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cidad particular y su falta absoluta de elasticidad, que 
da al producto obtenido por amasado una dureza carac
teristica. Este hecho da la explicación del empleo espe
cial que se da á las harinas de los trigos duros. Se sabe, 
en efecto, que no sirven sino excepcionalmente para 
hacer un mal pan y que se utilizan de preferencia pa

ra la fabricación de pastas alimenticias." 
El gluten que se encuentra en tan elevadas propor

ciones, hace que las harinas sean más nutrith·as por ser 
más ricas en materias azoadas, pero perjudica la cali
dad de las harinas en lo que se refiere á la panificación, 
circunstancia que obliga á no recomendar el cultivo de 
los trigos duros, no obstante las ventajas de resistencia 

que les son conocidos. 
Por otra parte, el examen técnico no resolverá la cues-

tión, puesto que el comerciante durante mucho tiempo 
no aceptará el trigo duro á los mismos precios que el 

blando. 
Estación Agrícola Central, San Jacinto, D. F., Di-

ciembre 14 de 1910. 

CoNSULTA.-Dos muestras de trigo. 
Procedencia: Jalisco. 
Remitente: La Cámara Agricola Jalisciense. 
Asunto: Se desea conocer el análisis industrial del 

trigo que marcado con el núm. 1 remitió la Secretaría 
de Fomento á dicha Cámara para que se ensayara su cul
tivo, á fin de comparar dicho análisis con el del trigo 
que comúnmente se cultiva en aquella región. 

"Corno el objeto de didrn comparación es el <leter
minar si es ó no fundada la negativa de los fabricantes 
de pan, á concederá los trigos duros el mismo valor que 
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i los blandos, esta Secretaría recomienda á U d. se sirva 
disponer que en esa Estación de su cargo se haga el es
tudio correspondiente, no sólo para determinar las car.
tidades que de gluten y harina contenga cada trigo, de los 
gue por separado se remiten á Ud. dos sacos, sino para 
sefialar las condiciones de panificación." 

Numeración de las muestras en la División.-Diver-
808: 23 ( Saco grande) ; 24 ( Saco chico). 

CoNTESTACióN.-El examen de las dos muestras de 
trigo recibidas indicó que cada una está constituida por 
una ~ez:la de trigo duro y de blando en las proporcio-
nes 1-ngmentes: · 

Muestm núm. 23 (saco grande)...... 42.8% de trigo blando. 
,, 

" " 57.2,, de trigo duro. 
Muestra núm. 24 (saco chico)........ 74.0% de trigo blando. 

" " ,, .. .... .. 36. O ,, de trigo duro. 

S'.endo insuficientes las muestras para que se haga la 
mohenda con un molino industrial, se molieron con me
tate y se tamizó el producto eon tamiz de tela americana 
número 7 de molino. Se obtuvo <!on las dos muestras una 

harina amarillenta en las proporciones siguientes: 

Muestra núm. 23 (saco grande).... 53.5 % del trigo molido. 
" ,, 24 (saco chico)....... 59.3 " " ,, 

. Analizadas las harinas ( según método oficial francés) 
dieron el resultado siguiente: ' 

Gluten húmedo en la muestra núm. 23 (saco grade)..... 29.4% 

" " 24 (sn b' ) " C0 C ICO ...... 29.5 11 

~ormalmente, un trigo duro tiene mayor proporción 
de gluten que un trigo blando cultivado en las mismas 
cond' · · IClones. La igualdad de riqueza observada en las 
muestras analizadas se explica : 
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l.º Porque las dos muestras no son tipos puros, como 
se pudiera creer al leer la consulta, sino mezclas de tri
go duro con trigo blando. 

2.º Porque las semillas del saquito chico tienen un peso 
medio notablemente inferior al de las del saco grande, 
y se sabe que los granos chicos, insuficientemente des
arrollados, tienen mayor proporción de materia azoada 

que los mismos bien desarrollados. 
Nota.-Para precisar la interpretación de los resul

tados, añadimos que el modo de efectuar la molienda y 
de separar el salvado tiene gran influencia sobre la pro
porción de gluten. La cantidad de gluten que puede ex
traerse de una harina es tanto·más grande cuanto más 
elementos vecinos de la parte externa del grano contiene. 
Por ejemplo, según Balland, se ha observado, gluten: 

Para harina de 1~ molienda.................................. 26.5% 

" tJ 

" ,, 

2~. 3~ y 4~..................................... 32.5,, 

5~................................................... 45 ,, 

Estación Agrícola Central, San Jacinto, D. F., No

viembre 22 de 1910. 

