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0DK110SA51EMTF, iiifluyó cl eFpíiitii rural en enavizar la animosidad de loe 
"^^^jí'L vencedores hacia los icdígenap, aunque verdad es que con frecuencia las ' 

r ^ neceeidades de la guerra hacían implacables á ambos pueblos enemigos. 
'"^-< Tarik, el vencedor de Eodrigo, revistando sus tropas antes de dividir

las para ir contra Málíiga, Córdoba y Toledo, les dijo: «Perdonar á los inermes y i ,f 
todos cuantos no os molesten; guardar vuestras cimitarras vengadoras para usarlas 
contra aquel IOS que claramente se os opongan. No quitéis lo suyo al labrador, y en 
recompensa, vuestros serán los despojos de las ciudades que vuestro valor hubiera 
conquistado»; 

1.06 vencedores no tomaron tieiTa para sí, sino que gravaron la propiedad con 
tributos. Muquoiz ofreció á los cordobeses respetar su hacienda á trueco de un trl- ' 
buto, y Tarik < stableció en la capitulación de Toledo la siguiente condición: que á 
los que se quedasen les serían aseguradas las vidas y haciendas, gravándose éeta!> 
sólo con un tributo anuid moderado. Kn otra condición ofreció respetar las leyes, 
la religión, los jueces y usos de los vencidos. 

I.o mismo sucedió en Mérida. Muza respetó las haciendas, no obstante la obati ,-
nación de los sitiados y el daño causado á los sitiadores. 

Gracias á esta tolerancia, sus conquistas fueron rapidísimas. 
Aliderraman castigó á los gobernadores que hablan cometido injusticias, y de

volvió á los cristianos los bienes de que los había despojado Alhailan. 
Abderraman, fundador del califato de Córdoba, dijo ásu hijo Hiscbem al morir, 

entre otros consejos que le dio: «Anima y protege á los labradores; ellos son l09 
que proveen á nuestra subsistencia». Dicen de él los historiadores contemporáneos 
oue cambió en rejas de arado las lanzas y las espadas, y sus indómitos guerreros 
en pacíficos labradores. Plantaban la vifia, el olivo, el moral, el arroz, el maíz, el 
algodón y lacafía de azúcar, y la prosperidad reinaba en las campiñas. 

L. M. , , 

:l 
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LOS SfllMÜTOS DE B I P T O í CERIO 
^ P l # l l # J k O D Í I 9 F 7 adoptados de Real Orden por el m-
l i ^ ^H w I W ̂ ^ ^ 9 r ^ E i •% E l áMy nisterio de Marina y recomendados 
por Academias de Medicina nacionales j extranjeras 

TTT̂ T C U R A N P R O N T O Y B I E N ^ T T T . ^ 

ALOSANCIANOSALOSTÍSICOS, 
A LOS DISENTÉRICOS, K:'emedrs 
deramente heroico qne corte so diarrea mortal casi siempre; 

A L A S EMBARAZADAS/prgrarstvida'Tia 
de sns hijos, al par de padecer en forma desesperante; 

A LOS NIÑOS • en la dentición y destete; á los qne padecen 

CATARROS Y ÚLCERAS DE ESTÓMAGO /^Árnni 
•y k todos los qne padecen VÓMITOS Y DIARREAS. tlULDllñ, 
TIFUS y AFECCIONES HÚMEDAS DE LA PIEL. 

P í d a n s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r l a o de l m u n d o 

SALICILATOS VIVAS PÉREZ 
Düsonntiii 1 de las ta ls i t ícaciones ó imi t ac iones , p e r o n é no d«r»n icunltadr». 

Emulsión Marfil al Guayacol. 
PREPARADA 

CON 

ACEITE PUEO 
DE HÍGADO DE BACALAO CON H I P O F O S F I T O S DE CAL Y DE SOSA T GUAYACOL 

Este medicamento es de reconocida utilidad en la Tuberculos is , Anemia , Linfa-
t ismo y Escrofulismo. 

Así lo certifican muchas eminencias médicas. 
Se vende en las principales farmacias y droguerías. 

Depósi to cent ra l : M. GONZÁLEZ MARFIL 
C o m p a ñ í a , 3 3 . — M Í L A Í i l 

• I I — . r^a^4*^mA• 

i CHOCOLATES FINOS í 

f* CAFÉS AROMÁTICOS j 

V H J J S r A l S r O I O " V ^ Z Q U H J Z I 
I DESPACHO: Cuatro Calles I 
j Y EN I.OS ULTBAMAEIKOS f 

LONE É HIJOS 
FABRICANTES DE TODA CLASEDE CARRUAJES 

ILZÜéiaClA, FEBFSCCIOrr 7 ICOITCMIA 
Gran surtido de coches precedentes de cambios. 

Liquidación á precios ventajosos. 
Calle del Marqués do Eisoal, núms. S 7 8, Madrid. 

ENFERMÉPÁDE^^tiiiEÚHO 

i.ii.hi,Mkii'ij'j!iijiriji.i 
Alivio pronto y efectivo por medio de lot 

J a r a b e * de l i l p o r o a f l t » de • • • » , de 
e « l y de h i e r r o del !>'' OVITRCnUXXi. 
Precio 4 francos el frasco en Parii. Exíjase el 
frasco cuadrado, la firma del >*«tor OMOB.-

I OiHUiXi y la eiiqiieta marca de fábrica de la 
7arm«ais S'VTANN, it. t. OutiglioB*, Farú. 

\ • . . u a T H h l l I l H s P r e t o r a l e a d e l I K M t o r 
I OIXnnCHIi.]:, cunirs la IOS se v<-ndeii, al pre-
¡ CIO de dos francos cajila, en ca.sa de lodos lo» 
\ depositarios de los Jarabes de htpofot^t. ; 

ESTABLECIMIENTO DE ABBORIGULTURA 
DE 

MANUEL SANJUÁN (Director-propietario). 
Í S . A . T = t T T V . A . I ^ i^.st.x'stsoxst.). 

Interesante á los propietarios. 
Habiéndose manifestado por desgracia en varias provincias la terrible plaga linmada filoxera, llamo la atención 

de los propietarios que al liacer este año las plantaciones, tanto de árboles frutales como viñerio, tengan en cuenta 
dónde hacen ii"; pedidos, que muchos, por no fijarse en esto, han sido la causa de llevar al pueblo tan terrible en
fermedad, que tantos estragos hace. Aquí, en esta provincia, y en particular en este pueblo, tenemos la dicha de 
estar libres de semejante plaga. 

Kn vista de esto, el arboricultor Manuel Sanjuán ofrece al piiblico, como todos los años, una buena colección de 
árboles frutales, barbados para viñedos, parras para jardines, paseos, etc., etc. Rosales injertos alta copa, media 
copa y francos de pi?, acacias de flor blanca, ídem de bola, ídem de rosa y piramidal, todo á precios económicos. 

Pídanse oatáiog-os (gratis) 

Pildoras 
DE 

Blancard 
AL 70SITS0 DE HIEBSO INALTEBABLE 

Aprobadas por la Academia de Medicina. 

A N E M I A , 

L E U C O R R E A , 

A M E N O R R E A , 

S Í F I L I S C O N S T I T U C I O N A L , 

R A Q U I T I S M O , e t c . 

JARABE de BLANCARD 
al ^oduro de fierro inalterable. 

D O S I S 

2 á 6 pildoras 
1 á 3 cücliaraflas de Jaraíe. 

Alda. 

Para tener loa verdaderos productos, 

Exíjanse la firma B L A N C A R D , 

la flireCCiíli: 4 0 , r u é B o n a p a r t e , 

y el sello íe garantía. 

Laroze 
de Cortezas de naranjas amargas 

I Pri'scripto ooB éxito desde hace mas do 60 »2oS 
contra 

Gastritis. Gastralgias, 

. etc., etc. 
I DEPÓSITO KS TODAS r.AS BÜKXAs PAKMACIAS DOKDB 
' SB KNCONTRAN TAMBIÉN : 

con Bromuro 
de Potasio e! Jarate Laroze 

el OllraDu rativo Laroze con toduro 
de Potasio 

Ca,sa, S'-^m L A R O Z E 
2, calle des Llons-St-Paul 

1 

CHOCOLATES .SUPERIORES 
Tes y cafés selec*"^, riqnisimos bombones de 

chocolate, varias cremas, caprichos de novedad 

'"•'•'•'-MATÍAS LÓPEZ 
2 5 , J i o n t e r a , 2 5 
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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: O a l l e a e 

S e r r a n o , i x ú m . 1 4 . 

CENTRO DE SUSCRIPCIONES: En todas las 
principales librerías de Madrid y provincias. 

SUMARIO 

Agrictdtura: Los agricultores y el fatalismo religioso.— 
Bodegas cooperativas.-^Cultivo del tabaco en Espa
ña.—Efectos de loa abonos minerales y del estiér
col.—Cátedras ambulantes y cooperación agrícola.— 
Abono para el garbanzo.—Cosechas y mercados de 
cereales.—Mercados extranjeros de cereales.= Uvas 
y vinos: Vinificacidn. —Filtración de los vinos.— 
Materias filtrantes.—Filtros.—Determinación del al
cohol.—Encabezamiento.—Los vi&edos en Zarago
za.—El comercio de vinos en Francia.—Mercados de 
vinos en la Península.—Nuestros vinos en Francia.— 
Mercados de vinos y espíritus.=.4í:«V««aj y ateites: 
Defectos y alteraciones más comunes de los aceites.— 
Sabor ordinario.—Fuerte, podrido, corrompido.— 
Aceites estearizadoF.—Aceites viejos. — Snervato.— 
Aceites arrozados, con viruelas.—Enranciamiento ó 
rancidez absoluta.—Los enemigos del olivo.—Merca
dos de aceites.r= Ganadería: Mercados de ganadería,— 
Edad de la pubertad en el toro y en la vaca.—A los 
g&naietos.z:^¿anas.^=-^vicultura: Para conservar 
hxityoi.=^A/>ieu¡iura: Remedij contra las picaduras 
de abejas y de avispas.—Destrucción de las polillas de 
las colmenas.^—Noticias varias.—Catálogo de la Li
brería Agrícola Nacional y Extranjera.—Espíritu ru
ral de los árabes.—Sección de consultas.—El viñedo 
y los abonos.—Siembra de alfalfa.—Cultivo forzado 
de la alcachofa.—Las aves de corral y el comercio de 
pluin«s. 

Los agricul tores y 
el fatalismo reli
gioso-
No será baldío que 

, empecemos p r o t e s -
ftando contra los que al ver el epígrafe 
I que encabeza estas líneas entren en ma-
! licia'í que pudieran molestar nuestros 
sentimientos religiosos. 

porque nos preciamos de ser católicos 
de la buena cepa estamos malavenidos 
coa esa cáfila de alucinados que cuando 
tienen en la vida algún tropiezo por fal
ta de Previsión ó de estudio, para no 
confesar su culpa, se amparan en la ru -
tina ^s achacar á la Providencia respon
sabilidades que sólo á ellos son imputa-
Bles. 

Si la cosecha de cereales resulta es • 
casa porque la semilla era mala, el terre
no no fué bien labrado ó se prescindió 
por completo de los abonos que la cali-
(jjd del suelo, y las exigencias de las 
plantas pedían, es cosa sabida que para 
Hrfcer alarde de resignación cristiana 
se exclamará': 

jDios lo ha querido! 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Semestre en toda España fi\ osetas. 
Extranjero: un año 15 » 
Ul t ramar y repúblicas americanas. 6 pe os oro. 

P A G O A r > E I L i A l V T A T > 0 

ANUNCIOS.—Se reciben: en Pari^í, Sres. John F. Jones y C.^, 
31 bis, riic (lii r.iiiboiirg Montinartrc; Af;encia Havas, plaza de 
la liulsa, !i, y en Londres, Agencia Havas, Advertising Depart
ment, 96, Qíien Street Chcapside.—Precios convencionales. 

Toda la correspündencia á nombre del Director J , RlT&S MO" 
renOj calle de Serrabo, 14. 

Se publica los días 7,15, 22 y 30 de cada mes. 

Nuestros sabios Prelados habrán sido 
informados seguramente de la facilidad 
con que desde el pulpito se dice á las 
gentes que son castigos de la Providen
cia contrariedades y quebrantos de for
tuna que se hubieran podido evitar pro 
cediendo los perjudicados con mayor di
ligencia y poniendo más cuidado en el 
estudio de los negocios. 

Interesa por igual á la Iglesia y al Es
tado que se combata con decisión y sin 
ambigüedades ese fatalismo musulmán 
que aquí viene sirviendo de pantalla 
para cubrir la desidia y la ignorancia de 
ciertas gentes. 

Es cosa sabida y el verdadero católi
co reconoce el libre albedrío, y de ahí 
que admita los premios y castigos, doc
trina que está en abierta oposición con 
esa funesta costumbre de convertir á la 
Povidencia en editor responsable de las 
torpezas yfaltas qu§ cometen los pobres 
mortales. 

La mayor remora que encuentra en la 
Península el progreso agrícola es ese 
fatalismo religioso que en mal hora in
culcaron en el ánimo de nuestros labrie
gos gentes que tenían idea muy equivo
cada de sus obligaciones para con el 
prójimo. 

¿Qué interés van á mostrar por el es
tudio de los grandes adelantos de la cien
cia agronómica esos fatalistas de Anda
lucía ó Extremadura que están conven
cidos de que con buenos ó malos culti 
vos, Sí Dios quiere, la cosecha será abun
dante? 

¡Si Dios quiere!... 
Nosotros ftenemos el firme convenci

miento de que Dios no quiso ni quiere 
premiar en nadie la holgazanería. 

Ya sabemos que cuando Dios quiere, 
con todos los aires Mueve; pero al verda
dero católico le importa mucho marcar 
bien las lindes que separan la creencia 
en los milagros de la negación del libre 
albedrío. 

Pongamos á contribución nuestras fa
cultades y recursos de todas clases á fin 
de que los deberes para con el prójimo 
no dejen de cumplirse por faltas que nos 
sean imputables. Cuando la conciencia 
nos diga que todas las obligaciones están 
atendidas, será llegada la ocasión de 
exclamar: 

¡Cúmplase la voluntad del Señor! 

Bodegas cooperativas. 
En Italia y en Argelia han dado los 

primeros ensayos que se han hecho con 
las bodegas cooperativas un resultado 
muy satisfactorio, y de tal suerte esti
mula esto á viticultores y vinicultores á 
tomar iniciativas análogas, que es de es
perar que en plazo breve sean muy con

tados los modestos viticultores italianos 
y argelinos que no figuren en las listas 
de socios de las bodegas cooperativas. 

Entre las muchas enseñanzas que ya 
se han recogido, merece mención prefe
rente la que se relaciona con las venta
jas que sobre los grandes propietarios 
obtienen los modestos viticultores y vi
nicultores acudiendo á las Asociaciones 
cooperativas. 

Tiene esto una explicación muy senci
lla, pues á nadie puede ocultarse que los 
que disponen de grandes medios de for
tuna pueden, sin ayuda ajena, cultivar 
sus viñedos y elaborar los vinos em
pleando los procedimientos más perfec
cionados, por costosos que sean; pero 
esto es de todo punto imposible al viti
cultor en pequeño si no busca el concur-
de la asociación. 

Las bodegas cooperativas se cuidan 
de que el cultivo del viñedo se haga con 
el mayor esmero, porque nadie ignora 
que con mala uva no se hace buen vino, 
y para este servicio tienen personal dé! 
probada competencia. , 

Una de las dificultades mayores cc^j 
que han tropezado los que quisieron 11 ^^ 
var los caldos de la Península á los mer
cados extranjeros ha sido el no pof''^-
ofrecer un tipo uniforme y permanei 
de vino, pues si en la Mancha, por ejCi 
pío, se visitan cien bodegas, está fuei 
de toda duda que habrá tantos tipos t 
vino como cosecheros, y aun créeme 
poder afirmar, sin caer en exageración, 
que en una misma bodega se encuentran 
caldos que difieren notablemente. 

Esto, que para ciertas gentes parece 
un detalle de poca ó ninguna importan
cia, ha sido el recurso maravilloso que 
sirvió á los franceses para ganar en Eu
ropa y América el gusto de los consu
midores de vino y acreditar de este 
modo marcas propias. 

El comerciante francés ofrece en cada , 
mercado el tipo de vino que mejor acep
tación ha tenido, sin que de un año para 
otro pueda apreciarse la más pequeña %^ 
alteración en el color, la graduación, él vj 
sabor y bouquet. •' ; "̂  v? 

