada, plegada, con cin¬ 

co ó diez lacinias; cinco estambres, con cinco filamentos filiformes y anteras 

longitudinalmente dehiscentes; ovario bilocular, con las placentas lijadas en e| 

disepimento por una línea dorsal; estilo sencillo; estigma deprimido, abro¬ 

quelado; baya sobre el cáliz persistente, bilocular; semillas en gran número, 
reniformes. 

La belladona oficinal, atropa belladona L. echa los tallos de 1 á 1, 30 me¬ 

tros de altos, rollizos, ramosos, algo vellosos, de color rojizo; las hojas son alter¬ 

nas, las superiores geminadas, ovales, terminadas en punta por las dos cslre- 

midades, enterísirnas, verdes y blandas; las flores son solitarias en la axila de 

las hojas largamente pedunculadas, con la corola purpureo-vioheea camna- 
1OMO II. »... ’ * 



32S 

nulado-oblonga, dos veces mayor que el cáliz, con cinco dienles eortos y ob¬ 
tusos: los estambres encerrados en la corola, con lilainenlos torcidos y desigua¬ 
les, las bayas ceñidas por abajo por el cáliz persistente, del grueso de un grano 
de uva, redondas, algo complanadas, con un ligero surco, que marca el sitio del 
disepimento interior, muy suculentas, negras y lustrosas, que contienen gran 
número de semillitas reniformes; son muy venenosas y con frecuencia lian sido 
perjudiciales para los niños por su figura y por el sabor dulzaino y algo azuca¬ 
rado. Toda la planta es muy narcótica y obra especialmente sobre la pupila, 
dilatándola y paralizándola todo el tiempo que dura su acción. Las hojas entran 
en la composición del bálsamo tranquilo y del ungüento populeón. El estrado 
de las hojas, estas pulverizadas, y la raiz también en polvo se prescriben con fre¬ 
cuencia en dosis pequeñísimas contra el coqueluche, la escarlatina y diversas 

neuralgias. 
Vauquelin publicó algunos ensayos analíticos sobre la belladona de los que 

resulta que contiene una sustancia albuminosa; otra animalizada, insoluble en 
alcool, soluble en agua, précipitable por la infusión de agallas; una materia so¬ 
luble en alcool y que goza en alto grado de las propiedades narcóticas de la be¬ 
lladona : ácido acético libre; mucho nitrato de potasa; sulfato, cloridrato y so¬ 
bre oxalato de potasa; oxalaloy fosfato de cal; hierro y sílice. (Ann. de chim. el 

phys. t. 72, p. 53.) 
Desde el descubrimiento de la morfina son muchos los químicos que se han 

dedicado á buscar en la belladona y en fas demas plantas narcóticas, la exis¬ 
tencia do un álcali vegetal, al que atribuir sus propiedades. En cuanto á la be¬ 
lladona en particular MM. Brandes, Pauquy , Runge, Tilloy etc. han anuncia¬ 
do sucesivamente que habían obtenido este álcali de las diversas partes de la 
planta: y finalmente M M. Geiger y Hesse por una parte, y M. Mein por otra, 
parece babor obtenido verdaderamente del tallo, de las hojas, y de la raiz de la 
belladona un alcaloide particular al que se había dado anticipadamente el nom¬ 
bre de atropina. El procedimiento de eslraccion se halla descrito en el Journ. 
de pharm. t. 20 p. 88. La atropina pura es blanca, cristaliza ble, soluble en alcool 
absoluto y en el eter sulfúrico, como también en 500 partes de agua fria y en 
menor cantidad de la misma hirviendo ; fusible'y un poco volátil; su soluto 
acuoso precipita de color amurillo de limón el cloruro de oro y en culor de isa- 

bola el de platino. 

Solanos. 

Género solanum: cáliz de 5 ó 10 dientes; corola enrodada, plegada, de 5 

ó 10 lacinias (rara vez 4 ó 6) ; cinco estambres (rara vez 4 ó 6) insertos en la 
garganta de la corola, salientes, con los filamentos cortísimos y las anteras con in¬ 
ventes, que se abren por el ápice por dos poros; ovario de dos celdillas, íaru 

vez de 3 ó 4; placentas insertas en los disepimentos, multiovuladas ; estilo sen¬ 
cillo, mas largo que los estambres; estigma obtuso; baya de dos celdillas, rara 

vez de 3 ó 4; semillas numerosas, algo reniformes. 
Yerba mora, solano negro, solanum nigrum L. Planta anua, comunísima 

pu Francia, en los vallados y cerca de los sitios habitados: la raiz es fibrosa y blan¬ 
quecina, produce un tullo ele 2 á 3 decímetros de alto, dividido en ramos esten- 
didos; las hojas pecioladus, por lo común geminadas, aovado lanceoladas, algo 
trapezoidales, suaves al tacto y de color verde intenso; lus llores en umbelitas 



320 

compuestas de 5á 6, pedunculadas, en !a axila do las hojas; y que son reem¬ 

plazadas por unas hayas redondas, verdes primero, después negras, del tamaño 

de un grano de grosella. 
Esta planta es débilmente narcótica, aun algunos la consideran como ali¬ 

menticia y aseguran que se puede comer cocida como las espinacas; es posible 
que su esposicion y cultivo influya en sus propiedades ; pero en todo caso 
siempre es prudente desterrarla del número de los alimentos. M. Üesfosses far¬ 
macéutico de Besanzon lia sacado de las bayas de la yerbamora un alcali orgá¬ 
nico á que dió el nombre de solanina. El procedimiento de su obtención es 
muy sencillo: está reducido á precipitar el zumo de las bayas de yerba mora por 
el amoniaco, se lava el precipitado con un poco de agua, se seca y se trata con 
alcool hirviendo, que por su evaporación espontánea deja precipitar la solanina, 
bajo la forma de un polvo blanco, nacarado y soluble en agua fria; algo soluble 
en agua hirviendo, muy soluble en alcool y poco en cter. Este alcaloide que 
se ha hallado después en otros muchos solanos es narcótico, pero en grado mu¬ 
cho menor que los sacados de otras solaneas medicinales, lo cual esplica la ra¬ 
zón de que los solanos sean en general poco venenosos; sin embargo se debe 
exceptuar el solanum mammosum de las islas de América, do tallo herbáceo 
con aguijones, hojas acorazonadas, angulosas y lobuladas, cuyo fruto amarillo, 
redondeado, pero terminado en un mamelon oblongo que le da la forma de una 

pera inversa, parece ser un veneno muy activo. 
Solano falso pimentero, solanum pseudocapsicum L. Arbusto de la isla de 

Madera, de hojas lanceoladas, enteras ó lijeramente sinuosas, estrechadas en 
peciolo; las flores son blancas, pequeñas, pedunculadas, solitarias, geminadas ó 
reunidas muchas á lo largo de las ramas jóvenes, los frutos son bayas globulosas, 
de color rojo vivo y del grueso de una cereza pequeña. Se cultiva en inverná¬ 
culo como las naranjas en clase de planta de adorno; pasa por nocivo. 

Dulcamara, solanum dulcamara L. Planta leñosa y trepadora que crece 
comunmente en los vallados y laderas de los bosques: el tallo se divide desde 
la base en ramos sarmentosos, lijeramente pubescentes, de 1,6 á 2 metros ó 
mas de largos, que se sostienen apoyándose en los arbustos inmediatos. Las 

hojas son alternas, pecioladas, lijeramente pubescentes, las unas enterísimas y 
aovado-lanceoladas, las otras con orejuelas profundas por la base. Las flores 
son violadas, algunas veces blancas, dispuestas en cimas opuestas á las hojas: 
las bayas son ovoideas, de un color rojo brillante y parece que no son veneno¬ 

sas. 
Los tallos frescos tienen olor desagradable: secos son casi inodoros, de sa¬ 

bor amargo con un dejo dulzaino. Se usan como depurantes. M. Morin ha de¬ 

mostrado la presencia de la solanina en ellos. 
Quinado S. Pablo, solanumpseudoquina A. Saint—Mil. Arbusto de la pro¬ 

vincia de S. Pablo cuya corteza se usa como febrífuga en el Brasil. General¬ 
mente se presenta esta arrollada, cubierta de una epidermis delgada y resque¬ 
brajada, amarillenta ó blanquecina interiormente, con la testura granujienta. Se 
parece mucho á la canela blanca: pero es inodora, y su superficie intérim en 
vez de ser blanca es de color gris que destaca con la fractura blanca y granu¬ 
jienta de toda la corteza. El sabor es muy amargo y desagradable. Vauquelin la 

Ira analizado. (Joum. de pharm. t. 11, p. 49) 
Berenjena, solanum mclongena L. planta anua de los países cálidos, de tu- 
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lio herbáceo pero duro, de 30 á 45 centímetros do altura, tomentoso v ahm ra 

Zs'i n10jaSnn°ValeS,SÍnU0SaS> con !»**• Estante largos, y torneé 
tôsos. Las dores blancas purpura,as ¿azuladas, grandes, laterales, con fl¬ 
uencia solitai ais, el pedúnculo y el cáliz tienen algunos aguijones cortos- el 
ruto es una baya colgante, muy gruesa, ovoideo-oblongalisa , lustrosa por 

lo común violada, á veces amarilla, con la carne blanca. En muchas p riés ía 
comen cocida sin inconveniente: pero se debe tener cuidado de no confundirla 
con una especie aliñe, el solanum ovigerum, cuyo fruto blanco, que entera- 

!memuyPacreSyUdeleterea^ 8al,Ula’ UnasStí,nil,as ^vueltas en una pul- 

&0I.H10 tuberoso, I*aíata. 

Solanum luhrosum L. Esta planta tiene la raie libi'osa cuvas remitan!» 
nes echa» tute,-culos voluminosos, oblongos ó redondeados, de diverses c„ oí 
res por fuera, blancos por dentro y que contienen -ran r, i¡,l, 1 , . 4 

1 ItoÍ'l'08180" ‘‘Y!0805’ l,erbaCe0S> a,g0 vellosos >&de 45 á 65 ceiuhiietros°dé 
altos, las hojas aladas con impar, compuestas de 5 á 7 hojuelas lancenlnl c 
con pequeñas pínulas intermedias; las llores son bastante grande! vilí dfs’ 

azules, rojizas o blancas, en eorlmbos con largos pedúnculos opuesto ITa to¬ 
jas en la parle super,or de los tallos. Las bayas son mayores que Ls de “ver- 
ha mora, de color rojo pardusco cuando maduran. ^ 

La patata, originaria de la América meridional, es la adquisición mas nr* 
nosa que la Europa lia hecho en el nuevo mundo. Se ignora la época precisa d¡ 
su introducion en Europa. Se sabe si, que en I58fi 1 . o de 

Inglaterra por Walter Raleigh: pero en este tiempo ya estaba estendídae* “ 
chos puntos de luli» donde la utilizaban para alúnen.» de los animales lmésI 
,co . En los demas países so fue generalizando despues y con bastante ¡rre-u- 

lamia 1 As. es que en Franca se cultivó desde fines del siglo 10 en el Leonel 
do, Borgona Franco Condado y la Lorena; mientras que“,„ la Ü.Üt ¡ 

conocida hasta principios del siglo 18, y en las Cevenas hasta el fin La oreo 
capación deque ocasionaba la lepra fue causa de que no se us-.sp m 

mentó : y sabido es el trabajo que costó á Parmentier introducirla ya en la me¬ 
sa del neo, ja en la del pobre del que hoy constituye el principal alimento 

cipídesCs°ón:en ^ ^ Var¡edadeS dtí ^ » da I- fine las prin- 

La patata enana temprana, amarilla, redonda, que madura en junio. 
La trufa de agosto, roja pálida, muy esquisita. 

La holandesa amarilla, larga, aplastada , muy farinácea y apreciada 
La roja larga, de carne consistente, estimada para la mesa 

productiva!0^ 8™“* 5 * re,iuM ‘ P»'P« por'la cocción; „,„y 

La amarilla, muy amilácea y productiva: usada en las fábricas de fécula 
La uecroizille, de color rosado, larga, de escalente calidad, etc etc 

Las patatas se pueden propagar por semilla, pero se prefiere hace’rlo por tu- 
beiculos. Se entierran estos en la primavera, enteros ó hechos pedazos Y se 
recolectan los nuevos en setiembre y octubre. ’ J 

Las patatas pueden conservarse todo el invierno en la cueva, poro al llegar 
la primavera se entallecen y se echan á perder. Para ocurrir á este ¡nconvo- 
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niente, que precisamente tiene lugar en la época en que mas escasean las 

sustancias alimenticias, se lia aconsejado desecar parte de ellas en el otoño, 
por cuyo medio se pueden conservar por mucho tiempo. Para ello se mondan, 

de su epidermis, sesuinerjen por algunos minutos en agua hirviendo y se se¬ 
can en la estufa; con lo que se ponen duras, quebradizas, corneas é inataca¬ 
bles por la acción atmosférica. Deben conservarse en un sitio seco y resguarda¬ 
das de los insectos. 

Vauquelin encargado por la sociedad de agricultura de analizar 47 varieda¬ 
des de patatas obtuvo en cada mil partes los resultados siguientes: 

Agua.de 670 á 780 
Almidón. 214 244 

Parénquima. 60 189 
Albúmina. 7 

Esparraguina. 1 

Resina.„ „ 

Materia animalizada particular. . 4 5 
Cilruto de cal. 12 

Muchos químicos han buscado aunque en vano la solanina en las patatas; 
pero Baup y M. Jul. Olio de Brunswick la han esfaido de los gérmenes, y se 

puede creer que el tubérculo joven la contendrá, atendiendo á los ligeros acci¬ 
dentes que se han seguido algunas veces á su uso. 

La fécula de patatas se estrahe en grande rallando los tubérculos debajo 
del agua. Se divide la pulpa en el líquido y se cuela lodo por un tamiz por el 
que pasa la fécula arrastrada por el agua; se deja reposar, se decanta, se lava 
el sedimento repetidas veces y se seca. 

La fécula de patatas tiene la forma de un polvo blanco y brillante mucho 
menos fino que el del almidón de trigo. Vista con el microscopio se observan 
en ella toda especie de formas, desde la esférica que afectan los granos mas 

menudos, hasta la elíptica, la ovoidea, y la triangular que presentan losillas 
gruesos. (V. su figura pág. 103). Por otra parte los granulos pequeños no son 

muy numerosos: los otros ofrecen frecuentemente la superficie con abolladuras 
y estrías irregularmente concéntricas al rededor del hilo, que está situado há- 
cia una de las estremidades del granulo. La fécula de patatas es enteramente 
insoluble en el agua fría, y se conserva en ella mucho tiempo sin alterarse: 
triturándola fuertemente, ó porfirizándola aun con intermedio del agua, basta 
para hacerla en parle soluble. Hervida en agua produce un engrudo mucho me¬ 
nos consistente que el del almidón de trigo , y su tegumento puede desapare¬ 

cer enteramente prolongando la ebulición en suficiente cantidad de agua. 
(V. las pág. 100 y 101). 

En la economía doméstica se usa con el nombre de tomate el fruto del so¬ 
larium lycopersicum L del que después se ha hecho un género particular con 
el nombre de lycopersicum esculcnlum. Esta planta se parece á los solanos 
por su corola enrodada y sus anteras conniventes; y mas particularmente á la 

patata, por sus hojas superiores que son pinadas con impar y hendidas. Fus 
caracteres particulares consisten en el cáliz y la corola de 7 divisiones (rara 
vez 6 6 3); los estambres en igual número, y el fruto de 7 celdillas con las se¬ 
millas vellosas. El fruto es ademas del tamaño de una manzana , de color rojo 

vivo, liso y lustroso, lleno de una pulpa naranjada, acídula y dotada de un aro- 
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ma suata y agradable. Con él se preparan salsas muy gustosas, La planta, aun¬ 
que originaria de las Antillas, se cultiva con facilidad en nuestro pais. 

Alqucqucnges; Vejiga de perro. 

Physalis Alkekengi L. Planta muy aliñe también d los solanos y parecida á 
la yerba mora aunque mas derecha y mas alta. Su corola es enrodada, de 5 
di\isiones: los cinco estambres conniventes por las anteras, pero el cáliz se 

desarrolla considerablemente después que se cae la corola formando una veji¬ 
ga membranosa, de color rojo que encierra la baya, igualmente/oja, lisa, su¬ 
culenta y del grueso de una cereza pequeña, acídula y algo amarga: pasa por 
diuiética y laxante; y entra en el jarabe de ruibarbo compuesto del Codex. 

Pimicnlo. 

Coral de los jardines, pimienta de Indias, pimienta de Guinea, capsicum 
annuunx L. Caract. genér. Cáliz persistente de 5 divisiones: corola con el tu¬ 
bo cortísimo, el limbo enrodado y de 5 lóbulos: 5 estambres salientes, con las 
anteras oblongas, conniventes y que se abren á lo largo: baya, seca , inllada,. 
de 2 celdillas incompletas á consecuencia de la obliteración del disepimento y 
de los trofospermos; semillas muchas, reniformes. 

El cápsicwn annuum originario de las Indias se cultiva hoy generalmente 
en Africa, América y España, en el medio dia de Francia y hasta en los jardi¬ 
nes por razón del fruto que es sumamente acre, por lo que se usa como esti¬ 
mulante y condimento en el arte culinario. Es una planta anua, herbácea, de 
30 á 33 centímetros de altura : el tallo es cilindrico, casi sencillo : las hojas al¬ 
ternas, algunas veces geminadas, con largos peciolos, aovado agudas, enterísi- 
mas: las flores son solitarias, laterales: el cáliz es muy abierto y la corola blan¬ 
quecina: el fruto es de forma y volumen variables, pero ñor lo común del grue¬ 
so y largo del dedo pulgar, cónico, algo encorvado por la estremidad, liso y lus- 
troso, verde antes de su madurez y de un color rojo brillante cuando está 
maduro. 

Por acre y]cáustico que sea este fruto no tiene comparación con el cultiva¬ 
do en las Indias y en América, bien sea que esta diferencia provenga del clima 
ó de que la especie es diversa: y sin embargo los indios, los portugueses, los 
españoles y los demas habitantes de aquellos puises hacen tal consumo de él en 
sus guisos, que según opina Frezier.una sola región del Perú exportaba anual¬ 
mente por valor de 80000 escudos. 

Veamos los caracteres de dos de estos pimientos que corren en el comercio 
con el nombre de pimicnlo picante, y guindilla. 

Pimiento de Cayena, cápsicum frutescens L. Rojo ó verdoso, de 20 á 34' 
milímetros de largo por 7 á 9 de ancho en la paite inferior, estrechado por 
la parte del cáliz que es urceolado, mientras que el pimiento de jardin es en¬ 

sanchado en forma de disco; su olor es muy acre, como animalizado ; el sabor 
insoportable. 

Pimiento déla isla Maurice. Es rojo ó verde, de M á 18 milímetros de lar¬ 
go , por 3 a G de ancho, angostado en forma de urceolo por la parte del cáliz, 
con pedúnculos de 25 milímetros de largos; su olor es herbáceo. Se cree que 
es el mas acre de todos. 

El pimiento de los jardines se ha analizado por M. Braconnot (Ann. chim et 
phys. t. G , p 122). 
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Familia ue las bokragineas. 

Plantas herbáceas, arbustos ó árboles con tallos ó ramas cilindricas, de ho¬ 
jas alternas, sin estípulas ó hendidas; mas ó menos cubiertas de pelo áspero, 
por lo que se les ha dado por muchos botánicos el nombre de asperifolias. Las 
flores unas veces son solitarias en la axila de las hojas, otras en panoja ó en co- 
rimbo, frecuentemente en espigas ó en racimos terminales, ladeadas y arrolladas 
en cruz ó en espiral antes de desplegarse. El cáliz es libre, persistente, gamo- 
sépalo, de 4 ó 5 divisiones; corola hipógina, 'gumopétala, caediza, embudada , 
subcampanulada ó enrodada, con el limbo quinquéíido, regular ó algunas ve¬ 
ces algo irregular ; la garganta desnuda, ó cerrada con 5 apéndices salientes, 

opuestos á las divisiones del limbo y algunas veces alternos; ios estambres son 
o, alternos con las divisiones de la corola; el ovario colocado sobre un disco hi- 
pógino, por lo general es profundamente cuadrilobado y formado de 4 carpelos 
monospermos pegados por el lado del centro al estilo que los atraviesa. Algunas 

•veces los cuatro carpelos están soldados en toda su longitud y forman un ova¬ 
rio indiviso, de ’4 celdillas y con el estilo en su estremidad superior; los óvulos 
solitarios están suspendidos en el lado interno ó en el ángulo interno de la cel¬ 
dilla; el fruto unas veces es una drupa de 4 celdillas monospermas, otras un as- 
cosario formado de 4 ascosas, enteramente distintas ó juntas cada dos, las se¬ 
millas son inversas y el endospermo nulo ó muy poco abundante; el embrión 

homótropo y la radícula súpera. 
La familia de las borragíneas puede desde luego dividirse en dos subfamilias 

atendiendo á la naturaleza del fruto. 
1. a Las cardiáceas; cuyo ovario es indiviso, el estilo terminal y el fruto 

drupáceo; comprenden tres tribus, las cordicas, las chrétieas y las heliotro- 

pieafi. 
2. a Las borrageas; cuyo ovario es profundamente cuadrilobado y el fru¬ 

to formado de 4 ascosas separadas, (i) M. Alf. Decandolle las divide en 5 tri¬ 
bus con los nombres de cerinleas, equieas , ancuscas , litospermas y cinoglo- 
seas. Lasborragineas se aproximan á las labiadas por la disposición de su fruto, 
pero no tienen semejanza ninguna con ellas ni en su forma general, ni en sus 
propiedades; por lo común son plantas inodoras, mucilaginosas, algunas veces 
débilmente amargas ó astringentes, frecuentemente cargadas de nitrato de po¬ 

tasa, completamente desprovistas de principios acres ó venenosos; algunas 

que son parte de nuestras plantas indígenas, se usan también en medicina. 

Sebestén. 

Los sebestenes son las drupas secas de la cordia mixa L. árbol originario 
de la India, trasportado hace mucho tiempo á Egipto, de donde antiguamen¬ 
te nos venían sus frutos. Tienen de 16 á 20 milímetros de largos y el aspecto 
de pequeñas ciruelas pasas; en las droguerías se encuentran dos variedades de 
ellos; unos son agrisados, de figura oval, puntiagudos por ambas eslremidades 
y formados de una cáscara seca y muy delgada aplicada contra el hueso , cuya 
figura afecta; las otras son negruzcas y constituidas por una cáscara gruesa y 
suculenta, deformada por la desecación. Se encuentran mezclados con estos 

frutos los calices persistentes, estriados y ensanchados que los ceñían por su 

(1) Ks cepillando el género crriíilhc, envo ovario se 9epara en dosearpolos biloculares. 



parte inferior ; el hueso es voluminoso, de consistencia u-.o-i i i 
y ensanchado en el sentido de su mayor diámetro ñor ! ’ , 8° ai>la5laJo 

tenor cuatro celdillas de lasque una dos á i ,VjS » presenta en su ni¬ 

ñadas, de modo que el fruto está reducido á 3,2 ó'7 sol!»6cJídil”? "-‘''r"' 
na; el interior de las celdillas fértiles está revestido n d Ce,dl,,a wminiíe- 

bl„»ca, l„ semillas conllen.ei. d.b,j, de „™ cpispermq Lmbra„7s“T "7 
bnon sin endospermo , con radícula supera y cuyos coiü^on». r ’ 

nieiilo se usaba como 'Scm,r,7¡gcrame8ólc°^'««"ÏVo ITImíoSÓ 
los bronquios y del pulmón : en el dia no tiene absolutamente uso 

Borraja. 

Borago officmatis L. Cavad, gen. Cáliz de 5 dimisiones, corola enrodada 

con CUICO escamas escotadas en la garganta, limbo quinqué/idó, con las di»¡ ¡o 
lies aovadas y puntiagudas: cinco estambres insertos en lo garganta de la co 

rola, sánenles; Manteólos cortísimos, con un apéndice carl¡l“g¡„”„soen la par e 
superior es tenor; anteras lanceoladas, puntiagudas, connive,?,esen cono Z ! 
no cuadr,lobado, estilo lili forme con el estigma sencillo ; cuatro ascosas d’lslin- 
tas, escavada* en la base, cada una sobre un disco inflado 

La borraj, es planta anua que crece ,1 la altura de unos 50 centímetros- 
el a o es rollizo , hueco, ra,cilicio , con las hojas alternas; I as Inferiores pel 

doladas, las superiores sentadas y ampleslcaules ; todas son ovales verdes 
muy ingesas , ondeadas , cubiertas de pelos muy ásperos, lo mismo que el tal'ó 
y todas las demas partes verdes ; los dores nacen en la estremidad del tullo , 
,le los ramos , sobre pedúnculos largos, cabizbajos hiela un mismo lado , ,, 

reunió,, forma una panoja muy laxa; las dores que al principio son purpurin s 
se vuelve,, luego de uu hermoso color azul ; las ascosas maduras son „,„¡d as 
neg.uzeas, rugosas y escrobiculadas. s» 

Todas las parles de la borraja tienen Un olor algo viroso y están llenas de 
un jugo fastidioso, muy viscoso, abundante en nitrato de potasa. Esta planta 
promueve el sudor y la orina, administrándola en infusion teiforme • v se em¬ 
plea con buen éxito como atemperante en las fiebres ardientes biliosas v 
eruptivas, en los infartos del hígado, etc. ’ ^ 

Viborcra común. 

Echinm vulgare L. Cáliz de 5 divisiones lineado-lancepladas, casi ¡niales- 
corola embudada con la garganta desnuda; limbo oblicuo y de 5 lóbulos desi- 

guales redondeados; estambres con los filamentos soldados por abajo al tubo de 
la corola , libres por arriba y desiguales; anteras fijadas por el dorso; estilo Ali¬ 
forme, estigma bilobado ; cuatro ascosas distintas , de base triangular imper- 
¡oradas, en forma de peonza, rugosas y coriáceas. 1 

La viborera es una planta bienal, muy común en los sitios incultos y á ori¬ 
llas de los caminos; el tallo es derecho, sencillo por la parle inferior y dividido 

por la superior en gran multitud de ramos laterales, floríferos ; está erizada 
de pelos ásperos, insertos sobre unos puntos pardos que le dan cierta seme¬ 
janza con la piel de una víbora ; de donde le ha venido el nombre ; las hojas son 



/ 

lanceolado-lineares, erizadas lo mismo que los cálices de pelos semejantes ú los 

del tallo; las flores son casi sentadas, en espigas laterales sencillas, hojosas y 
arrolladas porsu cstremidad, provistas de una corola purpurea que luego scvuel- 
ve azul, doble mayor que el cáliz, listas llores conservan su color azul por la de¬ 

secación, mejor que las do borraja, y es la razón de que se vendan en sustitu¬ 
ción de las de es!a por los herbolarios. So distinguen fácilmente por su corola 

tubulosa y sus apéndices en la garganta. 

ESuglosa, ILcaígssa de buey. 

Género anchusa: cáliz con o divisiones, corola con el tubo derecho, cilin¬ 

drico y el limbo oblicuo, de 5 lóbulos; la garganta cerrada por Î5 escamas abo¬ 
vedadas, oblicuas ú opuestas á los lóbulos del limbo; anteras dentro del tubo, 
ovario cuadrilobado : cuatro ascosas que salen del fondo del cáliz, rugosas, con 
la base cóncava, perforada y con una margen inflada y estriada. 

Se usan indiferentemente dos especies de buglosa , semejantes por sus fa¬ 
llos derechos, pelierizados, de unos 60 centímetros de altos, con hojas lan¬ 
ceoladas, mas ó menos estrechas; y por sus dores rojas que pasan al color azul 
v forman en la parle superior de los tallos espigas paniculadas. Se dice que la 
primera, mas abundante en el norte de Europa y llamada por Lineo anchusa 
officinalis, tiene las divisiones del cáliz menos profundas y no tan agudas; las 
escamas abovedadas de la garganta solamente son felpudas, y el limbo de la 

corola regular; mientras que la segunda especie mas común en el mediodía, 
descrita también por un gran número de botánicos con el nombre de anchusa 
officinalis, pero que en el dia se llama anchusa itálica, tiene las divisiones 
del cáliz más profundas y mas agudas , los apéndices de la corola con barbas 
larcas ó pincelillos, y las lacinias del limbo desiguales; ademas las llores están 
ladeadas, formando espigas delgadas y geminadas; por lo demas estas dos plan¬ 
tas pueden emplearse indistintamente, y gozan de las mismas propiedades que 

la borraja por la que suelen sustituirse con frecuencia. 

Puliiioiiai’ía oficinal. 

Pulmonaria officinalis L. Carnet. gcn.C&Yii quinquefido, pentágono, cam- 
pnnulado después de la floración; corola embudada, con el tubo estrecho, cer¬ 
rado en la garganta por cinco hacecillos de pelos alternados con los estam¬ 
bres ; cuatro ascosas distintas, en forma de peonza, lisas, con la base truncada 

é imperforada. 
La pulmonaria oficinal echa de la raíz unas hojas anchas , aovadas, prolon¬ 

gadas en ala estrecha á lo largo del peciolo, y uno ó muchos tallos con hojas 
mas pequeñas, sentadas, y terminado cada uno en dos ó tres racimos de (1-res 
purpúreas ó azules; toda la planta está cubierta de pelos ásperos y las hojas 
casi siempre están marcadas con manchas grandes, blancas , debidas á un es¬ 
tado particular y glanduloso de la epidermis. Estas manchas se han compara- 
do á las que presenta el corlo de un pulmón de donde le ha venido a esta 
planta el nombre de pulmonaria; tal vez también piaviene del uso que se bacs 

de ella en diversas afecciones del tejido pulmonar. 
La planta llamada pulmonaria de encina es una especio do liquen. ( V. 

pág. 02.) 
Tomo II. 44 
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Sínfito, Consuchlrt uinyoi*. 

Sínfito officinale, symphitum officinale L. Caract. gen. Cáliz de » divisio¬ 

nes corola cilindrico-eampanujada, cuya garganta está cerrada por cinco p ,- 
d.ces .deznados, conniventes en cono; el limbo.de 5 dientes cinco esÍumFrls 

Ibcualr- a,C°i‘‘0la,Cuyas a,ll.eras Puntiagudas lalternan con los apéndices ova' 
o cuadrdobado; estilo sencillo; estigma obtuso; cuatro ascosas distintas ao- 

adas rugosas, perforadas en la base y ceñidas con una margen inflada . 

Ll siniito crece en los sitios húmedos hasta la altura de GO á 100 centime- 

d -tasTa . -°n TÍráng,U,areS’ Vei,0S0S y ásPeros tacto como las hojas • 
se es rL, inmedmlas u la raíz son muy grandes, aovado lanceoladas y que 

e estrechan en peciolo; las del tajîo son lanceoladas, sentadas ó escurridas, 
las superiores comunmente opuestas, las flores en racimos unilaterales, co¬ 
munmente geminados, blanquizcas, amarillentas ó de color de rosa 

La raíz do sínfito tiene unos 30 centímetros de larga, es del grueso del de 

o, suculenta, negruzca por fuera, blanca, pulposa y mucilaginosa por dentro, 
de sabor viscoso, olor poco característico, rompe con facilidad; es demulcen- 

e y a go astringente, y entra juntamente con las hojas de la planta en la com¬ 
posición del jarabeó que da nombre. Se empleaban antiguamente en la pre¬ 
posición de muchos medicamentos estemos, destinados á consolidar v cica¬ 
trizarlas heridas, de donde le viene el nombre ó la planta de consolida ó con¬ 
suelda y se la ha llamado mayor para distinguirla de otras plantas que por su_ 
nouer,as con mas o menos razón doladas de las mismas propiedades se las ha” 

a denominado también consueldas ; á saber la consolida media, ajuga rep¬ 
etís L. o bugula; la consolida minortbellis perennis L. <5 bellonLu: vía conso - 
ida real, delphinium consolida L. ó espuela de caballero. 

filai* de ciiiuginsa. 