CoNSULTA.-El Sr. Teódulo Villarreal, de Monterrey, 
N. L., con fecha 25 de Agosto próximo pasado, dice en

tre otras cosas lo siguiente: 

"Como el negocio que voy á emprender, probablemente 
vaya á ser el primero en la República, por el capital y 
demás que en él voy á invertir, no estaría por demás que, 

si á ustedes les fuera posible, tuvieran la bondad de man
darme al mismo tiempo la fórmula de un medic_amento 
que hay para la conservación del huevo por algún tiempo, 
pues he sido informado de que esa H. Secretaría podría 
darme algunas explicaciones sobre el particular." 
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CoNTESTACIÓN.-Durante los primeros meses de la pri
mavera y el verano la mayoría de las gallinas están po
niendo, y entonces el precio de los huevos con mucha 
frecuencia es bastante bajo, particularmente en los mer
cados locales á donde llegan los huevos de las haciendas. 
En este tiempo una gran cantidad de ellos se conserva 
hasta que alcanzan un precio más alto. 

Muchas personas se dedican á este negocio, especial
mente en los Estados Unidos del Norte, con el objeto 
de recoger pingües ganancias al subir el precio de los 
huevos en el mercado; y otros, por último, los conservan 
en tiempo de abundancia para el uso doméstico cuando 
las gallinas cesan de poner. 

Muchas otras personas quisieran hacer otro tanto, si 
sólo conocieran un simple método para su conservación. 

Daremos en seguida algunos métodos de conserva
ción. Existen varios, empleados con más ó menos éxito 
en la conservación de los huevos, tanto para el mercado 
como para el uso doméstico. 

Los resultados obtenidos en varios experimentos lleva
dos á cabo en Alemania con los siguientes preservativos, 
fueron como sigue : 

Catorce métodos se escogieron para esips experimen
tos. En los primeros días del mes de Julio se tomaron 
196 huevos conforme á estos métodos (14 huevos para 
cada método) para usarse el último día de Febrero: 

Después de ocho meses de conservación se abrieron los 
huevos para su uso, y los catorce métodos diferentes, em
P!eados, dieron los resultados más heterogéneos; como 
sigue: 

1 Huevos envueltos en papel.......................... 80% malos 
2 , , conservados en una solución de 

ácido salisílico y glicerina..... ............... 80% malos 
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3 Huevos frotados con sal................................ 7°" malos 

4 , , coloc..'l.dos para su con~erraci6n en 
agua salada................................................. Todos malos 

5 Huevos conservados en salvado................... 70% malos 

6 Huevos cubiertos con una. capa. de para-
fina................................................................ 70 ,, malos 

7 Huevos barniz1tdos con unR soluci6n de gli-
cerina y ácido salisHico.. ....... .................... 70 ,, malos 

8 Huevos puestos en agua hirviendo por 12 
6 15 segundos.......................... ................... 50 ,, malos 

9 Huevo3 pue,;tos en una solución de ácido 
salisilico................................ ....... ... ........ .... 50 ,, malos 

10 Huevos frotados con ácido bórico y silica-
to de so~a .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . .. . 20 ,, malos 

11 Iluevos frota.dos c,0n manganato de potasa. 20 ,, malos 

12 Huevos barnizados con vaselina.................. Todos buenos 

13 Huevos conservados en una soluci6n de si-
licato de sosa. . . .. . . .. . . .. . . .. ... . . . ... . . . . ... . . Todos buenos 

Como se ve, los tres últimos métodos son por lo con• 
siguiente los mejores, especialmente el de la conserva• 

ción en la solución de silicato de Rosa, pues el de la bar• 
nizada con vaselina toma mucho tiempo, y el tratamiento 

con agua de cal muchas veces comunica á los huevos 

un olor y un sabor desagradable." 
El silicato qe sosa.-Los resultados obtenidos con est.e 

preservativo han sido de los halagadores para todos 
aquellos que lo han empleado. Este es un compuesto que 
contiene sílice, sosa y oxigeno en las proporciones de uno, 

dos y tres respectivamente. Se le puede comprar en cual• 
quier Droguería en la forma de un semi-fluido, parecido 

al melado, por el cual puede equivocársele algunas veces. 