Las bodegas cooperativas han daWj ""' 
resuelto este trascendental probletna a 
los pequeños propietarios, pues en etía^ 
se hacen las mezclas necesarias para p 
der ofrecer al consumo los vinos que nr"'" 
jor se pagan y más fácil venta tien^'!^^ >̂ 

En las pequeñas bodegas de Espalda,"' ¿ 
es obra de todos los días el luchar con, •'»< 
las enfermedades de los vinos que en etta, ¿, 
se crían, ocurriendo con frecuencia qu{é. '^ 
los gastos y molestias resultan batóío8Í,< 1 
porque no se sabe aplicar losremedio§('..1 
nada de esto se observa en las bodê ^Bâ  ^ 
cooperativas, porque aparte de qué íí^l^ 
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vinificación se hace con toda clase de 
uidados desde que la uva entre en el 
igar, hay un maestro bodeguero que 

conoce muy bien los defectos que pueden 
presentar los vinos y manera de corre
girlos. 

Aquí han sido hasta ahora perdidos 
los esfuerzos que se han hecho para aso
ciar á viticultores y vinicultores, y á eso 
se debe que la competencia de nuestros 
caldos en los m.ercados extranjeros con 
los de Francia é Italia no ofrez.ca los re
sultados lisonjeros que se hubieran po
dido alcanzar existiendo verdadero es
píritu de asociación en las clases pro
ductoras de España. 

RiVAS MORENO. 

Cultivo del tabaco en Españi. 

Otro medio de proporcionarse abono 
para el tabaco consiste en la putrefac
ción obtenida en fosas á propósito de los 
tallos de la planta quequedan en el cam
po, á que pueden agregarse las brozas 
separadas por las labores, así como ras
trojos, tallos de patatas y judías cose
chadas, cañas de maíz, orujos y todos 
los demás residuos vegetales que se ten 

, ga á mano. 
V Sobre la masa que se forme y que se 

apisonará lo más fuertemente posible, se 
extiende una buena capa de cal,y así que 
las lluvias hayan empapado bien los ma
teriales mezclados, se cubrirá la]fosacon 
tierra y se esperará á que su descompo-
iición permita emplear este abono vege-
al, advirtiendo que aquélla no necesita 

menos de año y medio á dos años para 
ser completa. 

Otros abonos de procedencia orgánica. 
Además de estos abonos existen otros 

también de procedencia orgánica que 
i tienen conveniente aplicación en el cul 
} tivo del tabaco. 

Las deyecciones hunmnas, la palomina 
y gallinasa, el guano de murciélagos, 

, que en algunas cuevas naturales se halla 
i - en grandes cantidades, y el guano del 

PífM ejercen acción muy favorable en 
los terrenos esquilmados por las sucesi 
vas cosechas de esta hoja. 

Abonos minerales, 

{ Los abonos químicos ó minerales son, 
;' por las pequeñas dosis á que se emplean 
;̂  y que reducen con el volumen y peso los 
fr^astos de transporte, elementos de fer 
>'?tílidad, de aplicación cada vez más ex-
% líendida en agricultura. 

Los experimentados con éxito por 
osotros son, entre los mtrogenadis, el 
jruro y sulfato amónicos y los nitratos 
aliños, y entre los potásicos el nitro, 

..•., cenizas y el cloruro y sulfato potá
sicos . 

El superfosfato calcico y el yeso han 
dado igualmente buenos resultados. La 
observación del efecto aislado de cada 
tina de e^tas sales durante tres añ-)S 
tonsecutivos proporciona las siguientes 
Jodicaciones: 

í 
I» 

Indicaciones para el uso de las sales 
nitrogenadas. 

La forma amoniacal aparece más in
fluyente en la producción del tabaco que 
la forma nítrica, á juzgar por los resul
tados del empleo del cloruro amónico, 
que es la sal cuyo uso aislado ha produ
cido mayor aumento de cosecha. La ac
ción se nota desde luego cuando se dis
tribuye al verificar la plantación, pero 
influye más en la primera cosecha cuan 
do se aplica por anticipado, incorporán
dose á la tierra con las labores de pre
paración. 

La duración de sus efectos se prolonga 
hasta la tercera cosecha. 

Del sulíatoamónico sólo hemos podido 
observar sus efectos en el mismo año de 
su aplicación, no habiendo podido ser, 
por cierto, más satisfactorio. 

El nitrato sódico ó salitre de Chile es 
abono más inestable, que ejerce un in
flujo inmediato y de corta duración. Su 
empleo en los días anteriores al tras
plante ha resultado preferible á la dis
tribución con las labores de preparación 
y sus efectos se han circunscrito al pri
mer año. 

En cuanto al influjo sobre la calidad 
del tabaco de los abonos á base de ni
trógeno, los estudios di? Slocsing han 
demostrado que aumentan sensiblemente 
la proporción de nicotma. 

Reglas aplicables al empleo de las sales 
potásicas. 

Las ceni.sas no han dado resultado 
positii^o en la cosecha siguiente inme
diata á su aplicación. Al segundo y ter 
cer año lo han dado, aunque en pequeña 
escala, siendo en cambio marcada la 
acción mejoradora de la finura y elasti
cidad de las hojas, comúi á todos los 
abonos potásicos. 

El cloruro potásico debe agregarse con 
toda la anticipación posible á la planta
ción para que no queme las plantas, per 
judicando con ello su desarrollo. Lo pre
ferible es aplicarlo entre la segunda y 
tercera labor. Los efectos son bastante 
notables y se prolongan á las cosechas 
del segundo y tercer año, mejorando 
también la calidad del tabaco. 

El sulfato potásico no ha dado tan 
buenos resultados como el cloruro, pero 
en cambio carece de los inconvenientes 
que su aplicación inmediata á la planta
ción presenta. Sólo poseemos observa
ciones referentes á un año. 

El nitrato potásico (nitro ó salitre), que 
puede considerarse como mixto ó nitro-
potásico produce aumento en la produc
ción, poco menos que la del cloruro 
amónico en el año de su aplicación, pero 
sin trascender apenas al siguiente. Debe 
aplicarse en el trascurso del laboreo de 
preparación. 

Los trabajos del ya citado Sicesing 
habían ya establecido estos efectos, 
comprobados sobre la acción de los 
abonos potásicos en las cualidades físi
cas, así como en la combustibilidad del 
tabaco. 

Condiciones que caracterisan á los abonos 
fosfatados y calisos. 

'E\ superfosfato de cales abono de lente 
asimilación, cuya influencia favorable en 
el desarrollo del tabaco no se ejerce de 
lleno hasta el segundo año. 

La cal ejerce una acción análoga al 
anterior en los terrenos que no lo con
tienen. El yeso se mostró de alguna ma
yor actividad, si bien influye también 
más en las cosechas del segundo y ter
cer años subsiguientes á su agregación. 
Los abonos calizos darán positivos re
sultados en todos los suelos que no 
contengan cal, circunstancia exclusiva 
de su práctico empleo. 

Empleo combinado de los abonos de 
diferentes grupos. 

La combinación de las sales estudia
das permite obtener abonos completos 
para el tabaco á poco precio. En gene
ral, bastará agregar á una sal nitroge
nada una potásica. La elección depen
derá del precio á que pueda obtenerse 
en la localidad y de la homogeneidad de 
condiciones de aplicación, duración, etc. 
Nuestras experiencias en terrenos de La 
Isabela de Luzón con el cloruro amónico 
y el nitrato sódico, sales nitrogenadas, y 

' el cloruro y sulfato potásicos, asignan 
la preferencia á la combinación de la sal 
amoniacal y del sulfato potásico y á la 
del nitrato sódico con el cloruro potá
sico. 

En suelos muy esquilmados por i» 
larga serie de cosechas, la adición d^ 
íosfatos calizos completaría el efecto de 
las anteriores mezclas (1). 

Preferible también al uso exclusivo de 
estas mezclas de abonos salinos será su 
empleo como complementarias de ester
coladuras, bien con estiércol de aaiScV 
les, bien con el abono vegetal, cuya 
fabricación hemos explicado. 

Acción general de los abonos en el 
desarrollo del tabaco. 

Antes de pasar á otro punto de la 
doctrina que sobre los abonos para el 
tabaco vamos exponiendo, nos detendre
mos ligeramente en el modo de obrar de 
aquéllos en el desarrollo de la planta. 
En la altura total, así como en el número 
de hojas, el efecto no es apenas aprecia-
ble. El grosor del tallo, indicio de la ro
bustez del tabaco, y el tamaño de las 
hojas aumentan, en cambio, proporcio-
nalmente á la abundancia de elementos 
asimilables preparados en el terreno. 
Este efecto, ya observado con respecto 

( I ) NO es en modo allano precUo, como te com« 
prenderá, dado el critsriq econdmico qae debe inflair 
el uso de estas sustinciai, emplearlas paras, ni iiqniera 
en el estado de lales comerciales. En general, convea-
drá más apelar á e-os productos que, residuos de dife-
reotes industrias, se ofrecen al agricultor á bajo precio 
y con difereoteg nombres. Tales son las sales de Stasifurt 
y los abonos Merle, que encierran buena proporción de 
sales potásicas, especialmente salfjto, y las escorias Tho 
mas, ricas en fosfatas; pero tint^ éitai como otras semc-
jaotco, conviene tomarlas bajo garantía de análisis, que 
eviten «t labrador el riesgo d« pagar áoK p n parta <!• 
materiM incrtei «orno ti fueran Htlleí, 
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li-^ 

á la fertilidad natural por la compara
ción de los productos de desmontes re
cientes con los obtenidos en éstos al 
cabo de algunos años, lo hemos com 
probado igualmente en lo que respecta 
á la fertilidad artificial resultante de los 
abonos. 

La fácil y activa nutrición de las plan
tas que vegetan en estas condiciones se 
traduce también en una precocidad ó 
rapidez en el desarrollo y llegada á 
madurez, mucho mayor. 

Cálculo de las cantidades necesarias 
de los diferentes abonos. 

La base para poder calcular con pre
cisión y sin riesgo,de gastos inútiles la 
cantidad de abono necesario no es otra 
que el análisis del tabaco. Por término 
medio, una hectárea de tabacal produce 
1.400 kilogramos de hojas secas, en cuya 
cosecha hay, según los análisis reali
zados: 

Nitrógeno 63,980 
Potasa 35.980 
Acido fosfórico 10,500 

En estiércol de cuadra será menester 
aplicar 16.000 kilogramos por hectárea 
para reponer el nitrógeno extraído por 
la cosecha anual. 

Siendo las necesidades de la planta en 
potasa y ácido fosfórico menores y la ri-

. queza del estiércol en estos principios, 
por el contrario, mayor, resultará que 
con la cantidad expresada de estiércol 
habremos llevado al terreno un sobrante 
innecesario de los mismos. Para apro 

'1 vechar mejor el valor que estos elemen-
\ tos representan, convendrá aplicar tan 
i sólo 3.500 kilogramos de estiércol, con 
J.quc se satisfará al terreno el ácido fos-

' '*' tf^' fórico extraído, y completar con abonos 
concentrados nitrogenados ó potásicos 
el déficit que de estos elementos existe 
en dicha estercoladura. 

En guano del Perú de los yacimientos 
actualmente explotados, atendida su 
composición media y basándose en la 
cantidad necesaria arriba consignada de 
nitrógeno, sería menester para la ester
coladura anual 1.066 kilogramos, con 
los que llevaríamos á la tierra un so
brante considerable de ácido fosfórico, 
mientras que en potasa quedaríamos en 
déficit con el suelo, para evitar el cual 
sería preciso elevar á 1.700 kilogramos 
la estercoladura. 

Como de basarnos en la cantidad de 
ácido fosfórico la insuficiencia de nitro 
geno sería muy considerable, juzgamos 
lo preferible completar con cenizas ó 
salefe potásicas la potasa deficiente. 

De las sales minerales estudiadas será 
menester aplicar para reponer el nitró
geno: 

Cloruro amónico. 
Sulfato amónico. 
Nitrato sódico... 

256 
299 
388 

Para reponer la potasa: 

Cenizas de lefia 136 
Cloruro potásico 65,38 
Sulfato Id 73,9 r 
Nitrato Id 78,60 

Esta cantidad de nitratocontiene 10,21 
kilogramos de nitrógeno, lo que deja 
reducido á 53,77 kilogramos lo que hay 
que reponer de este elemento por medio 
de los abonos nitrogenados, es decir, 
que reducirá la cantidad necesaria de 
éstos en una sexta parte próximamente. 

Por último, la cantidad de abono fos
fatado necesario, suponiendo sea éste el 
más comúnmente empleado (superfos-
fato de cal), será de 105 kilogramos por 
término medio, y fijándonos en la rique
za media de elemento soluble clasificado 
en este abono. 

Reglas para la más conveniente y 
económica aplicación del abono. 

Sentada la base de los anteriores cálcu
los, la determinación de la cantidad de 
abonos en cada caso se sujetará á las 
siguientes reglas: 

Todos los terrenos que, sin que pueda 
el hecho explicarse por la acción de cau
sas generales, después de haber dado 
cosechas normales, las empiecen á pro 
ducir progresivamente más escasas, exi 
gen el empleo de los abonos. Un análisis 
químico pondría tal vez de manifiesto la 
existencia de proporciones aún muy con
siderables de alguno ó algunos de los 
elementos estudiados, y ñus permitiría 
sostener la fertilidad con la agregación 
de uno ó dos cuya falta se notase. En 
defecto de este análisis, cualquier agri
cultor medianamente inteligente puede 
establecer en su plantación un pequeño 
campo de ensayos, para lo que le bas
tará señalar en la parte de aquélla qae 
mejor pueda representar la calidad me
dia del suelo un cuadrado, y dividirlo 
en cuatro parcelas de cabida igual y 
próximamente de media área. En cada 
una de ellas aplicará tres de los ele
mentos mencionados, de modo que fal
tarán respectivamente el nitrógeno, la 
potasa, el ácido fosfórico y la cal. Aque 
lia en que el desarrollo del tabaco sea 
menor, indicará la mayor necesidad que 
la tierra siente del elemento ausente en 
la misma. 

Cuando los datos procedentes de uno 
ú otro de estos procedimientos nos fal
ten, deberemos procurar que en los abo
nos elegidos (y cuya elección se basará 
en la baratura) se contengan los cuatro 
elementos fertilizantes mencionados. Da
das las pérdidas que el terreno sufre, 
bien de los principiosgaseosos,resultado 
de las reacciopes que en él se verifican, 
bien de los principios solubles que el 
agua arrastra á capas inferiores, la pro
porción que empleemos será siempre algo 
mayor que la calculada anteriormente 
para cada cosecha, y puede además au
mentarse más ó menos si pretendemos 
obtener cosechas superiores á las nor
males. 

La diferente acción que en el respec
tivo desarrollo de los principios del ta

baco ejercen los distintos abonos pi.*™®'̂  
inducir á aumentar aún uno ú otrc, ,J 

A - j d o d i ' 
sus elementos activos. Asi, cuando 1, .- j 
tendamos obtener hojas de gran fortaie-¿ 
za aumentaremos la proporción del ni- ̂  
trogeno, y cuando convenga mejorar la j 
combustibilidad y finura reforzaremos r 
la potasa. 

El aplicar anualmente los abonos ne
cesarios para la reposición de los ele
mentos robados al suelo por la cosecha 
anterior no es práctica usada ni conve
niente, porque la mayor parte de los 
gastos de repartición se reducen con la 
aplicación hecha de una vez para varios 
años. Lo más conveniente será aplicar
los cada tres años. 

Época y forma de practicar el estet' 
colado. 

La época más conveniente para la 
colocación del estiércol es la de la se
gunda labor, que corresponde, por lo 
tanto, al mes de Diciembre. Las labores 
que se suceden hasta la plantación mez
clarán aquél con los elementos del suelo 
y los llevarán hasta la parte inferior de 
la capa removida, donde deben hallarlos 
las raíces del tabaco, que ea su desarro
llo alcanzan prontamente aquélla. Con 
el estiércol se pueden aplicar las sales 4 
minerales si se usan como abonos com
plementarios, exceptuando los que he
mos calificado de inestables, como el 
nitrato sódico, que se reservarán par^'"' 
enterrarlos alrededor de las postura^^^^ 
poco antes ó después de la plantaciór 

La forma preferible de practicar e 
estercolado consiste en depositar en e _¿ 
terreno y en montones alineados el -j, 
tiércol, que se reparte después á pal s 
á puño de modo que quede lo más f ^yj 
fectamente distribuido que sea posit ¡si 
La labor destinada á enterrarlo se da', se 
inmediatamente. Se procurará elegü s 
días de calma para la operación. 