Cinoglossum officinale L. Cáract. gen. Cuüz de a divisiones; corola embu¬ 
dada, con el tubo escasamente mayor que el cáliz, la garganta cerrada por 5 

apéndices obtusos, y el limbo de 5 divisiones muy obtusas ; estambres dentro 
do la corola, cuatro ascosas imperforadas por la base, fijadas lateralmente á la 
base del estilo y erizadas de aguijones. 

La cinoglosa oficinal crece hasta 60 centímetros; el tallo es sencillo por ia 
parle inferior, tamiíicado por la superior, poblado de hojas sentadas, ovado-lan- 
ccoladas, de color verde blanquecino y todas cubiertas de pelos ásperos. La fi¬ 
gura de estas hojas que semeja la lengua de un perro es la causa deque so ha¬ 

ya dado a esta planta el nombre de cinoglosa. Las llores son rojas ó azules, con 
wnus rojizas, en racimos laxos y ladeados; la raiz es larga, gruesa, carnosa, de 
color gris esteriormenlo, blanca por dentro, de sabor fastidioso y olor viroso; 
sin duda por este olor es por loque se lia creído que la raiz de esta planta era 

narcótica ó calmante, y como se deja sentir mas principalmente en la corteza, se 
arroja el mcditulio y se seca únicamente la parte esterior, la cual reducida ó 
polvo forma parle de las pildoras de cinoglosa; atrae fuertemente la humedad 
por lo que dehe conservarse en sitios secos. 

incusa «le íimíes, Orcaneta. 

Allcannn tincloria Tausch; anchusa iinctoria L. Lam. j Wflld. lithospcr- 
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mum tinclorium D C. no Wi11J. Caracl. gen. Cáliz de a divisiones, corola re¬ 
gular, con el tubo frecuentemente peloso por su parle interior en la baso, dila¬ 

tado en la garganta que con irecuencia tiene en su mitad rugosidades callosas, 
transversales; lóbulos obtusos; estambres dentro de la corola; apéndices nulo? 

en la garganta; ovario cuadrilobado; ascosas reducidas frecuentemente á 2 ó 1 
por aborto, reticuladas ó rugosas, fuertemente encorvadas, con la base plana, 
estipiladas y colocadas sobre un toro sub-basilar. 

La orcaneta crece en los sitios estériles y arenosos de la costa del Mediter¬ 
ráneo, echa muchos tallos estendidos, de 22 centímetros de largos, muy vello¬ 
sos como el resto de la planta; las hojas son sentadas, oblongas; las espigas ho¬ 

josas, ladeadas; los cálices pelosos, con divisiones lineares algo mas cortas que 
el tubo de la corola; los estambres alternos con las jibosidades dej tubo, tres in¬ 

sertos entre ellas y dos mas abajo ; las anteras adhérentes por la mitad del dor¬ 
so; las ascosas tuberculosas. 

Esta raiz tal como el comercio nos la presenta es del grueso del dedo, for¬ 
mada de una corteza foliácea, rugosa, de un color rojo violado muy oscuro, de¬ 
bajo de la cual se encuentra un cuerpo leñoso, compuesto de libras cilindricas, 
por lo general distintas unas do otras y solamente reunidas entre si; rojas por 
su parte esterior y blancas por la interior; la raiz entera es inodora y casi insí¬ 
pida ; se usa en los tintes, y en farmacia para dar color á algunas pomadas. 

M. Pelletier ha examinado la materia colorante déla orcaneta; es insoluble 
en agua, soluble en alcool, eter, los aceites y todos los cuerpos grasos á los 
que comunica un hermoso color rojo. Con los alcalis forma unas combinacio¬ 

nes de un magnífico color azul, solubles é insolubles: precipitada de su diso¬ 
lución alcoólica por medio de disoluciones metálicas se obtieneu lacas de diver¬ 
sos colores que podrían utilizarse. (Bullde pharm. i S J 4, p. 445 ) 

Otras muchas borragineas tienen también raíces ropis que pueden sustituir 
á la de orcaneta: tales son en Francia la onosma echioides, y en el Oriente 
la aniebla Üncloria Forsk(litliosperinurn-tincdoriuin Vahl), y las arnebias pe- 
rennis y tíngens de Alpli. OC. No debemos confundir estas plantas con la quo 
en el Oriente lleva el nombre de henné (lawsonia inermis, familia de las li- 
trarieas) de que en todo tiempo lian usado los pueblos riel Asia, los egipcios y 
los árabes para teñirse las manos, el pelo, la barba, las uñas y otras diversas 
parles del cuerpo de color rojo amarillento. El henné que es el cgprus de los 
antiguos griegos, el alkanna ó el tamarhendi de Avicena, es un arbusto de 
2, C metros de altura, de hojas opuestas, cortamente pecioladas , elípticas, 
puntiagudas por las estremidades y del tamaño de 25 milímetros. Las llores 
exalan»olor de macho cabrío : en el Oriente preparan con ellas una agua des¬ 
tilada con que se perfuman on sus visitas y varias ceremonias religiosas, como 
la circuncisión y el matrimonio, y sin duda por este misino olor-es por lo que 
los hebreos esparcían (1 mes de henné en los vestidos de los novios, y los egip¬ 
cios las tienen en sus habitaciones. Las hojas de la planta son las que sirven 
para teñir: las reúnen con cuidado, las desecan, y las muelen gruesamente 
en molinos. Para usarlas no hay mas que amasarlas con un poco de agua y es- 

tender esta pasta sobre la parte del cuerpo que se quiere teñir. Al cabo de 5 
ó 6 horas cuando la masa se hi secado quedan teñidas de un modo permanen¬ 
te lus partes del cuerpo que han estado cubiertas con ella. 



S§íjo «Í«S sol « yerba da las perla*. 

Lithospci muni officinale L. 6aracl. gencr. Cáliz de 5 divisiones ; corold 
embudada, abierta, con la garganta desnuda, ó mas rara vez con 5 jibosida- 
des que alternan con los estambres : anteras oblongas, muy cortamente esti- 
pitadas, dentro del tubo de la corola; estigma en cabezuela, algo bilobado: as- 
cosas truncadas é imperforadas por la base. 

Esta planta se cria en los sitios incultos: su tallo es herbáceo , de CO cenlí- 
metios de alto con las hojas sentadas, lanceoladas, cubiertas de pelos echados 

muy cortos. Las llores son pequeñas, blanquecinas, cortamente pedunculadas, 
y solitarias en la axila de las hojas superiores. Las ascosas son de color de per¬ 
la redondeadas, duras y lisas, reducidas á 2 ó á 1 en cada cáliz por aborto de 
las otras. Antiguamente se atribuía con bien poco fundamento á estas semillas 
la propiedad de disolver ó disgregar la piedra de la vejiga. En el dia están 
completamente en desuso. 

Familia de las convolvuláceas. 

Yerbas o arbustos por lo común detallo voluble; hojas alternas, acorazo¬ 
nadas, enteras, ó palmeado-lobuladas y sin estípulas : (lores completas, regu¬ 
lares, cuyos pedicelos llevan por lo común dos bracteolas , aproximadas algu¬ 
nas veces al cáliz y acrescentes después de la fecundación : cáliz de 5 sépalos 
en una, dos ó 1res series, persistentes, que también acrecen por lo regular. 
Corola inserta en el receptáculo, gamopélala, campanulada, embudada ó usal- 
yillada, con el limbo casi entero, plano ó de 5 pliegues: S estambres con Jas 

anteras introrsas, biloculares: ovario ceñido algunas veces en la base por 
un anillo carnoso; mas comunmente indiviso (gamocarpo) de 2, 3 ó 4 celdi¬ 
llas, algunas veces dividido o (ipoccirpo, formado de dos carpidios unilocula— 
res ó de 4 carpidios reunidos por pares : ovulos solitarios ó geminados en cada 
celdilla. Estilo central y basilar en el ovario apocarpo (I) terminal en el ga¬ 

mocarpo, indiviso,bílido ó bipartido:-estigma sencillo, muy frecuentemente bi- 
lobulado; fruto capsular, de dehiscencia valvar, ó bacciforme c indehiscente: 

de 1 á 4 celdillas, monospermas ó dispermas: semillas redondeadas por el dor¬ 
so, lampiñas ó vellosas, insertas hacia la basé del ángulo interno de los disepi- 

meiitos: testa dura y negruzca; albumen mucilaginoso; cotiledones foliáceos y 
plegados en la mayor parle de plantas, gruesos y rectos en la maripa, nulos 

en las cuscutas, que son unas plantitas parásitas y sin hojas, comprendidas cu 
esta familia. 

Las convolvuláceas nos presentan un gran número do plantas que tienen 
un zumo gomo resinoso purgante, muy abundante en la jalapa, la escamonea 
y el turbit, y que se halla también en los convólvulos de nuestros países; pero 
no todas están dotadas de este principio purgante, y dos entre otras varias 
forman una escepcion muy notable de la ley de las analogías: la una es la ba¬ 
tata (batatas edulis) cujas raíces producen tubérculos semejantes á las pata¬ 
tas, azucarados, amiláceos y muy nutritivos: la otra es el convólvulo de olor 
de rosa «le las Canarias, cuya raíz está ingurgitada de un aceite volátil análo¬ 
go al de rosa. 

La familia de las convolvuláceas no comprendía en un principio mas que 

i Este carácter demuestra la analogía que guardan-las plantas que le presentan con 
as borragineas, y con las labiada' aunque no tan marcadamente. 



los géneros convolvulus é ipomœa poco diferentes de suyo, y sin embargo lia 

sido tal la multiplicidad de especies que se lian acumulado en ellos, que los 
botánicos se lian visto en la necesidad de dividirlas en un gran número de gé¬ 

neros ; be aquí los principales con la indicación de sus especies mas importan¬ 
tes. Después trataré especialmente de las que son verdaderamente oficinales. 

Ai-g irela : corola campanulada: estigma en Cabezuela, bilobado ; ovario 
bilocular, tetraspermo: fruto bacciforme, ceñido con frecuencia por los sépa¬ 
los del cáliz endurecidos y que lun pasado al color rojo. Especie : argireia 
zpeeiosa Sweet (convolvulus spcciosus L. ) 

Qunninclit : corola cilindrica; estambres salientes: estigma en cabezue¬ 

la, bilobado, ovario de cuatro celdillas monospermas : yerbas volubles. Espe¬ 
cie: quamoplil vulgaris Clmis. ( ipomœa quamoclit L.); planta originaria de 

las Indias orientales, notable por sus hojas pinatHidas, con las divisiones casi 
filiformes, y por sus llores de un hermoso color de escarlata. 

ISaíatns: corola campanulada : estambres inclusos: estigma en cabezue¬ 
la, bilobulado: ovario de 4 celdillas ó de 2 ó 3 por aborto. Especies: balala 
jalapa Chois, {convolvulus jalapa L.): planta á que por mucho tiempo se ha 

atribuido sin razón la jalapa oficinal. Batatas edulis Chois. ( convolvulus ba¬ 
tatas L.) batata comestible. Planta originaria de la India, de tallos herbáceos, 
rastreros, de 2 á 3 metros de largos que atraigan de trecho en trecho : hojas 
por lo común alabardadas ó de 3 lóbulos: flores casi en umbela, sobre pedún¬ 
culos axilares mayores que las hojas: raíces fibrosas, que producen tubérculos 
ovoideos, blancos ó amarillos,amiláceos ó azucarados. 

fi»h nrliílis. Corola campanulada; estigma redondeado, granuloso , ovario 
de tres celdillas, rara vez de cuatro, celdillas dispermas. Especie: pliarbitís 
hispida Chois. (convolvulus purpureus L. ): planta voluble, originaria de la 
América meridional, muy cultivada en los jardines por sus grandes flores de 
color purpureo violado, con lisias blancas-algunas veces. 

Cnlonyrliou : corola embudada muy grande, parecida á la de las datu¬ 
ras: estambres salientes; estigma redondeado, bilobado; ovario bilocular ó sub- 
cuadrilocular, con 4 óvulos ; pedicelos carnosos. Especie : calonyction specio- 
sum Chois. (ipomœa bona nox L.) 

Sxogoniniu: corola tubulosa, estambres salientes, estigma redondeado, 
bilobulado,-ovario de dos celdillas biovuladas. Especie: exogonium purga 

Bentil ( convolvulus offcinalis Pell.) Esta planta es la que produce \a jalapa 
tuberosa ó verdadera oficinal. 

Ijioiniea: corola campanulada ; estambres inclusos; estilo en cabezuela, 
frecuentemente bilobulado, ovario de dos celdillas dispermas, cápsula bilocu¬ 
lar.. Especie: ipomœa turpethum Rr. (convolvulus turphclum L.); raíz purgan¬ 
te, turbit oficinal. Ipomœa operculala Mari ; raíces purgantes que se usan en 
el Brasil. Ipomœa orizabensis Ledanois, jalapa macho ó fusiforme. 

Convolvulus: corola campanulada, dos estigmas linendo—cilindricos; ova¬ 
rio de ilos celdillas biovuladas; cápsula, bilocular; plantas volubles y no volu¬ 
bles. Especies: convolvulus scoparius L , convólvulo de las islas Canarias (pie 
produce el lefio rodino. Convolvulus arvensis L., convólvulo campestre ; her¬ 
mosa planta voluble, con las hojas sagitadas , los pedúnculos unidos ó de dos 
flores, coro'as de color de rosa ó blancas; crece en los sembrados y en los 

jardines, en los que es muy dilicil desterrarla, por razón de sus raíces muy 
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largas, profundas y sumamente delgadas. Convólvulus hirsuLus Stev.; tallo os- 
triado, alargado, cubierto en toda su longitud do borra blanca; hojas vellosas, 

acorazonado-alabardadas; pedúnculos muy largos, de una ó 1res llores con las 
bractées lineares y vellosas; corola vellosa por fuera; cápsula muy vellosa. Cre¬ 
ce esta planta en el Asia menor y en la isla de Sumos, donde según Tourne- 
fort produce una especie de escamonea de inferior calidad. Convoloulus scam- 
monia L., convólvulo que produce la escamonea de Alepo. 

(yalistcgia. Dos bracteas opuestas que rodean la flor, corolu campanula- 
(lu, estigma bilobulado, con lóbulos lineares ú oblongos; ovario bilocular, cua- 
drílocubir en el ápice por causa de un disepimento incompleto, Especies: co- 

lystcgia septum Br. (convolvulus septum L.) convólvulo major de los vallados: 
raíces perennes, largas, delgadas, blanquecinas: tallos también delgados, vo¬ 
lubles, de dosó tres metros de altura; hojas pecioladus, lampiñas, de color ver¬ 
de oscuro, sagitadas, con los dos lóbulos laterales truncados; flores solitarias; 
argumente pedunculad'as, que en la base del cáliz tienen dos grandes bracteas; 

corola blanca, entera; anteras sagitadas, estigmas ovales, granujientos. Los ca¬ 
ballos comen esta planta con gusto pero no las vacas ; la raíz es purgante y puo _ 
de producir también una resina dotada de ¡a misma propiedad. Calyslegia 
soldunella Br. (convoloulus soldanella L ) soldanela (1) ó col marina, con¬ 

vólvulo marítimo: raíces delgadas, blanquecinas, perennes ; tallo tendido, ra¬ 
mificado, con las hojas reniformes, lampiñas, largamente pecioladas ; las flores 
tienen pedúnculos largos, de color de rosa con rayas blancas; el cáliz tiene en 
su base dos grandes bracteas; esta planta es común en los arenales, en las eos. 
tas del Océano y del Mediterráneo; su raiz pulverizada, purga bien en dosis de 
3á 4 gramos; la resina purga en dosis de I gramo á 1, 5 gramos. 

Itaiz <le jalapa oficinal ó tuberosa. 

La jalapa trae su nombre de la ciudad de Jalapa en Méjico, en cuyos alredo- 
res parece que es muy común la planta que la produce, pero esta planta ha si ~ 

do objeto de muchas controversias; se lia considerado sucesivamente como una 
brionia, un ruibarbo, un convólvulo, una maravilla y en fin fundadamente co- 
'no un convólvulo: pero por mucho tiempo so lia confundido con otras plantas 
del mismo género y aun puede decirse que era verdaderamente desconocida. 

Según algunos autores Molíanles fue el primero que describió- la jalapa en 
su Historia de los medicamentos del Nuevo mundo, publicada en LÏ70, pero en 
esta historia únicamente habla Molíanles del mechoacan, traído á Europa 30 
años antes, esto es en 1340; y solo habla ligeramente de otras dos raíces traí¬ 

das de Nicaragua y de Quito, una de las cuales puede muy bien ser la jalapa, 
mas él la denomina únicamente mechoacan silvestre. 

El primer autor que verdaderamente lia hablado de la jalapa (2) es Gaspar 

(i) No debe confundirse esta planta con la soldártela ¡I? los Alpes, soldanela AlpinaL 
de la familia do las primuláceas : también hay oirá planta coa el nombre de col marina que 

s el crc-mbe marítima de la familia de ¡as cruciferas. 

(2’ Antonio Colin, boticario de Lyon, describió la jalapa un poco antes que Dauhino y 
con mas precisión di su traducción de la obra de Monardes, de la que tengo la segunda edi¬ 
ción publicada en l(»l‘J. (1* a qui sus palabras pág. 131 «La raiz de Mechoacan doméstica y 
silvestre me trae á la memoria otra nueva raiz trailla á Francia, muy usada entre nosotros, 
para evacuar 'as aguas y serosidad a la que llamamos raiz de ja apa. Se parece mue ho à 
la de mechoacan solo que es mas redonda, no tan gruesa y de la figura de una pera de me¬ 
diano tamaño. Ks mucho mas compacta, mas gris negruzca con unos como cuemecillo* 
ai rededor de la raíz, 
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B au liiri o que en su prodromns llieatri botanici publicado en 1620 la describió 
perfectamente con el nombre de Briona mcchoacana nigricans ab Alcxan- 
drinis et Massiliensibus Julupium dicta. La llama también incchoacan negro ó 
macho y remonta su venida ¡l Europa tt años mas atras; esto es á 1609; no 
parece haber tenido conocimiento de la planta quo la produce. Los botánicos 

posteriores (Bayo, Plukenet, Sloaue) hicieron de la jalapa un conoolvulus. 
Tournefort bajo la autoridad de Plumier y de Ligñon hizo mención de ella con 

el nombre de jalapa (mirabilis L.) officinarum fruclu rugoso. Lineo la atri - 
buyó en seguida al mirabilis longiflora y Bergius al mirabilis dich otoma, en 
cuya raiz había observado una propiedad purgante mas marcada que en las otras 

especies. Sin embargo.ya Houston había traído de América una plañía de raiz 
purgante semejante á la jalapa, que Bernardo de Jussieu reconoció ser un 
convolvulus. Esta planta fue remitida á Lineo quien la denominó convolvulus 
jalapa. 

Thierry de Menonville, que visitó el reino de Méjico en 1777, describió una 
planta cerca de Veracruz, como que era la que produce la jalapa; una de la 
raíces que sacó peso 2o libras. Esta planta era la misma que la de Houston y 
de Lineo y tampoco se diferenciaba de la descrita por Michaux con el nombre 

de ipomcea macrorhiza y de que había enviado semillas al jardin de plantas de 
Paris, juntamente con una raiz que pesaba mas de 50 libras. M. Desfontaines 
hizo de ella una nueva descripción en el 2.° tomo de los Anales du Muséum, 
con el nombre Lineano de convoluulus jalapa. Nadie dudaba que esta plan- 
la que es el batatas jalapa Chois, no fuese la que producía la jalapa oficinal, 
y sin embargo este era un error. 

En 1827 el doctor Rediman Coxe, de la universidad de Pensilvania recibió 
de Jalapa la verdadera planta y la cultivó en su jardin ; la describió en el Ame¬ 
rican journal of the medie, scienc. ; febr. 1830; pero la creyó también seme¬ 
jante á la ipomœa macrorhiza y le dió el nombre de ipomœa jalapa ó ma¬ 
crorhiza. M. Daniel Smith l'ué el que en una memoria ingerta en el Journal of 
i he ¡hitad, pharm; enero 1831, demostró la diferencia de estas dos plantas y 
emitió la idea de que la planta descrita por el doctor Coxe debía ser la única 
que produjese la jalapa oficinal. 

Por otra parte M. Ledanois, farmacéutico francés que residía en Méjico, no 
omitió medio alguno para ilustrar este punto importante de historia natural mé¬ 
dica. En los primeros meses del año 1827 luego que llegó á Orízaha ciudad do 
Méjico , trató con empeño de procurarse la verdadera planta de la jalapa pero 
los indígenas reusaron todas sus ofertas, temiendo perder una de las fuentes 
de su riqueza, hasta que por fin uno de ellos que acostumbraba á venderle 
jalapa seca , teniendo necesidad de dinero le trajo raíces en un estado imper¬ 
fecto de desecación. M. Ledanois las plantó y tuvo ja satisfacción de que pro¬ 
dujeron plantas completas: dirigió una sucinta descripción de ellas á M. Che¬ 
valier en una carta que se leyó á la Academia real de medicina el día 8 de 
Agosto de 1839 (Journ de pharm. t. 15, p. 478): y envió algunos ejemplares 
á M. Humboldt en Paris, juntamente con los de otra especie designada con el 
nombre de jalapa macho. Por desgracia la carta de remisión se estravió , ó 
Desfontaines encargado por la Academia de ciencias de dar un informe de ei.- 
tas plantas, estaba demasiado persuadido de que la planta descrita por él era 
la verdadera jalapa para fijar mucho su atención en los asertos de M. Ledanois- 
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(.Journ. de chim. med. I. 7, p. 87 , y t. 9 pii g. 720) Solo despues de lu vuelta 
A Francia de M. Ledanois fue cuando se pudo (orinar el convencimiento', por 
los ejemplares que me remitió y que fueron descritos cuidadosamente por M. 
Gabriel Pelletun con el nombre de coiwoloulus offioinalis, (Journ. ele ckirn. 
mcd. t. 10, pág. I) del derecho de este farmacéutico al descubrimiento de la 

¡danta de la jalapa oficinal. He aqui en lo que se diferencia la planta de la jala¬ 
pa ó sea el conoolvulus officinalis que yo denomino en el d¡a siguiendo á M. 
Bentham, exoganium purga (I) del coiwoloulus jalapa de Lineo y de Desfon¬ 
taines (batatas jalapa Chois.). La búlalas jalapa tiene el tallo rugoso, las ho¬ 
jas acorazonado-aovadas , rugosas, vellosas por debajo, enteras ó lobuladas ; los 
pedúnculos ion de una ó muchas llores; las llores bianças; las semillas cu¬ 
biertas de pelos sedosos; por último esta raíz muy voluminosa puede llegar á 
tener de 2o á 30 quilogramos de peso; no es pues esta nuestra jalapa oficinal. 

El vofogonium purga. Benth., tolompatl de los Mejicanos, tiene la raiz lube- 
roso-redomleada, impregnada de un jugo lactescente y resinoso ; por defuera 
negruzca , interiormente, blanquecina , eolia de su parte inferior algunas raici¬ 

tas y del centro de su parte superior que es un poco piriforme, sale un solo ta¬ 
llo por lo común y algunas veces 2 ó 3. Los tallos son redondos, herbáceos , de 

color pardo brillante , volubles y perfectamente lisos como toda la planta ; las 
hojas son acorazonadas, enteras, lisas, largamente puntiagudas, profundamen¬ 

te escotadas por la base y un poco alabardadas (?) Los pedúncu os de una flor» 
rara vez dedos; I a-corola es asalvillada; de color de rosa como empañado, 
los estambres y el pistilo son muy largos y salen fuera del tubo de la curóla; 

las simientes son lisas. 
La raiz de jalapa oficinal tiene por lo común la forma de un nabo, prolon¬ 

gado en ligara de pera por su parle superior; comunmente con un solo tallo, 
im solo tubérculo y algunas raicillas que salen de la parte inferior, de todo lo 

cual parece se componía la planta; pero algunas voces se encuentran muchos 
tubérculos pegados unos á otros; y otras también las raicillas están reemplaza¬ 
das por tubérculos que nacen de la parte inferior del lubérculo principal y que 
se encorvan en y forma de cuerno por la estremidad, en dirección de la super¬ 

ficie del terreno. 
La jalapa del comercio generalmente está entera y aun entonces su peso 

rara vez escode de una libra y con frecuencia es mucho menor; casi siempre 
está marcada con fuertes incisiones practicadas con objeto de facilitar la de¬ 

secación y otras veces está enteramente cortada en mitades ó en cuartas parles: 
su superficie es rugosa, de color gris con venas negras; su interior gris sucio; 

su fractura compacta , ondeada, con puntos brillantes; generalmente muy pe¬ 
sada ; su olor es nauseabundo y el sabor acre y estrangulante ; su pulverización 
es peligrosa. La raiz dejalapa es muy propensa á la caries, la que está ya pi¬ 
cada no debe emplearse para preparar el polvo, porque los insectos solo atacan 

la parte amilácea y dejan la resina en la cual resille la propiedad purgante, y 
entonces el polvo seria demasiado activo , pero se puede usar sin inconveniente 

la jalapa cariada para la extracción de la resina. 
La jalapa es un purgante fuerte, de efectos bastante constantes y un medi¬ 

camento precioso para el pueblo por su precio módico. Se prepara con ella un 

(■n M. Chois y comprando esta planta en el género ipo mira con el nombre de ipontœrn 
murga \0C Proclr. o. 574) í* in embargo pertenece siu iluda à los extgomum. 
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exlraclo acuoso, una tintura alcoólica y una resina que es mucho mas purgante 

que lo misma raiz. 

M. F. Cadet ha dado el siguiente resultado de la análisis de la raiz de jalana. 

Agua.4,8 \ 
Resina.10 | 
Extracto gomoso.44 j 
Fécula.2,51 
Albúmina.. 2,5i 
Leñoso.29 ( 
Fosfato de cal.0,8^ 100 
Cloruro de potasio.4,0 í 
Carbonato de potasa.0,41 
-de cal.0,41 
-de hierro.0,0 i 
Sílice.0,5 I 
Pérdida.3,5 j 

(F. Cadet. Disert, sur Icjalap. Paris 1817, en 4.°) Mas adelante volveré á 

ocuparme de estos resultados. 

líaiz «le jalapa fusiforme. 

Ya he dicho anteriormente que M. Ledanois había enviado á Paris ademas 

de la verdadera jalapa oficinal, la raiz y la planta de otra especie designada en 

Méjico con el nombre de jalapa macho. Esta raiz, cuya existencia en el comer¬ 

cio de los Estados unidos ha sido indicada por M. Smilli, se halla también en 

gran cantidad en el comercio de droguería de Paris con el nombre de jalapa 
lijera. Yo pretiero á estas dos denominaciones, la de jalapa fusiforme. 

Esta especie de jalapa, ipomæa orizabensis Ledanois, convolvulus ori- 
zabensis Pell. (Journ. de chim. med. t. 10, p. 10 , pl. 2, íig. 1) presenta una 

raiz gruesa, cilindrica, fusiforme, que puede llegará tener hasta 54 centímetros 

de longitud y ramificada por su parte inferior; es amarilla esleriormente, de co¬ 

lor blanco sucio por dentro y lactescente; la planta es 1 ijerarnente vellosa en 

todas sus parles; el tallo es cilindrico , verde , bastante duro, poco voluble y 

puede sostenerse sin apoyos. Las hojas son grandes, redondeadas, profunda¬ 

mente acorazonadas, cortamente puntiagudas, vellosas sobre todo en los ner¬ 

vios inferiores: los peciolos también son vellosos y de la misma longitud que 

el limbo; los pedúnculos delgados, de 1 y rara vez de.2 llores; la corola es cam- 

pauulada, de color rojo purpúreo, mas fuerte y gruesa que la do la verdadera 

jalapa y con el limbo poco abierto; los estambres y el pistilo cortos y dentro 

del tubo; el estigma de dos lóbulos redondeados y tuberculosos; la cápsula do 

dos celdillas monospermas; las semillas casi esféricas, de culor pardo negruzco 

y algo rugosas. 

La jalapa fusiforme corre en el comercio en forma de rodajas de 53 á 80 

milímetros de anchas, ó en trozos de menor diámetro pero,'mas largos y frecuen¬ 

temente de color mas negro en la superficie y mas blanco por su interior. 

Unos y otros presentan por dentro gran número de libras leñosas, cuyas estre- 

midades sobresalen de las superficies transversales, deprimidas por la deseca¬ 

ción: el olor y el sabor son semejantes á los de la jalapa oficinal pero mas dé 

biles. M. Ledanois lia sacado de 100 partes de jalapa fusiforme. 

Tomo I I. 45 
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Hesina.s 

Exlracto'gomoso. . . . 25, G 

Almidón.3,2 

Albúmina.2,4 

Leñoso.58 

Agua y pérdida. ... 2,8 

(Journ. de chim. med. t. 5, p. 508) 

RBaiz »lc falsa jalapa. 

La idea tan antiguamente recibida de que la mirabilis jalapa ó alguna otra 

plantado sus congeneres producía la jalapa oficinal ha debido necesariamente 

inducir á recolectar su raiz : y en electo lie hallado una vez en el comercio una 

partida bastante considerable de una raiz que sospeché fuese la de la mirabilis 
jalapa, yVjue he encontrado que es idéntica á la ruiz do esta planta que se cul¬ 

tiva en Paris. Era de color gris lívido mas oscuro por su parte esterior que por 

la interior, y en su corte horizontal presentaba una gran porción de círculos 

concéntricos muy juntos. Ya la he descrito en la pág. 295. 

Falsa jalapa roja. En el comercio suele hallarse con frecuencia mezclada 

con la jalapa una sustancia que no pocos han considerado como una escrescen* 

cia que se cria sobre el tronco de ciertos árboles, pero que yo tengo por la raiz 

tuberosa do una convolvulácea. Esta sustancia procede evidentemente de un 

tubérculo redondeado cortado en muchas partes: debe haber perdido mucha 

agua de vegetación y sus pedazos están mas ó menos retorcidos por la de¬ 

secación. La- superficie esterior es de color gris pardusco ó negruzco y pro¬ 

fundamente rugosa como la de jalapa. La superficie interior presenta estrías 

concéntricas y radiadas muy regulares, y que caracterizan enteramente esta 

sustancia. El interior es rojo rosaceo ó de color de carne, algo esponjoso cuan¬ 

do se mastica é insípido. Su cocimiento acuoso es de un hermoso color rojo y 

precipita el hierro de color verde negruzco: no contiene almidón, ni toma co¬ 

lor azul con el yodo. 

Falsa jalapa de olor de rosa. M. Brazil droguero de Paris, me remitió en 

1842 una raiz que había hallado mezclada en los fardos de jalapa procedentes 

de Méjico, tan parecida á la jalapa por su aspecto esterior que costaba traba¬ 

jo distinguirlas: sin embargo se diferenciaba tanto en cuanto á su composi¬ 

ción y propiedades médicas que era sumamente esencial aprender á conocerla 

y separarla. 