Con el objeto de hacer uso del silicato de sosa con 
éxito, se aconseja el siguiente plan: 

Tómense 8 litros de silicato de sosa y 20 litros de agua 
heITida; déjese éi:;ta enfriar y (leRpués colóquense el si• 
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Jicato y el agua en una vasija; agítese esta solución per
fectamente, colóquense los huevos en el lugar donde se 

van á preservar, y en seguida vaciese la solución en ellos 
hasta que estén bien cubiertos. 

Por todo lo dicho respecto á esta substancia, debemos 
manifestar que es la mejor hasta. hoy empleada con éxito 
en la conservación de los huevos. 

Cuando los huevos se sacan de dicha solución apa
recen como recién puestos, y cuando se les parte la ve-' . 
ma guarda la misma posición que cuando la gallina los 
pone, sin encontrarse en ellos ningún indicio de descom-
posición. · 

Es necesario practicar un pequeño orificio con una 

aguja ó un alfiler en todos los huevos conservados en 

esta solución siempre que se vayan á tomar tibios, pues 

de lo contrario el cascarón se romperá tan pronto como 
se les coloque en agua caliente, debido á que los po
ros se hallan tapados. 

Para mayores pormenores aconsejamos al Sr. Villa
rreal, la compra de las obras siguientes: 

L'reuf de Poule.-La conservation par le froid. Por 
F. Lescardé. 

Les divers Procédés de Conservation des reufs. Por 
Raymond N ourissé. 

Estación Agrícola Central, San Jacinto, D. F., Octu
bre li de 1910. 

ÜONRULTA.-El Sr. Moisés Tapia, de Córdoba, Ver., 
solicita, por conducto de la Dirección General de AO'ri-

º cultura, se le diga si los frutos de kaki pueden conver-
tirse, como lo aseguran, en fruta pasada. 

Añade una muestra de frutos de kaki. 
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CONTEST.A.CIÓN.-Sí señor: En el Japón, ( escribe J um 
lle), se secan los frutos de kaki y asi se conservan y 

en,ían de los lugares de producción á los centros de co 

sumo. 
Para secar estos frutos es preciso pelarlos y colgar! 

al sol. Se vuelven negros; pero conservándolos en lu 
res secos se cubren de una eflorescencia blanca de 
car, que da un aspecto bonito á los mismos. 

Esta fruta seca es muy dulce y azucarada. 
En la muestra de frutos de kaki que el Sr. Tapia 

mitió hemos distinguido cuatro variedades de Dios 
ros kaki, entre las cuales hay una muy tardía, de sabo 
astringente. 

Estación Agricola Central, San Jacinto, D. F., 
ciembre 10 de 1910. 

El Sr. Antonio Enríquez, de México, D. F., hace 

siguiente 

CoxsuLTA.-"Un subscritor de ''La Riqueza del S 
lo" me envía la muestra que remito á Ud., de una e ' . 
cíe de lana vegetal que se ha encontrado cerca del V 
cán de Ceboruco. Como pudiera dar origen á una nue 
industria provechosa para el país, desearía que U d. 
viera la bondad de hacerme algunas indicaciones a 
cuadas para publicarlas en mi periódico, á guisa de 
puesta á la consulta que el mencionado subscritor 
hace con tal motivo, respecto á su naturaleza, resis 
cia como textil, etc." 

CONTESTACIÓX.-El Agregado Sr. Eduardo Rodrí 
produjo el siguiente informe: 

"El aspecto de la fibra es sedoso, su longitud, aunq 
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algo variable, es bastante grande así como su resisten
cia, según puede verse en los datos que en seguida se 
expresan, siendo bastante quebradiza, lo que constituye 
un defecto, que se podrá subsanar mezclándola en los 
tejidos con otras fibras." 

De las observaciones hechas con el sedimetro de Mac
kenzie y con el micrómetro, resultan los datos siguien
tes: 

Rubunola o-...io ... , lue1111l6n Dltmev• Loogilod 

H ..... 33.0 gramos 75.0 micrm1 97 milimetros 
~ ..... 27.0 

" 60.0 
" 80 

" 3, ...... 46.0 
" 45.0 

" 113 
" 4~ ..... 27.5 

" 45.0 
" 135 

" 5~ ..... 30.5 
" 60.0 

" 87 
" 6!' ..... 33.5 

" 52.5 
" 

73 ,, 
7~ ..... 45.5 

" 60.0 
" 127 

" 8~ ..... 46.0 
" 45.0 

" 123 
" 9~ ..... 32.0 

" 22.5 
" 82 

" l <f. ... .. 35.5 
" F2.5 

" 103 
" 

356.5 gramos 547.5 micras 1,027 milimetros 
Promedios: 35.65 

" 54. 75 ,, 102.7 
" 

Hay que observar que los diámetros no correspon
den á las resistencias, porque las observaciones no co
rresponden á las mismas fibras, sino en las resistencias 
y longitudes. 