La palomina, la gallinaza, el guano y • 
los abonos minerales se reparten siem- '' 
pre á puño, sobre labor plana, bien * 
pulverizados y mezclados con cuatro ó 
cinco partes de cenizas ó tierra seca j 
cernida Para cubrir estos abonos es 
preferible usar la grada ó rastra, de la j 
que se darán dos pases cruzados. 

MANUEL PRIEGO. 
Ini^eniero agróiipmo. 

(Prohibida la reproduccián.) 

Lfectos de los abonos minerales 
y del estiércol. 

a, 
a( 

De un trabajo publicado en L'Engrait y ñt- '] 
mado por su eminente director, Mr. Margiéret, • 
extractamos lo siguiente, añadiendo algunos d*>,;̂  
tos propios: q 

Ya no es necesario demostrar que ciumto : 
mayor es el rendimiento de una cobecha de tri--
go son menores los gastos de producción del 
hectolitro de trigo y mayor es el beneficio reali-' ;' 
zade por hectárea. Dicho de otra manera: como '; 
que los gastos no se elevan proptírcionalmeote ; 
al número de hectolitros de trigo recoiectadot, ¿! 
el ol'jetivo del agricultor ha de ser «practicar s¡ 
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. vez el cultivo más y más intensivo». La 
na preparación del suelo, el empleo de si-
ite escogida y la aplicación bien entendida 
os abonos comerciales son los únicos rae-

dios de que disponen los agricultores para alcan
zar cosechas máximas. 

En Cataluña se practica el cultivo intensivo 
aún en bien corta proporción; únicamente algu
nas comarcas de la provincia de Barcelona, no 
pequeña parte de la de Tarragona, algo de la de 
Lérida y absolutamente nada en la de Gerona, 
aunque no lo parece. Del resto de España te
nemos todo el antiguo reino de Valencia á la 
vanguardia de los modernos procedimientos en 

' agricultura. Aragón va ocupando ya lugar noto-
r rio, siguiéndole inmediatamente las regiones 
, que han emprendido el cultivo de la remolacha 
• y otras plantas industriales. Extremadura va en

trando ya por la buena senda. Nos quedan las 
Castillas y la Mancha aún completamente re
fractarías y sordas á la voz del progreso. £1 día, 
pot desgracia aún bastante lejano, que la clase 

r, agricultora española toda imite tan sólo lo que 
' ya hoy practica el reino de Valencia, la regene

ración de nuestra querida £spaña será un hecho; 
queda aún la inmensa mayoría de las provin-

J: das entregada ciegamente á prácticas rutinarias, 
limitándose en lo que se refiere á abonos al in-

; luñciente estiércol de granja, y si emplean abo
nos minerales, lo hacen sin convicción absoluta, 
á menudo sin método y siempre en cantidades 

i, demasiado cortas. 
.i ' Los países que obtienen una cosecha media 
i de más de a o hectolittos de trigo por hectárea 
f. son los que emplean más abonos fosfatados, bajo 

la forma de superfosfatos. Fué en Inglaterra, 
^i'.piís que va á la cabeza de los que mayor rendi-
f piiento obtienen (cosecha media de 27 hectoli-

hos de trigo por hectárea), donde empezó la fa-
4cación de los superfosfatos hacia el año 1870. 
g ciiltivadores ingleses son fanáticos del ácido 
j fórico soluble, hasta el punto de no comprar 
^'jo superfosfatos solubles al agua, no dando 
/inguna importancia al ácido fosfórico soluble 
al citrato, y con mayor razón al ácido fosfórico 
insoluble. Hay quien se burla de estas preferen-
'cias y de estas exageraciones de doctrina, pero 
los ingleses dejan decir y dejan hacer á los que 
así proceden, sólo que con su sistema de ferti
lización han obtenido su cosecha media de 27 

Í hectolitros de trigo por hectárea desde ya hace 
tiempo, cuando Francia, por ejemplo, sólo ob-

• tiene aún 17 hectolitros de cosecha media máxi
ma. Lo mismo se puede decir de Holanda, Bél-

> .gica y Dinamarca: e 1 estos países el superfos-
^\ fiíto reina como dueño y señor, es el abono pre-
i.'ferido y es la base de todo buen cultivo. Así, 
I:<"{Mes, examinando los diversos países producto-
^"'ttt, vemos que los que emplean más abundan-
^ <temente los superfosfatos son los que acusan 
^ las mayores cosechas. Aun en Francia mismo 
- se puede ver que las regiones que usan exclusi-

J «amenté el superfosfato son las que alcanzan 
^teadimientos más altos, variando entre 40 y 50 
^"bectoHtros por hectárea. Estos resultados son de 
IttUto peso que todas las experiencias aisladas 

|^'<pie se puedan hacer. 
i^i- Grandeau indica en t\ Journal d'Agrieulíure 
\rjh'atique los «prejuicios relativos al empleo de 

minerales del comercio >. 
pesar de los progreso» realizados después 

veinticinco años en el camino trazado por 
ibig, la desconfianza en la eficacia de los 

I t̂ MoOs concentrados (superfosfatos, nitratos, sa-
J J M de potasa, etc.) no ha desaparecido, y mu-
AÍAS¡m agricultores, aun algunos que se creen ratVy 

tf#gatraaM, guardan sus prevenciones que con-
':>Mmft destruir y prejuicios que hay que comba-

I b indamente hasta nuestro completo triunfo. 
I ^ n o a ha hecho principalmente la objeción de 

cbmo es posible reemplazar por uno ó dos 
de polvos los 25 ó 30.000 kilos de estiér-

qtie se echan al campo para un cultivo de 

trigo ó de patatas, y qué efecto han de produ
cir algunos cientos de kilos de estos polvos en 
una hectárea de terreno. Esta objeción está ex
plicada naturalmente por la ignorancia de la 
mayor parte de nuestros labradores, pues en lo 
que atañe á la comparación entre el estiércol y 
los abonos comerciales bastan los siguientes da
tos para descartarla. El estiércol, químicamen
te, debe su valor fertilizante á su contenido en 
los tres principios ázoe, ácido fosfórico y pota
sa, lo mismo que han de contener los abonos 
comerciales. 

1.000 kilos de estiércol de granja, mediana
mente preparado, contienen: 

Ázoe 5 k. 
Acido fosfórico 2 k. 6 
Potasa 6 k. 3 

Para dar á la tierra las cantidades de estos 
tres alimentos fundamentales de las plantas, 
iguales á las que contiene una tonelada de es
tiércol, hay que darle las cantidades siguientes 
de los principales abonos comerciales: 

Nitrato de sosa 32 k. 6 
Superfosfato, 15 por 100 ; 17 k. 
Cloruro de potasa 12 k. 

TOTAL 61 k. 6 

Un peso de abonos comerciales once veces 
menor al del estiércol dará al suelo una cantidad 
igual de principios fertilizantes (i). 

Por otra parte, como las materias minerales 
asociadas á la sustancia orgánica en el estiércol 
no son asimilables sino después de la transfor-
raación de esta última en el suelo, siempre muy 
larga, se deduce de ello que con cantidades 
iguales de ázoe, ácido fosfórico y potasa, dadas 
en forma de abonos comerciales, son más pron
tamente asimilables por las plantas. 

Los abonos concentrados (superfosfatos, ni
tratos, sales de potasa, etc., etc.) son al estiér
col de granja, bajo el punto de vista de la ali
mentación de la planta, lo que los turtos y otros 
alimentos concentrados al animal comparados á 
los forrajes, paja, heno, etc., etc. A pesos muy 
inferiores son de igual víilor nutritivo. Bajo el 
punto de vista de la repartición de los alimentos 
de la planta en la tierra, los abonos comerciales 
son cuando menos iguales al estiércol; es, en 
efecto, más fácil, ya sea á voleo, ya sea de pre
ferencia con sembrador, distribuir igualmente 
sobre la superficie de un campo 400 á 500 kilos 
de abonos pulverizados, que repartir 20 ó 25 
toneladas de la mezcla de paja y excrementos 
que constituye el estiércol. 

MARIANO MATESÁN. 

Cátedras ambulantes 
y cooperación agrícola. 

En el Congreso de Angulema de los Bancos 
populares y de los Sindicatos agrícolas france
ses se ha votado la conclusión en virtud de la 
cual deben establecerse en Francia cátedras 
agrícolas ambulantes del mism'o tipo que la de 
Parma. A este Congreso asistió el eminente 
Luzzatii, el que, durante el descanso que le deja 
la vida política, vuelve con nuevas energías á 
ocuparse de sus antiguos estudios, propagando 
y desarrollando la cooperación. 

La conclusión fué presentada al Congreso de 

(I) Otra ventaja grande en naestro país, donde los 
arrastres son tan caros, y tan difíciles la mayor parte de 
las veces. 

Rostaud y tuvo la adhesión unánime de la asam
blea después de un discurso de Luzzatti, tan vi
goroso y elocuente como todos los suyos. 

Las cátedras agrarias ambulantes italianas se 
diferencian de las cátedras departamentales de 
la agricultura francesa en que aquéllas nada ó 
muy poco tienen que ver con el Gobierno. Son 
creaciones de la iniciativa local, y por este mo
tivo viven y prosperan cuando proporcionan 
verdaderas ventajas á la agricultura del territo
rio en que ejercen su acción. El mismo carácter 
de temporales en que se establecen constituye 
una de las razones de mayor peso en pro de la 
citada institución. Si el director logra acredi
tarla, el plazo para su funcionamiento su prorro
ga; en caso contrario, cae desprestigiada y bien 
pronto se suprime si otra persona de mayor 
prestigio y de mejores condiciones no es desti
nada á dirigirla. 

De este modo se ejerce una acción de inspec
ción y de selección que mejora y perfecciona 
esta clase de establecimientos. 

Tal acción tiene su único fundamento en el 
criterio económico bien estudiado. Se deduce 
que las cátedras tanto mejor se desarrollan y 
prosperan cuanto más se adaptan al movimien
to económico agrario de una provincia. Los 
agricultores no son ni los alumnos de una es
cuela que trabajan para el porvenir, ni los doc
tores de una facultad de estudio que discuten 
la verdad de la ciencia: es gente que conside-j 
ra—de un modo eminentemente práctico—li 
instrucción que proporcionan las cátedras agra
rias como un medio de producción que debf 
obrar inmediatamente y al mismo tiempo qu/ 
los demás medios que ya conocen ó poseen 

Se comprende así que las cátedras se complj 
menten de modo admirable cuando particip^ 
de la vida extraordinariamente activa que 
desarrolla alrededor de las comunidades de 
bradores y las instituciones de crédito. 

Esta es la aspiración que Luzzatti sigue 
admirable constancia hace años, después 
pudo ver en Parma el ejemplo práctico que/ 
porciona la obra genial del profesor Bizzozl 
el que desde muy joven sin duda conciD 
forma cooperativa, con arreglo á la que [ 
su Consorzio Sindicato. 

No pocas sen las cátedras ambulantes de 
agricultura que obedecen al tipo de la de Par
ma, y el mayor número de las mismas tienden 
á seguir el nuevo camino. Pero ninguna alcanza 
el mérito de aquélla, que conserva un carácter 
más técnico. ¡Cuestión de método! 

Si alas cátedras agrícolas ambulantes se unen 
las Asociaciones cooperativas y éstas se esta
blecen cerca de algún instituto popular de cré
dito, se recoge tal suma de beneficios, de mejo
ras, que es imposible se obtengan por cualqtiier 
otro procedimiento para desarrollar las activi
dades latentes del país. 

Y así, puede asegurarse que en breve plázo 
serán innecesarios los auxilios de los poderes 
públicos del Estado, gracias á la enseñanza, á la 
cooperación y al crédito de los particulares del 
pueblo. 

Las instituciones que se rigen de este modo 
se perfeccionan é irradian una viva luz de pro
greso, que conduce al cabo de pocos años al 
notable incremento de la producción, que es el 
secreto, único é indiscutible, de la anhelada 
regeneración del país. 

* 
* * 

Cátedras agrícolas ambulantes, Asociaciones 
agrícolas cooperativas y Bancos populares soo 
las instituciones que los italianos consideran 
como necesarias é indispensables para que su 
agricultura prospere. 

* 
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Buena falta hacen en España semejantes ins
tituciones. Para establecerlas y lograr sus bene
ficiosos resultados no esperemos nada de los 
gobernantes: asóciense los labradores españo
les. Tengan fe en la enseñanza, amor á la co
operación y caridad para remediar las angustias 
délos necesitados: enseñanza, asociación ycré-
dito. Enseñanzi práctica y positiva, asociación 
para producir bien y barato, crédito para que 
todos en épocas calamitosas puedan resistir los 
efectos de las malas cosechas por infortunios del 
cielo ó de otras causas superiores á la previsión 
y medios de que dispone el hombre. 

T. 

Abono para el garbanzo. 

Esta planta, como leguminosa, no necesita en 
el terreno mucha materia azoada, puesto que la 
toma de la atmósfera, y sí ácido fosfórico y po
tasa. 

Según la composición del suelo, asi habrá de 
suministrársele distinta proporcionalidad de ma
terias fertilizantes y en cantidades que varia
rán con la capacidad productiva de la tierra, 
condición que depende de los caracteres físicos 
de la misma, del laboreo, etc. 

Pueden convenir fórmulas que se aproximen 
más ó menos á las siguientes: 

Por htctdrea. 
Kilogramo 

60 Nitrato de sosa, 15 por 100 ázoe.. . 40 á 
Escorias Thomas ó superfosfatos, 15 

por 100 ácido fosfórico asimilable. 250 á 400 
Cloiuro de potasio, 85 por 100 de pu

reza 50 á100 

Las escorias o superfosfatos y el cloruro aplí • 
quense por separado al terreno, con la mayor 
anticipación posible, enterrándolos bien con la 
primera labor de preparación. Antes de la siem
bra espárzase el nitrato, que no necesita quedar 
tan profundo. 

J. B. 

N 
Cosechas y mercados 

de cereales. 
Guadalajara.—Hay muy poco movimiento en 

los mercados de cereales de esta provincia. 
De Sigüenza se han exportado para Barcelona 

60.000 kilogramcs de trigo puro al precio de 24 
á 25 pesetas sobre vagón saco de dos fanegas, 
equivalentes á 87 kilogramos. 

Qogólluio.—'Yugo, quintal métrico, 28,59 á 
29,16 pesntas; cebada, 15,17 á 15,90; centeno, 
19.18 á 19.82; avena, 17.84 a 19,37. 

Sacedén. -Trigo, 24.75 á 27; cebada, 13,07; 
avena, 10,50. 

Brihuega-—'Yx\go,&22 pesetas; cebada, 13,80; 
avena, 12,40. 

Jadraquf-~'Tñgo, 25 á 26; cebada, 13 á 
•3.50; avena, u á 11,50. 

Ciudad Real. —Sigue el buen tiempo favore
ciendo el desarrollo de las siembras, que pre
sentan excelente aspecto. 

En el mercado de trigos se encuentran para 
lizadas las transacciones, persistiendo la tenden* 
cia ala baja. 

Zaragoto-—La situación del mercado de ce
reales durante la finada semana ha sido de ab
soluta paralización por causa de estarse practi
cando todavía los balances de fin de afio; los 
precios en baja, pg^o más bien son nominales. 

Büdaj""-—Continúa la paralización en el 
mercado de cereales y leguminosas, no efectuán
dose tais transacciones que las necesarias para 
el constfíao local. , 

El precio del trigo ha bajado 1,26 pesetas en 
kilogramo, la cebada 0,54 y la avena 0,84. 

Soria.—El estado de los campos y sembrados 
es satisfactorio. 

En los mercados de cereales sigue la anima
ción; durante la finada semaiia se han hecho 
transacciones de importancia para Sigüenza, 
Barcelona y Zaragoza. 

Se nota tendencia al alza en el precio de los 
trigos. 

Gerona.—En el mercado de cereales celebra
do en esta capital la semana pasada hubo bas
tante animación. 

Las judías del país se vendieron con un alza 
de 3,17 pesetas y lojgarbanzos de 3,13 por loo 
kilos. 

Durante la semana han entrado seis vagones 
de trigo, dos de maíz, cuatro de habas y dos de 
judias, siendo de estos productos y de avena de 
los que hay mayores existencias. 