La verdadera jalapa generalmente es de color gris negruzco esteriormente, 

pesada, compacta, de fractura pardusca , olor fuerte y nauseoso, y sabor acre 

estrangulante. La superficie, prescindiendo de las incisiones artificiales que tie¬ 

ne, es frecuentemente muy unida: el corte transversal hecho á sierra y puli¬ 

mentado es muy compacto, parece un leño muy oscuro con algunos círculos 

concéntricos mas oscuros aun, Tal es la mejor jalapa oficinal; pero sucede con 

mucha frecuencia que en virtud de que esta raiz fué en su principio mas acuo¬ 

sa, mas amilacea y no tan resinosa, es ligera, blanquecina y profundamente 

asurcada por efecto de la desecación: y entonces presenta la mayor semejanza 

con la nueva raiz, pero se distingue siempre porsu olor característico y por su 

sabor acre aunque mas débil. 

La nueva raiz indicada per VI, Brazil generalmente esta en tubérculos ovoi- 
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dws oblongos y adelgazados por ambas ostreinido Jes: la superficie siempre es- 

U píoranlmen'roosu'cada, ncgruac» on o, b.1. de lo. surcos poro£. o; 

ca en las partes prominentes como también en su interior, el co le hecho a sic 

ra no es susceptible de pulimento: es porosa , blanquecina principalmente por 

el centro con circuios pardos. Por último respirándola en masa o pulveuzach 

exala olor de rosa muy marcado: el sabor es dulzaino, algo azucarado y na 

aCrYo he analizado esta raiz y entre otros principios me ha dado gran cantidad 

de azúcar. Entonces queriendo comparar los resultados que obtuvo con os 

que antes habiadado la jalapa, hallé tanta discordancia entre el os que_crei de¬ 

ber analizar la jalapa, y vi con S^n soi’presa que a ja apa un a«o 

gina 760. 

nal do chim. mcd. 1842, pa- 

Jalapa Jalapa de 

oficinal olor de rosa. 

17,63 3,23 

. 19, 10,47 

9,03 5,92 

. 10,12 3,88 

. 18,78 22,69 

. 21,60 46, 

. 3,80 1,81 

100,00 100,00 

Resina. 
Melaza obtenida por el alcool. . . • 

Extracto azucarado obtenido por el agua. 

Goma. 

Almidón . 

Leñoso. 

Pérdida. 

La resina de la falsa jalapa de olor ue rosaapen^ i^.bc.. . ’ 
la raiz que la contieno no purga absolutamente. Por mi parle no he conocido la 

•llanta que la produce: pero por la descripción que de ella he dudo reconoció e, 

doctor Grosourdy que era la raiz de una variedad de patata amarilla culUvada 

en las Antillas, de modo que su verdadero nombre debe ser patata de olor de 

rosa (Journ. chim. med. 1843, pag. 173.) 

Raiz de Mcctioacan. 

De la obra de Monardes sobre las plantas medicinales del nuevoi mundo pu¬ 

blicada en 1569 y 1380 resulta que en,onces se traía de Méjico á Europa don- 

dé era muy usadl como purgante una raiz llamada de Mechonean, nombre de 

la provincia de Méjico donde se criaba. Tampoco duda nadie siguiendo la uná¬ 

nime opinion de los autores que esta raiz no provenga de un convolvulus peí o 

por lo dèma" la planta era tan poco conocida que algunos autores le atribuían 

¡L rrul0 semejante á una calabaza, mientras que otros le daban los frutos en áci¬ 

mo del tamaño de los del cilantro. Después no hemos tenido ninguna otra noticia 

sobre este venial, y si mas adelante algunos botánicos lian admitido como tspe - 

ctLTnvôÙ^mechoacanna b. sido atribuyéndole los caracteres de una 

planta del Brasil descrita mucho mejor por Piso,, y Marcgraff con el nombre de 

mechonean y con los de jelicucu y búlala do purga (ya hablare,nos de ella mas 

adelante). Bu cuanto á los caracteres de h, raiz de mechoacau de Méjico, todo D 

que se puede deducir de los escritos de la misma época es que era una raíz 
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muy voluminosa que venia cortada en rodajas ó en trozos de diferentes tamaños 
mancos, ligeros, algo amarillentos por fuera y poco sápidos. La raiz que corre 
Jioy en el comercio con el nombre de mechoacan y que nunca he visto variar 
conviene bastante con los caracteres anteriores: está cortada en rodajas muy 
gi uesas ó en pedazos de otras formas mondados de su corteza, de la que sin em¬ 
bargo se manifiestan algunos vestijios amarillentos: es enteramente blanca y fa¬ 
rinácea por dentro, inodora, de sabor'casi nulo al principio seguido de una li-e- 
ra acritud. Por último, y debo insistir en esto carácter, se observan en todas Tas 
paites esteriores de la raiz manchas pardas y puntos leñosos procedentes de ra¬ 
dículas leñosas. Mas como este carácter no pertenece á ningún convolvulus 
tuneroso que yo sepa, hace mucho tiempo que he pensado que nuestra raiz de 
mechoacan en vez de ser producida por un convolvulus podía serlo por un la- 
mus, cuyas raíces presentan el mismo carácter de las raicillas leñosas dispersas 
por toda su superficie. Tal era mi opinion cuando hallé en la traducción francesa 
de la obra de Monardes publicada por Colin, boticario de Lyon en 1610, que en 
su tiempo se vendían por mechoacan las raíces del sello de Nuestra Señora 
(tamus commuais) secas y cortadas en rodajas. Por consiguiente yo no me ha¬ 
bía equivocado en asimilar el mechoacan del comercio á la raiz de un tamus: so¬ 
lamente que como no he visto otro mechoacan distinto, ignoro si esta raiz es 

verdaderamente el producto de una sustitución ó sino viene de América,ó si so¬ 
lo estará el error respecto del género de planta que la produce. 

La raiz de mechoacan del comercio sea verdadera ó falsa, viene siempre 

mezclada con cierta cantidad de la dragonlea que después de mondada de su pe¬ 
lícula y cortada en rodajas se le parece bastante. Pero se puede reconocer esta 
última en que sus rodajas son siempre redondas , de sabor acre y completamen* 
te privadas de Jos restos de radículas leñosas que caracterizan el mechoacan. 

BSalata de purga. 

Con este nombre se usan en el brasil las raíces de dos plantas que M. Mar- 
tius había confundido primero bajo el de ipomœa operculala; pero qué des¬ 
pués distinguió con los de piptoslegia Pisonis y piptoslegia Gotnesii. 

La primera de estas plantas descrita antiguamente por Pisón y Mar^raff 
con el nombre de jeticucu y mechoacan, que después vino áser el convolvulas 
mcchoaeanna de Roemer y Schultes, se denomina hoy por M.Martius piptoste- 
gia Pisonis. Podrá tomar el nombre de ipomœa Pisonis si Jos botánicos no ad¬ 
miten el de piptoslegia. Sus tallos son volubles, angulosos, muy largos, con 

hojas acorazonadas, frecuentemente auriculadas por su parte inferior, las llores 
son de color blanco rosado por fuera, purpureas por dentro; las semillas negruz- 
cas; triangulares, escasamente del tamaño de un guisante. La raiz de loa 36 
centímetros de larga, poco menos gruesa, y casi siempre doble ó bííida , par¬ 
dusca por lucra, blanca;por dentro se la corla en rodajas para desecarla, ó bien 

se espióme reciente para estraer el zumo, que deja depositar una fécula gris que 
también se usa como purgante. 

I-a raiz de jeticucu tal cual la trajo do Rio Janeiro M. V. Chatenay farma¬ 
céutico, y tal cual la recibió M. EslanislaoMarlin, procedente también de aquella 
ciudad, tiene la forma de rodajas delgadas, de las que las mayores solo tienen 
fi centímetros de diámetro; la epidermis es muy rugosa y negruzca; la super¬ 

ficie de las íodajas es gris blanquecina, con 4 ó ü círculos concéntricos proniinen- 
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les y ásperos al tacto por la eslremidad de las fibras lefiosas de quo están forma¬ 
dos. La sustancia misma de la raiz es dura y como impregnada de un zumo go¬ 
moso desecado; tiene sabor gomoso, seguido de ur.a gran acritud. La fécula 
purgante déla misma raiz lleva en el Brasil los nombres de tipioca de purga ó 
goma de batata. 1000 panes contienen, según Buchner , 917 de almidón, 40 de 
resina drástica y i 3 de estrado soluble en agua. Lsti fécula, tal cual me la envió 
de Fernambuco M. Ambrosioni,es.de color gris ceniciento, mezclado de blanco: 

es evidente que consiste en una mezcla variable de almidón y de principio re¬ 
sinoso, debe pues ser un medicamento incierto al que convendría sustituir la 
resina purificada. La segunda planta descrita por Gómez con el nombre de con- 
voluulus operculalus, y por Marlius primero con el nombre de ipomœa oper- 
culata, y después con el de piptoslegia operculala, parece que tiene las hojas de 
S lóbulos palmeados, de los que el del centro está separado de los demas y for¬ 
mando como un pequeña peciolo. La raiz, tal cual niela remitió W. Ambrosio¬ 
ni , está formada ya de un solo tubérculo napiforme , de un decímetro de diá¬ 
metro, de que yo no tengo mas que la estro nida l inferior ; ya de dos tubér¬ 
culos colaterales, redondeados, de 5 á 6 centímetros de diámetro y terminados 
cada uno por abajo en dos fuertes radículas (configuración que también da Pi¬ 
són al jelieucu ). Estas dos raíces son de color gris negruzco esterionnente, 
gris blanquecinas por dentro; han sufrido averia en la travesía y lian sido fuer¬ 
temente atacadas por los insectos. 

Efiaiz de turbit. 

Ipomœa turpethum Brown; eonvolvulus turpethum L. Esta planta se cria 
en la India, en Ceylan y en las islas Malayas; generalmente se le alribuve un 
tallo cuadrado y alado, bajo la autoridad de Hermann: pero los tallos inferiores 
que vienen con las raíces al comercio son cilindricos y leñosos, y la lámina 397 
de Blackwell los figura cilindricos en toda su estension ; las liopis son pecio- 
ladas, cordiformes, festoneadas, vellosas por las dos caras, las bracleas son cae¬ 
dizas; los sépalos del cáliz muy grandes; los esteriores vellosos, los interiores 
lampiños; la corola es blanca, semejante á la de la calgstegia sépium, los es¬ 
tambres salientes como en los exogoniuni. 

La raiz de turbit, tal cual corre en el comercio, está en pedazos de 13 á 16 
centímetros de largos, unas veces macizos por su interior y otras reducidos á 
una corteza gruesa de la que se ha quitado el corazón; el diámetro de estos 
pedazos varia de 14 á 27 milímetros; su esterior es de color gris ceniciento y 
rojizo; su interior blanquecino; la parte cortical parece formada de hacecillos 
de libras, apioxirnados unos a otros y que figuran como unas cuerdas por su 
esterior. Es compacta , ingurgitada de una resina que exuda frecuentemente 
en forma de lagrimitas amarillentas, por la eslremidad de los pedazos rolos. 
La parte del centro cuando existe, y algunas veces tnnbien la misma corteza, 
presentan en la eslremidad una porción de poros redondos, muy perceptibles 
á la simple vista. El lurbil carece de olor, su sabor al principio es poco sen¬ 
sible, pero deja una impresión nauseabunda bastante fuerte. Es un purgante 
enérgico. 

La raiz de turbit del comercio suele estar mezclada con frecuencia con 
gran cantidad de pedazos de tallo que son mucho menos resinosos que la raiz 

■y menos activos, por lo que se deben desechar. Por otra parte el turbit se pa- 
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rece bastante al costo arábigo y puede confundirse con él á primera vista, pero 
las diferencias de olor, de sabor y detestura, que es bien notable, le daná co¬ 
nocer fácilmente. Se debe también tener cuidado de no confundirle con la 
jalapa fusiforme, aunque las dos son del mismo género y propiedades análo¬ 
gas. Esta última se da á reconocer bastante bien en su color gris negruzco y 

su olor de jalapa. 

Escamonea. 

La escamonea es una gomo-resina producida por dos convolvulus que cre¬ 

cen en Siria y en el Asia menor; hace mucho tiempo que se conocen dos es¬ 
pecies llamadas de Alepo y de Esmirna; pero estas denominaciones no tienen 
gran relación con el verdadero origen de estos productos, por la costumbre 

que se ha establecido de dar el nombre de escamonea de Alepo ú la mejor ca¬ 

lidad, y el de escamonea de Esmirna á todas las escamoneas impuras o de 
clase inferior cualquiera que sea el punto de su procedencia. I 01 mi pu o 

me parece mas útil distinguir estas dos especies de escamonea verdaderamen¬ 
te diferente por la planta que las produce y por sus caracteres tísicos, pudien- 
do por otra parle ser puras una y otra y también falsilicadas. Este punto es 
el que voy á tratar de sentar apoyándome en la autoridad de autores que me¬ 
recen el mayor crédito. Dioscórides describe perfectamente una de las espe¬ 
cies de escamonea, como también la planta de que procedía. Esta planta ecna 
muchos tallos largos y flexibles, con hojas vellosas y triangulares; a o s 

blanca, socavada á modo de un canastillo; la raíz es larga, del grueso c “ 
zo, blanca, de olor desagradable, llena de jugo. Para obtener la escamonea se 
corla la cabeza de la raíz y se socava esta en forma de copa, en la cual 
reúne el zumo que después se saca con una concha; la mejor escamonea es 
ligera, lustrosa, porosa, del color de cola fuerte; tal es la que se trae de My- 
sia (de Esmirna); blanquea cuando se toca con la lengua , no i e >e ent 
bar urente pues esto indicuria que estaba falsilicada con un titímalo. Las esca¬ 
moneas de Siria y de Jadea pasan por las mas malas, son pesadas , compac¬ 
tas y sotislicadas con titímalo y harina de yeros.. Esto es lo que dice D.osco- 

UdSe®un Tournefort la escamonea de Samos no es buena, es rojiza , dura y 
muy dilicil de pulverizar, purga violentamente; la planta que la produce es 
un convólvulo, cuyas hojas se parecen á las de nuestro convólvulo menor, pero 

mis <'randes vellosas y no cortadas con tanta limpieza por U base coi 
las de^a escamonda de*Sirki, La da Samos corresponde bien á la descripción 

que ha hecho de ella Dioscórides; nace en las llanuras de Mysia, pcio no i < ja 

de sorprender que en tiempo de Dioscórides Prehr,Me el d,¡ 
especie á la escamonea de Judea y de Siria, que el uso ha i-epulado sor la 
jo¡. La de Samos y la de Scala nova se consume en la Anatolie , 1 
haga acopio de ella para enviar al occidente. Fsmir— 

Geofroy distingue dos especies de escamoneas, la de Alepo yla i ■ 
i, rimiM'i es ti 'era friable, de fractura negruzca y lustrosa , cubierta úe 

S-itt añade que tiene sabor amargo, algo acre , ole, leudo; 

00 ..ogro, mas coopta y .oas pesad, la llevan 

i Esmirna de la G,lacla, de la Ucaonla y de la Capadoca cerca del monle 



Taurus, on donde se liace una abundante recolección do ella. Se prefiero la 
escamonea de Alepo. 

La planta que produce la escamonea de Alepo es el convoivulus syriacus 
Maris, convoivulus scamonia L.: tiene las hojas triangulares, alabardadas por 
la parte inferior, lisas, se distingue por consiguiente de la planta de Dioscó- 
rides de hojas vellosas, observada por Tournefort en Sainos y en los campos 
de la Natolia. 

Geoffroy lia preguntado en vista de esto áSliorard, botánico inglés que lia 
residido mucho tiempo en Esmirna, si efectivamente se sacaba escamonea de la 
planta de hojas vellosas. Sherard le respondió que había observado este mismo 
convólvulo cerca de Esmirna pero que no se sacaba de él zumo alguno; añada 
que el convoivulus de hojas lampiñas, crece allí con tal abundancia que basta 
él solo para dar toda la escamonea que se consume. Para obtener esta escamo, 
nea se descubre la raiz y se hacen en ella incisiones en las que se ponen unas 
conchas para recibir el zumo lechoso que luego se poned desecaren ellas. Es¬ 
ta escamonea en conchas se reserva para los potentados del pais, la que se lle¬ 
va á Esmirna viene como hemos dicho arriba de la Licaonia y de la Gapadocia: 
mas adelante Geofroy volviendo á tratar de la escamonea en conchas de Es¬ 
mirna, que es la mejor, diceque es transparente, blanquecina ó amarillenta, se¬ 
mejante á la resina ó á la cola fuerte. 

Me parece dilicil no deducir de lo que va dicho que verdaderamente existen 
dos especies de escamonea, una rubia, amarillenta y trasluciente producida por 
el convólvulo de hojas vellosas de Dioscóridos y de Tournefort. (1) y la otra ne¬ 
gruzca y opaca producida por el convoivulus scamonia (2). Estas dos especies 
presentan ademas una gran variedad de calidades según que se han preparado 
con el zumo tedioso puro procedente de la incisión de las raíces, ó con el zumo 
esgrimido de las mismas y algunas veces con el zumo de las hojas; y por último 
según que están falsificadas con arena, tierra, carbonato ó sulfato de cal, almi¬ 
dón etc. porque todas estas falsificaciones se practican en el Oriente ó en otras 
partes, lie aquí ahora la descripción de estas distintas escamoneas. 

I.3 Escamonea rubia de Esmirna en conchas, escamonea de Mysia de 
Dioscórides. Ya hacia mucho tiempo que yo tenia esta escamonea, proce¬ 
dente de la colección de drogas de Henry padre, pero dudaba acerca de su ori¬ 
gen, cuando la vi en casa de M. L. Marchand, antiguo droguero, dentro de las 
conchas en las que se había evaporado espontáneamente el zumo que había flui¬ 
do de la raiz. Esta escamonea se presenta en pequeñas masas, frecuentemen¬ 
te porosas, otras veces unidas, de color gris rojizo ó gris blanquecino esterior- 
mente, muyquebradizas, con la fractura lustrosa y vitrea muy desigual: es ama¬ 
rillenta y trasparente en láminas delgadas; y forma con la saliva una emulsión 
blanquecina que se vuelve muy pegajosa por la desecación. Tiene un olor fuerte y 
desagradable, diferente del de la escamonea de Alepo; se funde á la llama de 
una bugia, se inflama y continúa ardiendo por sí sola. 

(1) Convoivulus hirsutas. Slev. convoivulus saijitlifolius Sibth, convoivulus sibtliorpii 
Ræm. y Schult. 

(2) Es verdad que Geoffroy describiócon el nombre de escamonea en conchas una escamo¬ 
nea amarillenta que se puede suponer que es la misma que sherard ha vislo eslraer del con¬ 
voivulus, scamonia; pero se observará que no tiene relación alguna un hecho ron otro. Final¬ 
mente en estos último* años ha venido al comercio una cantidad muy considerable de escamo¬ 
nea rubia cuya diferencia esencial que se ha observado entre ella y la escamonea do Alcpo 
no te puede esplicar de otro modo sino por una diferencia especifica en la planta. 
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2. a Escamonea rubia de Trebísonda. Esta escamonea por sus propiedades 

corresponde á la escamonea de Sanios do Tuurnefort; se presenta en masas con¬ 

siderables de color gris rojizo inate esteriormente, tenaces y difíciles de rom¬ 

per; la fractura es desigual, de color rojizo y aspecto cereo, trasluciente y aun 

trasparente en algunos trechos en láminas delgadas, tiene el olor de mantecada 

propio de la escamonea de Alepo. Forma con la saliva una emulsión de color 

gris sucio, pegajosa, mas ó menos marcada; arde con llama y entumecimiento 

encendiéndola á la llama de una bujía, continuando ardiendo por sí sola. 

3. a Escamonea negruzca, de Alepo superior. A. Esta especie está en frag¬ 

mentos de poco tamaño, muy irregulares, cubiertos de un polvo blanquecino, 

se rompe fácilmente entre los dedos y su fractura es negra y lustrosa, que vis¬ 

ta con un lente presenta pequeñas cavidades diseminadas sin orden y cuyos 

lragmentos son semitrasparentes y de color gris aceitunado; blanquea al mo¬ 

mento que se humedece con agua ó con saliva; en cuanto se pone en la boca 

se siente un sabor muy marcado de manteca ó de bollo, sin amargo alguno, 

acompañado únicamente de cierta acritud que ta rila en manifestarse. Su olor 

es semepinteal sabir, el polvo blanco-agrisado. Acercándola ú una bugía arde 

con llama y entumecimiento, pero se apaga en cuanto se aparta de ella. 

B. Rara vez viene á Paris la escamonea de Alepo tan pura como la que 

acabamos de describir; la que mas se le acerca esta en pedazos voluminosos 

muy irregulares, cavernosos, siempre grises por fuera y de fractura negra y 

lustrosa; pero es menos quebradiza y blanquea menos cuando se moja; su olor 

es semejante. 

4. a Escamonea negra y compacta de Alepo. Esta escamonea badebido eva¬ 

porarse al fuego basta consistencia sólida y ser reducida á panes orbiculares 

que se lian aplastado por el enfriamiento. Es compacta, pesada, no presenta 

cavidades en su interior, su fractura es negra y vitrea, es trasparente en lámi¬ 

nas delgadas al modo de una resina, bastante friable entre los dedos, de olor 

semejante al de la anterior aunque mas débil; se funde á la llama de una bu¬ 

jía, inflamándose y continua ardiendo por sí sola. 

5. a Escamonea aplastada, llamada de Anlioquia. Esta escamonea parece 

ser el resultado de una falsificación ; viene en forma de tortas aplastadas, de 

10 á 11 centímetros de diámetro y de unos 2 centímetros de grueso, enteras 

ó hechas pedazos, de color gris ceniciento, bastante uniforme esteriormente, 

con la fractura mate, de color gris intenso en la que se notan un gran nú me¬ 

ro de cavidades pequeñas, la mayor parte lenticulares, y manchas blanquecinas 

que hacen efervescencia con el ácido clorídrico, lo que indica que son parlícu- 

culas de piedra caliza; es poco friable, blanquea poco y se vuelve algo pegajosa 

mojándola con el agua ó la saliva; su olor es semejante al de la escamonea de 

Alepo, pero algo mas débil y un poco desagradable; no se funde á la llama de 

una bujía, se entumece únicamente en algunos puntos y arde difícilmente con 

llama, estinguiendose tan luego como se aparta de la bujía; sin embargo conti¬ 

nua quemándose por algún tiempo debajo de la ceniza blanca que se forma y 

esparciendo un olor muy desagradable. 

6. Escamoneas inferiores llamadas de Esmirna. Ya lio dicho al principio 

que se daba comunmente en el comercio el nombre de escamonea de Esmirna 
á las do calidad inferior ó que por lo común vienen falsificadas. Es difícil indi¬ 

car sus caracteres que pueden var.ar según su mayor ó menor adulteración. 
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Hace mucho tiempo que tengo una suerlo ele escamonea de olor pardo mate, 
muy pesada, muy dura, no friable, ni cavernosa, con la fractura mate y terrea, 
olor débil y no obstante desagradable que parece haber estado envuelta en una 
piel con su pelo: después he visto otras muchas de lasque creo inútil ocu¬ 
parme. 

7. Escamonea de Mompellcr ó escamonea en galletas. Esta pretendida es¬ 
camonea se fabrica en el mediodía de Francia con el z imo esprimido del cy- 

nanchum-monspeliacum (asclepiadeas) ai que se añaden diferentes resinas ú 
otras sustancias purgantes; puede pues variar mucho en sus caracteres físicos y 
en su naturaleza; laque yo tengo es enteramente negra, muy dura y muy com¬ 
pacta, en galletas aplastadas de 10 centímetros de diámetro por 2 l|2de grue¬ 
so, tiene un olor débil de bálsamo del Perú, y forma con la saliva un líquido 
gris oscuro, graso, untuoso y tenaz. Esta pretendida escamonea y las suertes 
anteriores números o y 6 son productos falsificados que deben por lo tanto de¬ 
secharse del uso farmacéutico. La escamonea es un purgante violento que 
debe usarse con mucha circunspección: entra en los polvos de tribus, las píl¬ 
doras mercuriales de Bollaste y en una porción de efectúanos y alcoolados 
purgantes. Antiguamente se sometía á diversas manipulaciones con objeto de 
suavizar su acción, pero tales preparaciones no hacían mas que dar mas incer¬ 
tidumbre á sus efectos. En el dia no se usan. Se emplea únicamente en polvo 
ó reducida al estado áe resina pura por medio del alcool rectificado. Esta re¬ 
sina goza de algunas propiedades particulares que hacen su administración mas 
cómoda que la de la jalapa. (V. mi farmacopea razonada.) 

La escamonea fue analizada antiguamente por Bouillon-Lagrange y Vogel: 
pero habiendo operado estos químicos sobre suertes muy inferiores, yo publi¬ 
qué otra análisis de la escamonea de Alepo de que no me ocuparé aqui, prefi¬ 
riendo esponer los resultados obtenidos por M. Clamor Marquart sobre 8 esca¬ 
moneas dtd comercio (1). 

1/ 2.a 3.a 4.a 5.a 0.a 7.a 8.a 

Resina. 81,15 78 ,5 77, 50 32,5 18,5 10 8,5 
Cera. 0,75 1,5 0,5 )> » )) 0,5 )) 
Materia estracliva . . 4,50 3 ,5 3 5 2 7 10 8 
-con sales. » 2 i 3 5 6 5 12 
Goma con sales. . . 3 2 1 1 2 ,5 3 8 
Almidón . )) 1 >5 » 5 1,5 15,5 30 17 
Tegumentos de almidón 1 75 )) K 9.4, 7 

basorina y gluten. . i « i- ,o 

Albúmina y fibrina 1,50 3,5 3,5 4,5 2 0,5 12,5 10,5 
Alúmina, óxido de hier- j 

ro, carbonato de cal 3,75 2,75 12,5 22 0,75 12,5 1,5 1 
y de magnesia . ] 

Sulfato de cal. . . . » )) )) » 52 22,5 )) )) 
Arena . 3,50 3,50 2 4 )) 2 3 4 

100 100 IDO 100 100 100 ! 100 100 

1.a Escamonea de Alepo superior; que corresponde al número 3 mió A. 
Peso específ. 1 ,2 

(1 ) Pharmaceuticlie» central blatt, 2S oet. 18Î7. 
Tomo ’IL. 40 



2. * Escamonea do Alepo buena, correspondiente á mi número 3 B. 
3. Escamonea de Alepo negra y campada, número 4. Peso espec. 1,403. 

No creo sin embargo que la escamonea que lie descrito con este nombre pueda 
contener tan gran cantidad de sales calizas: y si las contiene, la cal no debe 
estar en estado de carbonato como se obtiene por Ja incineración; probable¬ 
mente existe en el de malato. 

V . PeJu7‘° aplastado y fuerte, cubierto por la cara inferior de una ligera ca¬ 
pa farinácea de que carece la superior. Fractura cerea, presenta pelos menu¬ 
dos en su interior; es difícil de fundir; pesa espeeílicamente 1,421 Su extrac¬ 
to contiene cloruros de calcio y de magnesio. El carbonato de c,d de las ceni¬ 
zas pesa 21 por 100. 

b. Escamonea descrita por Nees de Esenbeck y Ebermeyer como escamo¬ 
nea de Esmirna lo cual quiere decir escamonea falsificada : es notable por la 
enorme cantidad de yeso que contiene. 

O.’1 Escamonea llamada de Antioquia. Peso especif. 1,174. Los caracteres 
que asigna el autor á esta escamonea convienen con los de la de mi núm. 
O á escepcion de la indicación que hace de la existencia de grandes cavida¬ 
des originadas por los insectos. Por impura que sea esta suerte de escamonea, 
jamas lie observado este último carácter. 

7. Escamonea de Antioquia do M. Martius: de color pardo agrisado, cu- 
hiertade un polvo blanco por luera , oradadafuertemente por los insectos: el pol¬ 
vo es ceniciento: peso espec. 1,12. 

S/ Pedazos de color gris ceniciento claro, aplastados de 1/4 de pulgada de 
grueso, farináceos por sus dos caras: de consistencia casi cornea, difíciles de 
pulverizar, y su polvo pardo claro . 

Lien se deja conocei que de las odio escamoneas cuya análisis precede solo 
deben emplearse las tres primeras: lie dado la composición do las demas para 
que se \enga en conocimiento del poco valor a que pueden llegar estas suertes 
comcicíales. No creo, sin embargo que deba culparse de esto á nuestros co- 
meicianles, es verdad por ejemplo que las raíces después de privadas del zumo 
lechoso por las incisiones, las machacan y esprimen y el zumo evaporado sirve 
p.ua la L i ; cu i una suerte inferior de escamonea, pero semejante zumo cargado 
naturalmente de una cantidad variable de fécula puede muy bien dar un pro¬ 
ducto análogo á las dos últimas suertes del cuadro anterior, sin que sin embar¬ 
go haya de suponerse que se ha introducido fraudulentamente .almidón. 

EPalo «Je ¡rosa de Canarias, leáo rodiao. 

Palo de Rodas, ligr.um Rhodium. Se dice que el nombre de leño de Rodas 
se le dió á esta sustancia porque venia antiguamente de la isla da Rodas: pero 

por mas investigaciones que he hecho no he podido convencerme de que lo 
que llamamos leño de Rodas provenga de la isla de este nombre, ni de la de 
Chipre de donde también so dice que procede. Al contrario ningún autor anti¬ 
guo, TeolVasto, Dioscórides ni Plinio hacen mención del leño de Rodas, del 

que verdaderamente no se ha hablado hasta después del descubrimiento de las 
¡slas Canarias. Entonces se ha querido hallarle en los libros antiguos y se ha 
pensado que era el aspálato de Dioscórides; pero es mucho mas probable que 
de las dos especies de aspálato de que habla este autor, una fuese el leño de 
aloes y la otra el leño del cytissus laburnum (fds) ébano), del cytisus spinosu 



ó del ebenus crética, los cuales en dedo se crian en las islas de Levante. 

El nombre de lignum Rhodium que se da al leño de que traíamos no signi¬ 
fica otra cosa mas que leño de olor de rosa: ñero ahora debo decir que casi en 
todos tiempos se lian confundido con este nombre dos leños distintos, uno que 
procede de Canarias que es propiamente el leño de Rodas de los perfumistas y 
«I otro traído en parte de América que es el palo de rosa de los ebanistas. 
Aquí solo trataremos del primero. Esto leño es producido por un convolvulus 
arborescente y no voluble que por mucho tiempo se ha considerado como una 

genisla, á la que se parece en el porte, por razón de la multitud de sus ramos 
derechos y poblados en toda su longitud de hojas muy espaciadas, enteras y 
muy estrechas, y en la eslremidad de'flores amarillentas muy pequeñas pero 
convolvuláceas. Esta planta es el convolvulus scoparius L. El leño del comer¬ 
cio consta de raíces ó de cepas leñosas de 8 á II centímetros de diámetro, to¬ 
das retorcidas, unas veces con la corteza gris, algo fungosa y muy greteada y 
otras desnudas; á veces el leño es de un solo color amarillo uniforme por su in¬ 
terior, pero por lo común es blanquecino por la circunferencia, y amarillo naran¬ 
jado y como impregnado de aceite por el centro. Este leño dehe en efecto su 

olor de rosa muy pronunciado á un aceite poco volátil y untuoso que es la cau¬ 
sa del carácter indicado. Los tallos, que casi siempre vienen con la cepa ó la 
raíz, son cilindricos, del grueso del dedo pulgar, cubiertos de una corteza gris, 
formados de un ieño blanquecino cuando son jóvenes y que poco á poco se va 
volviendo amarillo y oleoso por el centro, según van envéjecienÜo; tanto mas 
aromáticos cuanto son mas gruesos y que mas se aproximan á la cepa. La 
esencia del leño de Rodas es líquida , untuosa, amarillenta, de olor de rosa, 

sabor amargo como el leño, algo mas lijera que el agua. 