Observando la relación entre la resistencia y la lou
gitud en las fibras, se verá que no disminuye aquélla {i 

medida que ésta aumenta, como á primera vista parece 
debería ser. Esto se debe, sin duda, á que las fibras más 
largas son las más maduras y más gruesas por haber 
llegado á su completo desarrollo, y son, por consiguiente, 
las más resistentes. 

Observada al microscopio, cada hebra, aparece forma 
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da por un hacecillo de fibras, cuyo diámetro es de lr, 
micras ( 1 micra = 1 milésimo de milímetro). 

El diámetro de los hacecillos de fibras, antes consig., 

nado, disminuye uniformemente de la base hacia la ex
tremidad. Dicho hacecillo tiene pues, una forma cónica. 

En conclusión, la fibra en estudio, es: 
De gran longitud, fina, resistente, homogénea. 
Estas cualidades la hacen apreciable para la indus-

tria." 
Estación Agrícola Central, San Jacinto, D. F., 12 de 

Diciembre de 1910. 

CONSULTA.-El Sr. Francisco J. Silva, de Colima, di

ce lo siguiente: 

"Muy señor mio: Ruego á Ud. que, si para ello no tie
ne inconveniente, se sirva darme á conocer datos acerca 
de una planta textil cuyas muestras tengo el honor de 
remitir á Ud. Dicha planta se llama vulgarmente san• 

ceviera y deseamos explotarla como textil." 

CONTESTACIÓN.-La Sanceviera, llamada también cá.• 
ñamo del Ceylán, es planta de la familia de las Liliáceas¡ 
clasificada por Nill con el nombre de: Aletris zeylani 
Parece que no obstante su nombre no es originaria d 
Ceylán, pues se encuentra en gran abundancia e~ 
Norte de Africa y en muchos lugares del Asia, lo mis 
que de la América Central. Según Hooker, la varieda 
de Ceylán sería la Sanceviera Roxbrugiana que llam 

moorga en bengalí. 
Del mismo género se conocen la Sanceviera guin,e 

sis, de Willd, la S. longuifiora, de Sims y la S. cylindri 

de Bojer. 
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Todas estas plantas son rizomatosas de hojas carno
sas, aplanadas y semicilindricas, con longitud de 30 á 150 
centímetros, atenuadas de la base al ápice. Estas plantas 
generalmente crecen en terrenos pobres, muy frecuen
temente salinos, cenagosos y poco cultivados. 

Se propagan muy fácilmente por fragmentación de sus 
rizomas. 

La fibra es blanca y resistente, pero algo quebradiza; 
se utiliza de preferencia para jarcia y para fabricación 
de papel. Se acepta que una hectárea de terreno puede 
producir 1600 kilogramos de fibra. En Africa la extrac
ción de la fibra se hace á mano, pero seguramente se pue
den emplear para e] objeto maquinarias análogas á las 
que se usan para desfibrar el henequén." 

Estación Agrícola Central, San Jacinto, D. F., Di
ciembre 14 de 1910. 

En contestación al oficio número 4849 girado por la 
Sección 4.ª de la Secretaría de Fomento, tengo el honor 
de transcribir á Ud. algunas respuestas obtenidas, al 
enviar el cuestionario que se sirvió Ud. adjuntar aÍ re
ferido oficio núm. 4849, á personas de localidades en 
donde se sabe se produce el "axe," ó en donde se supuso 
se produjese. 

Por ellas se podrá ver que esta explotación está casi 
por completo abandonada, y sólo llevada á cabo por po
cos individuos, más por tradición que como neO'ocio v 

o '. 
que su consumo es enteramente lucal. 

"El Sr. Ramón Corzo, de Chiapa de Corzo, Chis., en 
escrito de 16 de M:ayo de 1908 dice lo siguiente: 

"Que en esta población ya no se hace uso del "axe" ni 
en otro lugar de este Estado, que yo sepa, sino únicamen
te en San Bartolomé, Departamento de la Libertad, de 



donde lo traian á. vender, cuyo comercio ha sido 
donado desde hace tiempo por haberse escaseado el 

secto." 
El Sr. Francisco Lagos Quevedo, de Cosamaloa 

Veracruz, en escrito fechado el 22 de :Mayo de 1908, 

lo siguiente: 
"En primer lugar participo á Ud. que en esta po 

ción se conoce el "Axe," y que hay una que otra f 
lia pobre que cultiva el gusano en los árboles de P 
Mulato, Jobo y Ciruelo; pero no solamente no e · 
establecimiento industrial alguno, sino que no se h 
para nada de que tal industria pueda conducir á de 
tar interés por ella. En Tlacotalpan, ciudad inmedia 
esta población, sé que se dedican en mayor escala al 
tivo del "Axe" y que utilizan esta substancia para pi 
jicaras y loza de barro y barnizar armas." 