Burgos.—Los mercados de cereales en la se
mana pasada han resultado muy concurridos, 
abundando toda clase de productos; pero se han 
hecho pocas transacciones. 

El tiempo sigue muy benigno, favoreciendo 
los campos y sembrados. 

Vitoria.—El mercado de cereales de la se
mana ha estado bastante concurrido, vendién
dose todo el grano que se presentó. 

De trigo entraron 4.100 kilogramos, que se 
pagaron á 31,95 y 30,45 pesetas el quintal mé
trico. 

La avena se vendió con animación á 16,30 
pesetas quintal métrico la clase gris y á 19,50 
las negras, siendo uuy solicitadas estas ul
timas. 

Las patatas se pagaron á 7,60 pesetas los 100 
kilogramos las clases rojas y á io,8o las 
blancas. 

Sevilla.—L,z encasa animación que existe en 
el mercado de granos y semillas y la baja de 
los cambios que hasta aquí han venido favore
ciendo la exportación ha oiiginado una baja 
algo acentuada en la mayoría de los productos, 
excepto en el maíz que es algo solicitado por el 
consumo que de él se hace para el ganado de 
cerda. 

Los precios de cotización han sido los si
guientes: trigo extremeño, de 15 á 15,50 pese
tas fanega; del país, de 14 á 14,50; tremés, á 
13,75; cebada, á 5,75; avena, á 4,50; ^^^^' '^^ 
9,50 á 10; garbanzos, de 16,25 á 30; habas, á 
9,25, y yeros, de 9,50 á 9,75. 

Valencia.—Se nota en esta plaza la calma 
propia de los días de fin de año. El embarque 
de naranja va reanudándose poco á poco á me
dida que pasan las Pascuas; pero como los pre
cios en los mercados ingleses continúan bajos, 
los confeccionadores se resisten á enviar gran
des remesas. 

Mercados extranjeros de cereales. 

Londres.—Trigo: Las noticias de la Repúbli
ca Argentina son favorables para la producción, 
pero el alza experimentada en Norte-América y 
el temor de que por uno ó dos meses sufran in
terrupción los envíos de Rusia mantienen el 
mercado inglés muy firme y con tendencia al 
alza; pero los compradores se mantienen re
traídos, y por lo tanto las operaciones con es
casas. 

Liverpool.—Trigo: Las festividades de esta 
semana han producido la natural interrupción 
en los negocios, y por lo tanto las operaciones 
han sido muy escasas, sin cambio notable en las 
^cotizaciones. 

Cebada: Encalmadas las clases para cervece
ría; firmes las restantes. 

Maíz: Limitadas operaciones, pero precios 
firmes para las clases europeas y del Río de la 

Plata y con tendencia al alza para los america
nos mezclados. 

Parts.—Encalmado y flojo el mercado de tri
go, habiendo perdido en el curso de la semana, 
y después de algunas oscilaciones, 0,25 francos 
por cada 100 kilos. El centeno también encal
mado, cerrando ron baja de 0,30 id. id. La ha
rina sin operaciones y con pérdida de 0,60 fran
cos por cada 159 kilos. 

Amsterdam.—Muy firme el mercado de trigo 
y en alza constante toda la semana, cerrando 
con un alza de 6 florines por cada 2.400 kilos. 
El centeno también muy firme, habiendo gana
do 4 florines por cada 2.100 kilos. 

Nueva York.—Trigo: Muy activo el mercado, 
con precios firmes y marcando un alza de 3 á 4 
centavos por bushel en el curso de la semana 

Maíz: Muy activas operaciones, tanto parí^ 
país como para la exportación. Los precios mi. 
firmes y con alza de 4 á 4 112 centavos pó. 
bushel y con tendencia á alcanzar mayores pre
cios. 

íiarina: Firme y en alza, siguiendo el movi
miento de los granos. 
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Filtración de los vinos. vv ^̂ ?*'° 
• Los trasiegos y las clarificaciones depuri^in» 
abrillantan, pero no se puede abusar de los i^ '̂de 
ni de las otras sin riesgo de que los vinos sOy .20 
biliten. Para evitar este peligro hase propu^^ 
la filtración. ^^~ 

Convendrá, pues, recurrir á ella: /^ue 
I ° Siempre que nos propongamos abrílt^ U 

tar los vinos, conservando Íntegros todos \,4e 
demás caracteres. .0 

2.° Cuando no se logre la perfecta diafani
dad con los agentes clarificadores recomeos 
dados. . < 

3,° A ñn de disminuir el número de trasit-» 
gos y con ellos la excesiva aireación. la 

Y 4.° Para aclarar en poco tiempo las //ano 
heces. "* 

Materias ñltrantes. ^ 
Las más recomendables son la arena cuara» 

sa, bien lavada y sin polvo, en granos del taní̂  
ño de cañamones, el vidrio machacado, las á-
ponjas, mantas de algodón, papel sin cola, o. 
letón, etc. A estas materias podemos añadir »• 
carbón de encina, privado de cenizas, pero sób 
en el caso que tengamos que filtrar algún vin' 
enfermo. 

Fil t ros. 

Existen numerosos modelos; pero cualquier. 
que sea el elegido, deberá reunir las condicione 
siguientes: 

I,' Que los materiales con que esté cons 
truído no sean atacados por el vino. 

2.* Que se pueda montar y desmontar fácil
mente. 

3.* Que la filtración se efectúe á cubierto 

te, • ^ - " - ^ - ' " 
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del aire en sentido lateral, y mejor de abajo 
arriba; y 

4.* Que sea rápida y expedita. 
Entre otros filtros recomendamos el holandés, 

el italiano de Mona, el de Vallinar, empleado 
por los portugueses, y, en fin, el que con tan 
buen éxito hemos visto funcionar en Burdeos, 
con aplicación á los vinos comunes. 

Antes de ocuparnos del encabezamiento será 
necesario conocer la riqueza alcohólica de los 
vinos. 

Detcrminacióu del alcoliol. 
Entre todos los procedimientos y aparatos 

ideados para determinar la riqueza espirituosa 
de los vinos, creemos más al alcance de nues
tros cosecheros el uso del alambique de Gay-
Lussac, modificado por Salieron. 

Encabezamiento. 
Tres son los cuerpos con.servadores de los vi

nos: el alcohol, los ácidos y k materia curtien
te. Estos dos últimos existen, por lo general, en 
pequeñas dosis en muchos caldos de los países 
meridionales, mientras que abundan los altera 
bles; de aquí la necesidad del encabezamiento 
para corregir esta falta de armonía 

Muchos vinos comunes de nuestro país, Italia 
y Mediodía de Francia, cuando tienen menos 
del 12 por 100 de alcohol, se conservan con di
ficultad^ al paso que los de postre no pueden 
impunemente viajar á la América si no se les 
encabeza hasta el 17 por 100, por lo menos. 

D. P. 
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Mis q< Los viñedos en Zarag-oza. 
miento ot _______ 
tros de tr 
"¿¿{caciói Hasta el día no se tiene noticia alguna de 
í„ cuUi'ie pueda existir la filoxera en esta provincia. 
a, fórico tá muy recomendado á los señores alcaldes y 
e.'ao supflnisiones municipales de defensa manifiesten 
¡i .ingtina siquiera enfermedad que se presente en los 
-al citratoiiedos y den cuenta de ella alSr. Gobernador. 
insolublf Dada la situación de la provincia de Navarra 
«cías y del incremento y marcha de la plaga en dicha 
los inglrovincia, los viñedos de las zonas de Tarazona 
así prO' üorja son los más seriamente amenazados por 
lizacidier los que lindan con los de Navarra. 
hectoli Se han publicado varias circulares en el Bole-
tteinptfA Oficial recomendando la mayor vigilancia 
tíene fespecto á las enfermedades que se presenten 
ma. Lea los viñedos. 

, gica ) Constituida hace mucho tiempo la Sección de 
fato Tolagas del campo del Consejo provincial, en la 

.^feriddltima sesión que celebró en el mes pasado 
'•"poeS.acOrdó, entre otras cosas, manifestar á la Direc-
''"líSi vúón general de Agricultura, Industria y Co-
,v'tcinen\ercio: 
'"las majPrimero, que el Sr. Gobernador civil de esta 
( se pueividcia dio cumplimiento á la disposición pri-

vamenira de la Real orden de 22 de Agosto último, 
'/teBdioblicando en el Boletín Oficial de fecha 3 de 
'kectoUptiembre una circular prohibiendo la impor-
liaAl ición y tránsito por esta provincia de sarmien-

«,-<rae S«s, barbados de vid, etc. 
liy'l'í. Gr Gestionar con las corporaciones provincial y 
^ íyaíiunicipales la cesión de terrenos para instalar 
*" "̂  —I SU día viveros de vides americanas. 

Ĵ  Que teniendo en cuenta que la propagación 
ie las vides americanas y sus híbridos, por se-

jtailia, representa una operación larga, lenta, 
'l̂ lO^OStosa y difícil, se consulte á la superioridad 
'hjt «i sería más conveniente, rápido y sencillo em-

^^4^^)}lear la propagación artificial, en su día, de las 
•fí^gandividualidades conocidas y enrayadas con 

i \(*^aeen éxito en la provincia de Navarra y que 
^.-eúnan en el más atto grado las condiciones de 

¿ifk adaptación, resistencia al insecto y afinidad 
' j i p a r a el injerto, dadas I.ts grandes analogías que 
"w existen entre algunas zonas fíloxjradas de Na

varra con las de esta provincia que se hallan 
más amenazadas. 

Establecer desde luego relaciones con las pro
vincias filoxeradas y especialmente con la co
lindante de Navarra, pidiéndoles antecedentes 
de los resultados obtenidos en la rep'.antación ó 
reconstitución de sus viñedos destruidos por la 
plaga, vides americanas é híbridos ensayados en 
su reconstitución y valor práctico cultural que 
alcanzan dichas individualidades americanas ó 
especies ensayadas, á fin de poder llegar á afirmar 
el mejor criterio posible para defender los viñe
dos de esta provincia. 

Proponer se practiquen en épocas oportunas 
detenidos reconocimientos en los viñedos más 
próximos á Navarra para poder descubrir el in
secto si lo hubiese, antes que lo dé á conocer la 
planta por su aspecto exterior, y estudiar la na
turaleza geológica y composición de los terre
nos en que vegeta la vid en estas zonas, y, por 
último, interesar á esta Excma. Diputación pro
vincial preste su ayuda y leal concurso á dicho 
fin, facilitando los medios que se consideren ne
cesarios al objeto, recabando al propio tiempo 
de la misma lleve á cumplido efecto lo dispues
to en el art. 12 de la vigente ley de filoxera. 

A pesar de la mucha vigilancia que se reco
mienda á todos los alcaldes y demás, durante el 
último período vegetativo de la vid no se ha 
observado ni denunciado en las zonas dicha 
enfermedad alguna que no les sea ya conocida. 

Tal es el estado en que se halla actualmente 
la cuestión filoxérica en esta provincia. 

L. R. 
Zaragoza 4 de Enero 1899. 

WA 

El comercio de vinos en Francia. 

La discusión en la Cámara de diputados del 
proyecto de tratado de comercio con Italia, 
que fué aprobado por 477 votos contra 55, ha 
producido, contra los deseos del Gobierno, una 
sorpresa de la que resulta en primer término 
perjudicado el comercio vinícola francés de ex
portación y puede ser para nosotros de resulta
dos ventajosos si, buscando apoyo en la ley que 
con tanto cel y buen sentido patrocinó D. "Ve
nancio González, se fraslada d España el nego
cio al desaparecer de Francia, ó adversos si 
llega á implantarse en Italia y perdemos lo que 
supine el vino importado con franquicia en los 
entrepots franceses de exportación. 

La enmienda de Mr. Piou adoptada por la 
Cámara dice asi: «Se prohibe la en'rada y son 
excluidos de los depósitos, del tránsito y de la 
circulación todos los vinos extranjeros que no 
lleven sobre su recipiente una marca indeleble 
indicatriz del país de origen. Los vinos extran
jeros destinados á la exportación que entraban 
francos de derechos en los entrepots de aduanas 
no podrán desdoblarse en Francia, mezclarse 
con otros, ni ser objeto de ninguna manipula
ción». 

Es muy posible que los mismos diputados que 
han aprobado la enmienda no se hayan dado 
cuenta exacta de la trascendencia que tiene para 
aquella nación el citado acuerdo, ni hayan pre
visto, al hacer ilusoria la facultad de los entre
pots de aduanas, las vivas protestas que elevará 
en general el comercio de exportación y en par
ticular las importantes plazas de Cette y Bur
deos. 

Buscando el remedio á esta complicación, 
que puede crear hasta una situación difícil al 
Gabinete por lo que al tratado con Italia se re
fiere, algunas Cámaras de comercio y otras en
tidades han puesto todo su influjo cerca de los 
senadores á ñn de obtener del Senado la sepa
ración áe la mencionada enmienda del conjunto 
del proyecto ó el en\ ío á una comisión especial 

para estudiar y evitar las consecuencias que la 
aceptación de la moción Piou crea al comercio 
vinícola de exportación. 

El debate sobre los nuevos derechos de adua
nas impuestos á los vinos ha dado también por 
resultado la adopción de la enmienda de mon-
sieur Richard, que nos interesa, y que tiene por 
objeto acordar una tolerancia ó latitud de 5 déci
mas de grado para los declarantes de buena fe, 
dentro de las cuales las aduanas no podrán so
meter á proceso verbal á los que puedan equi
vocarse sin pasar de ese límite. 

Mercados de vinos, 
en la Penínsu la . 

Huelva. —El mercado de vinos se ve parali
zado. Los de la última cosecha han sufrido una 
bija considerable; hace unos días que se paga
ba el hectolitro de aquéllos á 17 pesetas, y las 
i'iltimas ventas que se han hecho han sido á, 12 
pesetas. 

Los labradores se ocupan en la poda y lim
pia de 'las viñas. 

Sevilla.—En el mercado de vinos de esta ca
pital la calma sigue siendo absoluta, no hacién
dose ninguna venta de importancia, por cuya 
causa los precios son nominales. 

Tarragona.—El mercado de vinos de la líl-
tima semana tuvo muy poca importancia, pues 
la concurrencia fué escasa y nulas las operacio
nes realizadas. Esta calma no es de extrañar, 
dada la época actual, en que las casas de co
mercio prepiran los balances de fin de año. 

Cádiz. —En el mercado de vinos (mostos) se 
ha notado mucha animación, habiéndose ven
dido algunas partidas á 45 y 48 pesos bota, lo 
cual denota alza para este artículo. 

Burgos.—El mercado de vinos continúa con 
alguna animación. Se han hecho algunas ven
tas para las provincias limítrofes á los precios 
de 30 á 35 pesetas hectolitro de las mejores 
clases. 

Nuestros vinos en Francíp 

Derecho.^ de introducción. 

El ministerio de Estado ha comunicadc 
Real orden al de Hacienda dándole cuen 
haber sido elevados los derechos de intro 
ción de los vinos españoles en Francia en k 
guíente forma: 

€Los números 171, 84 y 173 bis de la tai 
A, anejo á la ley de 11 de Enero de 189a, . 
modifican como sigue: vinos procedentes exch 
sivamente de la fermentación de las uvas fres 
cas, 25 francos por hectolitro en la tarifa gene
ral y 13 francos por hectolitro en la tarifa mí
nima, para los vinos de 13 grados para abaje; 
para los vinos de 12 grados y una décima en 
adelante, el mismo derecho de 35 francos en la 
tarifa general para los 12 primeros grados, au
mentando por cada grado ó fracción de grado 
más un derecho de aduana igual al importe 
del derecho de consumo sobre el alcohol; en la 
tarifa mínima para los vinos de 11 grados y 
una décima en adelante, el mismo derecho de 
13 francos para los 13 primeros grados, aumen
tando en cada grado ó fracción de grado m^^ 
un derecho de aduana igual al importe del de
recho de consumo sobre el alcohol. 

Para los vinos titulados de i3 á 15 grados, 
cada décima de grado paga un derecho de 
aduana igual al décimo del derecho de qonsu-
nio sobre el alcohol; para los vinos titulados de 
más de 15 grados, toda fración de grado lleva 
consigo la percepción del derecho correspon
diente a< grado superior. 

I 
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Para las uvas destinadas á vino {raisins de 
vendage), los residuos de uva {Jes mares de rai-
sin) y mostos del año {tnouís de vendage) hasta 
12 grados Beaumé, en barriles ó de oira mane
ra, los derechos serán de 25 francos por 100 ki
los en la tarifa general y de 12 francos en la 
tarifa mfnima. 