Familia de las bignoniaceas. 

Esta familia se compone de árboles ó arbustos por lo común volubles ó de 
yerbas de hojas opuestas .ó temadas, rara vez alternas, y con mucha frecuen¬ 

cia compuestas; las flores tienen el cáliz gamosépalo, frecuentemente persis¬ 
tente y de 5 lóbulos,que se rompe algunas veces de un modo irregular; corola 
gamopólala, irregular, de b divisiones, generalmente 4 estambres acompañados 

de un filamento estéril, el ovario sobre un disco hipógino, con una ó dos celdi¬ 
llas pluriovuladas, menos frecuentemente de 2 ó de 4 celdillas uniovuladas: el 
estilo sencillo terminado por un estigma dedos láminas; el fruto es una cápsula , 

de una ó dos celdillas que se abre en dos valvas paralelas ó transversales al di- 
sepimento; rara vez es carnoso ó duro é indehiscente : las semillas frecuente¬ 
mente guarnecidas por una membrana todo al rededor, contienen un em¬ 

brión derecho sin endospermo. 
Las bignoniaceas tienen grande afinidad con las escrofulariaccas de las que 

se distinguen por sus semillas sin endospermo, frecuentemente aladas; pre¬ 
sentan pocas especies medicinales, pero merecen conocerse cierto número de 
ellas por la utilidad que reportan á las artes y á la economía doméstica ó como 

plantas de adorno en los jardines. 
Sésamo de la India ajonjolí, alegría, sesamum indician D C. y sesamum 

orientale L. que es una variedad. Esta planta originaria de la India, se baila es- 
tendida en toda el Asia, Egipto , Italia y en parle de America. Su fruto es una 
cápsula de 4 celdillas que contienen semillas blancas, algo mas pequeñas qn» 



|a simiente de lino, ovoideas, puntiagudas por una estremidud, un poco con ve¬ 
jas por uu lado, aplastadas par el otro: de ellas se estrae un aceite que reem- 

p,aza a ftí,ollvas fin ,d ,nay01' P;,rte flo los sitios que acaban de enumerarse v 
aun en el dm se consume gran cantidad en Marsella en la fabricación del ja¬ 
bón. Esta planta y su semilla son conocidas también en estas diversas regiones 
con los nombres denoto» gigeri gengéli. El de las Antillas es negruzco. 

a abacero crescenlia cujete L. Arbol do mediano tamaño, que crece en 
as Antillas j sobre todo el litoral da América que circunda á estas. Sus frutos 

son muy grandes, eumenos de una corteza dura , verde , leñosa , llenos de una 
pulpa blanca, acidula que contiene semillas comprimidas y algo acorazonadas. La 
cascara de estos frutos se emplea en America para hacer diversos utensilios y 

v asijas propias para contener agua, aceite, resinas etc. La pulpa se tiene por 
un remedio infalible contra un gran numero de enfermedades y se hace con 

ella un jarabe llamado jarabe de calabaza que aun en Europa ha gozado de gran 
celebridad contra muchas afecciones del pulmón. 

Caraba. Con este nombre se usan en el Brasil como antisifilíticas las hojas 
de las Jacaranda caraba, subrhombea y sobre todo las de la Jacaranda cópala 
( bignonia copaia Anbl ). EsLas hojas son muy grandes, dos veces pinadas , la 
primera con impar y la segunda sin impar; las hojuelas son elípticas; coriá¬ 
ceas, muy lampiñas , lustrosas, de color verde oscuro, abundantes en un prin¬ 
cipio amargo, acre y astringente. 

Jacaranda del Brasil Jacaranda Brasiliensis Pers. A este árbol se iia atri¬ 
buido el leño de palisandro del comercio por efecto de una falsa interpretación 
de Margrafl (Ihsl. bras. p. i36 ) En efecto este autor hace mención de dos es¬ 
peciesale jacarando,, una con el leño blanco que es la jacarando Brasiliensis, 
y la otra con el leño negro y oloroso de que no da descripción ninguna v es la 
que pruduce el leño de palisandro Las dos pertenecen á las dalbergieas. 

Catalpa. Catalpa bignonioides Walt. bignonia catalpa L. Es un árbol de me¬ 
diana estatura originario de la Carolina y de la Luisiana, y que en el dia se ha¬ 
lla aclimatado en nuestros jardines; es notable por el grandor de sus hojas 
sencillas, acorazonadas, de color verde mate, algo pubescentes por debajo y 
por sus flores blancas mezcladas con algo de púrpura y formando panoja en la 
estremidad de los ramos. Estas llores tienen dos estambres fértiles y tres lil a- 
mentos estériles ; los frutos son capsulas grises, muy largas, cilindricas col¬ 
gantes, dedos valvas; el disepimento opuesto á las valvas; las semillas guar¬ 
necidas por una membrana y en el ápice un penacho de pelos. El leño de catalpa 
es blanquecino , muy semejante al del fresno , pero susceptible de pulimento. 

Catalpa de hojas de encina; encina negra de América, catalpa longissi- 
ma Sirn. {bignonia longiss Jacq.) Arbol de 40 pies , coulas hojas lampiñas 
ondeadas, las (lores blanquecinas en panojas ó en hermosos racimos panicula¬ 
dos; los frutos de 00 centímetros ó mas de largos; el leño tiene la solidez de la 
encina y jamas es atacado por la polilla, por lo que es muy útil para las cons¬ 
trucciones navales. Vi ene de las Antillas. 

Ebano verde de Cayena, tecoma leucoxylon Mart.; bignonia leucoxylon 
L. (guirapariba, arupariba, pao d' arco Marg. Bras. p. 118) Arbol del Brasil, 
de la Guyana y délas Antillas, cuyo tronco consta de una albura blanca, muy 
gruesa y de un corazón amarillo verdoso, poco denso, formado de libras, aca¬ 

balladas,unas sobre otras. Cuando se escofina, exala este leño olor aromático, 
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e 1, no desagradable, suelta en el agua un poco de materia colorante amari- 

lla que se enrojece con los álcalis. En la Guyana se conoce con el nombre de 
ébano verde o ébano negro otro leño al que para diferenciar le doy el nombre 

ue ébano verde pardo; es mucho mas denso que el anterior, frecuentemente 
n s pesado que el agua, con la albura blanquecina, poco-gruesa, y la corteza 
! brosa. Su color es verde aceituna que con el aire pardea sobre manera volvién¬ 
dose cas. negro. Cuando se escofina exala olor poco agradable, análogo al‘de 
a miz de bardana, iu teslura es muy fina y compacta y es susceptible de un 
hermoso pulimento: el agua estrae de élfacil,nenie una materia colorante ver¬ 
de que se enrojece por los álcalis. Sin duda alguna este leño es el designado 
por Marcgraff (pag. tOS)con el nombre de guirapariba dado también al ébano 
verde (p. H8) pero los caracteres de las hojas son muy distintos. Estos mis¬ 
mos dos leños se citan con elogio y como incorru plibles en una memoria sobre 
la esplotacion da las maderas de la Guyana por Guissan (Cayena 178o): bien al 

contrario de esto yo los he visto ser atacados fácilmente por los insectos. 

Tecoma radicante; tecoma radicans Jss. bignonia radicans L. Arbusto 
sumamente bello, llamado comunmente jasmin de Virginia, cuyos tallos sar¬ 
mentosos se agarran a las paredes por medio de raicillas y suben hasta 10 ó 13 
metros de altura. Las hojas son opuestas, aladas con impar, ovado-agudas, aser¬ 
radas y de color verde oscuro. Las llores grandes, de color rojo bridante, 
formando ramilletes en la estremidad de los ramos; espianta originaria de la 
Virginia y se cultiva fácilmente en nuestros jardines. 

Chica bignonia chica H. B. Planta sarmentosa, que sube hasta las cimas 
de los árboles mas altos por medio de zarcillos que ocupan el lugar de la hojue¬ 
la terminal de sus hojas bipinadas: las flores son violadas, con 4 estambres 
fértiles y un filamento estéril. El fruto es una siliena colgante, de 30 á 00 cen¬ 
tímetros de larga, muy estrecha, separada por medio de un disepimentó para- 

lelo á las valvas. Las semillas son ovales, aladas, imbricadas sobre el disepi- 
menlo en cuyo borde están fijas. 

Este arbusto crece abundantemente á las márgenes del Orinoco y del Casi- 
quiara en Améiica, cuyos naturales usan para teñirse la cara y otras partes del 

cuerpo de una materia tintoria que estraen de sus hojas por un procedimiento 
análogo al que se emplea para estraer el indigo. Esta materia que viene hace 
poco tiempo al comercio con el nombre de krajuru es roja, pulverulenta, inso¬ 
luble en agua, y algo soluble en alcool yen el eter. Por algunos ensayos 
hechos en otro tiempo por M. Merimée parece que podría aplicarse á los 
tintes. 

Familia de las Gencianaceas. 

Plantas herbáceas, rara vez frutescentes, con las hojas enteras, casi siem¬ 
pre opuestas, y sin estípulas. Flores solitarias, terminales ó axilares; ó bien en 

espigas sencillas; cáliz monosópalo, con frecuencia persistente, casi siempre 
de 5divisiones: corola lupógina, gamopétale, regular, por lo común de 3 lóbu¬ 
los imbricados y retorcidos antes de su desarrollo: estambres iguales en uúine- 
■o á los lóbulos de la corola y alternos: ovario de una sola celdilla ó figurando 
dos por el repliegue de las valvas, muy rara vez de dos celdillas completas : óvu¬ 
los en gran número fijos á dos trofosperinos parietales y suturales, Infidos por 

el lado interno: estilo sencillo ó profundamente bi—partido ; fruto capsular do 
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una sola celdilla, de 2 valvas y con muchas semillas muy pequeñas: embrión de¬ 
recho y homólropo, encerrado en el eje de un endospermo carnoso. 

Las gencianaceas son notables por su enérgico amargo, que ha sido causa de 
que todas las naciones las usen como febrílugas y estomacales. Citaré unica¬ 

ule tito las principales. 

Genciana. 

Gentiana lulea L. Caract. genér. Cáliz de 4 ó 5 divisiones, que se abre al¬ 
gunas veces por la mitad en forma de espata; corola embudada, campanulada, ó 
enrodada, con la garganta desnudad con valvas, y el limbo por lo común quin- 
quelido, rara vez de 4 á 10 divisiones; estambres en número igual á las divisio¬ 
nes de la corola; con los lilamentos iguales por la base, auteras derechas ó apro¬ 
ximadas, con dehiscencia longitudinal; ovario unilocular, adelgazado en el ápi¬ 
ce, terminado en dos estigmas redondeados ; cápsula oblonga, bilurcada ó bili- 
da por su parte superior, unilocular, bivalve; semillas en gran número, ro¬ 
deadas de un reborde membranoso y puestas sobre el borde reentrante délas 

valvas. 
La genciana echa de su raiz, que es perenne, un tallo de un metro de nltOj 

con hojas opuestas, sentadas, trabadas por su base, ovales, anchas, lisas, plega¬ 
das á lo largo como las del eléboro blanco; las llores son amarillas, en gran nu¬ 
mero, dispuestas en hacecillos opuestos á las axilas de las hojas superiores y 
como vertici la das ; la corola profundamente corlada y estendidaen rueda. Esta 
planta crece en Francia, los Alpes, los Pirineos, el Puy de Dome, la costa de 
oro y los Yosgos, de donde nos viene su raíz seca. Esta puede ser hasta del 
grueso de la muñeca, muy larga y ramificada; es muy rugosa por su parle es- 
terior, su testara esponjosa, color amarillo, olor fuerte y tenaz, sabor muy amar - 
go ; se debe escoger medianamente gruesa y que no esté cariada. Henry pa¬ 
dre y M. Caventou que han analizado la raiz de genciana han obtenido una sus¬ 
tancia análoga á la liga, un aceite aromático, otro lijo, una materia muy amarga, 
soluble en agua y eu alcool (gencianino), goma, azúcar iucristalizable, algunas 
sales y de ninguna manera almidón (Journ. pharm. t. 5 p. 97 y t. 7 p. i /3). 

La cantidad de azúcar es bastante considerable, en términos que los habitantes 

de los montes en que se cria la genciana, la ponen á fermentar y sacan alcool 

ga obtenida 
-rasa verde 

por destilación. 
M. Cárlos Leconte ha demostrado en su tésis inaugural que la 

de la genciana por el eter era un compuesto de cera, de materia 
y de cauchú: también ha visto que el gencianino ó extracto alcoólico amarillo, 
muy amargo déla genciana, tratado por el agua fria dejaba unos copos compues¬ 
tos de materia grasa y de un principio crisLalizable que se podía obtener tra¬ 
tando la materia blanca por el alcool hirviendo y dejándola cristalizar. Este 

principio, que ha recibido el nombre de genlisino, compone cerca de 0,001 del 
peso de la raiz; se presenta en forma de agujas largas, muy ligeras, de color 
amarillo bajo; no tiene sabor ni ejerce acción sobre la economía animal. Es ca¬ 
si insoluble en agua fria, sin que lo sea mas en la misma hirviendo. Los ácidos 
no aumentan su solubilidad, pero los álcalis le disuelven tomando un hermoso 
color amarillo y formando compuestos crislaüzables del mismo color. Es evi¬ 
dente que este cuerpo no conlituye el principio amargo amarillo de la gencia¬ 
na; pero es probable que este último se derive del primero por la oxigenación 
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ó île oirá manera. Li genciana no es la única especie Je este género cuya raí* 
pueiia emplearse como febrífuga y iónica. Las gencianas purpurea y púnc¬ 

hala producen raíces también muy amargas y la primera principalmente se usa 
en Alemania y en el Norte de Europa. 

Tachi de la (iiiiana, lachia guianensis Aub. Arbusto de dos metros de al^ 
tura cuyas ramas son cuadranglares, nudosas, cruzadas: las hojas opuestas, 
en cuyas axilas nacen (lores solitarias de color amarillo. La cápsula está ceñi¬ 

da por el cáliz persistente. La raiz de esta planta es leñosa, cubierta de una 
corteza unida, delgada y blanca , semejante por fuera ala de cuasia: el leño 
es blando blanquecino, de estructura lina y uniformemente radiada; tiene 
esta raiz un amargo muy fuerte y se emplea en el Brasil como febrífuga con el 
nombre de cuasia de Para y lupurubu y con los de raiz de jacaré-aru y de 
caferana. 

Falso colombo de América , Frasera carolinensis Walt., frasera Waller i 
Midi. La raiz de esta planta, una de las mas inertes de esta familia, se sustitu - 
ye en Amélica por el colombo. Ya daré sus caracteres distintivos cuando trate 
de este en la familia de las menispertneas. 

Centaura menor. 

Liylhrœa centaurium. Pers. chironia cenlaurium W. gentiana ccntaurium 
L. Caracl. del gen. erytrkcea. Cáliz de o ó 4 divisiones; corola embudada , des¬ 
nuda, con el tubo cilindrico y el limbo de 5 ó 4 lóbulos; estambres 5 ó 4 in- 
settos en el tubo de la corola; anteras derechas, salientes, rotorcidas en es¬ 
pira!; ovario unilocular ó semibilocular por la introflexión de las vulvas; estilo 
distinto , caedizo , estigma de dos láminas ó indiviso, en cabezuela ; cápsula uni¬ 
locular ó semibilocular ; semillas subglobulosas, lisas, muy menudas. 

La centaura menor crece hasta la altura de 30 á 35 centímetros, echa de su 
raiz que es fibrosa un tallo sencillo, anguloso, ceñido por la base de hojas radi¬ 
cales oblongas que iorman como una roseta ; las ho|as del tallo son sentadas y 

opuestas, las superiores muy estrechas y las bracteas lineares; el tallo se divi¬ 
de y subdivide por arriba en muchos ramos, á veces dicótomos que echan las 
florecitas rojas en colimbo y de un bello efecto. Estas llores son las que se 
usan principalmente, aunque menos amargas que el tallo y sobre todo que la 
raiz , pero se prefieren por su aspecto agradable ; para conservarles su hermoso 
color durante la desecación se dividen en manojilos y se envuelven cada uno 
en un papel. 

Cachanlagücn, canchalagua, crytrhœa chilensis Pers .chironia chilensis 
Wild. Planta pequeña de Chile y del Perú, de tallos muy delgados, de unos 
15 centímetros de altos con las hojas todas opuestas, casi lineares; la panoja 
superior es muchas veces dicótoma ; las llores largamente pedunculadas, dis¬ 
tantes de las hojas llórales; las cápsulas son uniloculares. Esta planta goza de 
una gran celebridad corno febrífuga, emenagoga y resolutiva en gran parle de 
la América meridional. 

Adición oei. tita ductor , al articulo canchalagua. He aquí los caractère* 
botánicos que asigna D. Hipólito Kuiz á la Canchalagua. 

(¿«•Htiniin vuiK'hnlugiia corollis quinqué fiáis, infundibuliformibus; 



foliis ovalo lanccolalis, quinquencrvis plants, basi plicatis; ramis dichotomis 
floribus solitariis geminisquc. ( Flor pcruv. cdcnd.) 

Lus diferencias que establece el mismo autor entre esta planta y la centau¬ 
ra menor son las siguientes. 

Canchalagua, un solo tallo muy delgado, de cuatro esquinas y cuatro ca¬ 
ras mas perfectas unas y otras que el de la genciana: arroja desde la segunda ó 
tercera articulación cerca de la raiz, ramillos opuestos semejantes al tallo, que 
se dividen en horquillas: las hojas son de o nervios con las márgenes eslcndi- 
das y como plegadas por la base: las llores salen solitarias de las axilas de 
los ramillos, y dos solas de cada eslremo de estos en forma de horquilla, con 

cabidos muy largos, delgadísimos, de la misma estructura que el tallo, y muy 
erguidos y rectos: cáliz de ti ángulos ó esquinas y de otras tantas caras, del 
largo del cañoncilo de la roseta y casi del mismo largo que el fruto ó caji¬ 
lla cuando esta lia llegado á su total crecimiento; la corola enteramente de co¬ 
lor purpuieo rosado, el estilo entero con dos estigmas: las semillas con punti- 
tos elevados que lucen áspera su superficie. 

Centaura menor: tullo acompañado casi siempre desde la raiz de otros 
tallos casi iguales, todos sencillos, y que solo se dividen por arriba en ramos 
cada vez mas cortos, encontrados, y forman un corimbo ó macetilla masó 
menos perfecta; las hojas casi todas de 3 nervios, con las márgenes revueltas 
hácta atras y sin plegaduras en la base : llores en corimbo, y sentadas ó sin 
cabillos: cáliz al doble mas corto que el cañoncilo de la roseta , y casi tres ve¬ 
ces menor que la cajilla: dicho.cañoncilo es verdoso : estilo hendido hasta el 
medio: semillas lisas V. su memoria inserta en las de la Academia Médica do 
Madrid, t. 1, 1797) 

Centaura menor de la América septentrional, sabbatia angularis Pursh, 
chironia angularis L. Esta planta se parece mucho á nuestra centaura menor 

solo que es mucho mayor en todas sus partes, y sus tallos tetrágonos son 
membranosos por los ángulos : tiene las mismas aplicaciones. 

Oiirayla y cálamo aromático. 

Oplielia chirala Griseb. agalhotes chirayta Don. gentiana chirayta Rox. 
Planta muy amarga de la ludia que se usa con buen éxito como febrífuga y para 
corregir la atonía de las vías dijeslivas; es casi desconocida en Francia á pesar 
de la análisis queMM. Lassaigne y Buissel publicaron en 1821 en el Journ. de 
pharm. Se compone de un tallo cilindrico, ramificado por su parte superior, 
de 00 á 100 centímetros de alto, coulas hojas opuestas, lanceoladas y los 
nervios longitudinales. Las flores forman en la estremidad del tallo y de los ra¬ 
mos una cima laxa, umbelifunne ; el cáliz es de 4 divisiones mas cortas que 
la corola. Esta es amarilla, cortada en 4 segmentos profundos en rueda, en 
cuya base hay dos hoyóos glandulosos ; los estambres son 4 con los (¡lamentos 
alezuados, algo soldados por su base, ovario unilocular, terminado en dos es¬ 
tigmas sentados, arrollados, cápsula unilocular, bivalve, semillas muy nume¬ 
rosas , sin alas. Los tallos son los que principalmente se usan : son del grueso 

de una pluma gorda; parduscos , formados de una sustancia semileñosa , blan¬ 
co-amarillenta, muy amarga y que presenta en el centro un canal medular, 
bastante ancho, ya vacio , ya lleno de unu médula menos amarga que el leño. 



359 

Por último la parte inferior do estos tallos presenta un carácter constante y por 

consiguiente notable, que es un cuellecito engruesado y siempre inclinado re¬ 

lativamente al eje del tallo. La raiz es fibrosa y naada presenta de particular. 

Esta planta, dotada de un luerte amargor puro y sin ningún principio aro¬ 

mático; es natural quese use mucho en la ludia, pero probablemente se usará 

muy poco en Europa en donde tenemos sus equivalentes en la genciana mayor 

y en la centaura menor. Presenta sin embargo otra clase de interés por su 

gran semejanza con la sustancia llamada antiguamente cálamo verdadero ó 

aromático, calamus veras, aromáticus sea odoratns. 

Esta sustancia muy célebre en la antigüedad ha venido á ser tan rara ac¬ 

tualmente, que hace ya mucho tiempo que se usa en su lugar la cepa del acoro 
verdadero. He aqui sin embargo los caracteres que le dan Pomet, Lemery y 

Valmont de Bomare, según Prospero Alpino y otros autores. 

Fragmentos de los tallos del grueso de una pluma, rojizog por fuera, sem¬ 

brados de nudos, de sabor fuerte y amargo y que se dividen en bastillas cuan¬ 

do se rompen. La planta crece á la altura de 3 pies, echa de cada uno de los 

nudos dos hojas largas y puntiagudas; las flores nacen en las sumidades del 

tallo y de los ramos, y están dispuestas en ramilletilos amarillos que á su tiem¬ 

po son reemplazados por unas capsulitas oblongas, puntiagudas, negras y que 

contienen semillas del mismo color. 

Se ha atribuido generalmente hace mucho tiempo el calamus verus á una 

gramínea, sin haber fijado la atención entonces en que las hojas, los ramos 

opuestos y las semillas contenidas en cápsulas no convenían á plantas de esta 

familia. Después se pensó que podía ser una umbelada ó una lisimachia ; mas 

yo puedo decir que no se tenían sino ideas muy falsas sobre el verdadero cá¬ 

lamo de los antiguos, antes de ocuparme de él. Par último M. Boutron tuvo la 

benevolencia de remitirme muchos tallos de una sustancia que hacia mucho 

tiempo tenia yo en mi casa con el nombre de calamus verus, y en los cuales 

reconocí el verdadero cálamo descrito por Lemery, y no tardé en averiguar el 

género de vejetal que le producía. 

Prescindiendo del débil olor de meliloto que conservaba esta sustancia, me 

llamó la atención estraordinariamente su grande amargo, su color general ama¬ 

rillento y su propiedad de teñir el agua de amarillo oscuro aun en frió. Fijé mi 

atención en las gencianeas; y hallando que efectivamente todos los caracteres 

de la planta convenían con esta suposición , rogué á M. Boissel que me diese 

algunos tallos del chirayla de la India que había analizado en union de M. Las- 

saigne; y entonces hallé una semejanza tal entre los dos tallos que no me fue 

posible dudar de que el cálamo verdadero fuese el tallo de una genciana de la 

India. 

Una cosa es de notar, y es que el chirayta tiene todos los caracteres del 

calamus: tallo ramoso por su parte superior; hojas sencillas, opuestas ; flores 

amarillas terminales; altura de 60 á 100 centímetros; ademas la disposición y 

forma de las raíces son tales que podría decirse que habían servido de modelo 

á las figuras del calamus dadas por Glusius, Chabrœus y Pomet. 

No dudaría, pues, en decir que el calamus verus de los antiguos y el chi¬ 
rayla son una misma planta, si independientemente de algunas diferencias 

en el color esterior de los dos tallos, de su consistencia y del modo de desarro¬ 

llarse el amargo en la boca, nó se presentase el chirayta enteramente inodoro' 

Tomo II. W 
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mientras que el calamus veras tiene nn olor suave y agradable que lia debido 
ser mas marcado (aun cuando Pornct y Lemery no hablan nada de ello), pues 

que su nombre latino era el de calamus aromáticus vel odoralus , y el nombre 

árabe cassab el darira ó cassab el darrib que significa también caña aromáti¬ 

ca] por lo menos es preciso admitir que estos dos vejetales pertenecen á dos 

especies afines ó á dos variedades de la misma especie (Journ, chim. med. 
182b, p/220). 

Trébol acuáticotrifolio tiihriuo. 

Menyanthcs trifoliata. Esta planta constituye en union de otras varias una 

tribu particular de la familia de las gencianaceas que se distingue de lasgencia- 

neas por la estibacion induplicativa de la corola ; por la consistencia leñosa de 

la testa de la semilla: por su albumen mas pequeño que la cavidad en que es¬ 

tá encerrado; y por fin por sus hojas alternas y envainadoras. Crece en particu¬ 

lar en los sitios pantanosos y tiene un rizoma horizontal nudoso , perenne , del 

que nacen un corto número de hojas envainadoras, largamente pecioladas y 

divididas por arriba en tres hojuelas, grandes, ovales y muy lampiñas. Las llo¬ 

res forman un hermoso racimo sencillo en la estremidad de un bohordo de 18 

á 26 centímetros de alto; son pedunculadas y tienen una bractea eu su base. E* 

cáliz es de o divisiones : la corola embudada de b divisiones patentes, pestaño¬ 

sas por los bordes, de un color rosado esteriormentc ; el estilo liliforme, per¬ 

sistente , terminado en dos estigmas; la cápsula unilocular, bivalve ; las semi¬ 

llas en gran número y lustrosas. 

Esta planta es muy amarga, tónica, febrífuga y antiescorbútica: se da en 

forma de zumo, de extracto ó de jarabe. Se usa en algunas partes en vez de 

úpulo para fabricar Ja cerveza. 

Familia de las loganiaceas. 

Esta pequeña familia fue establecida primero por M. R. Brown para colocar cier¬ 

to número de géneros afinesá las rubiáceas, pero que se distinguen de ellas por 

su ovario libre. M. Endlicher reunió luego en ella las esiricneas, separadas de 

las apocineas, las spigelia , las loyania y otros géneros entresacados de las 

gencianeas formando de todos ellos un grupo poco homogéneo intermedio en¬ 

tre estas tres familias, que difiere de las rubiáceas por un ovario no soldado con 

el cáliz, y de las apocineas y gencianeas porta presencia de estípulas. Son 

pues unos vejetales de hojas enteras, opuestas y estipuladas, con las llores de 

cáliz libre de 5 ó 4 divisiones: la corola es regular, de b ó 4 lóbulos retorci¬ 

dos ó valvares; los estambres comunmente son en igual número que las divi¬ 

siones de la corola, ya alternos, ya opuestos; ya en parle alternos y en parte 

opuestos à ellas. El ovario os libre, por lo común de dos celdillas, el estilo es 

sencillo, con un estigma también sencillo ó doble. El fruto unas veces es ba- 

ciforme y otras capsular con dos valvas reentrantes que llevan las placentas. 

Las semillas frecuentemente son abroqueladas, algunas veces aladas. El albu¬ 

men carnoso ó cartilaginoso ; el embrión recto; los cotiledones foliáceos. Este- 

pequeño grupo aunque poco numeroso , encierra vejetales de grandes virtudes 

médicas y venenos muy enérgicos que su ministra principal menté la tribu de 

has esiricneas. 



Espigelia nulielmmliea. 

Spigelia anthelmia L. Planta anua del Brasil, «le la Guyana y de las Anti¬ 

llas. Su raiz es fibrosa y delgada; el tallo sencillo ó poco ramoso, derecho, de 

40 á 50 centímetros de alto, con algunas hojas opuestas; las 4 superiores en 

cruz; las flores son verdosas, casi sentadas, con braeteas y dispuestas en espi¬ 

gas delgadas y filiformes ladeadas ¡i la cstremidad del tallo y de los ramos. Los 

frutos son cápsulas didimas de dos cocas, cuadrivalves, ceñidas interiormente 

por el cáliz persistente. Esta planta pasa por venenosa, y se la lia denominado 

UnnviUiere del nombre de la marquesa de Brinvilliers famosa envenenadora de 

los tiempos do Luis 14; pero por la desecación debe perder esta propiedad por¬ 

que parece que se usa sin inconveniente, antes bien con buen éxito, contra las 

lombrices. Sus hojas desecadas son decolor verde oscuro y exalan olordel’gé- 

nero de las raíces de árnica ó de pelitre; es decir fuerte, sin que sin embargo 

se pueda decir que la sustancia es aromática: su sabor es algo amargo y acre. 

Es planta muy rara en el comercio. 

Espigelia de ^Liriland ; spigelia marylandica L. Crece esta especie en la 

Carolina, la Virginia y el Maryland: se distingue de la anterior en su raiz peren¬ 

ne; su tallo mas fuerte y tetrágono; sus hojas opuestas dos á dos, y sus flores 

mucho mayores y rojas por fuera. Algunas veces se halla en el comercio esta 

planta, mezclada la raiz, con el tallo y las hojas: la raiz es muy delgada, fibrosas 

casi semejante á la de la serpentaria Virginiuna, pero no aromática; su sabor es 

amargo, un poco nauseoso y parece esponjosa cuando se mastica; los tallos son 

derechos, duros, tetrágonos, por su parle superior ; las hojas de color verde 

pálido, sentadas, de 55 á 80 milímetros de largas ; su olor bien caracterizado» 

y casi insípidas: las flores no vienen al comercio. Esta planta se emplea como 

antielmíutica, en sustitución déla primera, pero es mucho menos activa. Es 

probable quesea la especie deque ha publicado la análisis M. Feneulle. (Journ. 

de pliarm. t. 9 p. 197.) 

I^íucz de ¡gasura ó liaba de S. Egnaelo. 

Ignatia amara L. F. slrychnos Ignatti Berg. Esta semilla y la planta que la 

produce, fueron descritas en 1099 por Rayo y Petiver, en virtud de lo que so¬ 

bre e 1 !ns les comunicó el P. Catnelli, jesuíta (transaciones filosóficas 1699 n.° 

250). La planta es trepadora y sube hasta las cimas de los árboles mas altos; el 

tallo es leñoso, algunas veces del grueso del brazo; las hojas opuestas, ovales, 

enteras, con 5nervios longitudinales; la flor parecida á la del granado , el bulo 

es oval; mas grueso que un melon, liso, de color verde aceituna y que debajo 

de una piel muy delgada, lisa y carnosa presenta otra cubierta, leñosa y muy 

dura. El interior del Iruto está lleno de una carne un poco amarga, amarilla y 

blanda ; en la que se hallan envueltas de 20 á 21 semillas cubiertas de una borra 

plateada del grueso de una nuez cuando son recientes; pero que por la dese¬ 

cación se vuelven angulosas y se reducen al tamaño de una avellana. I uedo 

verse la figura de este fruto en las transacioncs filosóficas de 1G99 y en la Mo¬ 

ra médica de Chaumeton y Turpin. 
Los caracteres que da Lineo hijo son mas precisos y algo diferentes. Las flo¬ 

res están dispuestas en umbelilas, axilares, pedunculadas; las corolas son ca¬ 

bizbajas, muy largas, blancas, de olor de jazmín; el fruto está cubierto de una 



corteza seca muy lampina, de forma aovada; adelgazado formando un cuelleci- 
to y del tamaño de una pera del buen cristiano. La descripción dada porLou- 
reiro está conforme con la de Lineo: haya grande, redondeada, adelgazada for¬ 

mando un cuello, unilocular, seca, polisperma; de corteza lampiña, leñosa, blan¬ 
quecina, semejante á la de la calabaza vinatera. 