El Sr. Silviano Hurtado, de Uruapan, Mich., en 
crito feclrndo el 9 de )layo de 1908, dice lo siguiente: 

"En respuesta á su comunicación fechada el 6 del 
tual, debo manifestar que el "Axe" se obtiene en ti 
caliente y solamente se usa en ésta para preparar el 
lor con que se hace la pintura indígena, en la cual 
un resultado magnífico, pues de esto depende la fi 
del color. Esta substancia vale ahora relativamente 
pudiéndose conseguir hasta 50 centavos el kilo en 
ñas cantidades, debiendo advertirles que ha lleg 

valer mucho más de $ 2.00." 
El Sr. Florencio Jaimes, de Huetamo, Mich., en 

to fechado el 13 de Mayo de 1908, dice lo siguiente: 
"En contestación á su atenta 6 del corriente, le 

fiesto que aquí no hay "Axe" y si lo hay no lo jun 
suelen traer de un rancho que se llama Salguero, 
neciente á este Municipio, el que suelen juntar lo 
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dan vender á uruapan, yo en otras ocasiones he com
prado unos cuantos kilos en pequeñas cantidades y me 
parece que he pagado á $ 2.50 el kilo; por aqui no hay 
industrias en que ocupen esa substancia y como no 
hay quien la compre no se ocupan de juntarla; si mal no 
recuerdo en las aguas es cuando la juntan." 

El Jefe Politico del Departamento de Chiapa de Cor
so, Chis., en oficio número 736, fechado el día 30 de Mayo 
último, dice lo siguiente: 

"Dando respuesta á su atenta nota número 1153 del 
6 del corriente, tengo el honor de manifestarle que en 
esta jurisdicción se produce el "Axe" en cantidad sufi
ciente para el consumo en la industria de pintura y gi
calpestes ( especie de calabazos). Vale á $ 3.00 el kilo de 
esta substancia y no alcanza para su exportación." 

Estación Agrícola Central, San Jacinto, D. F., Di- · 
ciembre 16 de 1910. 

Sr. D. Roberto Tanco Wills.-Bogotá, Colombia. 

CoNSULTA.-"Quisiera conocer el precio que puede te
ner allá. (por hectárea) un terreno para establecer una 
lechería dedicada á la producción de mantequilla de bue
na calidad, una piara de cerdos y una parvada de galli
nas. Debe quedar junto á algún ferrocarril ó rio nave
gable ó centro de consumo. Debe ser terreno adecuado 
pan el cultivo de forrajeras, maiz y cosechas tuberosas. 
Tener agua y demás requisitos para establecer el ne
gocio de que vengo hablando. Quisiera conocer los pre
cios que tienen allá esta clase de productos agricolas, 
el ganado de lecheria, los cerdos de cria y cebados, man
teca de cerdo y huevos. ¿En qué cl3se de zonas climatéri
eas Y geológicas está dividido el pais? ¿ Cuáles son los 
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centros de consumo más importantes después de la ca 
pital de la República? ¿ Qué jornal ganan allá los peon 
ó trabajadores agricolas? ¿Hay que darles la comida?" 

CoNTESTACióN.-El precio de terreno (por hectárea) 
á propósito para establecer una lechería que se dedica
ra á la producción de mantequilla de buena calidad, va
ría con las condiciones económicas del lugar, proximidad 
á los centros de consumo, vías de comunicación, canti
dad de agua para riego, etc. U na piara de cerdos enten
demos que está compuesta de un número indeterminado 
que varia con la importancia de la explotación, por lo que 
su valor es difícil de determinarRe, pues depende de la 
edad, raza, procedencia, etc. de los animales. I gual cosa 
se podria decir con respecto á las gallinas. Ciudad Juá
res seria un lugar propio para el establecimiento del ne
gocio á que se refiere, pues además de estar cerca del 
Paso, Texas, E. U. de N. A., centro de gran consumo, 
tiene vías fáciles de comunicación con cualquier lugar 
de la República. Está situada la población en la r ibera 
del Rio Bravo, que trae generalmente suficiente cantidad 
de agua para la irrigación de las tierras dedicadas á lOI 
cultivos y tiene terrenos á propósito para la siembra de 
forrajes, maíz y cosechas tuberosas, que ya en la actua
lidad se producen aqui. El precio de los productos á que 
se refiere, son en el mercado, con ligeras variaciones, 
los que en seguida anotamos: maíz, de 6 á 8 centavos ki• 
logramo; alfalfa, de 3 á 4 centavos kilogramo; camote 
y papa, de 65 á 75 centavos la aIToba; huevos, de 4 á 5 
pesos el ciento; manteca de cerdo, de 75 á 85 centaYOI 
el kilogramo; leche, de 16 á 18 centavos el litro; mante
quilla, de 1.50 á 2.00 pesos el kilogramo, y el queso, de 
1 á 1.50 el kilogramo. 