Los mostos del año de más de 12 grados 
Beaumé hasta 20 grados 9 décimas son someti
dos al régimen de los dulces, del azúcar y de la 
miel. Paia los vinos de uvas¡secas yj,todas las de
más bebidas no enumeradas en la tarifa gene
ral, el derecho será por cada grado y cada hec
tolitro igual al derecho de consumo del alco
hol, sin que en ningún caso el derecho percibi
do pueda ser inferior á 30 francos por hecto 
litro. En la tarifa mínima, el derecho para estos 
vinos seiá igual al derecho de consumo del al
cohol, sin que en ningún caso el derecho pter-
cibido pueda ser inferior á 15 francos por hec
tolitro de liquido.» 

Mercados de vinos y espíri tus. 
Inglaterra-

La última parte de la semana pasada presen
tó el mercado extraordinaria actividad, tanto en 
Londres como en provincias, y en todas las ra
nas del comercio de vinos y espíritus. Comer
ciantes al por mayor y detallistas se apresura
ban á ñnalizar las últimas operaciones para 
Cumplir con las demandas del consumo, muy 
activas, naturalmente, en esta época del año. En 
cambio, en la semana actual el movimiento re 
dücese á la venta al por menor, paralizando 
las fiestas las operaciones en grande escala, 
constituyendo esta semana de Navidad un com-
PiU de espera en que el mercado se halla en
calmado. 

Estados Unidos. 
Las últimas noticias recibidas del mercado 

^ vinos y espíritus en Nueva York manifiestan 
Ûe durante el mes de Noviembre último ha ha

bido un considerable aumento de actividad en 
'** transacciones, pero el conjunto del año T898 
"a sido poco favorable al comercio de los ar
demos de referencia, marcándose un considera
ble decrecimiento en las importaciones de los 
^Oos y espíritus de casi todas las procedencias. 

La cantidad de vino de Jerez recibido en el 
Puerto de Nueva York durante el mes de No 
Ĵ embrc ultimo ha sido de 43.950 galones 

'̂•998 l.ectolitros), contra 12.600 galones. 

*ed 

Defectos 7 alte
raciones más 
comunes de los 
aceites. 

Habor ordinario. 

f sí .•jc denomina el que ofrecen ciertos acei-
finos á quienes los especuladores de mala 

' JDezclan con otros de inferior calidad. 

Fuerte, podrido, corrompido. 

Bajo estas tres denominaciones distinguen los 
italianos un defecto análogo al olor que exhala 
el queso corrompido, olor que se revela por 
modo marcadísimo cuando se fríe el aceite. 

Adquiérenlo si permanecen largo tiempo so 
bre las borras. 

De aquí la necesidad de repetir los trasiegos 
hasta lograr su completa depuración. 

Aceites estearizados. 

Se denominan así todos aquellos que provie
nen de aceitunas muy maduras, elaborados por 
los procedimientos ordinarios y con escalde; 
encierran un exceso de margarina y son la antí
tesis de los llamados oleinatos, ricos en oleina, 
muy fluidos y eloborados en frío. 

Aceites viejos. 
Todos los que, con el tiempo, han perdido su 

aroma característico á fruto fresco y pasan con 
facilidad á los llamados aceites rancios. 

Snerrato. 
Es decir, sin nervio, sin vida, muertos, acei

tes que por lo general fueron atormentados por 
las manipulaciones de filtración y refino. Se en
rancian con facilidad suma. 

Aceites arrozados, con TÍrnelaa. 

Así llaman los andaluces á aquellos aceites 
muy grasos y gordos que aparecen como traba
dos de partículas sólidas semejantes al arroz; dé
bese tal defecto á contener una cantidad anor
mal de materia sólida ó margarina, con algo de 
mucílago y cuerpos albuminosos; proceden 
siempre de aceitunas muy maduras, entrojadas, 
molidas con exceso ó agusanadas y cuya vianda 
sufrió el escalde á grandes presiones. 

Para volver líquidos estos aceites es menester 
elevar su temperatura; pero al menor descenso 
vuelven á trabar. 

Enranciamiento ó rancidez r joluta. 

Todos los aceites tienen tende la al enran
ciamiento, sufriéndolo en plazo más ó i.̂ *"-̂  
largo, según el sistema seguido en su fabrica
ción, cuidados con que se los conserve, estado 
de depuración, temperatura más ó menos ele
vada del almacén, libre acceso del aire, policía 
de las máquinas y vasijas destinadas á elabo
rarlos y á contenerlos, y otra multitud de causas 
de que queda hecha mención, todas las que in -
fluyen por modo poderoso en el desarrollo de 
dicho defecto, el cual, una vez declarado, es 
muy difícil corregir, resultando, siempre que se 
intenta, aceites sin nervio, aceites muertos. 

En resumen, los defectos y alteraciones men
cionados se deben á tres causas principales, y 
son - saber:' 

I.* A la mala calidad ó al mal estado de las 
aceitunas, 

3." A los viciosos métodos de elaboración y 
conservación, y 

3.* A la falta de limpieza de las vasijas y 
recipientes. 

P. 

Los enemigos del olivo. 

Modo de combatirlos. 

El eminente sabio Mr. Valéry Mayet, profe
sor de la Escuela de Agricultura de Montpellier 
(Francia), ha publicado un folleto titulado Los 
insectos del olivo y del cuil extractamos los me
dios para combatirlos. 

Para atenuar la invasión de la mosca del olivo 
(Dacus olas), aconseja el autor el enviar una ma
nada de cerdos & los olivares durante la segunda 
quincena de Agosto y primera de Septiembre 
á comer las aceitunas desprendidas del árbol, y 
durante la molienda limpiar semanalmente con 
gran esmero todos los locales del molino, que
mando la basura recogida, puesto que se ha 
comprobado que el gusano deja la aceituna y 
busca como refugio invernal los sitios donde hay . 
algún escombro, en particular los rincones. 

Para combatir la negra (Lecanium-fumagina) 
recomienda una poda algo enérgica y una pul
verización con agua, petróleo y jabón negro 
{molt) durantes los meses de Junio y Julio. 

El piojo ó neiron (Pfilaeotribus), que tantos 
daños causa al arbolado por las galerías que 
construye secando las ramas, se combate colo
cando haces de ramillas del mismo árbol á su 
alrededor, para que el insecto construya allí stis 
nidos, quemándolas al principiar el mes de Abril, 
que es cuando el insecto se convierte en estado 
perfecto y abandona su morada. 

£1 otiorhynque es un escarabajo que roe los 
brotes tiernos, en particular los injertos, y come 
las hojas; romo este insecto es nocturno, debe 
cazarse entre nueve y diez de la noche, exten
diendo una manta y mejor una sábana sin ha
cer ruido, puesto que al menor movimiento ó 
sacudida que reciba el olivo se desprenderá del 
árbol; luego de extendida la sábana, se golpea 
el olivo y ayudados de una luz se recogerá una 
infinidad de estos coleópteros. 

Como los demás parásitos del olivo no causas 
tan importantes perjuicios, dejamos de mencio
narlos. 

Mercados demceites. 

Albacete,—"Rií comenzado en esta provincia 
la recolección de aceituna en buenas condicio
nes de temperatura. La cosecha, por los datos 
que se tienen hasta hoy, no pasa de regular, pero 
el aceite lesulta de buena calidad. 

Toledo.—Continúa la recolección de aceituna 
en esta provincia, cuyo resultado aún no puede 
preverse. £1 precio del aceite ha descendido 1,20 
pesetas. 

Sevilla.—Se nota gran animación en el mer
cado de aceites, siendo buenas las partidas que 
se presentan y de fácil realización. Durante la 
finada semana han entrado 15.300 arrobas de 
aceite en el mercado de la capital, de éstas 500 
viejo, que se-vendió de 8,94 á 9,37 pesetas arro
ba y de 8,62 á 8,97 el nuevo. Como se ve, los 
precios van responiéndose algo, continuando á 
fines de semana la tendencia al alza, tal vez por* 
que ya se van conociendo los resultados de la 
cosecha actual, que no es lo que se esperaba, no 
sólo en esta provincia, sino también en las de 
Córdoba y Jaén. 

Jaén.—E^tá generalizada la recolección de la 
aceituna, que en algunos puntos resulta escasa 
por el mucho fruto que se ha caído. 

Ha principiado la molienda en buenas condi
ciones, resultando el aceite de buena calidad. 

Huelva.—El ipercado de aceite continúa en
calmado, acentuándose la baja por ser escasos 
los negocios que se hacen. Ha empezado á ven
derse aceite nuevo que, á pesar de estar picada 
la aceituna, resulta de buen gusto. 

Ciudad Real,—\A recolección de la aceituna 
se está verificando en buenas condiciones. No 
se muestran muy satisfechos estos olivicultores, 
pues creían que la cosecha sería mejor. En cuan
to á calidad, el aceite resulta excelente. 

Granada.—Sigue con gran actividad la reco
lección de aceituna. La cosecha resulta mediana 
en cuanto á c< o*.idad, pero no deja nada que 
desear en cuanto á calidad. 
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Mercados. 
Toledo.—Hay muy poca animación en el 

mercado de ganados. Los de carnes son muy 
solicitados por la escasez que hay de ellos. 

Cácerts.—YX estado de la ganadería es bue
no en general, y la cría de la lanar se está des-

' arrollando en favorables condiciones. 
El precio de los cerdos cebados se sostiene 

filme y con tendencia al alza. La arroba en 
vivo se vende en esta capital á 12,50 pesetas y 

. eo los montes de 11,75 á 12. 
Cádiz.—El estado sanitario de la ganadería 

es excelente en toda la provincia. 
El precio de la carne en vivo de 14 á 15 pe

setas los 10 kilogramos de vaca y cerdo y de 9 
á loel carnero. 

Burgos.—Se ven bastante animados los mer
cados de ganados, presentándose mucho gana
do vacuno y lanar, del que se han hecho regu
lares transacciones, rigiendo los precios pdr 
unidad de 10 kilogramos en vivo de 7.50 á 8 
pesetas en el ganado vacuno, de 5,50 á 6 en el 
lanar, de 15 á 17 en las terneras y de 14 á 15 
en lod de cerda. 

Oviedo. —Los mercados de reses vacunas se 
ven muy concurridos, sosteniéndose bajos los 
precios por la poca demanda que hay. 

£1 precio de los 10 kilogramos en limpio va
ría entre 10,05 Y 1^1'S peietas, según sea vaca 
ó ternera. 

En el mercado de Grado son muy solicitadas 
las terneras y vacas de leche. 

Orense.—Durante la semana finada se han 
exportado para Barcelona cuatro vagones de 

ganado vacuno con destino á aquel matadero. 
Oe este ganado hay mucha demanda. 
. Paleneia.—En el último mercado celebrado 
en Vilíada entraron 198 reses vacunas, de las 
que se vendieron 150 para degollar, al precio 
de 11,50 y 12,50 pesetas los 11,60 kilogramos 
de peso en vivo, según clase. 

,. Edad de la pubertad en el toro 
t> y en la vaca. 
' Las diferencias de opiniones que todavía sub-, 
sisten entre zootécnicos y criadores acerca de 
la edad en que más conviene dedicar al toro y 
Ik vaca á la reproducción dimanan de no ha-

Iterse hecho las observaciones y experiencias en 
'^e'Úfes opiniones' se fundan en individuos de 

la misma raza, de igual precocidad y que estu
vieran colocados en análogas condiciones de 
medio. 

Para formular nosotros algunas reglas prácti
cas aplicables á todos los casos que puedan pre
sentarse en la cría de los grandes rumiantes do
mésticos, estudiaremos tan importante cuestión 
teniendo presente la influencia del origen étni
co de dichas reses y de las condiciones de vida 
en que se críen. 

La pubertad ó aptitud para la reproducción 
no suele presentarse en los animales de que tra
tamos hasta los diez ó doce meses de haber na
cido, aunque no es raro tampoco que algunos 
sean púberos antes ó después de la mencionada 
edad. Como ejemplos curiosos de reses que fue
ron púberas en edad muy temprana cilaremos 
sólo los dos siguientes, que fueron observados 
por Mr. Abadie: un ternero Durham bretón, de 
meJio año de edad, saltó y fecundó á una ter
nera, y una ternera también Durham bretona, á 
los cuatro meses y medio dé nacer, quedó ya 
abastecida por el toro. 

Las causas que contribuyen á que se adelan
te ó retrase la pubertad en las reses vacunas son 
múltiples y no todas están bien determinadas. 
La raza, el clima, la alimentación y los cuida
dos que se tienen con dichos animales desde 
que nacen influyen positivamente en el fenóme
no que nos ocupa. Por tal motivo, sólo cono
ciendo de antemano todos esos datos podrá de
signarse con acierto la edad en que, lo mismo 
el macho que la hembra, deben comenzar á ser
vir como reproductores. 

£1 macho es apto para multiplicarse desde 
edad muy temprana; pero será siempre pruden
te no utilizarle en la procreación hasta que ten
ga por término medio de diez y seis á diez'y 
ocho meses, pues hasta esta época de la vidajno 
suele contar, por lo general, con el necesario 
vigor y energía para desempeñar bien su deli
cado cometido. 

No es tampoco conveniente esperar, según 
aconsejan algunos autores, ,á que el reproduc
tor en cuestión tenga una edad más avanzada, 
pues de ordinario hay que separarlo de su des
tino en cuanto tiene de tres á cuatro años, por
que pasando de esta edad suele hacerse muy 
pesado, peligroso, de malas intenciones y de 
diftcil manejo, amén de sentir mucho los efec
tos de la castración, de cebarse con dificultad y 
de proporcionar una carne de muy medianas 
cualidades. Únicamente ejemplares de excep
cionales condiciones se deben conservar por 
más tiempo. 

Para impedir los inconvenientes que ofrece la 
pronta utilización del becerro como reproductor, 
bastará calcular el número de saltos que haya 
de dar durante cada estación de la monta, con 
arreglo á su estado de carnes, á su vigor cons
titucional y á su edad; mientras no pase de los 
diez y ochr> meses verificará á lo sumo una cu
brición cada dos días, en tanto que podrá hacer 
dos 6 tres diarias—perb nunca más—cuando 
tenga de dos años en adelante y sea robusto y 
vigoroso. 
~ Los becerros de razas precoces que estén bien 
nutridos desde su nacimiento, pueden dar ma
yor número de saltos en las primeras tempora
das de monta que aquellos que pertenecen á 
razas comunes y se hallan insuficientemente ali
mentados. 

Por consecoeincia, al ganadero le toca resol
ver tan complicado problema, asignando con 
discreción á cada reproductor el núinero de 
hembras que ha de cubrir. 

La ternera ó becerra puede utilizarse como 
madre desde que en ella se declaran los fenó
menos peculiares y característicos de la ovula
ción, esto es, desde que aparecen los primeros 
calores. £1 ilustre veterinario francéis Andrés 
Sansón, cuya competencia en materias zootéc
nicas es notoria, aconseja, en vista de las obser

vaciones en las reses vacunas de la Escuela 
Agronómica de Grignon, que se aprovechen 
los primeros celos de las becerras y terneras 
para llevarlas al toro, porque las gestaciones 
precoces no sólo están exentas de los inconve
nientes fisiológicos que les han señalado algu
nos zootécnicos, si que, por el contrario, tienen 
positivas é incontestables ventajas, pues amén 
de ganarse con ellas un tiempo precioso en la 
explotación de dichas reses, se impiden los 
trastornos funcionales que con frecuencia oca
siona la repetición de calores no saciados; tras
tornos que algunas veces suelen ser causa de la 
ninfomanía ó celo perpetuo, sobre todo en las 
reses muy ardientes, y cuyo estado patológico 
lleva tías sí, como obligado cortejo, hasta la 
esterilidad más absoluta. 

Participa también de esta opinión el no me-
iios célebre profesor de la Escuela veterinaria da 
Lyon Mr. Conevin, por haber hecho las mis 
mas comprobaciones que su colega y compatrio
ta en las terneras de la Granja experimental de 
la mencionada escuela lyonesa. 

Sin negar el aserto de tan reputados y escla
recidos zootécnicos, para quienes guardamos el 
mayor respeto, nos permitiremos decir que, ec 
efecto, las preñeces tempranas son convenien. 
tes, pero con la precisa é indispensable condi
ción de que las hembras estén sometidas á una 
suculenta y adundante alimentación desde los 
primeros instantes de la existencia, pues cuandc 
así no sucede se perturba el desarrollo de las 
madres, se les expone á graves y numerosas do 
lencias, se presentan partos laboriosos y se ob
tienen productos raquíticos y valetudinarios. 