Las semillas de San Ignacio^ tales cuales se hallan en el comercio son mas 
gruesas que aceitunas, comunmente redondeadas, y convexas por el lado que 
miraba á la parle esterior del fruto, angulosas y de 3 ó i facetas por la opues¬ 
ta, generalmente mas gruesas y mas anchas por una de sus dos estremidades, 
en donde hay una abertura correspondiente á la base del embrión, que es mu¬ 
cho mas pequeño que la cavidad en que está contenido," pero esta mayor an¬ 
chura corresponde algunas veces á la eslremidad opuesta. Las semillas unas 
veces tienen un resto de epidermis blanquecina, otras están reducidas a su en- 
dospermo corneo, semitrasparenle, muy duro, de sabor muy amargo é ino¬ 
doro. 

Las habas deSan Ignacio son purgantes y algunas veces han curado las 
cuartanas rebeldes; pero se deben usar con la mayor precaución porque toma¬ 
das en dosis aun no muy considerables causan vértigos, vómitos y convulsio¬ 
nes. Son un verdadero veneno del género de los narcótico - acres. 

MM. Pelletier y Caventou han hecho una escelente análisis de las habas 
de San Ignacio. Después de escofinarlas, las trataron con el eter, el cual sepa¬ 
ró una materia grasa; el alcool hirviendo estrajo enseguida entre otros princi¬ 

pios un poco de materia cerea que se precipitó por el enfriamiento del líquido; 
evaporado este produjo un estrado, que redisueltoen agua formó con los álcalis 
un abundante precipitado muy fácilmente cristalizare cuando está purificado, 
que neutraliza completamente los ácidos y vuelve su color azul al tornasol en¬ 
rojecido; en una palabra, que goza de todas las propiedades de un álcali ve¬ 
getal. 

Este álcali ha sido llamado estricnina no solo porque muchos botánicos mi¬ 
ran la Ignalia amara como un verdadero strychnos, sino también porque la 
misma base se ha encontrado en la nuez vómica y en la raiz del leño colubri- 
no que pertenecen al mismo género (f). 

El líquido de donde la potasa había precipitado la estricnina contenia una 
materia colorante amarilla de poco interes y el ácido con el que estaba com¬ 
binado el nuevo álcali vegetal. Este ácido cuya naturaleza particular no está 
aun bien demostrada se lia llamado sin embargo ácido igasúrico, del nombre 
malayo igasur del baba de San Ignacio. 

El haba de S. Ignacio apurada por el eter y el alcool, tratada por el agua 
fria, ha dado una gran cantidad de goma; el agua hirviendo ha estraido tam¬ 

bién un poco de almidón; el residuo insoluble gelatinoso y muy voluminoso se 
lia creído análogo á la basorina. 

iVucz vómica, Slnlacnn. 

La nuez vómica es la semilla de un árbol de la India llamado strychnos 
nux vómica, descrito primero por Rlieede con el nombre de caniram (Ilort. 

i 

(11 En estas diferentes sus'ancias la estricnina va acompañada d» otro ale*H vegeta 
llamado bruexna. que se diferencia del primero por mi mayor solubilidad en el alcool, y 
por la propiedad de lomar color rojo deescarlata por el ácido nítrico. |V. en cuanto á otras 
propiedades mi Farmacopea ratonada'. 
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malab. t. I. 67 tub. 47) y posteriormente por Loureiro y Roxburgh. Este ár¬ 
bol lieue la raiz gruesa, cubierta de una corteza amarillenta y sumamente amar¬ 
ga; el tronco es tan grueso que se necesitan dos hombres para abarcarle; cu¬ 
bierto de una corteza gris negruzca; los ramos son volubles, con una epidermis 
ya gi’is cenicienta, ya naranjada; las hojas opuestas, ovado redondeadas y de 
cinco nervios; las llores son pequeñas en umbelas axilares, de olor débil no 
desagradable; la corola es tubulosa, con 5 lacinias estendidas; el ovario es de 
dos celdillas polispermas; el fruto es una baya globulosa, de la figura de una 

naranja, pero cubierto de una corteza roja, dura y lisa; unilocular, y no presen¬ 
ta mas vestigios de la segunda celdilla del ovario que una pequeña cavidad que 
se observa en el espesor de la coca cerca del pedúnculo. Su interior está lleno 
de una pulpa viscosa, en medio déla cual hay un corto número de semillas orbi¬ 
culares, aplastadas, lijadas por el centro, grises y de un aspecto felpudo por la 
parle esterior. Estas semillas están formadas interiormente de un endosper- 
ino corneo sumamente amargo, íntimamente soldado con el epispermo; pre¬ 

sentan en un punto de su circunferencia una ligera prominencia correspon¬ 
diente á la chalaza y á la radícula del embrión (Gcertner de fruclibus t. 179). 

En la obra de Rheede se encuentran otras tres especies de caniram: la una 
es el Isjeru-kalu -valli-caniram (t. 7, pl. 5), que tiene las hojas ovado-lanceo- 
ladas, con tres nervios: el fruto es de color de naranja, del tamaño de una ce¬ 
reza gruesa, y contiene en medio de una pulpa amarga 3 o 4 semillas de ¡a for¬ 
ma de la nuez vómica pero casi sin amargor. Este árbol, cuyo tronco no escede 
de 21 á 24 centímetros de diámetro, es el stnjchnos minor de Bluine, poco 

diferente del cajú-tillar ó leño colubrino de Rumphius, ó sea del slrychnos 
ligustrina Blume. Coloco entre los caniram el wallia-pira-nilica de Rheede 
(t, 7, pl 7) cuyas hojas son parecidas á las de la vid: pero aun es mas impor¬ 
tante otra especie, el modira-caniram (t. 8, pl. 24), slrychnos colubrina 
L. (1) cuyo fruto es del tamaño del slrychnos nux vómica, y sus semillas se¬ 
mejantes, porto que á veces vienen al comercio con ellas (2): pero los frutos 
maduros son de color castaño negruzco: las hojas son ovales, puntiagudas, de 
tres nervios, reemplazadas algunas veces por un zarcillo ó un gancho: por últi¬ 
mo la planta es mucho mas voluble y su tronco de menores dimensiones. 

Leño eolultrino. 

Los países inter—tropicales, y los que sin ser tan cálidos están sin embar¬ 
go poco habitados y abundan en selvas inmensas , están infestados de un gran 
número de reptiles cuya mordedura frecuentemente suele ser mortal. Asi es 
que los pocos habitantes de estas regiones han tratado de buscar en sus pro¬ 
ductos naturales los preservativos contra los ataques de estos animales dañinos; 
y es notable que el reino vejetal les haya con efecto suministrado muchos cu¬ 
ya eficacia parece constante: tales son en América las semillas de la nandiro- 
ba (fevillea cordifolia), las raíces de las aristolocliias anguicida, serpentaria, 
cymbifera, etc. y las de la polígala senega : y en Asia las raíces de diferen¬ 
tes slrychnos, la del ophioxylum serpenlmwn (apocineas), y la de la oyhiorhi- 

(1 Debemos observar que a consecuencia de una falsa cita que refiere el modira ea- 
nirom al t. 7, pl. fl de Rheede. se ha hecho el slrychnos calabrina sinónimo del Ijera-lcatu- 
vahi-caniram de Rheede y del cnja ullar de Itumph Ya dejamos d cho arriba que estos do, 
con-lilujen dos especies muy afines,pero distintas de aquel. * 

(2) Yo refiero á esta especie unas semillas bal adas en la nuez vómica del comercio que 
se diferencian de las comunes en su color verde azulado intenso. 



sa mungos L. (rubiáceas). lisias mices asiáticas son ú las que primero se dió 

el nombre genérico do leño colubrino, el cual lian conservado después las raí¬ 
ces ile los slrifchnos. 

Muchos son los slrj/chnos cuyas raíces han llevado el nombre de leño colu¬ 
brino: porque sin contar el caju-ullar que Rumphius llama ligñum colubri- 
7ium, hallamos en Commelin que los leños de los stnjchnos nux vómica y co- 
lubrina son conocidos con la misma denominación. Sin embargo este último 
era llamado mas comunmente por ios portugueses pao de cobra ó naga musa- 
die (I); pero como escasea mucho mas que el primero se sustituye en su lugar 

este frecuentemente (R oxburgh) : de modo que no podemos por falta de noti¬ 
cias y datos precisos decidir si el leño colubrino del comercio es producido por 
el strgclinos nux vómica ó por el slryelmos colubrma. 

El leño colubrino mas común del comercio proviene de una raiz que entera 
tendrá unos 23 centímetros de diámetro ■. carece de albura , y la corteza no os¬ 
cedo de un milímetro de grueso. Es muy compacto, duro , de color pardo inten¬ 
so , con manchas superficiales de una costra amarillo-naranjada que ha debi¬ 
do cubrirle enteramente : es sumamente amargo. El lefio tiene el color y ca¬ 
si el aspecto de la madera de encina, pero se distingue de ella fácilmente por 
una multitud de libras blancas y sedosas que están mezcladas con las leñosas: 
es menos amargo que la corteza. Yo tengo dos variedades de este leño; una 
mas compacta , inas amarga, con las libras ondeadas y que por la parte esterior 
de la corteza presenta muchas lineas circulares prominentes y muy juntas: la 
otra es algo mas ligera , no tan amarga, con la corteza unida á las libras rec¬ 
tas: á pesar de cuyas diferencias me parece que proceden del mismo árbol. 

Lo mismo creo qne puede suceder respecto de otro leño colubrino del que 
también tengo dos pedazos, el uno procedente de la parte inferior de una raiz, 
y el otro de una ramificación de 3 centímetros de diámetro. Este leño es de 
una testura muy lina, de color amarillo oscuro , muy amargo , cubierto de una 
corteza muy delgada gris y á la vez pardusca y naranjada. Mis no sucede lo 
mismo respecto de otro tercer leño que también procede de una raiz, y pre¬ 
senta un marmoleado de amarillo y verde, lo cual hace que se perciban perfec¬ 
tamente las fibras blancas y sedosas que he indicado arriba. La corteza está for¬ 
mada de dos capas: la interior pardi negruzca y muy delgada , correspondien¬ 
te ú la corteza del primer leño colubrino: la esterior mas gruesa, blanqueci¬ 
na , cubierta de una epidermis amarillo-naranjada. Acaso c-Ua raiz pertenezca 

al mismo strichnos que la nuez vómica verde-oscura de que he hecho mención. 
Finalmente tengo otro cuarto leño colubrino procedente de un tallo de 7 cen¬ 
tímetros de diámetro, que tiene un canal medular escéntrico, lleno de una 
médula con disepimentos, y del color y aspecto de la madera de encina; pero 
basto, poco compacto, sin las fibras blancas y lustrosas. La corteza es naranja- 
da, de 2 milímetros de gruesa, fibrosa, poco apretada; cubierta de una epider¬ 
mis gris negruzca , y con gran número de tubereulilos colocados en lineas hori¬ 

zontales. Por otra parte este leña es muy antiguo , cariado, y es posible que 

sus caracteres lisíeos eslen modificados por su antigüedad. 
El leño colubrino se usa en la India como febrílugo y como antídoto de las 

mordeduras de las serpientes venenosas; administrado en dosis muy grandes 

(I) Naga es uno de los nombres Índicos de la serpiente do anteojos, cobrada oapel la 
Port, eoluber najtit 



ocasiona vértigos y sacuiiinriicntos tetánicos, y nuil puede causar la muerte, lo 
que se debe atribuir ¡i la estricnina y brucina que contiene. 

Corteza de falsa asignatura. 

En 1788 vino por primera vez á Inglaterra de la isla dola Trinidad una cor¬ 
teza febrífuga originaria de las inmediaciones de Anguslura en Colombia, cuya 
corteza producida por un árbol del género galipea (familia de las diosmeas ) se 
usó en Europa por espacio, de unos 20 años como febrífuga con buen éxito: 
pero habiéndose observado por los años 1S07 ó 1808 que á su usóse seguían 
graves síntomas de envenenamiento, se vió que la corteza de anguslura estaba 
mezclada con otra muy peligrosa que desde esta época se designó con el nombre 
de falsa anguslura ; pero sobre cuyo origen se tuvo por mucho tiempo una idea 
muy errónea, atribuyéndola á la bracea antidisentérica ó [erruginea observa¬ 
da por Bruce en Abisinia. Mus desde el uño 1816, Virey fundándose en que la 
acción que ejercía sobre los animales era semejante á la de la nuez vómica y del 
leño colubrino, pensó que esta corteza debía venir de la india y ser producida 
por un strychnos: opinion que mas adelante confirmó M. Bullía droguero de Bra¬ 
ga, que nos hizo saber que la falsa angostura , corteza del slrijchnos nux vó¬ 
mica , liabia venido de la India á Inglaterra en 1806, con objeto de usarla co¬ 
mo febrífuga corno se hacia en la India; pero que no habiéndose podido vender 
allí, se llevó á Holanda, donde no se bailó otro medio mejor de darle salida que 
el de mezclarla con la angustura de América. Y por último una remesa de cor - 
teza de strychnos nux vomiea enviada directamente de Calcuta por el boticario 
general á M. Christison, vino á desvanecer todas las dudas que pudieran todavía 
existir sobre este punto; pues era la falsa angustura del comercio. 

Esta sustancia generalmente se presenta medio arrollada , de 3 á 5 milíme¬ 
tros de gruesa, de colorgris blanquecino, compacta, muy dura y como contraí¬ 
da ó violentada por efecto do la desecación: algunas veces tiene color negruz¬ 
co por su interior. La superficie esterior es muy variable: ya gris con infinidad 

de tubérculos blancos : ya cubierta de una sustancia gruesa, fungosa , de color 
rojo naranjado que se lia tenido por un liquen del género cluodenlon de Acliard: 
pero observándola con atención y fundándome en el examen de la corteza de 
stryhnos pseudo china, de que trataré después, me he convencido deque esta 
materia naranjada, cubierta conjmucba frecuencia de la epidermis blanco agri¬ 
sada del vejeta!, era parte de la corteza, y debida al estraórdinario desarrollo 
del tejido suberoso; por otra parte esta misma materia naranjada se encuentra 
constantemente en la corteza de la raíz de los strychnos , donde no puede 

atribuirse á la presencia de un liquen. 
Analizando la corteza de la falsa anguslura, encontraron Pelletier y Caventon 

el álcali vejetal á que dieron el nombre de brucina siguiendo la opinion que 
dominaba entonces de que esta corteza era producida por una brucea ; pero 
este nombre que sanciona una lieregia en historia natural médica, debia tro¬ 
carse en el de vomitina ó caniramina", toda vez que está demostrado que la 
falsa anguslura es la corteza del strychnos nux vómica. Estos dos hábiles 
químicos han sacado ademas de la corteza una materia grasa no venenosa; 
mucha goma; una materia soluble en agua y en alcool; indicios de azúcar y le¬ 

ñoso (Ann. de chim el de phys. t. 12 , p. 113) 
Pelletier lia analizado laiubicii la molería naranjada que cubre con frecuen- 
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cia la corteza de la falsa anguslura y ha obtenido una materia grasa , de sabor 

^ulce ; otra colorante amarilla insoluble en agua, notable por el hermoso co¬ 
lor verde que loma con el ácido nítrico: otra materia también amarilla , so¬ 
luble; un poco de goma; fibra leñosa; pero no almidón. (Journ de pharin. t. 
5, p. 546) 

Los caracteres tan marcados del color que toma la vomicina y la materia 
naranjada de la corteza por la acción del ácido nítrico, pueden servir para dar 
á conocer la falsa anguslura ; basta en efecto tocar con una gota de ácido nítri¬ 
co la superficie interior de la corteza para que tome un hermoso color rojo 
sanguíneo, y tocar igualmente la capa naranjada esterior para que se desarrolle 
color verde. Sin embargo yo he demostrado que estos caracteres no tenían el 
valor que se les ha querido dar, pues que la corteza del strychnos pseudo 
china, aunque no contiene brucina, los presenta igualmente; también he hecho 
ver que otras muchas cortezas como la casca d' anta del Brasil, la corteza de 
vallesia y sobre todo la de torvisco, toman igualmente un color rojo muy vivo 
con el ácido nítrico (Journ de pharm. t. 25 , p. 708 - 710) 

Antes del descubrimiento de la brucina en la falsa angustura, ya liabia 

procurado yo distinguir esta corteza de la verdadera anguslura por medio de 
caracteres químicos, los que enunciaré «Banda trate de ella; pues habiendo 
notado la abundancia y densidad del precipitado que forma la infusion de aga¬ 
llas en el macerado de la falsa angustura y la entera decoloración del líquido, 
deduje que las agallas podían ser un buen contraveneno de esta corteza, é hice 
el ensayo en un perro á quien le di á tragar 45 centigramos de polvo de la fal¬ 
sa anguslura incorporados con miel, el cual murió en tres cuartos de hora 
después de violentos y repetidos ataques tetánicos. Otro perro de iguales fuer¬ 
zas que él tomó 125 centigramos del mismo polvo y en seguida la infusion 
acuosa de 30 gramos de agallas; murió 1res horas y 1res cuartos después sin 
convulsiones, con las pupilas muy dilatadas, el vientre muy deprimido, desfa¬ 
lleciéndose cada vez mas y echando por la boca gran cantidad de líquido sangui¬ 
nolento. A pesar de este resultado desfavorable , la gran diferencia que se ob¬ 
servó en los síntomas, y el tiempo mucho mas largo que prolongóla vida el ani¬ 
mal, no obstante de que la dosis de veneno era triple, me hicieron creer que 
las agallas podían considerarse como contraveneno de esta sustancia. En efecto 
la he empleado con un éxito feliz muchas veces despues para curar los perros 
envenenados con las albondiguillas que la policía echa por las calles. El uso 
del la niño que en el dia está adoptado generalmente para neutralizar los efec - 

tos de los álcalis vejelales venenosos no es mas que una aplicación del hecho 

que yo había señalado antes. 

Simiente de tiían-cotte. 

Strychnos polatorum L. Arbol de la India mas alto que el de la falsa an¬ 
gustura y mucho mas raro; sus frutos son del tamaño de una cereza , de co¬ 
lor rojo oscuro y no contienen mas que una sola semilla orbicular mucho me¬ 
nos aplastada que la nuez vómica, mas pequeña y de color amarillo de paja. 
Esta semilla es una de las infinitas escepciones que se pueden oponer á la ley 
que se ha creído poder establecer de que los vejetales de la misma familia, y 
aun con mas razón los del mismo género, tienen las mismas propiedades quí¬ 
micas y médicas. Lejos de ser esta semilla amarga y venenosa como la nuez 
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vómica carece do amargo y se usa en la India para clarificar el agua que sirvo 
de bebida ordinaria á aquellos habitantes. Muchas son las hipótesis que se han 
hecho acerca del modo de obrar de esta sustancia ; yo creo que obra por su 

abundante mucílago (¿peclina?) que se une á las sustancias terreas que están 
suspendidas por el agua y las precipita. 

Stryclinos tiente, lipas tiente. 

Los naturales de las islas Malucas y de la Sonda usan para emponzoñar las 
flechas de dos venenos llamados upas anliar y upas tiente. El primero es pro¬ 
ducido por el anlhiaris toxicaría de Leschenault. (Ann. da muséum t. 16 p. 
476) de la familia de las artocarpeas (p. 223). El segundo aun mas peligroso se 
saca del strychnos ticute. Este es un vegetal leñoso y trepador que crece úni¬ 
camente en los desiertos del Blanbangang, donde también afortunadamente es 
raro. Yo lie visto un tallo traído por M. Lesson que tenia 4 centímetros de diá¬ 
metro; el leño era poroso y de un color blanco amarillento. La corteza blan¬ 
ca, rugosa, cubierta de un baño cretáceo, y presentaba en gran abundancia una 
pequeña criptógama negra del género opeyrapha. La raíz estaba cubierta de 
una epidermis delgada, de color de herrumbre y el leño era blanquecino. Con 
un cocimiento concentrado de la corteza es con los que los habitantes de Java 
preparan el upas tieute que Pelletier y Caventou lian descrito como un extracto 
sólido pardo rojizo, algo trasluciente y que yo he visto bajo la forma de un pol¬ 
vo gris pardusco. Este upas analizado por dichos hábiles químicos les ha dado 
una gran proporción de estricnina sin brucina, pero acompañada de una materia 
parda que tiene la propiedad de enverdecerse con el ácido nítrico (Ann. de 
chim. et phys. t. 26 p. 4o.) 

Curare. Los indios del Orinoco, del Casiquiara, de Rio Negro y de Yupura 
en América, envenenan también sus flechas con otros venenos de naturaleza 
análoga conocidos con los nombres de curare, hurari, icurali, woraara y ticu¬ 
na, los cuales parecen sacado*de varias estricneas como el strychnos loxifera 
Bentli; el rouhamon guianense Aub. y el ¿ rouliamonl curare D G. Parece que 
el curare puede ingerirse en el estómago sin inconveniente y que es veneno¬ 
so cuando se introduce en la sangre. MM. Roulin y Bussingolt y Pelletier, que 
Je han examinado sucesivamente, no han podido estracr de él ningún álcali 
cristalizable, y no han obtenido la materia venenosa sino bajo la forma de un 
extracto de color, muy soluble en agua y en alcool, précipitable por las agallas 
(Ann. chim phys. t. 39 p. 24 y 40 p. 213.) 

Quina de campe». 

Strychnos pseudo-quina, A. Saint. Hilaire. La corteza de este árbol osuno 

de los medicamentos tónicosy febrífugos mas importantes del Brasil. Aun cuan¬ 
do perteneciente al mismo género que la falsa angustura, la nuez vómica y el 
haba de S. Ignacio, no ejerce acción alguna dañosa en la economía animal; y 
Vauquelin ha demostrado que en efecto no contenía ninguno de los álcalis que 
comunican á las otras 1res sustancias sus propiedades médicas, á la par que sus 
cualidades delelereas. (Ann. du Muséum mío 1823). Esta corteza tal cual la tra¬ 
jo de Rio Janeiro M. Guillemin en 1839 presenta los caractères siguientes. 

Está en pedazos cortos, muy irregulares, planos ó semi-arrollados, forma¬ 

dos de dos partes bien distintas, el liber y las capas suberosas. El liber es muy 
Tomo 1!. 48 
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delgado ó muy grueso casi sin término medio, lo que parece indicar dos varie- 

dadesde corteza, de las que acaso la una pertenezca á la raiz ó al tronco y la 

otra á lus ramas. Generalmente las cortezas rnas anchas son las que tienen el 

liber mas delgado (d milímetro); por el contrario en las arrolladas tiene de b á 

1 milímetros, liste liber toma al aire color gris mas ó menos oscuro, pero por 

su interior es blanquecino, su fractura es granujienta rnas bien que fibrosa, es¬ 

pecialmente en el grueso.; tiene un amargo sumamente fuerte. 

Las capas suberosas son semejantes, bien sea el liber delgado ó grueso, apli¬ 

cadas unas sobre otras basta formar un espesor de 10 á lo milímetros, gretea- 

das comunmente hasta el liber. Estas capas suberosas están cubiertas de una 

epidermis blanca y como cretácea ; pero por su interior son de un hermoso color 

iojo naranjado. Su sabor es amargo tan fuerte y tan persistente como el del 
liber. 

\a he dicho antes que la corteza del slrychnos pseudo-quinu aunque en¬ 

teramente privada de glucina tomaba color rojo por su parte interior con el áci¬ 

do nílrico, mientras que las capas naranjadas lomaban con el mismo ácido color 

verde negruzco, en lo cual se comportaba exactamente como la falsa augustura 

(V. también el Journ. depharm. t. 2b p. 70(í.) 

En mi anterior edición be dado una descripción inexacta de la corteza del 

slrychnos pseudo-china, á consecuencia de lu confusion que reinaba entre esta 

corteza y otra analizada anteriormente por M. Mercudieu con el nombre de co- 

palchi y presentada después por Virey como perteneciente al slrychnos pseudo 
-china (V. p. 24b). Volviendo un momento á esta última corteza, se presenta 

en pedazos cortos formados de un liber duro y fibroso que lia debido ser ama¬ 

rillento pero que por la desecación ó por la acción prolongada del aire se ha 

vuelto enteramente negro. Este liber generalmente está cubierto de una capa 

suberosa, blanquecina y profundamente greteada, pero algunas veces también 

esta costra fungosa está reemplazada por tubérculos blancos que son como su 

principio. Toda ella es escesivamente amarga p presenta pues en efecto esta 

corteza la mayor semejanza con las de los slrychnos, pero su especie es desco¬ 

nocida: tampoco carece de analogía con las cortezas de exoslernma. 

Familia de las asclepiadeas. 

Plantas herbáceas ó arbustos volubles , algunas veces carnosos y cuyo ju¬ 

go es con frecuencia lechoso; las hojas son opuestas, á veces vtrliciladus ó al¬ 

ternadas (abortivas ó rudimentarias en las especies carnosas) pecioladas, sen¬ 

cillas, euLerísImas, sin estípulas, algunas veces con pelos interpeciolares. Las 

llores son completas, regulares, umbeladas ó en hacecillos, sobre pedúnculos 

axilares; el cáliz es libre, de b divisiones imbricadas antes de la floración; la 

corola inserta sobre el receptáculo, gamopétala, caediza, con las lacinias retor¬ 

cidas y presenta en la garganta cinco apéndices mas ó menos desarrollados y 

de forma variada; los estambres son cinco, insertos en la garganta de la coro¬ 

la ; los ¡¡lamentos soldados , formando un tubo llamado yynostcyio que encierra 

el pistilo y tiene en su parte esterior los cinco apéndices peluloideos : las ante¬ 

ras están lijadas longitudinalmente á la parte superior del tubo ; tienen dus cel¬ 

dillas en cada una de las cuales reciben una masa de polen procedente de un 

pequeño cuerpo glandular situado sobre el estigma. El ovario es doble y culi 

dos estilos que terminan en un estigma común pentágono , y en cada ángulo 
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lleva uno ilo los cuerpecitos glundulosos, fio loscmlos penden ó so apartan co¬ 

derez indoso , dos ó cuatro masas polímicas, que están encerradas no en lus 

«los celdillas de una misma antera, sino en dos celdillas de dos anteras conti¬ 

guas. El fruto es un foücario, es decir un fruto compuesto de dos folículos dis¬ 

tintos que contienen gran número de semillas , por lo común con vilano ; ca¬ 

yo embrión es liomótropo en el centro de un endospermo carnoso. 

Esta familia tiene mucha semejanza con la da las apocineas, de ¡a que no 

es mas que una desmembración, y se. acerca también á ellas por la propiedad 

tóxica , emética ó purgante de un gran número de especies: tales son princi¬ 

palmente la periploca greca que es un veneno para los perros y lobos, la 

oxystelma alpini Decaisne ( periploca secamone L.) de la que se puede sacar 

un zumo lactescente y amarillento que se ha creído que produce una especie 

de escamonea: la secamone emética de la India ( periploca emética Relz; la 

tylophora asthmática Vigth. y Arn. (asclepias asthmática Roxb., cynanchum 
vomitorium Lamk.) y la asclepias curassavica de las Antillas cuyas raíces su 

usan como vomitivas y sucedáneas de la ipecacuana en los países donde se 

crian; tales son por lin el cynanchum monspeliacum cuyo zumo sirve para 

preparar una mala escamonea indígena , y el solenoslemma arghel Ilayn (c¿- 

nanchum arghel Del.) cuyas hojas vienen siempre mezcladas con el sen de 

Paltu, y las cu des describiré después délas del sen de aue conviene mucho 

distinguirlas; asi como también hablaré de la mayor parte de las raíces que se 

emplean como vomitivas á continuación de la ipecacuana: de manera que sol 0 

me queda que hacer mención en este lugar de tres plantas cuyas propiedades 

especiales reclaman toda la atención del médico. 

Raíz <Ic Veneetésígo. 

Vincelóxicum officinale Mœnch. (asclepias vincelóxicum L.) Esta planta 

crece con abundancia en los bosques de Francia y de otros varios países do 

Europa y de Asia. Echa muchos tallos derechos de CO centímetros de altos, 

rollizos, mimbreados y flexibles, con vello biladeado; las hojas son opuestas, 

enterísimas , ovado-lanceoladas, pestañosas por la margen y sobre el nervio 

central: las llores son blancas en umbelas, ó en cimas axilares ó terminales; 

la corona estaminífera está en forma de escudo, es carnosa, de 5 ó 10 lóbulos 

ovales que sobresalen un poco del ginostegio: las anteras terminan en una 

membrana: las masas de polen son ventrudas y colgantes; los folículos son 

ovales, adelgazados por la estremidad y lampiños: las semillas con vilano. 

La raíz de vencelósigo se compone de un gran número de libras largas, 

blancas y delgadas que unas veces salen de un solo cuerpo leñoso irregular, y 

otras de diversos puntos del tallo que se ha hecho subterráneo. Guando es re¬ 

ciente tiene olor fuerte y sabor acre y desagradable ; pero tal cual corre cu el 

comercio solo tiene olor débil, siempre desagradable y sabor dulce seguido de 

una I¡jera sensación de acritud. Conserva su blancura natural. 

Antiguamente se atribuían á esta raiz grandes virtudes, y principalmente la 

de resistir à los venenos. Parece que es diurética y sudorífica , bajo cuyo con¬ 

cepto entra en el vino diurético amargo de la Caridad. Debemos á M. Feneu- 

lle una análisis de la raiz de vencelósigo. (Journ de pharm. t. 11, p. 3Uoj 
» 

BCaiz de Almiar. 

Calolropisgigantea Harnilt. (asclepias gigantea L ). La raiz de esla plan- 
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ta, tul como la lie recibido de Andrés Duncan, es dura y leñosa, de 27 á 40 mi¬ 
límetros de gruesa, y de 22 <1 24 cenlimetros de larga, fusiforme que á tre¬ 
chos echa fuertes raicillas cilindricas y flexuosas. La corteza es delgada y cu¬ 
bierta de una epidermis ocrácea ; todo el resto de la raiz es blanco: el sabor 
es amargo y carece de olor. Los tallos son leñosos , blancos, y con un canal 
medular muy aparente. La raiz se usa en la India contra la elefantíasis y otras 

afeccioues cutáneas. 

HSaiz de IViuauarl. 

Esta raiz usada en la India como sucedánea de la zarzaparrilla procede del 
hemidesmus indicia R. Br. Ya la he descrito en la pág. 141 á continuación de 

aquella. 

Familia de las ApocinaceaS. 