146 

A ~n de cont_estar de manera extenRa á su pregunta 
relativa, le enviamos un ejemplar del Boletín núm. 19 

de la Estación Agricola Central que trata de la descrip
ción geográfica del pais. 

Los centros de consumo más importantes después de 
la capital de la República, son : Torreón, Coab. ; Guada

lajara~ Jal. ; Monterrey, N. L.; San Luis Potosí, S. L. P.; 
Tamp1co, Tams.; Veracruz, Ver.; Oaxaca, Oa.x:.; Puebla, 
Poe.; Hermosillo, Son.; Chihuahua, Chih.; ~fazatlún, 
Sin.; Guaymas, Son.; etc. 

El jornal (Jue ganan los peones varía desde cincuenta 
centavos en el Sur, hasta los salar ios de un peso y un 
peso cincuenta. centavos que se pagan acá en el Norte 
Y con los que en muchos casos hay que dar la alimenta
ción. 

Estación Agrícola Experimental de Ciudad Juárez, 
Chih., 

C0NSULTA.-El Sr. Domingo Farreras de "Salto de 
A " Ch' ' gua, is., hace la siguiente consulta: 

"Les remito unas hojas, fruto y un pedazo de tronco de 
una planta que tengo en mi finca y que los indios lla-
man "Chami •" é t 1 · · co, s os a utilizan con buenos resulta<loli 
contra el reumatismo y yo desearía saber si realmente• 

es ~edicinal esta planta, cuál es su nombre verdadero 
y s~ tendria cuenta cultivarla, pues aquí se reproduce 
fácilmente. Tengo un libro de medicina y he comparado 
esta planta con algunas que hay grabadas en el libro 
resultando muy parecida, casi exactamente igual al Es~ 
tramonio. Les agradeceré muchísimo me digan lo que se
pan sobre esta planta ó á dónde tengo que dirigirme pa-

B01. de coas. T. IV.-10 
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ra su análisis en caso que ustedes no puedan ocuparse 

de eso." 

CoNTESTACIÓN.-Se recibieron las muestras de la plan
ta que envió el interesado. Los caracteres botánicos del 
fruto y de las bojas remitidos, coinciden exactamente con 
los del Toloache (Datura stranwnittm), Solanácea medi• 
cinal, de gran provecho en las afecciones nerviosas. 

Esta planta contiene un alcaloide llamado "daturina," 
que obra como narcótico; asi pues, se emplean las hojaa 
del Toloache para calmar dolores exteriores. 

Pero según Tabourin (Materia ~fédica y Terapéutica, 
Tomo I, Pág. 711) el Toloache se emplea en el trata
miento de las dificultades espasmódicas de la respiración 
y en el reumati.rnw. Según Kent (:Materia )lédica, 
1905, Pág. 903) se emplea contra la rabia, cierta lo
cura, inflamación de los ojos por leer demasiado, abse&
sos en, las articulaciones, dolores en los cartílagos (reu• 
matismo) y para desinflamar tumores. 

El Toloache, en general, entra en la composición de 
varias medicinas. 

Creemos que si el interesado pudiera acomodar co-
mercialmente en alguna de las grandes droguerias de 
los Estados Unidos la cantidad de Toloache que le ofr& 
ciera alguna ganancia, podria desde luego aprovechar 
el que existe actualmente en la localidad; y si el negocio 
fuere de buen éxito, entonces podria pensarse en el cul· 
ti,o, que sería fácil, dado que sin ninguna labor agrícola 
hay partes en que se desarrolla extraordinariamente. 

Estación Agrícola Central, San Jacinto, D. F., No

viembre de l 910. 
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