Los primeros hijos de las reses jóvenes está 
demostrado por las observaciones de muchoi 
criadores y zootécnicos que son de ordinario j 
á igualdad de sexo menos pesados que los qm 
nacen en épocas más avanzadas de la vida. Este 
es, por otra parte, perfectamente lógico. poi 
cuanto el peso de los productos guarda íntima 
y directa armonía con la duración de la prffie?, 
así como la duración de este estado es tantc 
mayor cuanto más edad tiene la hembra. 

Como se ve, no es posible indicar una eaa(j 
fija en la que deba comenzarse la explo*** '̂6i 
de todas las reses como reproductoras; sin em 
bargo, si nos concretamos á las nuestras, que 
como se sabe, distan mucho de ser precoces j 
de estar debidamente atendidas en su alimen. 
tación desde que nacen, no será muy aventurj. 
do el decir que los diez y ocho meses es la edj^ 
preferible para que sean llevadas por vez pritn^ 
ra al toro. 

Más difícil es todavía determinar la epoca e, 
que la vaca debe cesar en su función "J? "̂**1 
porque este asunto está siempre subor"'°***^ < 
un sinnúmero de circunstancias más bieo econ^ 
micas que fisiológicas que cambian cfi^ ^^^ 
ción del ganadero. 

Como regla general, únicamente '^''^"^°*5* 
la vaca sólo debe explotara^ como ^^^ AT^ 
mientras no haya llegado al máxiW'" ® » 
valor comercial; desde este momento ^ ^^ 
preparar para que en el matadero "*' - u ^ 
su última misión, ano tratarse de '̂ '** ^5 ^ 
lechera, porque en tal caso conviene fl % 
siendo utilizada como madre en tan"* íe 
caiga el poder secretorio de sus mam*'* ' 

GONZÁLEZ PwA'''^^' 

A los ganadero0-
1 

Para alimentación de toda clase de 8 ' 1{¡ 
no tiene rival el bagazo de lina»»' . / . ^ 

Dirigirse á los ^res. Dehust y ComP»" "'(Ti 
rres, 4, Madrid. 

h. 
ife. 
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En Sidney los pre
cios son ñrmes para to
das las clases, habién
dose ya realizado la 

mayor parte de lo que debía ser ofrecido: las 
cantidades catalogadas hasta el día ascienden á 
305.000 balas. 

En Melburne no han variado los precios. Co-
lízanse: buena lana ordinaria para la industria, 
clase Alsacia y lavada, á 4,80 francos; superior 
de negocio, á 4,505 vedijas con broza, á 4,40. 
Hasta el 9 del corriente continuarán inte
rrumpidas las subastas. £1 surtido es cada día 
más pobre. Las cantidades ofrecidas en Enero 
comprenderán aún 30.000 balas. La esquila de 
esta temporada acusa una ligera disminución 
sobre la del año ultimo, siendo de 200.000 ba
las en Melburne y 10.000 en Geelong. 

De Buenos Aires dicen que hasta el día se 
han expedido 150.000 balas de lana. 
' En Liverpool ha empezado el i.° de Enero la 
nueva serie de subastas. Arribos desde la últi
ma serie, i4>553 balas; antiguas existencias en 
poder de los importadores, 4.540 balas. Total, 
19.093 balas. El mercado de lanas inglesas está 
encalmado, pero los precios no han tenido nin
gún nuevo descenso. Los negocios en proceden
cias extranjeras tienen poca importancia; se ven
dieron durante la última semana 120 balas lana 
de la India. 
. La primera venta pública de lana La Plata de 
'a nueva temporada tuvo lugar el 21, ante nu-
njerpsa concurrencia de compradores ingleses y 
extranjeros, verificándose las pujas con gran ani
mación, especialmente para las merinos y cru
zadas ñnas. Con relación á los precios de 1897 
fps actuales acusan un alza de i 1(2 dineros por 
libra inglesa y las cruzadas ñnas de 1(2 á i [4 di* 
pero por libra, mientras que las cruzadas media
nas y las lincolns y cruzadas comunes están en 
baja de 1(2 y I 112 dineros por libra respectiva
mente. 

En Bradford los negocios en plaza están en 
mejor situación, pidiéndose mejores precios para 
todas las clases de lana, debido á las buenas no
ticias de las subastas de Liverpool. La deman-
dai sin embargo, no es más activa y se limita á 
fias mejores clases. Tejidos, más ñrmes. Hilados, 
sin variación. 

En Amberes durante la última semana el 
mercado estuvo bastante sostenido, denotando 
los precios tendencia al alza y encalmándose al 
cierre. Las ventas, más importantes que en la 
semana anterior y de las mayores de la tem-
'x>rada. 

Avicultura. 

Para conservar huevos. 
Se han hecho experimentos científicos enAle-

nanía sobre el mejor modo de conservar los 
luevos. 

Se eligieron 20 métodos y se prepararon 400 
K huevos, tomando 20 para cada sistema. 
4 Para ensayarse éstos ocho meses después, 
^ como es natural,se emplearon solamente huevos 

muy frescos. , 

Como modo más infalible para conocer la 
edad del huevo, el experimentador designa el 
peso específico. 

Un huevo fresco pesa de i>o8/4 á 1,0942. 
Si se colocan los huevos en una solución de 

128 gramos de sal común en un litro de agua, 
cuyo peso específico es 1,073, todos los huevos 
que flotan en este líquido pesan menos y, por 
consiguiente, no son frescos. 

Solamente los que van á fondo son frescos y 
pueden conservarse. 

Después de ocho meses se .ibrieroQ los huevos 
para revisarlos; los 20 métodos dieron diferentes 
resultados: 

I. ° Los huevos puestos en agua con sal eran 
malos; no estaban podridos, pero no «e podían 
comer. 

2.° De los huevos envueltos en papel, el 80 
por 100 eran malos. 

3.° Huevos conservados en una solución de 
ácidosalicílicoyglicerina. Sopor 109 ma|pa. 

4.° Huevos refregados con sal, 70 p^ 100 
malos. 

5.* Huevos envueltos en una capa de ptura-
fina, 70 por 100 malos. 

6.* Huevos pintados con una solución de 
glicerina y ácido salicílico, 50 por 100 malos, 

7.° Huevos puestos en agua hirviendo duran
te 12 ó 15 segundos, 50 por 100 malos. 

8." Huevos tratados con una solución de 
alumbre, 50 por ico malos. 

9. Huevos puestos en una [solución de áci
do salicílico, 50 por 100 malos. 

10. Huevos pintados con wasser-glass (vi
drio de agua), 40 por 100 malos. 

II. Huevos barnizados con colodión,40 por 
100 malos. 

Huevos cubiertos con barniz, 40 por 100 

Huevos cubiertos con grasa, 20 por 100 

12. 
malos. 

13-
malos. 

14. Huevos conservados en ceniza de ma
dera, 20 por 100 malos. 

15. Huevos tratados con ácido bórico y 
irasser-glass, 20 por 100 malos. 

16. Huevos tratados con manganato de po
tasa, 20 por 100 malos. 

17. Huevos barnizados con vaselina, todos 
buenos. 

18. Huevos conservados en agua de cal, to
dos bueno?. 

19. Huevos conservados en una solución de 
wasser-glass, todos buenos. 

Parece, pues, que los últimos tres sistemas 
son los mejores, especialmente el método con 
vrasser-glass; el barnizar con vaselina requiere 
demasiado tiempo y el agua de cal & veces da 
un sabor y olor desagradables. 

£1 único inconveniente que hay con el wasser-
glass es que la cascara se rompe en el agua hir
viendo, pero se asegura que esto puede evitarse 
perforando la c&scara una vez con una aguja 
fuerte. 

sufren por las picaduras que reciben, lo que de
pende de la constitución articular, de la mayor 
ó menor sensibilidad. Las abejas y las avispas 
parece que se adhieren de preferencia á cierte 
piel que les gusta ó les desagrada más, porque 
no se sabe si ellas pican por antipatía ó solas 
mente porque gustándoles esta piel se ñjan en 
ella y se irritan cuando se les espanta. Com,o 
quiera que sed, el dolor que causan es vivo y 
penetrante. Para alivirlo, se han propuesto mu
chos medios que han aprovechado á unos y que 
no han surtido efecto alguno en otros; lo que 
no debe admirar porque un mismo remedio, aun 
exteriormente, no conviene á todos. A los que 
viven en el campo y están expuestos á los pi
quetes de las avispas ó de las abejas es á quie
nes corresponde observar los medios que se 
han probado con mejor éxito. Se ha aconsejado 
sacar el aguijón, apretar en seguida, ó chupar ó 
lavar la llaga con agua fría, emplear los orines, 
el aceite de olivo y de almendras dulces, el vi
nagre, la boñiga de la vaca, el jugo del malva
visco ó nialva silvestre. Todos estos n^dic^ son 
buenos, pero relativamente á los individuos. 
Los que parecen merecer una confianza más 
general son: el láudano ó el jugo lactuoso de la 
amapola, el álcali volátil ó el agua de Lucía, y 
más particularmente el agua de vegeto mineral, 
es decir, un compuesto de sal de Saturno, aguar
diente y agua. Para prepararla se toma: media 
onza de sal ó extracto de Saturno, dos onzas de 
aguardiente y media azumbre de agua. Todo se 
mezcla y revuelve. Este licor se conserva por 
mucho tiempo. Se aplica con un lienzo sobre el 
tumor ocasionado por la picadura. 

Comúnmente las abejas y las avispas pican en 
la cara ó en las manos, metiéndose algunas ve
ces, sobre todo las avispas, bajó el vestido y 
pican en otras partes del cuerpo. £n todos «stos 
casos, los tres últimos remedios que acabamos 
de indicar p.iedén ser empleados sin inconve
niente. Pero si sucediere que uno de estos in
sectos picase en la boca ó en la garganta, sería 
prudente evitar el uso de tales remedios, porque 
con ellos se emponzoñaría el enfermo. £n este 
caso convendrá hacerle tragar prontamente, y 
sin interrupción, lo que fuese capaz de detener 
ó disminuir la inflamación, como pequeñas cu
charadas de aceite, de vinagre mescladoHX)n 
agua y aun la misma agua fría sola. Como ejem
plo, citaremos un hecho: Un hombre en la fuer
za de la edad, no habiendo visto una avispa que 
se hallaba en el fondo de un vaso lleno de vino 
dulce, se tomó el vino y la avispa le picó en la 
garganta. No se pudo dudar de la causa del 
mal, porque arrojó al momento.el insecto, que
jándose de la picadura. El efecto de éste fué 
tan rápido como funesto, pues se le ipterrumpió 
y obstruyó la respiración por causa del tumor 
que se le formó, y el individuo quedó sofocado 
en pocos instantes, y en consecuencia murió 
antes que los que le rodeaban pudiesen saber 
qué sería bueno hacerle. 

Destruooión de las polillaB 
de las eolmenas. 

Remedio contra las picadoras 
de abejas 7 de a^pas. 

Hay personas que jamás son picadas por es
tos insectos aun exponiéndose á ello; otras no 
lo son en algunas circunstancias, y las más no 

En los sitios en que abundan las polillas se 
las puede destruir del modo siguiente: 

Cójase una vieja barrica abierta, por ejemplo 
un barril de petróleo, y embadúrnese el interior 
con una materia pegajosa (alquitrán, liga). Por 
la noche se la coloca cerca del colmenar, de 
manera que el lado abierto mire hacia la entra
da de las colmenas. 

En el fondo del barril se pone una mariposa 
encendida ó una lamparilla. Incalculable nú
mero de polillas y otros insectos alados de no
che irán 4 quemarse en la llama ó quedarán 
pagados á las paredes del barril. 
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Noticias vanas < 

Pésame. 
Ha fallecido, después de larga y cruenta do

lencia, la sefiora de nuestro buen amigo don 
Tomás Caro, conocido comerciante de esta 
corte. 

Nos asociamos á su justo dolor. 

Receta para limpiar los objetos niquelados 
Se sabe que los objetos niquelados, por muy 

bien hecha que haya sido la operación del ni
quelado, se empañan con el tiempo y toman un 
tinte azulado ó verdoso, especie de patina aná
loga á la que se produce entre los objetos de 
bronce. Para volver á los objetos niquelados su 
primitivo brillo, inmérjanse en un baño de al
cohol rectificado, al cual se añade una pequeña 
dosis de ácido sulfúrico á razón de una parte 
de ácido por 50 partes de alcohol. Lávense lue
go los objetos con agua clara y después con al
cohol poro, secándolos finalmente con aserrín. 

Ocasión. 
Por liquidación de una importante Sociedad 

agrícola, se desea vender: 
Una trilladora de 1,37 metros de ancho. 
Una segadora-atadora. 
Ambas de construcción K. Homsby, de 

Grautham (Inglaterra), en muy buen estado de 
conservación y cayo buen funcionamiento se 
garantiza. 

Dirigirse á los Sres. Creus Hermanos, Pinos-
Puente (Granada). 

Banco Hispano-Golonial. 
Obligaciones hipotecarias del Tesoro 

4e Filipinas. 
SERIE B 

Stxto sorteo de amortízaeián. 
ANUNCIO 

Celebrado en este día, con asistencia del no
tario D. José Surribas y Riera, actuando en el 
protocolo de D. Francisco de Saletf Maspóns y 

Labros, el sexto sorteo de amortización de las 
obligaciones hipotecarias del Tesoro de Filipi
nas, serie B, según lo dispuesto en el art. 2.° 
del Real decreto de 28 de Junio de 1897 y Real 
orden de 19 del actual, han resultado favoreci
das las dos bolas números 756 y 1.130. 

En su consecuencia, corresponde la amortiza
ción á las 300 obligaciones de la serie B núme
ros 75.501 al 75.600 y 112.901 al 113.000. 

Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el referido Real decreto, se hace público para co
nocimiento de los interesados. 

Barcelona 39 de Diciembre de 1898.—El se
cretario general, Arístides de Artlñano. 

Banco Hispáno-Colonial. 

Obligaciones hipotecarias del Tesoro de 
Filipinas serie A y de la serie B, igualadas 

á la serie A. 

ANUNCIO 
Venciendo en 1.° de Febrero próximo el cu

pón núm. 6 de las obligaciones hipotecarias del 
Tesoro de Filipinas serie A y de las obligacio
nes serie B números 93.749 al 150.000, iguala
das á las de la serie A por Re 1 decreto de 8 de 
Febrero de 1898 y Real orden de 10 del mismo 
mes, se procederá á su pago desde el expresado 
día, á razón de 7,50 pesetas cada uno. 

El pago de los cupones se efectuará presen
tando los interesados los cupones, acompañados 
de doble factura talonaria, que se facilitará gra
tis, en las oficinas de esta Sociedad, Rambla de 
Estudios, núm. i, Barclona; en el Banco de 
Castilla, en Madrid, y en casa de los correspon
sales, designados ya, en provincias. 

Las obligaciones que han resultado amortiza
das en el sorteo de 31 de Diciembre último, 
como también las de la serie B igualadas á la 
A, amortizadas por el sorteo de 39 de Diciem
bre último, podrán presentarse al cobro de las 
500 pesetas que cada una de ellas representa, 
por medio de doble factura que se facilitará en 
los puntos designados. 

Los tenedores que deseen cobrar en provin
cias, donde exista representación de esta Socie
dad, podrán presentar los valores á los comisio
nados de la misma desde el día 10 del corrien
te mes. 

En Madrid y Barcelona, en que obran los ta
lonarios de comprobación, se efectuará el pago 
siempre, sin necesidad de la anticipada presen
tación que se requiere para provincias. 

Se señala para el pago en Barcelona los días 
desde el i.° al 19 de Febrero, de nueve á once 
y media de la mañana, y transcurrido este pla
zo, se admitirán los valores los lunes y martes 
de cada semana. 

Barcelona 3 de Enero de 1898.—El Secreta
rio general, Arístides de Artiñano, 

Banco Hispa no-Colonial. 

Obligaciones hipotecarias del Tesoro 
de Filipinas. 

SERIE A 

Sexto sorteo de amortitadón. 