Comprende esta familia vejelales de tallo leñoso, rara vez herbáceo, con 
frecuencia lactescentes: hojas sencillas, enteras, opuestas, pocas veces alter¬ 
nas, sin estípulas pero frecuentemente con glándulas en lugar de ellas: las flo¬ 

res en cimas ó en racimos, regulares, por lo común muy hermosas: cáliz de 
5 sépalos generalmente libres, con estivacion en tresbolillo; corola gamopéta- 
la regular, frecuentemente con apéndices ó pelos en la garganta en forma de 

corona. Los estambres son b (f) insertos en el tubo de la corola, con los fila¬ 
mentos muy cortos ó nulos, libres ó rara vez un poco soldados: las anteras de¬ 
rechas, inlrorsas, libres ó adhérentes al medio del estigma sobre el que se apli¬ 
ca inmediatamente el polen que e« granuloso y elipsoide. Ovario supero doble, 
á veces sencillo de una ó dos celdillas sobre un disco. Estilos reunidos en uno 
solo terminado en un estigma mas ó menos discoideo: el fruto se compone de 
2 folículos algunas veces carnosos, ó de uno solo baccil'orme ó drupáceo. Las se¬ 
millas, adhérentes al trofospermo sutural, son mochas ó con vilano sedoso: 

contienen un embrión recto en un endospérmo carnoso ó corneo. 
Muchas apocinaceas están doladas de una propiedad emética ó purgante 

debida ú su zumo lechoso, por lo común acre y amargo, tales son: la certera 
laclaría, las rauwolfia, las allamanda, etc. Este zumo abunda mas ó menos 
en cauchó, especialmente en la urceola elástica, la callopliora ulilis, la han- 
cflrnia speciosa,\n vahea gummi fera y la vahea madag asear iensis: en un 
corto número de especies casi no tiene acritud y aun es dulce, pudieudo en¬ 
tonces servir de alimento al hombre (ejemplo, el zumo lechoso tan abundante 
de la labernœrnonlana utilis). Otros muchos frulos se buscan también como 
comestibles, como son en Asíalos de la carissa carandas, de la carissa edu- 
lis, del mclodinus monogynus, de la willughbeia edulis ; y en América los de 

la ambclania, de las pacouria, las coima y las hancornia. Otros frutos son por 
el contrario eminentemente venenosos: en este caso se hallan principalmente 

las semillas de la tanghinia y de las tlicvelia. l*or último esta familia produce 
muchas raíces, cortezas y leños amargos, astringentes y aromáticos que se 

usan en medicina y en tintorería. 

'JTaBigiiBH de Madagascar. 

Thanginia venenífera. Arbol de 10 metros de altura, con las hojas enlerí- 

(t) Muy rara ve* solo présenla la Cor i sépalos, 1 lóbulos en la corola y 4 esturabres. 
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simas, alternas, aproximadas Inicia la estremidad de las ramas: las llores están 
formadas de un cáliz largamente tubuloso, y de una corola también tubulosa 
con el limbo partido en 5 lacinias retorcidas y estendidas. El fruto aunque 
procedente de un ovario de 2 celdillas es una drupa unilocular y monosperma. 

Es casi de la lisura y tamaño de un huevo; formado de un sarcocarpo carno- 
so-íibroso, y de un endocarpe leñoso que contiene una semilla oleosa y muy 
venenosa, la cual se usa en Midagascar para probar jurídicamente por el ve¬ 
neno la culpabilidad ó inocencia de los acusados cuyo crimen no puede probar¬ 
se de otra manera. La análisis química de las semillas de tanguin hecha por 
M. O. Henry se halla en el Journ. de pharm. t. 10, p. 40. 

Ahuai de las Antillas, thcvelia neriifolia J. y Ahuai del Brasil, thevetia 
uhouai J. Son dos árboles elegantes de hojas alternas, con el zumo lactescente 
y muy peligroso. El fruto es una drupa casi seca, que contiene un hueso de 
4 celdillas monospermas por hallarse dividida en dos por un fa'so disepimento 
cada una de las primitivas del ovario. La almendra de este fruto es un veneno 
mortal: de los huesos vacíos hacían los americanos collares que al andar, y mas 

aun en sus danzas, ocasionaban un ruido que les agradaba sobre manera. 

Corteza de l*ao I*ereira. 

Vallesia inedita. Arbol de las selvas del Brasil, de hojas alternas, peciola- 
das, lanceladas, adelgazadas por ambas estreñidles, lisas y lustrosas, por lo 
común de 6 centímetros de largas por 2,2 de anchas, las mayores de 7,5 cen¬ 
tímetros por 3,5. La corteza de este árbol goza de gran reputación en el Bra¬ 
sil como tónica y febrífuga. Se presenta en el comercio en pedazos de 65 cen¬ 
tímetros de largos, generalmente muy anchos y casi planos. La capa suberosa 
tiene profundas grietas longitudinales y está cubierta de una epidermis gris 
amarillenta. La sustancia es de color leonado, esponjosa, casi insípida: el liber 
formado de láminas planas sobrepuestas unas á otras, fácilmente separables, 
pero difíciles de romper, de color amarillo oscuro y fuertemente amargas. Se¬ 
gún muchos químicos contiene esta corteza una materia alcalina eminentemen¬ 
te febrífuga llamada pereirina, la cual forma con los ácidos sales neutras so¬ 
lubles en agua y en alcool; y ade ñas otra materia amarga extractivo resinosa, 
diíicil de separar de la primera, insoluble en agua y en eler, pero muy solu¬ 
ble en el alcool. 

Casia d' anta. Es otra corteza muy amarga traída del Brasil por Guillemin, 
y atribuida por él á una rauwolfia. Consta de un liber grueso , duro, com¬ 
pacto, blanco amarillento , verdoso ó verde negruzco, y como ingurgitado de 
un zumo lechoso desecado. Sobre este liber hay una capa suberosa mas ó me¬ 
nos gruesa , de color herrumbroso y á veces naranjado como la falsa anguslura. 
Esta corteza y la de la vallesia toman color rojo vivo con el ácido nítrico. (1) 

Cortezas de l*nratiulo. 

Este nombre que significa bueno para todo se ha dado en el Brasil á una 
porción de sustancias medicamentosas, asi como entre nosotros se lia aplicado 
el de toda buena y sánalo todo á plañías muy diferentes á las que se atri¬ 
buían antiguamente grandes virtudes médicas. No es pues de admirar que se 
haya dado esta denominación á des cortezas procedentes de dicho pais, ade¬ 
mas de la raíz de gomphrena officinalis de que ya he hablado pág. 294, y de 

(1) En el Brasil también llaman casca d" anta (corteza do tapir) á una corteza muy dis¬ 
tinta, procedente de un drymit. 
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otra corteza aromática análoga á la de Winter conocidas igualmente con ella. 
M. Henry padre analizó dichas dos cortezas, pero mezcladas tales cuales vienen 
ni comercio, lo cual da como se deja conocer muy poco valor á los resultados 
de esta an i I¡sis (Journ de pharm. t. 9, p. 410). Lo mismo debo decir de la 
indicación que hace M. Auguste Saint-Hilaire de que la corteza analizada por 
Henry pertenece á un ¡írbol de la familia de las apocineas, á no ser que se 
admita que las dos cortezas (por otra parte bastante semejantes) pertenecen 
ambas á esta familia. En la incertidumbre en que yo me liado respecto de este 
particular me limito á describir yqui dos cortezas con el nombre de para lucio 

amargo núm 1. y núm2. La corteza aromática análoga á la de Winter, la des¬ 
cribo é en otro lugar con la denominación de paraludo aromático. 

Paralado amargo núm i. Corteza anchi, un poco abarquillada , de 5 mi¬ 
límetros de gruesa sin contar la capa suberosa : ligera, de fractura granujien¬ 
ta, amarillenta y marmoleada ; la parte interna está cubierta de una película 
delgada y blanquecina. La capa suberosa tiene de 2 á 3 milímetros de grueso, 
es profundamente greleuda y fácil de separar del liber; gris por la parte esterior , 
verde amarillenta por la interior y parece formada de muchas capas concéntri¬ 
cas muy apretadas. Esta corteza se c onminuye fácilmente entre los dientes y 
tiene sabor muy amargo. 

En casa del droguero M. Pinart encontré con el nombre de corteza de co¬ 
ronilla una que yo creo semejante á la anterior á pesar de su mucho mayor vo¬ 
lumen. Ha pertenecido al tronco de un árbol : es abarquillada, de 8 á 9 centí¬ 
metros de ancha por 11 milímetros de espesor, sin contar la capa suberosa que 
tiene 4 ó 5 y que es de color gris oscuro con surcos longitudinales que pene¬ 
tran hasta el liber. Los demas caracteres son semejantes. 

Corteza de paraludo amargo n.° 2. Corteza ancha, mas compacta que la 
anterior, de 7 milímetros de gruesa cuando mas, con la fractura un poco rojiza, 
marmoleada y granujienta á escepcion de la parte interna que está formada do 
algunas láminas delgadas' muy fibrosas y de color gris oscuro. La capa subero¬ 
sa tiene 2 milímetros de gruesa, es adhérente al liber, rugosa y greteada, de 
textura semejante á la del corcho con las libras como él, perpendiculares á las 
del liber. Esta corteza de sabor escesivamente amargo es efectivamente dis¬ 
tinta de la antecedente: cuya consecuencia es aun mas evidente atendiendo al 
modo de conducirse con los reactivos sus macerados acuosos, hechos con 8 

gramos de corteza en 90 de agua- 

Reactivos. Paratudu: núm. 1. Paratudu núm. 2. 

Tornasol. 
Nitrato de barita. . . . 

-de plata. 

Sulfato de hierro. . . . 

Gelatina. 
Agallas. 
Agua de cal. 
Acido nítrico. 
-sulfúrico. 

Nada 
Precipitado 

Se enturbia, y se acla¬ 
ra casi completamente 
con el ácido nítrico. 
Precipitado blanque- i 

ciño 1 
Nada 

Precipitado 
Nuda 

Se enturbia 
Se enturbia 

Nada 
Nada 

Precipitado de cloruro 

Líquido verde negruz¬ 
co, precipitado verde 

Nuda 
Precipitado 

Nada 
Nada 
Nada 
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Leño amargo de tíorbon, carissa xylopicron Pet. Th. Arbol pequeño déla 
isla de Borbon, cuyo leño es muy compacto, de color amarillo mas oscuro que 
el de boj, al que puede sustituir en las obras de torno. Tiene sabor amargo que 
comunica al agua; y está reputado como muy estomacal. 

Leño amarillo de la isla de Maurice, ochrosia borbónica Gmel. El leño de 
este árbol es amurillo naranjado con la albura blanca, muy denso, de gran0 

muy lino, y susceptible de un hermoso pulimento. Es muy amargo y tiene las 
mismas propiedades que el anterior. 

Corteza de la alixia aromática, alyxia slellata Roein. y Scb., alyxia aro¬ 
mática Reinw., pulassari Rumpli. Este arbusto crece en las islas Malayas y de 
la Oeeania. Su corteza mondada tiene casi la misma figura y color de la canela 
blanca: su olor es de meliloto muy agradable y el sabor un poco amargo y aro¬ 
mático; se emplea contra las fiebres perniciosas que tantos estragos causan en 
las islas de la Sonda y especialmente en Batavia. 

Corteza de codayapalo, coneso, wrightia antidyscntcrica Brown, nerium 
anlidysentericum L. Corteza del tronco ó de las ramas del árbol que viene hecha 
pedazos, de 1 á'2 milímetros de gruesa, muy compacta y que rompe con lim¬ 
pieza ; la superficie interna es lisa, suave al tacto, blanquecina, gris ó amari¬ 
llenta, la esterior es de color pardo rojizo, muy rugosa y con frecuencia tuber¬ 
culosa. El corte transversal es pardusco, con líneas blancas dispuestas en cir¬ 
cuios regulares y concéntricos. El sabor es muy amargo y carece de olor. 

Adelfa, GSalailre. 

Nerium oleander L. Caract. gen. Cáliz de 5 divisiones: corola embudada» 
de 5 láminas oblicuas, tubo terminado por una corona: 5 estambres, anteras 
olabardadas terminadas en un hacecillo setaceo; un estilo con un estigma cilin¬ 
drico truncado; dos ovarios; dos folículos derechos; semillas plumosas. Caract. 
espccif. Hojas temadas, lineado-lanceoladas; las corolas con corona. 

La adelfa es un hermoso arbusto que se cultiva en los jardines para adorno; 
sus hojas son verdes, largas, gruesas, de teslura seca y persistentes; las flores 
aromáticas, muy hermosas, dispuestas en rosa, rojas ó blancas. Las hojas pa¬ 
san por venenosas. 

Tincas. 

Vinca. L. Género de plantas de la familia de las apocineas, cuyo cáliz es 
persistente ; de 5 divisiones, la corola asalvilluda, de 3 lóbulos obtusos y retor¬ 
cidos; cinco estambres, un e-lilo, un estigma aplastado; fruto compuesto de 
dos folículos cilindricos, polispermos; semillas desnudas. 

Se conocen dos especies de vincas indígenas; la mayor y la menor, la vin¬ 
ca mayor, vinca major L. crece principalmente en el mediodía de Francia: 
sus tallos al principio son tendidos, después erguidos, con las hojas anchas, un 
poco acorazonadas, verdes, lisas, algo pestañosas por los bordes; las flores gran¬ 
des, de un hermoso color azul, sobre pedúnculos solitarios, mas cortos que las 
hojas; la vinca menor, vinca minor ó yerba doncella crece en los bosques y 
sitios montañosos. Los tallos son delgados, rastreros, con las ramas axilares, 
erguidas; las hojas ovado oblongas, puntiagudas, verdes, lisas, de consistencia 
coriácea; los pedúnculos son solitarios, mas largos que las hojas; las flores de 
un hermoso azul claro y muy bellas» Los frutos generalmente abortan y la plan- 



la se ProPn8a Por lo cornu o por medio do sus tallos rastreros y radicantes Las 
hojas de la vinca tienen sabor amargo y astringente y una propiedad también 
astringente muy marcada. Las mugeres le atribuyen la virtud de suprimir 
la leche, asi es que muchas que crian á sus hijos no dejan de tomarla por al¬ 
gún tiempo en infusión. 

I&aiz de cliynlcii ó manguala. 

Pocas sustancias habrá que hayan tenido mas nombres que esta, porque si 
no me equuoco es la de que lian querido hablar los autores bajo las diversas 
denominaciones de clionlm, choulina, chalina, soulina, raíz de oro, raíz 
amarilla, raíz amarga de China, raíz de mungo ó de mangusla. En efecto en 
1829 me remitió M. f it de Lyon una raiz llamada foli ( locura?) de los chinos 
ó raiz de oto, que se lia visto ser la misma que la choulma ó r.iiz amarga de la 

China, que en la misma ocasión debía yo á la obsequiosidad de M. Lodiberl : y 
comparando estas dos raíces con el chynlen de Bergius. (Mat. med. t. 2. p. 967) 
y con la raiz de mungo descrita por Rumphius me lia parecido que estas sus¬ 
tancias no piescolaban ninguna diferencia esencial; de modo que el origen 
bien conocido de esta última puede aplicarse racionalmente á todas las demas. 

La raiz de chynlen, tal cual la he recibido de M. Idt ( fig. 58) con el nombre 

Fig. 58 

de raiz de oro, es del grueso de una pluma delgada de escribir, de 25 milímetros 

y mas de larga, tortuosa, de un color amarillo-oscuro en general , inodora y muy 
amarga, tifio la saliva de amarillo azafranado y con el Jagua forma un infuso 
amarillo muy amargo que toma color rojo con el sulfato de hierro. 

Está constituida por una cepa un poco inflada , anillada ú ondeada , con unas 
pumitas espinosas", que se estrecha repentinamente en su parte inferior y ter¬ 
mina en una prolongación cilindrica y leñosa que podría tomarse por el tallo de 1« 



la rail. Esta nroloifacion l.rl0.. L", .'? .q e e"c'"-"lr!l '» parte superior do 
cada, que frecuentemente ,an ingurgitada de materia eslractiva dese- 

presentaTa tZ . f” ñ T„ " "* ïilrea: '* «•««. * la cepa 
das de „„ hermoso color amar ir, do libras radiL 
dibertífi" cu ¡ ,r naP. ' La cltulma ó raíz amarga que remitid M. Lo- 
dibert ( l¡0. 59 ) tto se dtferenca eo nada, en sos raíces mas pequeñas, do la rota 

Fig. 89 

« m-ry0r pudiend0 IIeg,ir á tener e! grueso de! dedo 
Y amiláceaIrá l . , , r° 53 ™ ,metros- Pa™ce de mas edad ó mejor nutrida 
su color es'de un -n VaS 6 °S insectos *a alac»n fácilmente, y debilitándose 
pñ»nta mavorS,,0Hmas.p^r0í SU fraclura mas Wen es leñosa que vitrea; 
frecuentemente pctl _r°t e,ra1^' a^ Pinchudas y el cuello, que es muy rugoso, 

de las hojas radicales. ° ^ ° ° ‘ ^ dtírechas (ilie so" rest°s de los peciolos 

oroPSomdthÍ0dlÍ!,ab'?rde 18 P’anta <ae pr°duCe 61 chVn'^ « >a raiz da 
(Journ de chZ Zl t í" ""Z modenio.e" noticia sobre este punto 
al Ihaliclrum sij ’ £) ^ue ^oure'ro Labia atribuido la raiz de oro 

Üw. 5:'h «i, de o” Vl7ZfelC0MnChÍ,‘a- E" M,“ 0b'" • L»“reir» j j ... ‘ , y da al thalictrum sitíense una raiz tuberosa rpiion- 

Por cónsi'»u¡éntfi1^ ^anca > lo cual de ninguna manera conviene el chynlen. 
oro á un thafrt 6 e7°r 00 Se 0 puede ac,iacar á él. Otros atribuyen la raiz de , e « ;:í;r ■siu ^ '« «p~¡.. p- «u 
cráteres del el,vn e„ fl’Y'TT™ * h »h «“** •» '» conformidad de 
{Ilnb Amb t i ¡NS'1 de °r° Cün la raiz de niangusta de Rumphius 

Tomo II ’ ’ ? P' 2 ' ldb1, ,6):Pero e»<a es producida por e\ophioxvlum ser- 
49 



p en tin um L. de la familia de las «pocïneas , por consiguiente á este vegetal «• 
S que se deben también atribuir las otras. ( 1 ) La raíz de mangosta trae su 
nombre de que la mangosta , animal del genero de las civetas tii masca cuando 
se prepara á combatir á las serpientes ó después de ser be.ida po. e) as cuy 

hecho atestiguado por Gardas, Kæmpher y Gumpluus, ha inducido á los *dbl 

tantes de la ludia, de Ceylan , de las islas de la Sonda y de las 
lar la raiz de mangosta como antídoto de toda especie de veneno En Batavia 

se usa contra la ansiedad, la liebre, los cólicos y los vómitos ,en ChinaiUm 
bien ee aplica la raiz de cbynlen contraías mismas alecciones y Bergius a 

ha propinado con ventaja , observando ue algunas veces produce un efecto 

emético aunque sin embargo se siga alivio. , , h lnn 
La raiz de mangusta es también una de las que han llevado el nombre tan 

prodígalo do M.»Mri» P«r e, o» guaso Hacia do olla cor.1» * de- 
dura de las serpientes venenosas y aun es la mas estimada de ^da llas pu 
que Garcías la describe con el nombre de lignum colubnnum primwn «u la 
dalissimum. Se puede consultar sobre este punto la memoria que he publicado 

en el Journ. de chim. medSL 6. p. 4SI, ano 1830. 

Raiz de Juan^BiOpez. 

El nombre de esta raiz proviene de Juan López Piñeiro que, según Redi, ITué 
el primero que la trajo de la costa de Zanguebar en África . otros dicen qu e 

proviene de Goa ó mas bien de Malaca dedoude se habrá llevado a los diversos 

países o„ donde so ha «roldo ,u. so cria. La rala do Joan Lapos «m -' 
rablemenle en grueso; su forma es la de cilindros que tienen de 22 á 27 cen 
t ¡metros de largos por 3 á 5 de diámetro, ó la de troncos leñosos de 14 a 16 cen- 

ímetros también de diámetro. Su leño es blanco amarillento maslige.oque el 

a-ua poroso ysin embargo susceptible de buen pulimento: el sabor es ama o 

Se de olor. La cortesa os parda, co,upada, amarga cub,.rl. do , t«- 
jido suberoso, amarillo , esponjoso, suaye al t.cto y como felpudo. CsU 
nsa alcunas veces como anlidisenlérica; pero es muy rara y muy cara. 

' Machas soplas suposiciones que se lian hecho acerca del árbol que la pro¬ 

duce atribuyéndola unos á un iantoxylu,n y otros á un memspermwn. Yo cao 
nue eita raiz preconizada en un principio contra la mordedura de las serpier 

tos, los tercianas^, las cuartanas , I. disentería, un vino 4 J - 
en Asia gozaba de igual crédito (¿sino por que se habría iranio .)> . 6 ■ V 
consiauieute pertenece á uno de los muchos vegetales llamados leño colubn- 
r la vez alsoutomoe de Rn.npl.ius (Amb. 2, p. 127) cuya descripción se re- 
üer’e electamente á Juan López (1). Por otra parte yo tengo una raíz leñosa 

traída de la ludia y de la isla de Barbón que se parece bastante en sus cara 
teres físicos A la de Juan López. Es producida por la lodUUa acúlenla ó po 

paniculatu de .a familia de las -atoxi.eus: consta de un leño bas¬ 

tante denso y amarillento, y de una corteza parda y compacta cub eru 
-, suberosa amarilla y esponjosa. Se parece pues mucho á la de Juan Lo 

i'* poro yo sólo la he visto eu forma de ramos rollizos de 2 ceutim-'tíos 

Es poíible por otra P®*** ‘J"*™** >*nf,ó*t^*'P-W”»auai'iuuy 

*&J-»■« - -■>"—7,,,,a. 
(1, r.i 10,.Umoe .1.1 lluapliius ss u« Sinoro anormal dd familia 1 

jokícjíwo mara i.mh 
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diámetro cuando mas : su olor es análogo p.lj de ruibarbo , el sabor nauseoso 
igual al de la angostura verdadera. No puedo por lo tanto decir que estas dos 
raíces sean idénticas, y dejo en duda el origen de la raíz de Juan López. 

Familia de las Jazmíneas y Oleáceas. 

La familia de las jazmíneas , tal cual la estableció en su principio de Jus¬ 
sieu , comprende árboles ó arbustos con hojas por lo cotnun opuestas y flores 
hermafroditas , esceptuando el género fraxinus que las tiene polígamas. El cá¬ 
liz es muy pequeño, rara vez nulo: la corola también muy pequeña, gamopóta- 
la ó cortada profundamente en 4 ó 5 lóbulos que la hacen parecer polipétala. 
Los estambres solo son dos: el ovario de dos celdillas, cada una de las cuales 
contiene 2 óvulos : el estilo terminado por un estigma bilobado.- 

Por largo tiempo muchos botánicos se han contentado, como lo hice to¬ 
davía M. Richard, con dividir esta familia en dos secciones , según que el pe¬ 
ricarpio es sec«) (lilaceas) ó carnoso (jazmíneas). Pero en el dia la gran mayoría 
de los botánicos la dividen en dos familias distintas: 

I. L«as jazmíneas, cuyas llores son siempre completas y regulares, y 
cuya corola asalvillada por lo común es de 5 lacinias retorcidas é imbricadas 
durante la eslivacion. El fruto es suculento; las semillas derechas, casi sin 
albumen, al paso que los cotilédones son carnosos. Esta familia solo compren¬ 
de los géneros jasminum y nyetanthes. 

II. Las oleáceas, cuyo cáliz y corola están divididos en cuatro partes, 
las semillas son colgantes, y frecuentemente con un albumen carnoso. Esta fa¬ 
milia se divide en cuatro tribus. 

1. " Las fraxineas, que tienen el fruto seco, samaroideo, bilocular, in¬ 
dehiscente y las semillas endospermeas: ejemplo el género fraxinus. 

2. a Las siringeas, cuyo fruto es capsular, bilocular, con dehiscencia locu- 
licida, y las semillas endospermeas: ejemplos, géneros syringa, fontanesia. 

3. a Las oleincas, de fruto carnoso, drupáceo ó baciforme y las semillas en¬ 
dospermeas: ejemplos los géneros olea, phillyrea, ligustrum. 

4. a Las quionanteas: fruto drupáceo, carnoso; semillas sin endospermo: 
ejemplo, el género chionanlhus. 

Los jazmines son arbustos originarios de los países cálidos, que echan 
multitud de tallos en forma de chaparro, ó son delgados, volubles y trepado¬ 
res por les cuerpos que encuentran á su lado : las hojas opuestas ó alternas 
son pinadas con impar, pero frecuentemente reducidas á 3 hojuelas ó á una 
sola sobre un peciolo articulado. Las flores son amarillas ó blancas , muchas 
veces de color rosado por fuera , por lo común en panojas poco pobladas y de 
olor suavísimo. Las especies que mas se usan son: 

El jazmín de Arabia, jasminum sambac Ait. con las hojas opuestas unifo- 
lioladas ; las flores muy blancas, de olor muy suave principalmente por la noche. 
Este arbusto se cultiva en todas partes en la India y la Arabia por el aroma 
de sus flores. 

El jazmín junquillo, jasminum odóratissimum L. de hojas alternas con 
tres hojuelas persistentes. Las flores son amarillas y muy olorosas. Se culttiva 
en Europa hace unos dos siglos, colocándole en invernáculo por el invierno. 

El jazmín común, jasminum officinale L. Arbusto originario del Asia de 6 
6 mas metros de altura, cultivado hace mu :L? tiempo en Europa donde resiste 
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bien el frío del invierno: las hojas son opuestas, compuestas de 7 hojuelas de 
las que la última es mucho mayor que las demas; las flores son blancas y de 

un aroma muy agradable. 
El jazmín real ó jazmín de España, jasminum grandiflorum L. Esta 

especie originaria de la India crece menos que la anterior; resiste menos el 
frió, por lo que debe conservarse en invernáculo por el invierno: sus flores son 
mayores, blancas con un viso rojizo por fuera , las divisiones obtusas y el olor 

muy suave. 
La esencia de los jazmines es tan volátil y difícilmente coercible que no es 

posible recogerla disuelta en agua ó en alcool mediante la destilación , sino 
que es preciso empapar algodón cardado en aceite de beben que es inodoro y 
poco susceptible de enranciarse, y colocarle por capas entre flores de jazmín 
en unos cedazos que se tapan bien. Alas 24 horas se separa el algodón impreg¬ 
nado del olor del jazmín y se vuelve á colocar con nueva cantidad de flores; 
repitiendo esta operación hasta que el algodón huela á jazmín tan bien como la 
misma flor; entonces se prensa para obtener el aceite que los perfumistas con¬ 

servan en frascos llenos y bien tapados. 
Las lilas (género siringa) son arbustos de hojas opuestas , sencillas y en¬ 

teras cuyas flores forman hermosos racimos piramidales, purpurinas ó blancas 
según las especies ó variedades y de olor muy suave; el cáliz es pequeñísimo, 
de 4 dientes poco perceptibles, y persistente; la corola es embudada, con el 
tubo mayor que el cáliz, y el limbo dividido en 4 lóbulos redondeados. Los es 
tambres casi sentados están insertos en la entrada del tubo de la corola y tie¬ 
nen las anteras ovales; el ovario terminado en un estilo y un estigma gruese— 
cito y büido. El fruto es una cápsula puntiaguda, comprimida, de dos valvas 
opuestas al disepimento, y de dos celdillas cada una de las cuales contiene una 

ó dos semillas con una ala membranosa en la margen. 
Las lilas florecen en Mayo, en cuya época son el adorno de los jardines por 

6u hermoso follage y por la multitud, elegancia y suavidad de sus flores. Las 
hojas son muy amargas y no las come ningún cuadrúpedo, pero si las comen 
las cantáridas á falta de hojas de Tresno. El leño de las lilas es duro , de grano 
lino con venas pardas, susceptible de un hermoso pulimento por lo que po- 
dria’servir para obras bonitas de ebanistería. Los turcos hacen tubos de pipa 
de los tallos jóvenes de la lila; después de quitarles la médula: sin duda por 
alusión á esta aplicación ha dado Lineo á este género el nombre de siringa. 

Los fresnos son árboles altos que habitan los climas templados de la Amé¬ 

rica septentrional y de la Europa; las hojas son opuestas, casi siempre aladas 
con impar; las flores polígamas ó dioicas por aborto, el cáliz lo mas comun¬ 
mente nulo ó muy pequeño y de 4 divisiones; la corola ordinariamente nula, 
algunas veces de 4 pétalos ; el fruto es una carcérula de dos celdillas, la una 
obliterada y estéril y la otra monosperma. Esta carcérula se prolonga en una 
ala membranosa, en el sentido del eje del fruto. La especie de fresno mas co¬ 
mún en Francia es el fresno altísimo ó coman (fraxinus excclsior L.) árbol 
bastante alto que crece espontáneamente en nuestras selvas y que se cultiva 
con muy buen efecto en los jardines. Su madera es blanca , con venas longi¬ 

tudinales , bastante dura, elástica y flexible, por lo que es sumamente útil pa¬ 
vo fabricar angarillas, lanzas do carruajes, escaleras, cajas, mangos de herra- 
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mientas etc. Se usa muy poco en la construcción de edificios pues que al cabo 
de cierto tiempo es atacada de la polilla. 

El fresno no es muy apropósito para los jardines de recreo ó cerca de las 
habitaciones, porque tiene el inconveniente de atraer las cantáridas cuya ve¬ 
cindad puede ser perjudicial, y que alimentándose de sus hojas, casi todos los 

años á mediados de junio le dejan sin ellas. La corteza del fresno es amarga y so 
usaba como febrífuga antes del descubrimiento de la quina. 

Ilnná. 

El maná es un zumo azucarado, concreto que viene de la Sicilia y de Cala¬ 
bria en donde se recolecta en dos especies de fresnos, llamados fraxinus ro- 
tundifoliay fraxinus ornus, pero principalmente en el primero. Muchos botá¬ 
nicos hacen de estas dos especies un género particular con el nombre de or¬ 
nus porque sus llores son casi todas hermafroditas y tienen corola, mientras 
que las flores de los otros fresnos carecen de ella y son polígamas; pero esta 

separación no está admitida generalmente. 
El fresno de hoja redonda cultivado, contiene tan gran cantidad de zumo 

azucarado que muchas veces exuda este espontáneamente ó por la picadura de 
una cigarra llamada eyeada orni, pero el que corre en el comercio es produ¬ 
cido por incisiones que por lo común empiezan á practicar en el mes de julio, 
continuándolas hasta los meses de setiembre y octubre; por cuyo medio se ob¬ 
tienen muchos productos cuya pureza varia según la época de la recolección y 
según que la estación es mas ó menos lluviosa. Asi es que en los meses de ju¬ 
lio y agosto, como que en lo general la estación es cálida y seca, el zumo se 
solidifica casi en cuanto sale de las incisiones sobre la corteza misma de los ár¬ 
boles ó sobre paja que preparan de antemano para este efecto, y constituye el 
maná mas seco, mas blanco ó mas puro, denominado maná en lágrima. Por 
los meses de setiembre y octubre como que hace menos calor y frecuentemente 
el tiempo es lluvioso, no se deseca tan completamente el maná ni tan pronto, 
por lo que corre por el árbol abajo recogiendo á su paso bastantes impurida¬ 
des. Contiene sin embargo gran cantidad de lagrimitas y ademas muchas par¬ 
tes blandas, negruzcas, conglutinadas, que constituyen lo que se llama casta¬ 
ñas. Esta mezcla es el maná en suerte. 

El maná en lágrima viene casi esclusivamente de Sicilia y el maná en suer¬ 

te se divide en maná de Sicilia ó maná geracy, y maná de Calabria ó maná 
capacy. Este último contiene lágrimas mas hermosas y en mayor cantidad que 
el anterior, por razón de que no las separan para formar de ellas una suerte par¬ 
ticular; también parece mas bello y mas blanco cuando es reciente, pero como 
siempre es muy blando y viscoso fermenta y amarillea con gran facilidad y se 
convierte en maná graso al cabo del año. El maná de Sicilia se conserva por 
mas tiempo, que sin embargo no escede de dos años, amarilleando también 
al cabo de ellos, ablandándose y fermentando. Debe pues escogerse el maná 
reciente. 