ANUNCIO 
Celebrado en este día, con asistencia del no

tario D. José Surribas y Riera, actuando en el 
protocolo de D. Francisco de Sales Maspóns y 
Labros, el sexto sorteo de amortización de las 
obligaciones hipotecarias del Tesoro de Filipi
nas, serie A, según lo dispuesto en el art. 2." 
del Real decreto de 28 de junio de 1897 y Real 
orden de 19 del actual, han resultado favoreci
das las cuatro bolas números 937, i . 155, 1.193 
y 1.830. 

En su consecuencia, 'orresponde la amortiza 
ción á las 400 obligaciones de la serie A núme
ros 93.601 al 93.700, 115 401 al 115.500, 
119.201 al 119.300 y 182.901 al 183.000. 

Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto et 
el referido Real decreto, se hace público parí 
conocimiento de los interesados. 

Barcelona 31 de Diciembre de 1898.—El se 
cretario general, ArisUdes de Artlñano. 

LA PROTECCIÓN 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS Y DE CRÉDITO AGRÍCOLA 

A TARIFA DE PRIMA FIJA 

WKD/^DX. BIV RL. A A I O 1 « S 9 . — D O l i l C I L . ! ^ D A EtV V A L . B N C I A 

SlHIKBTBOS PAGADOS: PESETAS 118 .458 ,08 

b u Sodedad, pirameott e i^o la , contrata seguros sobro la Tida, contra incendios j contra la mortalidad del ganado. 

«EQUROa SOBRE LA VIDA 
En este ramo emite Pé l lCM para adultos y para 

niSos, de todas 1M combinaciones en general, j partica-
termente de vida entera, dótale*, de peniidn para 
fat Tejes é infimtiles, dando á sos ateguados la ia-
dUdad de tealisar el pago de las primas semanal-
«ente. 

Se aceptarán repretentantei cooocedoret de estos 
ofrecerse sin dar buenas referencias. 

SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
El sistema mutuo de esta Socieded la hace altamen

te recomendable al público, pues no saliendo perjudi
cada por los siniestros que ocurren, claro es que sus 
asegurados de buena fe tienen la seguridad absoluta de 
que en nada se ha de rebajar ni dificultar el cobro de 
8uy úniestrois, que son pagados por reparto entre los 
asociados á la misma. 

ramos de seguro para las capitales de provincia. Inútil 

X A - L L E R de toda clase de C A R R U A J E S 
de SALVADOR CLIMENT, calle de Ját iba, núm. 15, 
frente á la plaza dé T O R O S . _ VA Lfc-NCIA. 

Ltiuíá superior de $ luces y a capotas, de 4 á 5.000 fttetM.—Btrti»at superiores, de a y 4 arientos, de 3.150 
á «.oeo pesetas.—/«/Oíw/(fiunUiares) snperioiet rin capoU, de 1.500 a 2.150 pesetas—faetones (familiares) 
superiofes con capoU, á carril con torno, de 1.650 i 8.250 pesetas.—.̂ «Vor/x superiores, de 1.375 í 1.900 pe-
letaa. (Pn/^^ moderno superior con torno á carril, á 1,500 pesetas.—C<»&r<» superior con tomo, de 1.050 a 
l,I2Sp«setnf.—7«/'̂ «*»»V<» moderno superior (i carril, 650 peseUs.— 7or/«»i»/« superior, adornos más inferiores, 
a n a . á S7S v^aOaa.— Tartanito col5 cortinas , á carril, 500 pesetas.—C*«rr</superior, con tomo y á carril, 350 
pcsetat. NOTA.- Tudos estos carrusjei son gaiai.twado», tauto por su solidez como por fu elegancia, 

• EL TABACO • 
EL AZAFRÁN, EL ALtiODÓN Y EL AJ^II 

Su siembra, cria, cultivo, recolección y preparad( 
para el consumo de España, 

Estas cuatro plantas lacrativas de fácil y libre expoi 
tacldn por les agricültpres, son fuente de riqueza in 
agotable. 

Su instrucción y enseñanza práctica, véndese á i >/ pe 
setas, librerías de San Martín, PuerU del Sol, 6, y p e 
Carrera de San Jerónimo, 2, M a d r i d , y en la Admi' 
nistracidn de este periódico. 

lí P A R A 

&JORA>^ 
kS - G U I S A D O S 

LEGUMBRES,' fula c'.. -t dr P LATOS 

YPARA C O N F E C C I O N A R CON RAPIDEZ 

COCIDO DEüctoso.vfcoNÓMico 

YERDADERO' 

EXÍJASELAFIRMA: L I E B I G 
ENTINTA AZULSOBRC LA ETI9UETA 

SE VENDE POR MAYOR: 
DEPOSITO CEITRALDEÍAC'A L I E B I G 
^^^PARA FRANCIA Y ESPAÜA, EN PARÍS. 
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N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A 

Desde Z.** de Enero estará abierta al públkó la Librería Agrícola Nacional g 
Extranjera que ha establecido en esta corte, calle de Serrano, i4, nuestro director^ 
Sr, Rivas Moreno, con objeto de poder atender en mejores cop^'íciones que hasta 
ahora los muchos pedidos de libros de agricultura, ganadería, v .erinaria, industria^ 
comercio, etc., etc., que todos los días se nos hacen. 

La Librería Agrícola está en relaciones con todos los editores nacionales y extran
jeros y remitirá á provincias los pedidos de libros que se le hagan en condiciones muy 
ventajosas. 

En dicho establecimiento hay un extraordinario surtido de objetos de escritorio. 
Á los maestros y maestras de instrucción primaría y directores de colegios les 

recomendamos que pidan precios á la Librería Agrícola. 

CATÁLOGO DE U LIBRERÍA ADiRÍCOLA NACIONAL Y EXTRANJERA 
Bibliothéqiue du cultívateur. 

(47 ToUmea ln-18 á 1 fr. ib.) 

Traite élementaire des construetions rurales, par 
J.-A. Grandvoinnet, 2 vol. 
Tome I'"".—Principes généraux de construction. 
Tome II.—BátimeniB raranx. 
(Ce8 2 Vol. ne se vendent pas séparément.) 

C'ttiÍMre genérale et inslruments arafoires, défriche-
>uent, aesaiaisHement, draiange, labours et fa
cón du sol, par Lefour. 

"0/ et engrais, precede de notions de chimie et 
mét^orologie agricoles, par Lefour. 

•^^élioration du fumier de fermt, par rasaociation 
des engrais chimiques et la créatioa de nitrlé-
res artiflüielles, par Lévy. 

Vtilité, composition et emploi dea eiigrais ehimi-
9Ues, par de Mauroy. 

^''atique des engr.ns chimiqíies suivant le systéme 
de Georges Ville, par L. Massa. 

Chiniie du sol, par le Dr Saco. 
Chimie des végétaux, par le D̂  Sacc. 
Ghitnie des animaux, par le ü' Sacc. 
Traite des graines de la grande et de la petite cultt^-

re, par P. Joigneanr. 
•íes champs et lesprés, par .Tolgneanx. 
Les travaux des champs, par Victor Borle. 
Pratique des irrigations en Frunce et en Algérie, 

par Vidalin. 
í'ratiqtie de plantation et gre/fage des vignes ame-

rieaines, par le Cte. de La Laurencle. 
te pin miritime, par Raymond Branet. 

Bibliotheaue du jardinier. 

(19 TOlumes ln-18 k 1 fr. Í5i) 

Con/irences sur lejardinage et la culture de» ar-
•*« mítíierí, par Joigneanx. 
Semis et mise a fruit des arhres fruitiers, par 

farrlére. 
Arhres fruitiers, taille et mise afrults, par Puvis. 
Le potager, jardín du caltivatear, parNaudio. 
Le maraidif^ bou geois, par P. Vialon. 
Culture naturelle et artificielle de l'asperge, par 

joisel. 
A'ouvelle méthod'' de cultiver le melón sous eloches, 

>M- buttes et «wr cauches, par Loisel. 
Leehampignondecouche,.calt\m bourgeoise et 
uiQ«rcial0i ' ^ 'ite et conservation, par J . La 
lome. 

Obras extranjeras que tratan de la 
remolacha azucarera. 

Yermare'.—Les ennemis de la betterave. Des-
truction du silphe opaque et des vers blanc, in6.'*, 
avec flg. (1897), 1 fr. 

l'etermann et l/ar»ie/ye.—Recherches sur la cul
ture de la betterave á sucre. Bruxelle8(l894), in 8.°, 
I f r , 

,̂ Beaudel, Pellet et Suiüard—Traite de la fabri-
cation de sucre de betterave rt de canne (1894), 
InS.o, 2 vols., 40frs. 

/•rifeí.—Analogie de la bet'erava (1896), in 18, 
6frs. 

Male. - La betterave, culture ennemis,. in 18, 
0,50 írs. (1886), 

Kiianer.—La culture de la betterave á l'usage 
des cultivateurs et fabricante de sucre (188U), 
inS.o 

ií'rt<«cA.—Culture de la betterave de destillerie 
et emploi des pulpes comme fourrages, in 12 
(1889), 1,25 frs. 

Leplay —Etude chlmique sur la betterave k -su
cre (188fi), 1,50 frs. 

Lonay.—lA culture de la betterave sucriere, in 
12 (1886), 2 frs, 

¿ou2in.—ManneLpratique da fabricant de su
cre. Sucre de ' ' tves et sucre de cannes, in 16 
(1888). 6 frs. 

Dureau.—\j% nématode de la betterave á sucre, 
in 8." (1889), 1,60 frs. 

Oirai d.—Les nómatodes de la betterave, In S." 
(1887). 1 fr. 

(ryo/TíaM. ~ Note sur la prodaction de la graine 
de betterave á sucre (1889), 1 fr. 

Pellet.—Nonveu procede simple, rapide et pen 
couteux de dosage direct du sucre contenu dans la 
betterave, la canne, la bagasse, le eorgLo,' in 12 
(1890), 5 frs. 

Champion et Pellet.—Be la betterave á sucre, 
in 8.0 (1876), 4,60 frs. 

Oriseker.—'Lñ betterave á sucre et le (ravail des 
melases (1886), 3,60 frs. 

Dureau.—'£t»\té de la culture de la betterave á 
sucre (1886J, 0,50 frs, 

Bardy.—Sacie de betterave, fabrlcation, rafflnage 
(1881), C frs. 

i2eno88e.—La s'-paiation, traitement des jus de 
betterave par le sarcbarate de chaux, in 18 ̂ 1886), 
2,50 frs. 

i>«^ermann.—Recherches sur la cttitnre de la 
betterave á sncre (1876), 2 frs. 

U L$op,~Hvm*\ pratiqM de la tabrioatloa et 

du rafflnage du sncre de betterave, in S." (1879), 
6 frs. 

Gompte rendu des travaux du congrés bettera-
vier tenue á París en 1882, publié par Ladureau, in 
8." (1882), 3,60 frs. 

ITALIA 
AgricoUura, Enología, Giardinaggio, 

Botánica, eco. 
Adticco (A ).—Manuale di chitnicá agraria. Un vol. 

in-18.°, 1894, legato, 2,60 lire. 
Agenda Vermorel viticale et agrieole, avec le con-

coursde nombrenxprofesseurs et viticulteurs. — 
12me année, 1897. Un vol. relié en peau, 3 lires;' 
Poids. mesures, monnaies, etc. — Benseigne-

ments mathématiques.—Evaluation des snr-
faces.—Volumes des corps solides.—Appli 
cations pratiques.—Mécanique.—Physique et 
cbimie. — Coupe, géologique. — Agricnltnre: 

' Engrais cbimiques.—Mellleurs fruiís.—Pa-
tbologle végétale.—Bótail.—Médecine vété-
rinaire.—Pólice sanitaire.—Basse-cour. —Api-
culture.—Laite>ie.--Génieroral (et constr. 
rurales)—Vitlculture: Accidente météorolo-
giqnes et maladies de la vigne.—Parasites 
végétaux et animaux—PliiUozéra.-Vinifl-
cation.—Maladies du vin.—Vases vinaires.— 
Cidres.—Législation agrieole et vinlcole.—Hi-
gyóne humaine.—Enseignement agrieole.— 
Calendrler des viticulteurs et agriculteurs. 

Aide-mémairé de Vingénieur agrieole a I'asage dea 
agriculteurs et viticultetirs, des Ecoles d'agri-
culture, de Tenseignement professionnel, etc., 
par V. Vermorel. Un vol, in-12° de 992 pages, 
avec 134 figures dans le texte, 1897,'i«lié, 13,60 
lires. 

Mathématiqne.—Mácaniqne.—PhyBiqUe.—Cbi
mie agrieole.—Gréologie.—Botanique.-^Zoo-
'ogie.—Météorologie.—Agricnlture.—Viticnl-
V re.—Arboricnltrire.—Parasites e t nialádies 
des plantea cnltivées.-^Technoloi^e agrieo
le.— Génie rural.— Zootechnie.—líégislátion 
rurale.—Renseignemeuts dtvers. 

Afcótzi-Masina (L.).—Lefaeende deieampi, meae 
per meúe. Un vúl. in-8.''. 1890, lUO lire. 

— Trattenimenti agronamici, 4^ edil. ampUata con 
figure intercálate nel testo. Ün vol. ia-12o, 1889, 
3 lire. 

Arminjon (F. V.).-T-£e métayage dkn* üa rapporU 
avec la coútume et avec latdetue moieme. Ua 
vol. in-8.0,1894, 6 lire. 

(Crntinuará,) 
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A LOS VINICULTORES 
•e la lU de pltt» ^\ At.^- ^^ BI*d»lU da oro 

EiDoslcíóii niüTersal ile 1888̂ , * E N O o O T E R O • Eiposición aScoia ie 1898. 
PARA CONSERVAR T MEJORAR LOS VINOS 

SIN EMPLEAR ALCOHOL, YESO NI OTEAS DROGAS 
Indlip«ni»bla ptrk lo« Tinos prQMdentea de TlRaiJó.Ttnes. 

&i vino con ENOSÓTERO jamáB se vuelve agrio y siempre mejora. 
El ENOSÓTERO CB el único qae merece! el nombre de c o n s e r v a d o r de l o s v i n o s , obra 

en peqnefia cantidad, ea de fácil empleo, mejora toda clase de vinos, es económico, inofensivo 
. y puede emplearse en todo tiempo. 

Bepresentante en Espafia: J . CTRIACH y C.\ Moneada, 20, B a r c e l o n a -
PRiniGII*AL,B8 D E P O S I T A R I O S 

AlicanU:]<»á TOUM,—Almtría: Aba4 y Fernández.—Aliactte: Nieto y FeTier.>—£aJa/02: Viuda de Vi-
tali.—'SiHiearló: Jote tJioúÜA,— Cái/ii: Mátate Hermanos.—Ciudad Jital: Ceferino Saiico.—Córdoba: Mar-
qaeay Urbano.—Oa«Mb; Doroteo Gonzalo.—Haro: Juan Baltacas.—Huelva: Eduardo Figueroa.— Jacn: 
K. de la Higaera.—^//-M; Andrés Barrero.—Logroño: Sánchez é Hijo.—Málaga: Juan Bantista Canales.— 
Madrid: I. Gutiérrea, HouMAtUi.iít.Xa..- Pamplona: Javier Valencia.—Paltncia: Fuente» Aspure.—5í-
viiü: I)orebzo Rníz.^ Tarragéna: Eugenio Virgili.—Taratona: A. Jubera.— Teruel: E, Soriano.— Tudela: 
V. Mipiel •» Vinaroz: M. Esteller.— Valencia: Hijos de Blas Cuesta.— Valdepeñas: Miguel Ángel Ca-
tMsaí.— ViflttdoUd: Ferréi y CiamifAi»..T—Zaragoza: Vinda de R. Jordán.—León: Plaza y Velas-io. 

Botes de un kilo para ao hectolitros de Tino, d i e z pesetas. 
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ESPilíOLA DE DINÜMITÁ 

u: ̂  

(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 

Y DE PRODUCTOS QUÍMIQOS" 

SUPERFOSFATOS Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
DE SU FABRICA «X-iCI. C : s » X l . t ^ 3 3 X > l o e i . » . 

Reconocida la snperloridád de estos Asónos en grai\ numero de ensayos Ueyados á cabo por muchos agricul-
tora y Giranjas-modelo, esta Sociedad, que siempie ha oftecido las mayores ventajas'tanto en la calidad como en 
Ips precios de sus acreditados é inmejorables producto;,̂ s« limita por hoy á consignar que los pedidos que se la 
kagaa pueden ser dirigidos á su domicilio social. 

Calle de la Lotípria. 3, Bilbao. 