M. Thenard que ha analizado el maná le ha hallado compuesto de azúcar 
de un principio dulce y crista lizable y de una materia nauseosa incristaliza ble, 
no se puede aislar el azúcar sino destruyéndole mediante una fermentación hien 
conducida. El segundo principio se obtiene evaporando el líquido fermentado 

hasta sequedad y tratando el residuo por el alcool caliente que le disuelve por 
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entero, pero que por enfriamiento deja cristalizar el principio dulce; evaporando 

el alcool se obtiene el principio incristnlizable. 
El azúcar constituye una décima parte del peso del maná; el principio dulce 

incristalizable forma casi enteramente el maná en lágrimas y es al que debe to¬ 
das sus propiedades, por lo que se le ha llamado manila. Está compuesto de 
C6H706. El principio nauseoso incristalizable abunda en el maná en suerte y se 

encuentra en mayor cantidad en el maná graso. Hay motivo para creer que no 

es mas que manita alterada. 
Antiguamente se conocían , aunque solo como objetos de curiosidad, otras 

tres suertes de maná que están enteramente olvidadas y son el maná de Brian- 

zon, el de Alhagi y el Tereniabin. 
El maná de Brianzon exudaba espontáneamente en las inmediaciones de 

esta ciudad de las hojas del alerce, larix europœa. Su forma era la de granitos 

redondeados y amarillentos; era débilmente purgante. 
El maná de Alliagi estaba en granos pequeños como el anterior y era pro¬ 

ducido por una especie de pipirigallo de la Persia y del Asia menor, llamado 

Alhagi (Alhagi maurorum Tournef.) 
Por último el Tereniabin , tringibin 6 maná liquido era una materia blan¬ 

ca, viscosa y dulce muy semejante á la miel, que se recogía sobre las hojas da 
los árboles ú arbustos de los mismos pa ses. Muchos autores dicen que este ma¬ 

ná era producido también por el Alhagi. 
Mana caído del cielo. En 1845 después de llover, se halló en el suelo en 

la Natolia una sustancia agrisada que los habitantes consideraron como un ma¬ 
ná caído del cielo y le emplearon en hacer pan. Esta sustancia presenta la 
mayor semejanza con el lichen esculenlus Pulí., del que después se ha que¬ 
rido hacer una urceolaria: unas veces se presenta en forma de cuerpecitos re¬ 
dondeados ó algo aplastados, de un centímetro de diámetro; y otras veces en ma¬ 
sas mas considerables, inamelonadas, de 2 á 2,5 centímetros de anchas, pero que 
solo tienen un centímetro de espesor. Estos cuerpecitos ó masas, tienen por 
otra parte enteramente cubierta su superficie de tuberculitos grises, de formas 
muy variadas, cuyos pedículos se reúnen en su interior formando una masa ir¬ 
regular, que tiene enteramente el color, consistencia y aspecto del agárico 
blanco. Pasando ahora á describirla por el centro, hallamos una pequeña masa 
irregular, blanca y fungosa que se ramifica todo alrededor en un gian número 
de tubérculos pediculados, de naturaleza semejante, pero terminados en una 
envoltura gris de naturaleza gelatinosa análoga á la de los liqúenes. Estos 
cuerpos tuberculosos no presentan ninguna prolongación ó garra que pueda li¬ 
jarlos al suelo, del que evidentemente están aislados, pudiendo compararse en 
globo cada uno de ellos á una trufa pequeña; su sabor es fastidioso y terreo, 
na contienen almidón, á escepcion de una pequeñísima cantidad en la capa 
gelatinosa eslerior. Esta sustancia cuyas semillas trasportadas sin duda por los 
vientos se han desarrollado por la lluvia, es curiosa por la analogía de forma, 
de origen y aplicación que ofrece, con el maná con que los hebreos se alimen¬ 

taron en el desierto. 
Adición. Cuando redacté este artículo ignoraba que la sustancia á que se 

refiere hubiese sido examinada por M. Ed. Evenmann piofesor de Casan, por 
M. Fr. L. Nees de Esenbeck y por otros sabios cstrangoros. M. Eversmaan 
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l,a descrito 1res especies de lecanora, de las que'ln última llamada Irions 
escalenta es el lichen escalentas de Pallas; la 2.“ llamada lecanora affims es 

el maná caído del ciclo, y la esceleuto lámina que acompana a la memoria re¬ 
presenta con mucha esactitud la sustancia de que hablamos. 

La primera especie llamada lecanora-fruticulosa es bastante diferente de 

'aSEtuna noticia dada por M. Fr. Mees, adjunta 4 la memoria do M. Eversmann 

.. halla la cita siguiente cuya traducción deho á la obsequiosidad de M. Nickles. 
(Journal de Schweiger, 1830 t. 3. numero 4 p. 393; investigaciones quími¬ 

cas de M. Goebel de Dorpat, sobre una lluvia caída en Persia.) 
«La sustancia que constituye esta lluvia es la parmeha escalenta; me fué 

remitida por M. Parrot quien añadió lo que sigue. Esta sustancia se ha reco- 
gido durante un viage sobre el Ararat; cayó por el ano 1828 en algunos dis- 
trltos de la Persia donde se cubrió el suelo con una capa de S 4 6 pulgadas de 
altura. Los habitantes de aquel pais la usaron como alimento; también á M. 

Parrot le parece ser de origen orgánico. 
«Los resultados analíticos me han convencido de que esta sustancia es un 

liquen arrancado del terreno por los vientos eléctricos que le lian trasportado 

¿ regiones distantes; lo cual esplica según M. Parrot como ha podido caer en 
forma de lluvia. Para conocerla mejor rugué al profesor M. Ledebour que lu¬ 
ciese su examen botánico: y eon efecto ha reconocido todos los caracteres de 
la parmelia escalenta, y aun me añadió que con frecuencia había encontrado 
este liquen en las llanuras de Kirgis, y que en general se encuentra en abun¬ 
dancia en el Asia menor, en las tierras arcillosas y en las hendiduras de las 
rocas sobre las que aparece repentinamente después , de las grandes lluvias, 
de modo que M. Ledebour no cree que esta criptógarna caiga como una lluvia, 
sino quemas bien se desarrolla súbitamente después de las lluvias abundan¬ 

tes, por la noche. _» 
«Sea cualquiera el modo con que esta planta se aparece en I ersia es no¬ 

table por la gran cantidad de oxalato de cal que contiene y por la falta de otras 
sustancias minerales que comunmente se. encuentran en los vegetales. La abun¬ 

dancia con que se llalla en los sitios ya mencionados, y su riqueza en oxalato 
de cal han dado á M. Ledebour motivo de suponer que podría servir ventajosa¬ 
mente para preparar el ácido oxálico y los oxalalos. Cien partes de parmelia 

escalenta contienen: 
Cloroíilo que contiene una resina blanda de sabor acre. . . i,75 

Resina blanda, inodora é insípida, insoluble en„alcool . . . I,i5 

Sustancia amarga soluble en agua*y en alcool.* 

Inulina.J?’ 0 
Jalea (peclina sin duda)..^ 
Películas de liquen.’ 

Oxalato de cal.. 

99,16» 

La única observación que me permitiré.hacer sobre esta nota es que M. 

Ledebour asimila la planta en cuestión al lichen escalentas, y que es cierto que 

conviene exactamente con lu lecanora affinis de M. Eversmann. 
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Olivo, Aceitunas, Aceite de olivas. 

Olea europcea L. Arbol originario de Asia de donde se ha propagado nalu- 
ralmente ó por la emigración de las poblaciones antiguas á Grecia, Africa, Ita¬ 
lia, Provenza y España. En Provenza llega á tener su tronco por abajo de 1 á 2 
metros de circunferencia y se ramilica á la altura de 3 ó 4 metros, creciendo 
sus ramos hasta 7 ó 10 metros, pero en los países mas calientes adquiere mu¬ 
cho mayor grueso y sube hasta unos 16 pies. Crece con mucha lentitud, pu- 

diendo vivir 5 ó O siglos y aun mas; su leño es amarillento, marmoleado de 
venas pardas, muy duro, compacto, susceptible de un hermoso pulimento ; es 
sensible que no tenga mas aplicaciones. 

El olivo echa las hojas opuestas, persistentes, coriáceas, enteras, largas, y 
estrechas, verdes por encima, blanquecinas por debajo; las llores tienen el cá¬ 
liz de 4 dientes; la corola embudada, de 4 lacinias planas; dos estambres in¬ 
sertos en la base del ovario que es redondeado, terminado en un estilo grueso, 
con un estigma en cabezuela ó de dos lóbulos poco marcados. El ovario tiene 
dos celdillas en cada una de las cuales hay dos óvulos colgantes; el fruto es 
una drupa con el hueso unilocular y monospermo por aborto. 

Las aceitunas varían de figura, de grueso y de color, según las variedades 

y sitios en que se cultivan. Las déla Provenza mas ordinarias son ovado-oblon- 
gas; casi del tamaño de una bellota, de color verde negruzco y sabor acre, amar* 
go y desagradable, que no obstante se suaviza y aun se hace agradable mace¬ 
rando los frutos en salmuera. Estos frutos se distinguen de las demas dru¬ 
pas en que contienen un aceite lijo en su pericarpio lo mismo que en la almen¬ 
dra cuyo aceite, que es el producto mas importante del olivo, ocupa el primer 
Jugar entre todos los aceites, tanto como comestible como para la fabricación 
del jabón. Se estrae de las aceitunas maduras, mediante diversos procedimien¬ 
tos que influyen mucho sobre su cualidad y atendiendo á los cuales ha reci¬ 

bido los nombres de aceite virgen, aceite ordinario, aceite fermentado, aceite 
de heces etc. 

Por la parte de Mompeller se da el nombre de aceite virgen al que sobrena¬ 
da en la pasta de las aceitunas ya | molidas ó que se reúne en algunas cavida¬ 
des practicadas al intento; este aceite poco abundante no correen el comercio, 

se consume todo en el pais ya como remedio demulcente, ya para untar las rue¬ 
das en relojería. En las inmediaciones de Aix se llama también aceite virgen 

al que resulta de la primera presión moderada de las aceitunas; este aceite co¬ 
nocido en el comercio con el nombre de aceite de Aix ó aceite virgen es muy 
dulce, algo verdoso, de sabor de fruta, fácilmente solidificable por el frío y muy 

buscado para la mesa. 
Aceite ordinario. Este aceite se prepara en Mompeller, prensando las acei¬ 

tunas machacadas y mezcladas con agua hirviendo. En Aix le preparan de la 
misma manera, pero de las aceitunas de que ya han extraído el aceite virgen; 
por esta segunda presión mas fuerte que la primera se obtiene un aceite infe¬ 
rior á este y un poco inferior también al ordinario de Mompeller. Es amarillo, 
tal vez algo menos solidificable que el primero, también suavo al paladar cuan¬ 

do es reciente, y se usa mucho para comer. 
Aceite fermentado. Se obtiene este aceite abandonando las aceitunas fres¬ 

cas en grandes montones, mas ó menos tiempo antes de molerlas; después se 
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mezclan con agua hirviendo y so prensan; durante la íormontacion el paren- 
quima de las aceitunas se ablanda y se destruyo en parte, lo cual facilita la es- 
tracción del aceite en mayor cantidad; pero este aceite es menos agradable que 
los anteriores, un poco acre y suele algunas veces tener sabor do enmohecido. 
Este procedimiento por fermentación que todavía está en uso en España está ca¬ 
si abandonado en Francia. 

» Aceite de heces ( huile d'enfer, tournante): (t) diluyendo en agua en gran¬ 
des calderas el residuo de las operaciones anteriores y volviéndole á prensar, se 
estrae cierta cantidad de un aceite de sabor algo amargo que se usa en las ja¬ 
bonerías y para el alumbrado; por último el agua que ha servido para todas es¬ 
tas operaciones y de la queso ha separado el aceite después de algunas horas 
de reposo se lleva á grandes depósitos llamados infiernos, en los que después 
de muchos dias de quietud se encuentra en la superficie cierta cantidad de acei. 
te que sirve para los mismos usos que el anterior. 

El aceite de olivas se falsifica con frecuencia en el comercio, y en la presen¬ 
te época con mucha mas razón porque la grande estension dada á la fabrica¬ 
ción de los jabones de Marsella ha hecho concurrir al mediodía de Francia gran 

cantidad de variedades de aceites y de semillas oleosas eslrangeras. Sin embar¬ 
go la sustancia con que se falsifica mas comunmente el aceite de olivas desti¬ 
nado para comer y para la farmacia es el aceite de adormideras, conocido en 
el comercio con los nombres de aceite blanco y aceite de œillette. Vuinosá in¬ 

dicar el medio de descubrir principalmente esta falsificación. 
El aceite de olivas es siempre líquido en el verano, pero se solidifica á una 

temperatura inferior á t i.° presentándose en forma de una masa granujienta 
tanto mas dura cuanto es mayor ni frió: forma con los álcalis jabones sólidos 
y con el óxido de plomo (litargirio) un emplasto blanco, sólido y quebradizo. 
No es secante al aire, y es tan poco soluble en alcool que 1000 gotas de este 
solo disuelven 1res de aceite (Planche.) 

El aceite de adormideras es siempre líquido y no forma depósito de marga¬ 
rina sino cuando hiela; es mas Iluido que el aceite do olivas líquido, de color 
mas pálido, de olor y sabor casi nulos cuando es reciente. 100 gotas de alcool 
disuelven 8 de aceite; es secante ai aire y forma con el óxido de plomo un em¬ 
plasto blando que adquiere prontamente olor de rancio, amarillea y se deseca 
por su superficie. 

Se han propuesto muchos medios para reconocer la mezcla de aceite de ador¬ 
mideras con el de olivas ; el mas sencillo y fácilmente aplicable al uso común 
consiste en mediar una redoma del aceite sospechoso y agitarla con fuerza: sj 
el aceite de olivas es puro, al poco tiempo de dejarle en reposo su superficie es¬ 
tará unida; pero si tiene aceite de adormideras se formará todo al rededor un 
cordon de burbujas de aire que es lo que vulgarmente so llama rosario. Este 
procedimiento puede dar á conocer una décima parlo de aceite de adormide¬ 
ras en un aceite sospechoso. 

Otro medio .consiste en enfriar el aceite con hielo machacado; el aceite de 
olivas se cuaja enteramente, tanto mas completamente cuanto es mas reciente, 
al paso que si está mezclado con aceito de adormideras permanecerá en part « 

i Doy el nombre de aceilr, dr. hocen á osla suerte por analogía, por no sor conocidas sus 
denominaciones francesas indicadas, en España. Sin embargo aqui sollama aceito do heces 
á los posos que quedan en las tinajas, los cuales se utilizan en las fabricas de jabón 

IV, del traductor. 
Tomo II. 50 



!;rjimlo: una mezcla de dos parios de accile do olivas 
mideras no se cuaja absolutamente. 

con una de aceite de ador- 

lercer medio, iiagómetro de Rousseau. La principal pieza de esto instru¬ 
mento os una pila eléctrica seca, es decir formada de discos metálicos muy del¬ 
gados de cobre y de cinc alternados con discos de papel. Estas pilas tienen una 
tension muy débil, pero la conservan por mucho tiempo. En el diagómetro obra 
esta pila sobre una aguja débilmente imantada, libre sobre su eje y colocada 
bajo una campana , sobre un círculo graduado cuyo 0 corresponde al plano del 
meridiano magnético. Cuando la aguja está en reposo y resguardada de toda es- 
citación estrana marca 0. 

Ahora pues, si se somete esta aguja á la influencia de la pila seca por me- 
un de un disco de cobre que la toque en Oy que comunique con la pila, se de¬ 
ja conocer que hallándose la aguja y el disco cargados de igual electricidad, la 
aguja que es movible se alejará del disco un espacio proporcional á la fuerza 
que actúa sobre ella; y si se interpone entre el disco y la pila un cuerpo poco 
conuictor se obtendrá una desviación de la aguja que será tanto menor cuan¬ 
to mas fácilmente dé paso el cuerpo al fluido eléctrico. Pero el autor de este 
instrumento ha visto que el aceite de olivas conduce la electricidad G75 veces 
menos que, los demas aceites vegetales, y que basta añadir dos gotas de aceite 
oe fabuco ó de adormideras á 10 gramos de aceite puro de olivas para cuadru¬ 
plicar su potencia conductora. (V. Journ. de pharm, t. 9 p. 587 y 1.10 p. 216.) 
Este medio es pues muy bueno para reconocer la pureza del aceite de olivas, 
aun cuando la propiedad en que está fundado no sea esclusiva de este aceite; 
pues que el sacado de la grasa de los animales rumiantes participa también de 
esia pi opiedad no conductora de la electricidad, pero jamas sirve para falsiticar 
el de olivas. 

Procedimiento de M. Poulet. Ponganse en una redoma 6 partes de mer- 
cuiio y 7,5 de ácido nítrico de 38°, y cuando la disolución se haya verificado, 
pesese en Otra redoma 5 gramos de este líquido (que consiste en una mezcla de 
prolozoato y deutozoato de mercurio, ácido hipoazóolico y ácido azóotico) y GO 
gramos de aceite; agítese fuertemente la mezcla de 10 en 10 minutos por es¬ 
pacio de dos horas y dejese en reposo. Al dia siguiente se encontrará toda la 

masa solidificada si el aceite es puro; si tiene una décima parte de aceite blan¬ 
co le dará la consistencia del aceite do olivas congelado; y si la proporción es 
mayor, sobrenada una porción de aceite líquido en la mezcla, tanto mas abun¬ 
dante cuanto mas aceite estraño contuviere. También se puede juzgar por apro. 
ximacion la cantidad de esta respecto de la primera, solidificada la mezcla en 
un tubo cilindrico graduado. 

Este medio de reconocer la pureza del aceite de olivas es muy bueno cuan¬ 
do lu disolución mercurial es reciente, (1) pero no es exacto cuando hace 
tiempo que esta preparada, lo cual se esplica por lus esperiencias de M. Félix 
Poudct que ha visto que de lodos los cuerpos que contiene el líquido mercurial 

' (1 M. Soubeiran y Blondeau en una ñola muy interesante sobre íes medios de recono¬ 
cí! a pureza del aceite de olivas Journ. de. pharm. t. -27, p. 72 a liaran al procedimiento de 
i volet el d¡ ledo de t|uc cristaliza pocos momentos después la disolución de mercurio lo 
cual obliga a tener que volverla à hacer de nuevo. Este resultado debe depender do al¬ 
guna circunstancio particular de la preparación, acaso del diferente erado en la fuerza 
Idi'i acido; porque operando exactamente como el autor, nunca he visto cristalizarse el 
iquido. El único defecto de este reactivo es el perder su propiedad cuando ha pasado al* 
gu- tiempo. 1 
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no ejercen acción alguna el áci3o azóotico ni ol azoato Je mercurio, sino única¬ 
mente el ácido hipoazóotico. También M. Félix ^3oudet ha propuesto otro medio 
de ensayar la pureza del aceite; consiste en el uso del ácido liipoazoótico diluido 
en 1res partes de ácido azóotico: 12 partes de esta mezcla solidifican en 5 cuar¬ 
tos de hora 100 parles de aceite de olivas puro: una centésima parle de aceito 
de adormideras retarda la solidificación 40 minutos: una vigésima la retarda 90 
minutos: una décima infinitamente mas: y por último el aceite de adormidera» 
puro permanece siempre líquido. (2) 

Elayómetro de M. Gobley. El aceite do olivas pesa según Brison 0,9153 á la 
temperatura de 12 , 5o, y el aceite de.adormideras pesa 0,9288 Ahora bien, su¬ 
mergiendo un areómetro de varilla muy delgada sucesivamente en los dos líqui¬ 
dos resultará una diferencia considerable en la cantidad que se sumerja la 
varilla, y esta diferencia dividida en centésimas ó quinqungésimas partes indi¬ 
cará cantidades correspondientes en la mezcla de los dos aceites. Sea por ejem¬ 
plo el aceite de adormideras del peso de 0,9284 á la temperatura de 12,5° y que 
marque 0 en la parte inferior de la escala del elayómetro, y aceite de olivas que 
pese 0,9216 á la misma temperatura y que marque 50° en lo alto de la esca¬ 
la; es evidente que estos dos grados indican siempre aceites puros y que 25° 
por ejemplo, indicaran 25/50 ó 0,50 de aceite de olivas; y 40° 40/50 ó 0,80 de 
aceite puro etc. A esto se reduce el elayómetro de M. Gobley. 

Habiendo graduado este autor su instrumento á la temperatura de 12,5° C. 
que es sensiblemente la de las cuevas en que se conservan los aceites, ha cal¬ 
culado que la dilatación de los dos aceites ó de su mezcla era 3,6 por cada 
grado centígrado , de manera que á una temperatura mayor de 12,5° C. hay 
que rebajar de lo que indique el elayómetro tantas veces 3,6 como grados esce- 
da dicha temperatura. Sea por ejempio un aceite que á la temperatura do 15° 
marque 35° en el elayómetro; este aceite si se pone á la temperatura de 12 ,5U 
marcará de menos 3,6 X 2,5 = 9 divisiones. Es decir que no se debe contar 
sino por 26 divisiones que indican 26(50 ó sean 0,52 de aceite de olivas 

puro. 
Yo creo que el elayómetro de M. Gobley podrá ser de suma utilidad para 

el comercio, y á fin de generalizar su uso bastaría facilitar su construcción. 

Debo por lo tanto decir que comparando con cuidado este instrumento con el 
alcoómetro de Gay-Lussac he visto que 

el 0o del elayómetro = 53°,25 de Gay-Lussac 
50° id. id. = 57°,40 id. 
58° id. id. = 58°,00 id. 

de modo que basta dividir en 58 parles el espacio comprendido entro 53°,25 
y 58° dei alcoómetro para construir el elayómetro de M. Gobley. 

Goma «Se Olsvo. 

Entre los antiguos gozó de gran reputación esta sustancia y entraba en 

(2) Las esperiencias de MM. Soubeiran y Dlondeau no han confirmado plenamente los 
resultados obtenidos por M. Uoudet. Estos dos quimicosjcreen por otra parte, y con razón 
á mi modo de ver, que la presencia de la sal mercurial no es tan cstraña á la reacción co¬ 
mo ha pensado M. Uoudet. Yo por mi parte añado una observación, no de utilidad par¬ 
la práctica, pero que indica una acción muy diversa de los accilcs de olivas y de adormi¬ 
deras sobre la sal mercurial. El acaite de olivas puro, solidificado por el reactivo Pontet 
y conservado por algunos años permacece perfectamente sólido y amarillo, sin ninguna 
apariencia de reducción del mercurio.| El aceite de adormideras ó la mezcla do este aceito 
y el de olivas toma color pardo oscuro con el tiempo. Se conserva liquido ó 6e vuelve tal 
en parte y el mercurio reducido se sedimenta en el fondo de la botella. 
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uua multitud de medicamentos estemos cicatrizantes y vulnerarios. Olvidada 
ya completamente, volvieron á llamar la atención sobre ella M. Paoli y Pelle¬ 
tier (Journcle pharm. t. 2, p. H1 y 337); este último principalmente sacó de 
ella una materia particular, llamada olioila, de que está constituida casi en su 
totalidad, la cual es soluble en 32 partes de agua hirviendo, mucho mas en al¬ 
cool y cristalizable por la evaporación ó enfriamiento de este último. La goma 
de olivo no es por consiguiente una goma ni una resina; es una materia parti¬ 
cular que entre lodos los productos naturales vegetales solo tiene analogía con 

la sarcocola. 
Antiguamente venia de Etiopia la goma de olivo; pero en el dia es produ¬ 

cida por los olivos silvestres y cultivados del reino de Ñapóles. Su forma es la 
de lágrimas redondeadas, rojizas, con frecuencia conglutinadas unas con 
otras, trasparentesú opacas; muchas veces también opacas por su interior y 
trasparentes por la superficie. Se ablanda a un calor moderado, se funde y se 
reúne en una masa que imita bastante al bálsamo de Tolú: se disuelve com¬ 
pletamente en alcool hirviendo, y al enfriarse este ó evaporado espontánea¬ 
mente cristaliza la olivila en forma de agujas complanadas. El alcool retiene en 
disolución uña materia resinosa, de color, y soluble en el cter. 

El olivilo puro es blanco, fusible á los 70°; participa de la propiedad idio— 
eléctrica de las sustancias resinosas; sedisuelve^en los álcalis; y no produce 

amoniaco por su descomposición por el fuego. 

Sarcocola. 

La sarcocola es una sustancia conocida de los antiguos griegos y de los 
árabes, que según todos los autores venia de Persia, de modo que no puede 
ser producida por la penœa sarcocola de la Africa meridional, cuyo lugar en 

el orden de las familias naturales es también incierto. 
Por mucho tiempo se ha colocado la sarcocola entre las gomo-resinas ; pe¬ 

ro M. Thomson la ha considerado en su Sistema de química como un medio 
entre el azúcar y la goma y por consiguiente le ha dado su lugar correspon¬ 

diente: después la ha vuelto á analizar M. Pelletier y la lia encontrado com¬ 

puesta de 
Sarcocola pura.65,30 
Goma.4,60 

Materia gelatinosa.3,30 
Materias leñosas, etc. . . . 26,80 

La materia gelatinosa tiene algunas propiedades comunes con la basorina y 

otras que la distinguen de ella. La goma es goma ordinaria. La sarcocola pu¬ 

la ó sarcocolina es un principio sui gencris de sabor azucarado amargo, de 
olor débil, pero particular, soluble en 40 parles de agua fría y en 25 de agua 

hirviendo. Su disolución, saturada en caliente, deja precipitar por enfriamien¬ 
to parle de la sarcocola en forma de un líquido siruposo que no es soluble en 
a”ua (esta propiedad parece que indica una naturaleza compuesta en la sarco- 
cola). El alcool disuelve la sarcocola casi en todas proporciones: el agua 
enturbia esta disolución poro no la precipita, (V. el fíullel. de pharm. t. 5, 

p. 5.) 
Familia de las sapoteas. 

Cáliz infero , no adhérente al ovario, dividido por su parle superior en 5,4 



ú 8 lóbulos imbricados, persistentes ; con escamas estertores algunas veces, 
corola hipógina, gamopétale , regular, dividida en otros tantos lóbulos como e 

cáliz Estambres con (¡lamentos distintos insertos en el tubo de la corola , unas 
veces dobles en número que los lóbulos y entonces todos fertiles : y otras en 
número igual y opuestos á los lóbulos pero separados por medio de lengüetas 
alternas que representan otros tantos filamentos estériles. El ovario es supero, 
de muchas celdillas, cada una de las cuales contiene un óvulo jijo en la pai¬ 

te superior ó inferior del ángulo central. El fruto es una drupa o una aya e 
celdillas monospermas de las cuales abortan muchas con frecuencia. Las semi¬ 
llas están cubiertas de un tegumento casi oseo, osceptuando por a parle del 
ombligo que es infero ó lateral, y frecuentemente muy grande. El perispermo 
es carnoso ú oleoso y falta algunas veces. Las sapoteas son árboles ó arbustos 
de zumo lechoso ; de hojas alternas, enteras , coriáceas, pemunerviadas , cor¬ 
tamente pecioladas, y sin estípulas. Habitan y se cultivan en las regiones in¬ 
tertropicales, ya por causa de su madera que es muy dura por lo geneial , ya 
por sus frutos suculentos que son muy apreciados , ó por sus semillas oleosas, 

ó bien por su zumo lechoso que da una especie de caucliú. 

ILeüos mas asados de las gapaleas. 

Leño de imite dé hojas pequeñas 

— ”:-.l! 
Leño de nal i o. 
—-—de hálala 
-de carne. 
-de natte 

Labourdonaisia calophylloides. 

- glauca. 
-. revoluta. 
_ sarcophleia. 

Lubricaría petiolaris. 
Mimusops angustí folia. 
- erylhroxylon. 

- batata. 

Palo de hierro de Cayena 
_de Borbon 

Lefio de acouma . . 
-bastardo . . . 
-boucan. . . . 

- — dissecta. 
- natlarium. 

Syderoxylon inerme. 
-- cincrcum. 
_ acouma. 
- —. pallidum. 

fíamella nigra. 
.... Argania syderoxylon. 

Lo mMor piste' do estos lejos so.mentran « ol comercio y muchos de 

ellos sou tan semejantes «lito es dilicil soi,alar su origen con precisión. Los lla¬ 
mados Irnos de mille de hálelo y Je cerne principalmente son muy duros, 
muy compactos do un grano mu, lino, de color rojizo, susceptibles de 
nerfecm pulimenlo. Se los puede reconocer ademas por su corlo perpendicu- 
L íi lo que presenta multitud de lineas blanquecinas concéntricas muy linas y 

!"nS» y pumos blanquecinos que son la ostro,nldad de los tubos e,toses reu¬ 
níais cada 3 ó 4 do modo que forman unas rayilas interrumpidos d,rígidas ca- 

on ol sentido de los radios. . 
m,,alo de hierro de Cayena os do un rojo no tan pronunciado : es monos 
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fino, pero muy duro y pesado, y se gretoa con facilidad por la desecación, lo 
cual le hace de inferior calidad que aquellos. 

El leño de argan originario de Marruecos es una madera muy bella de color 
gris amarillento, con gran porción de círculos concéntricos alternativamente 
mas claros y mas oscuros, y susceptible de un hermoso pulimento. Viene muy 
poco al comercio porque es muy caro en el pais donde se cria. 

lortoa tic ISiiranlicm ó Griiaranliein. 

Esta corteza vino del Brasil con el nombre de mohica, de donde es posi¬ 
ble que por eufonía se haya formado el de moncsia con que se ha introducido 
en Fiancia en la terapéutica. El árbol que la produce, descrito antiguamente 
por Pisón con la denominación de ibiraee (Bras. p. 71.) fué reconocido por 
M. Riedel por un chrysophyllum y denominado por M. Casaretli chrysophy- 
llum glycyphlœum (Journ. pharm. et chim. 6, p. 64.) La corteza, tal cual lle¬ 
ga á nosotros, generalmente es muy plana, de 4 á 6 milímetros de gruesa, no 
fibrosa, sin costra suberosa ó herbácea. Está formada de una sustancia unifor¬ 
me, dura, parda,compacta, pesada, ingurgitada do un zumo á la vez azucara¬ 
do, astringente y amargo. Contiene según la análisis de MM. Henry y Payen: 

Materia grasa, cera y clorofilo 
Glicirrizina 

Monesina (materia grasa análoga á la saponina) 
Tanino. 

Materia colorante roja (ácido rubínico) 
Malato ácido de cal. . . 

Salesdepotasa.de cal; sílice ; etc. 
Pectina y leñoso.. 

1.2 

1.4 

4,7 
7.5 
9.2 
1.3 

3, 
71,7 

100,0 
También viene del Brasil el estrado de la corteza de Buranhem ya prepa¬ 

rado. es negro, seco, en masas complanadas envueltas entre dos hojas de papel: 
su sabor al principio es azucarado, y después sucesivamente astringente, amar¬ 
go, muy acre y desagradable. 

Semillas de Zapotillo. 

Achras sapota L., sapota achras Mild. Arbol muy elegante de las Antillas 
cuyo fruto es una baya gruesa, globulosa y carnosa, muy apreciada en nuestras 
mesas y que presenta en su interior diez é doce celdillas monospermas de 
las que siempre aborta cierto número. Las semillas son lenticulado-elípticas 

de 18 á 2o milímetros de largas por 8 á 12 de anchas; lustrosas, como puli¬ 
mentadas, de color de castaña oscuro, con un largo ombligo linear, blan¬ 
quecino por la parte inferior del margen que miraba al ángulo interno de la 
celdilla. La testa es dura y quebradiza,la almendra blanca, medianamente oleo¬ 
sa; y contiene un embrión recto, casi de la longitud del endospermo; tal 
cual yo la tengo he observado que tiene un amargo bastante fuerte: no sé si 
sucederá lo mismo con la almendra reciente; pasa por diurética. 

Zapóla mamosa, lucula mammosa, Gœrt. Arbol muy alto de las Antillas, 
de la Colombia y de las misiones de Orinoco: cuyo fruto es una baya muy vo¬ 
luminosa que por lo común no contiene mas que una semilla ovoidea, puntia¬ 

guda, de 6 ú 9 centímetros de larga, con un ángulo redondeadopor la parte c»- 



m 
terna dol fruto y un ombligo muy ancho quo llena toda la longitud do /a semi¬ 
lla por la parto interna; la testa es leñosa, muy dura, pulimentada, lustrosa, 
de color castaño claro y amarillento; el ombligo mate, rugoso y también 
amarillento; el endospermo es nulo; los cotiledones carnosos, muy voluminosos, 
y componen toda la almendra; la radícula es infera y pequeñísima. lista her¬ 
mosa semilla se trae con frecuencia de América como objeto de curiosidad. Mr. 
Cándido Gañan ha anunciado que ha estraido de ella amigdalina y un aceito 
graso fusible á 15°, compuesto de oleína y de estearina, pues que el ácido só¬ 
lido que se obliene por la saponificación no es fusible hasta los 70°. 

Aceite de Hipe. La bassia lengiflora que produce este aceite es uno de los 
árboles mas útiles de la India por razón de su leño que es mas duro y tan du¬ 
rable como la madera de tek, por los usos medicinales de su corteza y de sus 
hojas, por la calidad nutritiva desús llores, y en fin por el aceite estraido desús 
semillas que sirve para la fabricación del jabón, para el alumbrado y aun para 
comer, aunque bajo este punto de vista sea inferior al ghi y á la manteca do 
coco. A. Francia se ha traído para la fabricación del jabón. 

El aceite de Hipe merece como otros muchos el nombre de manteca porque 
es sólido á la temperatura de 22 ó 23° G. y no se liquida hasta los 26 ó 28°. Es 
de color blanco verdoso en estado sólido y por la fusión se vuelve amarillo, ape¬ 
nas es soluble en alcool hirviendo', y parece que está formado de elaina y de 
estearina como el aceite de lúcuma. 

También se estrae en la India aceite de las semillas del bassia latifolia pero 
no sirve mas que para el alumbrado. Las flores que tienen un sabor azucarado 
y viscoso; se usan como alimento tanto para el hombre, como para los perros y 
otros animales. Por fermentación y destilación dan un líquido que tiene en alto 
grado la propiedad de embriagar: por último, la bassia butgracea produce una 
manteca sólida, conocida con el nombre de ghee ó ghi, mas estimada que los 
aceites anteriores y que se reserva para alimento del hombre y para los usos 
médicos : probablemente es muy análoga á la siguiente. 

Manteca de galam. 

Llamada también,manteca de bamboue y manteca de shea (chi). Esta man. 

teca procedente de los reinos de Bamboue y de Bambara, situados en el inte¬ 
rior del Africa al E. del Sénégal, donde se estrae de las semillas de una espe¬ 
cie de bassia que ha sido descrita por Mungo-Park, por lo que ha recibido la 
denominación de bassia Parkii (D.C Prodr. t.8 p. 199),es muy aproposito pa¬ 
ra condimento, y objeto de un considerable comercio en las regiones donde se 
encuentra. Es de color blanco sucio, algunas veces débilmente rojizo y del as¬ 
pecto de sebo en pan, pero mas untuosa que este y mancha los dedos como la 
manteca, dejando en ellos algunas partes mas sólidas; tiene un ligero olor, y sabor 
dulce enteramente exento de acritud. Esta manteca fundida en baño de maria, 
deja depositar unos copos rojizos de una sustancia azucarada, de las mas agra¬ 
dables, que debe proceder de la pulpa del fruto : enfriada lentamente se empie¬ 
za á solidificar á los 29." pero no es completamente sólida sino á los 21°, 2o C. ; 
se disuelve en frió en la esencia de trementina completamente, é incompleta¬ 
mente en cl eter, y la materia insoluble parece ser estearina. Es casi insoluble 
en el alcool; los álcalis la saponifican con la mayor facilidad. (Journ. chim med. 
1825 p. 175.) Hace algunos años que en el comercio de Paris se prosontó unu 
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gran cantidad de manioca do bambouc’, tenia una forma enteramente particu¬ 

lar por la que al momento h reconoció M. Perrotet ; estaba en panes orbicula¬ 
res, planos por la cara inferior, convexos por la superior, de 2ó á 2G centímetros 
de diámetro, completamente cubiertos de hojas grandes, con los nervios pal¬ 
meados y los lóbulos redondeados, el todo estaba sostenido por un enrejado la¬ 

xo formado de tiras de una corteza librosa ; cada pan pesaba de 1800 á 1900 

gramos. 
dciiia-jperclsa ó Getlansa. 

Esta sustancia destinada ít hacer servicios importantes á la industria fue im¬ 
portada por primera vez á Inglaterra en 1843 y en t rancia en 18 iO por la co 
misión de comercio enviada ó China. Fluye en abundancia en Borneo, en as 

islas Malayas y en las inmediaciones de Singapur de un árbol de la lamilla e 
las sapoteas perteneciente al género isonandra cuyo carácter consiste en una 
sola serie de estambres todos fértiles. Este árbol llamado por Hooker, isonan¬ 
dra güila, crece hasta la altura de 40 pies; echa las hojas alternas trasovadas, 
enterísimas, cortamente puntiagudas, adelgazadas en pedúnculos largos por la 
base, verdes por encima, doradas por debajo, como en los chrysophyllum. Las 
llores son axilares, fasciculadas, de 6 divisiones, y 12 estambres; el ovario de 6 

celdillas; el fruto es una baya dura, subglobulosa, de dos celdillas fertiles y mo¬ 

La aula percha traída por la comisión de China, tiene la forma de panes 
dondos un poco aplastados, es blanquecina, sólida por fuera, un poco blanda por 
dentro y como formada de capas sobrepuestas, libro-membranosas y un poco na¬ 
caradas. Su olor es fuerte, desagradable, que tira algo & queso agrio podrido, 
cuando ha adquirido toda su solidez, y en frió, tiene la consistencia muy dura, 
muy fuerte y muy tenaz; resiste al golpe y al roce, por consiguiente puede du¬ 
rar por mucho tiempo; se ablanda muy fácilmente en agua caliente y entonce 
es sumamente plástica, tomando todas las formas que se le quieran dar y que 
conserva después de fría. Esta propiedad es la que hará que la gula-percha 
pueda utilizarse en reemplazo del cuero en un gran numero de casos y parafa- 

hrieur látieos v mangos de herramientas. 
La mita-percha en bruto, contiene cierto número de sustancias diferentes 

que componían el zumo lechoso del árbol y que se han desecado juntos a aire; 

asfes que se halla en ella un ácido vegetal que desaparece fácilmente con el agua 

caliente ; caseína; una resina insoluble en el alcool y otra srdublé> en: e e<per 
estas materias no constituyen masque una pequeñísima paito de a m ! *\ 
resto puede considerarse como una sustancia >u. genens muy aná ° a aI cau 

chú, del que se distingue no obstante por su consistent^ hiS ú a esenc a 
elasticidad, su insolubilidad en eljctcr, y su mayor solubilidad.en la esencia 

dG La'gum-percha ha sido examinada principalmente por M. Solli farmacéu¬ 

tico^de Lflndros y por M. Souboiron (V. el PkarmaceuUca l journal de J. Dell 

y el Journ. do pharm. el de chim l. 11 P■ ^ W 

Familia de la; ebenáceas. 

Arboles ó arbuslos no lactescentes, de hojas alternas, coriáceas, enterísi¬ 

mas v sin estípulas ; las flores con frecuencia son dioicas por aborto formadas 
de un cáliz gamosépale de 3 á 0 lóbulos persistentes, y de una corola inserta 
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en el receptáculo, gamopélala, do tres á seis lóbulos imbricados y retorcidos, 
casi siempre vellosos por la parte csterior; los estambres están insertos en la 
baso de la corola, ó sobre el receptáculo en número doble que las divisiones de 
esta, rara vez cuadruplo y menos veces aun igual, en cuyo caso son alternos é 
inclusos en ella. El ovario es libre, de 3 a 12 celdillas que contienen un óvulo 
solitario ó dos óvulos colaterales y colgantes; estilos distintos, mas ó menos 
soldados que corresponden al número de las celdillas; baya globulosa, con un 
escaso número de celdillas cada una de las cuales contiene una semilla col¬ 
gante, oblonga, comprimida, lisa y coriácea, con endosperino cartilaginoso . 

Las ebenáceas se diferencian do las sapoteas por su zumo no lechoso; sus 

óvulos colgantes, y su estilo muy frecuentemente dividido. Su género mas im¬ 
portante es el diospyros (Plaqueminier), del que muchas especies esparcidas 
por la costa de Mozambique, en la isla de Madagascar, las islas Maurice, la In¬ 
dia y la Cochinchina , dan leños negros muy conocidos con el nombre de ébano . 
Estas especies son principalmente: 

El cliospyros retieulata Wild. que crece en las islas Maurice y probablemen¬ 
te en Madagascar y Mozambique. 

El diospyros mclanida y el diospyros leucomelas Poir. de las islas Maurice 
cuyo leño es negro , abigarrado de blanco. 

El diospyros melanoxylon Roxb.; el diospyros ebenum y el diospyros ebe- 
naster Retz, que crece en Geylan , en la India y en las islas Molucas, cuyo 
leño es perfectamente negro. 

El ébano mas hermoso viene d8 las islas Maurice; está formado del corazón 
del árbol, cuya albura que es muy gruesa' y blanquecina, ha sido separada de 
él: es perfectamente negro, muy pesado, de un grano tan fino, que cuando 
está pulimentado no se percibe en él ningún indicio de capas ó de fibras le¬ 
ñosas y es susceptible de un pulimento tan perfecto que parece un espejo. Su 
sabor es picante y esparce olor agradable cuando se quema sobre las uscuas. 
En el comercio se le conoce con el nombre de ébano maurice. 

En Londres corre con el nombre de leño de Coromandel ó Calamander un 
leño de la India atribuido generalmente á un diospyros. Es voluminoso, con 
la albura dura, compacta , nerviosa , de color gris rojizo, algo satinado y el 
corazón negruzco, con anchas venas del color de la albura. Es un leño muy 
hermoso pero cuyo pulimento está alterado por una infinidad de lineas peque¬ 
ñas, cóncavas, que proceden de los vasos leñosos, abiertos en la superficie. 

En el comercio francés se dá el nombre de ébano á cierto número do leños 
que solo tienen alguna semejanza aunque remota con el leño de ébano ; uno de 
ellos sin embargo , llamado ébano rojo del Brasil me parece debido á un dios¬ 
pyros; es muy duro, pesado, con la albura gris y el corazón negruzco con 
venas listadas de color rojizo bastante pronunciado. Este leño por lo demas, 
presenta tan gran semejanza con el de Coromandel, que sin duda alguna per¬ 
tenecen los dos al mismo género de árbol. Otro leño llamado ébano ncyro de 
Portugal aunque viene también del Brasil, parece casi negro al pronto, pero 
es pardo muy oscuro con venas do color violado. Es muy duro, muy pesado, 
de un tejido muy lino y toma un buen pulimento; tiene una albura amarilla, 
poco gruesa, también dura y compacta ; está privado de su corteza que ha de¬ 

bido ser fibrosa y que ha dejado sobre el leño estrías longitudinales tnuy mar¬ 
cadas. Presenta ademas de trecho en trecho dos ó tres tubérculos leñosos, 

Tomo II. 51 
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yproximados sobre uu> linea horizontal que deben haber servido d1 base a 
las espinas, listo lefio muy semejante á ciertas especies do granadillo, me pa¬ 
rece que pertenece á la familia do las papilionaceas ; es posible que sea pro¬ 
ducido por el mclanoxylon brauna de Scliolt, árbol del Brasil de leño negro 

v que se espióla para diversos usos. 
Se da el nombre de ébano verde ó ébano de Madagascar á dos leños ver¬ 

dosos, uno do los cuales es producido por el bignonia leucoxylon de que ya 

liemos lieclio mención en la pág. 354. 

Familia délas estikacineas. 

Árboles ó arbustos de hojas alternas, sin estípulas, con flores completas y 
regulares, cuyo cáliz libre mas ó menos soldado con el ovario, tiene 4 divisio¬ 
nes imbricadas. Corola inserta en el cáliz por lo común dividida en o lacinias: 

estambres insertos en la basé de la corola en número doble , triple ó cuádru¬ 
ple que las lacinias: filamentos soldados en tubo en toda su longitud, ó bien 
inonadelfos por la base; ovario libre ó soldado de 2,3 ó 5 celdillas; 4 ó inas 
óvulos en cada celdilla, biseriados en direcciones distintas pues que los in¬ 
feriores son horizontales ó ascendentes , y los superiores colgantes , todos aná- 

tropos. Estilo sencillo; estigma festoneadilo ó lobulado; drupa carnosa ó seca, 
algunas veces alada por los nervios acrecentados del cáliz: hueso de 3 ó 5 cel¬ 
dillas reducidas con frecuencia á una y convertidas en monospermas por abor¬ 

to: embrión orlótropo en el eje de un endospermo carnoso. 
Esta familia poco numerosa debería ser parle de las calicifloras puesto que 

la corola está inserta en el cáliz y no en el receptáculo como en las familias 
anteriores: sin embargo presenta lautos caracteres comunes con la de las ebe¬ 
náceas que no es posible separarla de ellas. Suministra á la farmacia dos bál- 
samos de bastante valor, el benjuí y el estoraque calamita. 

iBesíjsai. 

El beniui es un bálsamo de los que tienen ácido benzoico, sólido y de olor 
muy agradable que viene de las islas de la Sonda y de Malaca. El árbol de que 
procede lia sido desconocido pór mucho tiempo: al principio se atribuyó á un 
laurel de la Virginia que ha sido denominado lauras benzoin ; después á an 
terminaba de la isla de Maurice llamado terminalia benzoin : y por último 
Dryander que ha observado el árbol en Sumatra, ha reconocido que es un esto¬ 
raque y se le ha dado el nombre de styrax benzoin. Este árbol se cria abun¬ 
dantemente en la parte meridional de Sumatra, en Java y en el reino de Siam. 
El bálsamo fluye por incisiones cu forma de un zumo blanco que se solidifica y 
toma color por el contacto del aire. Cada árbol puede dar tres libias, y puede 

soportar las incisiones por espacio de diez ó doce años. 
En el comercio corren en el dia dos especies de benjuí que difieren por el 

lu"ar de su origen, y sin duda también por el modo de producirse. La pri¬ 
mera llamada benjuí de Siam hace poco tiempo que se conoce, ó por mejor 
decir ha vuelto á aparecer de nuevo después desabor estado perdida mu- 
chos años. Se presenta en lágrimas sueltas, ó en masas formadas de lágrimas 
conglutinadas: aquellas son grandes, aplastadas, angulosas, y parecen ni >u. 
formado naturalmente debajo de la corteza del árbol: son blancas, opacas y 

de un olor suavísimo de vainilla, por lo que se ha dado u esta suerte cl nom- 
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bfa de benjuí do olor de vainilla. Yo creo, á pesar de la opinion contraria do 
algunos, que este bálsamo es producido por el mismo árbol (pie el siguiei , 

ñor lo menos debo ser una especie muy alme. _ masas sc 
Cuando este benjui está en lágrimas mas pequeñas reunida s en.ma sw,, * 

observa que la materia con que están cong.utmadas es pardo-oscura, Y 

‘Ta^unda especie, ó sea el benjui de Sumatra que desde hace mucho 

tiempo era el único que se conocía en el comercio, presenta también dos sue 

les el benjui almendrado y el benjuí común. 
El primero viene en masas grandes formadas de lágrimas blancas y opacas 

enloma d taimaras empastadas en una masa rojiza opaca «A"*"**; 
Zjual y escamosa. liste benjuí se ha obtenido á no dudarlo moto'lo S> mta 
incisiones I,cebas en el árbol. Cuando es recente tiene oler decid,do do atinen 

'"ei'IJuí común está en masas rojizas semejantes, casi sin lágrimas y coi. 

TÆiîÏ# sabor dulce , balsámico, pero después irrita fuer 

.emente la g. ganta. Se funde.I fuego desprendiendo olor fuerte y un Humo que 

“si sobre un cuerpo frío, ofrece cristales de ácido^ 

fuerza el estornudo cuando so pulveriza. Es enteramente solub « “ 
One se precipita por el agua y los ácidos. De el se estrahe el ácido P 
sublimación ó bien por medio de un álcali y precipitándole con el ácido t - 

.¡drice' pero estos doPs productos no son puros, pues que el primero contien 
alie ,d segundo resina: es precise purificarlos por sublimación después de 

meEfüljuTira“n laeomlieion del bálsamo del comendador , en la de 

per sublimación y sin purificar entra en las píldoras balsámicas do Motion . 

Est©a*a<|ue (1). 

Fl estoraque es según Dioscóridos, una lágrima producida por un árbol 

parecido ”1 membrillero: el mejor os untuoso, amarillo, resinoso, mezo ado con 
-rumos blanquecinos, de olor muy persistente y que por la fusión se >educ. 
r> -i • nin / i., niinl 'l’al es el que viene de Gabala (ciudad de í ’• ” 

! Hay un» lene de él que es trasparente come 

mn goma y semejante á la mirra. Se adultera con polvo de su mismo leño, 

artera^ 
flcne de Pamlilia encerrado en cañas, y 

6‘ a* K.V;.ír““r.' 
gina 211. 
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mus y /calamos en griego , los farmacéuticos han dado el nombre de estoraque 
calamita á la mejor suerte de estoraque, aun cuando no siempre venga en ca¬ 
ñas. 

Después de estas indicaciones tan precisas de países lodos cercanos entre 
si, es muy diíicil dejar de creer que los antiguos sacasen su estoraque calamita 
de la Siria y del Asia menor. Ha sido pues necesario buscar el árbol semejante 
al membrillero que debia producirle, y se ha hallado en el alibufero ó estora¬ 
que de Provenza que crece también en Italia y en todo .Levante : el cual esta 
impregnado en todas sus partes del olor del estoraque, y del que Huyen cortas 
porciones cuando su corteza ;esla picada de los insectos ó cortada artificialmen¬ 
te. Por consiguiente Lineo denominó este árbol Stirax officinale : pertenece á 
la decandria monoginia y da nombre á la pequeña familia de las estiracineas, 
separada de la de las ebenáceas. 

A pesar de que nada parece mas lógico y seguro que lo que antecede, me 
ha parecido que si el estoraque calamita Huye en el Asia menor de un árbol que 
debe ser allí común, no seria un producto mas raro ni mas caro, por ejemplo 
que el opio. Asi es que lie estado por algún tiempo en la creencia de que nues¬ 
tro estoraque calamita podia muy bien no ser un producto de Levante. Amato 
Lusitano le creía procedente de una isla (Zana) situada cerca de las Indias, y yo 
creo que alude á la de Java. Por otra parte Garcías que es e! primer autort que 

nos ha dado nociones esaclas acerca del origen del benjuí (Arom. hist. lib. 1 ca- 
pit. 5) distingue muchas especies de él á saber: benjuí amigdaloicle ó almen¬ 
drado; que viene principalmente de Siam y Martaban; el benjuí en suerte pro¬ 
cedente de Java y de Sumatra; y otro negro que fluye en la isla de Sumatra 
de unos árboles llamados novella y denominado benjuí de boninas por la sua¬ 
vidad de su olor; el cual es diez veces mas caro que el primero. Un fragmento 
de este bálsamo que', fue regalado á Garcías , dejaba Jas manos impregnadas 
de una fragancia admirable. 

Garcías había pensado muchas veces que este benjuí de boninas era una 
mezcla de benjuí y de estoraque líquido (que los chinos llaman roza malha), 
porque su olor tiene alguna semejanza con el del estoraque. Pero habiendo in¬ 
tentado muchas veces hacer esta mezcla, solo pudo obtener un perfume muy 
inferior al benjuí de boninas. 

Me habia parecido difícil que este benjuí de boninas tan caro y de aroma 
tan escelente, que sin embargo ofrece alguna semejanza con el del estoraque 
jquido, no fuese nuestro estoraque calamita actual; y por algún tiempo, como 

dejo dicho , lo tuve por probable : pero en el dia que la descripción del benjuí 
de boninas puede referirse al de olor de vainilla, ha perdido casi todo su va¬ 
lor esta opinion, y he vuelto á considerar el estoraque calamita, que yo atri¬ 
buía á un estoraque de la India, como un producto muy puro del stirax offi¬ 
cinale. 

Veamos ahora las diferentes suertes do estoraque que se encuentran en el 
comercio y en las colecciones de drogas. 

1.a Estoraque blanco. Esta suerte se compone de lágrimas blancas, opacas» 

'•asíanle voluminosas , blandas y adheridas unas á otras formando una sola ma¬ 
sa : por efecto de su misma blandura se amolda á las vasijas donde se halla y 

entonces;parcceal gálbano blanco en masa. Su olor aunque fuerte es suave, que 
I ( pa á la vez "del liquidamhar y de la vainilla ; el sabor dulce , aromático, y 
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á lo último amargo. Esta suerte me parece ser la que Démotive describe como 
estoraque calamita; y la tengo por natural. Se distingue del liquidambar blanco 
de América por su olor mas fuerte y mas suave, y por sus lágrimas blancas. 
Debe ser el producto de incisiones hechas en el árbol. 

2. a Estoraque amigdaloide ó almendrado. Se presenta en masas secas, que¬ 
bradizas y sin embargo formadas como la anterior suerte de lágrimas congluti¬ 
nadas y que también toman con el tiempo la figura de las vasijas en que se 
guardan. Su fractura presenta sobre un fondo pardo lágrimas amigdaloides de 
color blanco amarillento lo cual le da cierta semejanza con el buen gálbano en¬ 
vejecido : las porciones pardas que con el tiempo se corren y llenan los inters¬ 
ticios que quedan entre la parte inferior de la masa y las paredes de la vasija 
forman una capa vitrea , trasparente y de color rojo claro. Su olores de los mas 
suaves, análogo al de la vainilla, mas suave que el de la suerte anterior. Su sabor 
dulce y aromático. 

Creo que este estoraque, que es el que Lemery llama slorax calamita, solo 
se diferencia del primero en que hace mas tiempo que está guardado; hipó¬ 
tesis que esplica fácilmente su diferente consistencia, color, olor y aun sabor. 

Uno y otro de estos bálsamos tratados por el alcooljhirviendo dejan ademas 
de algunas impuridades un pequeño residuo blanco insoluble ; y el líquido 
liltrado en caliente se enturbia por el enfriamiento. 

3. a Estoraque rojo pardo. Se diferencia este estoraque del que antecede 
por estar mezclado con serrín cuyas asperezas se manifiestan en la superficie. 
Tiene sin embargo cierta tenacidad y también se ablanda entre los dientes. Su 
color es rojo pardo, el sabor dulce, el olor muy agradable menos fuerte que 
el de la primera suerte; y se ven en él diseminadas algunas lágrimas rojizas. 

4. a Estoraque líquido puro. Soy deudor de un ejemplar de esta sustancia 
á M. Pereira. Al principio creí que pudiese ser liquidambar de América espe¬ 
sado por la acción del aire: pero su olor que presenta el perfume de vainilla 
peculiar de los diversos productos del styrax officinale, me ha movido á se¬ 
parar esta sustancia del estoraque líquido ordinario y del liquidambar y reu¬ 
niría á dichos productos. Por otra parte esta opinion conviene con los informes 
dados á M. Pereira por M. Landener, uno de los editores de la farmacopea 
Griega, á saber : «que el estoraque líquido (llamado buchuri-jag ó aceite de 
»estoraque) se obtiene en Cos y en Rodas del styrax officinale (en griego 
nBouxouri). Hacen incisiones longitudinales en el árbol, desprenden la corte- 
»za en tiras, de las que forman unos hacecillos como de 2 libras y los espri- 
»men en caliente , por cuyo medio obtienen el estoraque en forma de un líqui- 
«do pspeso de color gris y olor análogo al de la vainilla.» 

Este estoraque, que para mi es una cosa distinta del estoraque líquido del 
comercio, tiene el aspecto de una trementina nebulosa de color amarillo par¬ 
dusco. Forma un sublimado blanco y ácido contra las paredes superiores de la 
vasija en que está contenido. Se parece bastante al liquidambar blando de 

América, pero su olor es diferente. 
5. a Estoraque negro. Está en masas.sólidas de color pardo negro que á la 

larga se corre un poco al modo de la pez. Su superficie tiene algo de lustre 
graso y se cubre también con el tiempo de cristalilos muy brillantes: su oloF 
es muy agradable, análogo al del vainillón; contiene gran cantidad de serrin. 
No estrañaré que se obtenga mediante la decocción de las ramas del árbol y 
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que le den consistencia mezclándolo suficiente cantidad de serrín. Con esta 
suerte se prepara en Marsella el falso estoraque calamita, incorporándole algu¬ 
nas lágrimas de goma amoniaco ó de resina tacamaca, ácido benzoico , are- 

lUcJ[CEstoraque en panes ó en masa, serrín de estoraque. Viene esta suer¬ 

te en masas de 25 á 30 quilogramos envueltas en tela: es ae color pardo ro¬ 

jizo- fácilmente divisible en polvo graso y grueso que se puede volver a redu¬ 
cir á masa por la presión. Su olor es análogo al de la suerte anterior pero no 

tan agradable. Tal vez no es mas que la corteza del árbol molida en molino y 

conservando la cantidad de bálsamo que naturalmente contiene. 
7.a Corteza de estoraque, estoraque rojo del comercio. Según la nota i • 

Landener que dejo citada, me parece que no cabe duda en que esta sustanci 

está constituida ¡»r la cortera del styrax officinale dividida en, tirasly P en- 
sada para sacar de ella el bálsamo. Viene en efecto en tiras estrechas, de D 
das rojizas, apretadas unas contra otras, secas, pero que conservan todavía 
u» fuerte olir balsámico. Co„ el tiempo se forman á trechos .. ganas efl res- 
cencías de ácido. Según lo que dice Mathiolo, parece que antiguamente era 

conocida esta sustancia en nuestras olicinas con el nombre de Ugname que 

cree derivarse del griego tumiama {perfume)-, y en este caso sena posible que 

fuese la de que habla Dioscórides con el nombre de narcaphthum. 
EstolTe de Bogotá. En América se encuentran un gran numero de es¬ 

pecies del-enero styrax, de las que se puede estraher un bálsamo análogo al 

Pbe„;“ d if estora/uei tiles son en c, Brasil VfZL 
■ncum; en la Guyana los styrax gutanense y pallidum. en el J 
racemosum; en Colombia el styrax tomentosum) y otros muchos. 

En 1830, describió M. Donastre (Journ. depharm. t. 16 p. 88) u,i es 01'a 
que de Bogotá recien introducido en el comercio pero que ^ >e he vueUo á vej 

mas- tenia la forma de un pan orbicular un poco aplastado, de 13 á Ib cuntí 
Sos r Inctr. por t í,2 á 4 de espesor. Lasuper em - de co or^:r 

mrdo v como barnizada: su interior opaco, de color de ladrillo, la fractura se 

i, escainosa y desigual, enteramente semejante á la del benjuí común, pe 
tañía o, olor misto <le liquidambar j vainilla de los estoraques. Es "'enes aro¬ 
mático que el benjuí y el estoraque; y dilicilmonte podra sostener la competen- 

cia con ellos en Europa. 



Tabla del órden de mateuias. 

SEGUNDA PARTE, Vegetales. 

Tabla de los frutos.. 
Sistema de Lineo. 
Método de Jussieu.•' 
-de Decandolle. 
Distribución de los vegetales en ocho clases. . 
Primera clase. Acotiledones atilas ó Aufígenas . 

Orden de las algas. 
-de los hongos . 
-de los liqúenes.• • 
Segunda clase. Acotilédones foliáceas acrógenas 
Familia de los heléchos. 
-de las licopodiaceas. 
-de las equisetáceas ....... 
Tercera clase. Acotilédones anloseas. . . . 

Grupo de las rizanteas. 
Cuarta clase. Monocolilédones. 

Familia de las aroideas. 
-de las ciperáceas .. 
-de las gramíneas. 
-de las palmas. 
--de las colchicaceas. 
-de las liliáceas. 
-de las asparagiueas. 
-de las dioscoreas. ». 
-de las amarilideas. 
-de las broineliaceas. 

-de las irideas. 
-de las musaceas . .. 
-de las ainomaceas.. • 

-de las orquídeas. 
Quinta clase, dicotilédones monoclamideas . . 

Familia de las coniferas. 
-de las piperiteas. 
Grupo de las amentáceas. 
Familia de las miriceas. 
—de las cupulíferas. 
-de las ynglandeas . 
_de las platáneas j balsamillueas . . 

-de las salicíneas. 

-de las ulmáceas. 
-de las rnoreas. 
-de las artocarpeas. 

-de las urticáceas. 
-de las canabíneas. 

5 
18 

26 
32 
36 
38 
40 
40 

60 
60 
60 
69 
76 
78 
79 
70 
80 
80 
82 
84 

106 
116 
120 
129 
141 
142 

144 
144 
148 
149 
160 

169 
169 
193 

197 
198 
199 
207 

210 
213 

216 
216 
223 
224 
217 
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-do las enforbiaceas . •. 
-de las aristoloquieas. 

-de las santaláceas. 
_de las dafnaceas ó timeleaceas . . . . 

-de las lauráceas ó lauríneas. 
-de las miristiceas. 
-de las poligoneas. 
-de las quenopodieas. 
Amarantaceas, nictagineas, litolacaceas. . 
Sesta clase. Dicotiledones corolifloras. . . 

Familia de las plantagíneas. 
-de las plumbagineas. 
-de las primuláceas. 
-de las globularias. 

-de las labiadas. 
-de las verbenáceas. 
-de las escrofulariaceas. 

-de las solanáceas. 
-de las borragineas. 
-de las convolvuláceas. 

-de las bignoniaceas. 

-de las gencianaceas. 
-de las loganiaceas. 
-de las asclepiadeas. 
-de las apocinaceas. 
-de las jazmíneas y oleáceas. 

-de las sapotaceas. 
--de las ebenáceas. 

-de las estiracineas. 

22M 
24(> 
252 

255 
257 
277 

280 
290 
29 4 
291» 

299 
297 
299 

301 
301 

315 
317 

322 
333 

338 
353 

355 
300 
368 
370 
377 

386 
390 
392 
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ERRATAS PRINCIPALES 

•'199 

Pág . Lin. Dice Debe decir 

8 1 anastomizados anastomosados 
13 2 A los En los 
id. 7 iurion turion 
16 2 cu adricular euadrilocular 
18 17 Fraximus Fraxinus 
19 13 y 14 Drupus Drupas 

24 clases 29 21 23 clases 
47 32 con piececillo ramosas 

145 26 revueltas revueilo-caidas 
190 43 Dammara Dammar 
197 12 encarnado picante 
199 22 castañas castañas ó castañas injertas 
310 última dieermœs.... eeratophylla discrmas.... eeratophylla 
318 20 Recabunga Becabunga 
336 
351 

2 
3 de la 5.a 

colum. del 

Sínfito officinale Sínfito oficinal 

estado. 2 3 
id. 4 id. 5 4 
id. 7 de la 2.a » 1,25 

Advertancias. 1.a La foliación núms. 199 y 200 se ha puesto dos veces 
pero en nada afecta a! testo. 

2.* En la nág. 165 se ha omitido el grabado de la Fécula de Tolomana que 
es el que aqui se representa. (íig. 53.) 

Tomo II 
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