CENTRO VitíCbLA BADALQNÉS 
IMPORTANTES VIVEROS DE CEPAS AMERICANAS 

#& Badalona y San Adrián de Besos» los más antiguos de la comarca • 
Riparia Gloria de MontpdHer... . . . . . ,^,. \ BjfllliOS 
Rupestris tipo primitivo <5 salvaje.;..;':! I i1» Á i fi « 
IdemGuir<5dGir<S....: \.. ( " „*J ° * 
ídem Martin y Ganztn , .? iHUlar. 
ídem Madera roja 1 Catáltoa'os i 
ídem Lot, Saint Georgea 6 fenómeno / graUs. 

Dirección: J. VENTURA OAUSAOHS-Badalona. 

LA VITÍCOLA CATALANA 
car^m A. IV c: 1LT K. x> X-w o n » •<ij^ xiaras A . » K » xi. x o >». iw >». s 

de FRANCISCO CASEIJIAS 
P r o i ^ e t a r i o -vl-tioultor.—pa«a f o n d a d a e n ISTO. 

P r e m i a d o o o n s i e t e medsa iaa y -varios dlploniSM d e p r i m e r a oíase, 
ttraadM y aeredUtatlpainM crkulerM de eepa» ••nerleanas, bien 

clarificadas. 
.. Bapeelalida<| ca barljiadea Injerladoa para nvas de postres, de embâ qoe-
de.lujo para regale» ex^sltos y para vinos tipos de las principales comarcas de Espa. 
ña. En venta 5 ntiUoncs de estacas de. I.*, a de barbados (raígale») y 300.000 injertos, 

Proveedor de Centroa, Cámaras Agrieolaa, Dlpalaelonca, Are-
mloa, iBKcnleroa, Conlaarloa de AKrlenltnra de la Fen^naala y 
Balearea. 

ImportaeiAn direeU y depAalto d» Raf ia # e Hadaffaaear. 
Akonoa qaimleoB para vlAaa y fratalea. Cn^shlllo M^nnde, Tlje-

raa, Máqalaaa para iBlertar y damas acceiorios.,d«: iticoltora moderna. 
CaMoie lro « e Mr. Beriuird para anallaarlos terrenos destinados tf la vifia 

6 parrales. 

RECONSTltUCIÓN PRACTICA DE VIÑAS AMERICANAS 
SEGUNDA EDICIÓN.—Obra del mismo propietario^ corregfida y â ra«ntíkda con 

gran número de grabados.—Precio «it rdsüca, 3,5b. 
8« aaada (raUs al |eat41«gt llaatraSa da tWSi W i q«l*á I« * Ida, . 
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EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO 

Aguas deGaiabaña. 
Purgantes, Depurativas, Antibiliosas^ Antiherpéticas, Antiescrofulosa v Antisépticas, una peseta botella. 

GRAN DEPURATIVO ÚNICAS EN EL CONSUMO. VENTAS i ARMACIAS Y DROGUERÍAS 

SEVILLA "a^^S2g£^r¿^^-í 

LÍNEA REGULAR 
de vapores eníre Bilbao, Sevilla, 

Marsella y puertos inlermedios. 

Dos salif'as semanales de dos puertos ccmprei id idos entre Bilbao y Marsella. 
Servicio stnianal entre rasajes, Gijón y Sevilla.— T ie s salidas semcnalesde t odos Ic = demás puertos hasta Sevilla. 
Servicio quincenal con Bayonne y Burdccs.—Se í d m i t e carga á flttecorrido para Rot te rdam y puertos del 

Nor te IX Kr i i c iü . — Para ncás inloinies, oficinas de la Dirccci(5n y D. Icaqm'n H a r o , consignatario, en Sevilla. 

^erYícios de la Compañía Trasatlántica de Barcelona. 
L Í N l ü A r > E L A í ^ A T í T I L L A H . I V U E - V A - Y O I l l t . Y - V E R A C n X J Z . — C o m b i n a c i ó n 4 puertos 

americanos del Atlántico y puertos N. y S. del Pacífico. 
Tres salidas mensualef: el 10 y 30 de Cádiz, y el 20 de Santander. 
I . , l x t - S A I>-í3 I'"'IL1PI1V.4.S<.—Kxtensión á Ilo-Ilo y Cebú y comtjinaciones al Golfo Pérsico, costa Orien

tal de África, ludia, (.hiña, i.oi-hiiicliinií. .lapón y Auslriiliii. 
Trece viajes anuales , saliendo de Bnrcelona cada cuatro sábados, ó sean los días 26 Marzo,23 Abril, 21 Mayo, 18 Junio, 

16 Julio, 13 Agosto, iü Septiembre. 8 Octubre, 5 Noviembre y 3 Diciembre de 18i)8; y de Manila cada cuatro sábados, 6 
sean los dias 12 Marzo, 9 Abril, "t Mayo, 4 Junio, 2 y 30 Jul io , 2T Agosto, 24 Septiembre, 22 Octubre, 19 Noviembre y 17 
Diciembre de ¡898. 

L- í r s^ lSA I > E ! n u E l V O í ! » A I F l U s j . — S o i s viajes anuales para Montevideo .v Buenos Aires, con escala en Santo 
Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz y t'lecluandu autes las escalas de Marsella, liarcelonu y Málaga. 

I j i r v E A I j t ; r ' JBK. lVAIMJDO P O O . — C u a t r o viajes al año para Fernando Too, con escalas en Las Palmas, 
puertos do la co^ta Occiilcntal de África y Golfo de Guinea. 

SE31 t "VIC! I t> r u s A F R I O A . — L i n e a d e M a r r u e c o s . — U n viaje mensual do Barcelona i Mogador, con 
esca lasen Malaga, Ceuta, L'adiz, Tánger, l .aiarhe, Itabat, Casablancu y Mazagan. 

S e r - v i o l o e l e ' l - á r i K o r . — l í l vapor Joaquín del piilayo sale de Cádiz para Tánger, Algeciras y Gibraltar los lu
nes, luiércüles y vionies. reloi nando u uadiz Ins inai tes, jueves y sábados. 

Estns vapiires adniilen c a g a con las cundiciünes más favorables, y pasajeros, á quienes la Compaiiía da alojamiento 
muy íóniodo V Iralo muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio, l iebajas á familias. Precios conven
cionales por camarotes i .elujo. Rebajas por pasajes do ida y vuel ta . Hay pas:-jes para Minila a precios especiales para 
emigrantes de clase aitesana ó jornalera, con facultad de regresar gratis dentro de un año, si no encuentran trabajo. 

I.a Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques , 
A - v l s o l i i i p o r t u n t o . — L a Compañía previene á los señores comerciantes, agricultores é induntriales, que reci

birá y encamÍLara á los destinos que los mismos designen, las mues t ras y notas de precios que con este objeto se la en
t reguen. Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas regulares. 

Para más informes: 1 n Barcelona, la Componía Trasatlántica y los Síes. Kipoll j C , plaza de Palacio. —Cádiz, la de
legación de la Coínfariia '/ra.'ífiíí/'íjifrc't. —Madrid, agencia de la Corrifañia Trusailantica^ Puerta del Sol. 13.-Santander, 
Sres. Hijos de .'VuL'ol l i . Pérez.—C oruña, agencia de la Compañía Trasiitlántica.—Vigo, D. Antonio López de Neira.— 
•a r t agena , Sres. líoscb Hermanos, —Valencia, Sres. Dart y C.*—Málaga, D. Antonio Duarte. 

LAS ESCOPETAS ESPAÑOLAS marca JABALÍ ( s i n rival)" 
de la fábrica mecánica de Eduardo Schilling, Barcelona (San Martín) 

Los depos i ta 

rios de la esco-

p e t a m a r c a 

Jabalí 
remiteo su ca

sen las únicas 

que compiten 

buenas marcas b ' ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 

inglesas. ^:,f¿^^ 

f t a lego ilustrado 

a q u i e n 

solicite. 

lo 

I - l^ ,nS y i V K S Y C O M P A Ñ Í A , B A R C E L O N A 
FÁBBIOA; CHIWJ doPernando VII. 33 . DESPACHO. Carretera de Mataró, 481. 

LA EQUITATIVA 
SOCIF.DAÜ .MUTUA DE SEC.UllOS DE VIDA 

Extracto de su Balance de 1897. 
Dollars. 

Act ivo 
Reserva y demás oblig-ociones. 

Sobran te . 

236.876.308 
186.333.133 

60.643.175 
T o d a s la."i pólizas indisputables de esta Sociedad se pagan i n m e 

dia tamente después del fallecimiento; y en caso de vida, las de 
acumulación por 20 años han reembolsado la suma de primas pa
gadas , con un interés impor tante , además, en las dótales. 

PARA INFORMES DIRIGIRSE A SU OFIGIÜA CH MADRID 
PALACIO DE SU PROPIEDAD 

(Hipottcado » favor de ! • • aiefmradoi de Espacia.) 

MADRID.-Calles de Álcali, 18, i Seyiiia, 7 . - M A D R I D 

LINEA DE VAPORES 

S[fiRft„ ! "Lft FLECHA 
SALIDAS SEMANALES DE VAPORES CORREOS 

ENTRE 

SAI\TANDERYLAISL4DECIBA 
SALEN DE S.-VNTANDER TODOS LOS M I É R C O L E S 

PARA. H A B A N A , MATANZAS, S A N T I A G O D E CUBA, 
C I E N F ü E G O S , C Á R D E N A S , SAGUA LA G R A N D E , 

G U A N T Á N A M O , T R I N I D A D D E CUBA, 
M A N Z A N I L L O , G I B A R A , N U E V I T A S 

Y C A I B A R I É N 
¿%clinltien<l<> « a i - ^ a y p a s a j e r o s . 

Los vapores nombrados á continuación lí otros serán 
despachados como sigue; 

Puertos de deslino. N O M B R E S 

Habana y Matanzas. ALICIA 

Feclia de lalidt. 

18 E n e r o . 

LÍNEA DE PUERTO RICO 
SERVICIO REGULAR ENTRE 

SMüMItlULUSmiEPilíTORlCO 
por los grandes y inagnílicos vapores nombrados 

IDA , B E N I T A , RITA, PAULINA Y « A R I A 
El 4 de Enero saldrá el vapor español P A U L I N A , 

su cai>itán D. Nicolás Gamecho, admit iendo carga y 
pasajeros sin trasbordo para los pueito.'; de San Juan, 
Areciho, Aguadillo, Mayagiiez, Fnnce, Arrovo y Ha-
Jiiacao. 

Los señores cargadores pueden dirigir sus mercancías 
al cuidado de la Agfencia para .'u embarque, debiendo 
situarlas en Santander el día anterior al señalado para la 
salida de cada buque. 

C o j cada remesa deberá acompañar nota del WÚMIRO 
DE BULTOS, sus MARCAS, NUMSRACIÓN, TESO BRUTOY NETO, 
VALOR, DHSTiNO Y CONSIGNACIÓN; indicando si ha de ase
gurarse de RIESGO MARÍTIMO, el cual puede hacer esta 
Agencia con la .MAYOR ECONOMÍA. 

Para solicitar cabida y demás informe?, dirigirse á sti 
consignatario 

D. F R A N C I S C O S A L A Z A R 
M u e l l e , 1 8 , t o l ó f o t i o m ' i m . 3 7 ' , « ¡ S a n t a n d e r . 

m \ FÁBRICA Dü TAPICB 
Casa fundada en 1721 . En este establecimiento se 

sigue haciendo los mismos servicios de fabricación, 
restauración, limpieza y conservación de alfombras 
y tapices que en los años anteriores, á precio» mó
dicos y con todo género de garant ías . 

n C T I I Y P k •""ifloo, Olivar de Atoolia. 
U . O I U I O r \ TELÉFONO 593. 

CHOCOLATES Y CAFÉS 
DK LA 

COMPAÑÍA COLOÍVIAL 
TAPIOCA, TES 

50 RECOMPENSAS INDUSTRIALES 
18, CALLE MAYOR, 18 

MADBID 
SUCURSAL: Montera, niímero 8. 



Soocic!>n do ooxiíSiJLltets. 
E l viñedo y los abanos .—4 D. y U.—Va

lencia. 

Un abono apropiado para la vid en sus tierras 
silíceas puede ser el siguiente; 

Por hectárea. 
Kilogramos. 

Escorias Thomas, IG por 100 ácido fos
fórico 350 

Nitrato de sosa, 15 por 100 de ázoe 150 
Sulfato de potasa, í)0 por 100 de pu

reza '. 'í'5 

Las escorias y la sal potásica deben aplicarse al 
terreno esparcii'nd'^las á voleo, bien mezcladas ó 
por separado, inniediatainente antes de la primera 
labor anual, con la que han de quedar á bastante 
profundidad. 

El nitrato de sosa se aplicará en igual forma, 
mñs tarde y antes de entrar la savia en movimien' 
to. Siendo el terreno suelto, convendrá esparcir 
esta materi;; en dos veces, dando lugar á quede 
uua á otra haya habido una sazón. 

Para favorecer notablemente la producción del 
viñedo, recomendamos escrupulosa atención hacia 
la poda, cuidado cultural uiuy liien tratado en la 
obrita Shtema racional de la poüa y castra de li 
vid, por D. M. Caruiona Gayte, viticultor en Cazi-
Ua de la Sierra, Sevilla 

Aunque el sistema que esle autor recomienda 
DO pudiera adoptarse por ('oniplelo, siempre se 
sacará buen proveclio consultándolo.- .1. B. 

S P . O . P . de la tj.-~ J'iedraliiía. 

Xos consulta usted: 1." Si i)odría sembrar alfal 
fa ú otra planta forrajera que sirviera para ali
mento del ganado vacuno, en un prado que tiene 
un pedazo pedregoso y que por estar haciendo ce
rro no lo puede regar. 

Y 2.° Que dedicándose u-ted á la cría y cebo de 
dichos rumiantes, quería f-aber si le serían de 
utilidad tres yack, un macho y dos hembras, y 
dónde tendría que dirigirse para adquirirlos, caso 
que le fuerrin útiles, y los precios no fueran de
masiado subidos. 

En respuesta á sus preguntas le manifestamos: 
1.° En terrenos que no so pueden regar, y que 

además son pedregosos, es muy difícil cultivar 

útilmente plantas forrajeras. Por lo mismo que 
unas tienen grande y rápido desarrollo y otras 
llegan á gran profundidad con sus raices, es indis
pensable que se rieguen con frecuencia, que se 
abone el terreno y que se laboree y limpie de to
da mala yerba. 

Lo que mucho produce, mucho gasto y cuidado 
necesita. 

Y 2.° Sin duda ninguna tendría fácil aclima
tación el yacl< en esa comarca, y si se introdujese 
su cria, podría dar buenos resultados. Sin embar
go, le aconsejamos que de ningún modo intente su 
adquisición, por lo que se va á exponer. 

El yaclc tiene su principal residencia en el Thi-
bet, el Mogol y la Tartaria. Traer de aquellas re
giones un majho y dos hembras exigiría gastos 
exiraordinirlos, y además personas especiales en
cargadas de cuidarlos en un trayecto tan largo. 

Estas adquisiciones y las pruebas necesarias 
l)ara la aclimatación únicamente deben hacerlas 
los Gobiernos. Por eso lo prudente es que los par
ticulares no expongan su dinero en operaciones 
arriesgadas, que no sean de resultado útil y segu
ro, y lo más seguro es atenerse á lo conocido, pero 
mejorándolo siem])re se^án los sistemas también 
conocidos y probados.—L. M. 

CultU'o forzado de la nlcacliot'a —.41 señor 
I t . .ü. K.—Valencia. 

El cultivo forzado de la alcachofa está muy bien 
expuesto en la obra de D. Diego Navarro Soler, 
titulada Cultivo de hortalizas, que se vende en la 
Librería Agrícola, encontrando allí el cultivador 
perfectamente detalladas las múltiples operacio
nes que requiere tal explotación, y que no es ]> >-
sible consignar en un escrito. 

La modificación que consideramos ventajosa á 
lo que se rec imienda en dicho tratado es respecto 
al sistema de abonar. 

En nuestro concejito, próximamente una mitad 
del estiércol que sojuzgue necesario empleándolo 
sólo convendrá sustituirlo por abonos químicos 
en estas proporciones: 

Por 1.000 kilos de estiércol suprimido: 

Sulfato de amoniaco 2ü kilos. 
Escorias Thomas 15 » 
Cloruro de potasio 6 » 

En la huerta de Valencia abonan los alchacho-
fares (que no duran más que un año) á razón de 
45 cargas de estiércol por hanegada valenciana 
(831 "'2/, y suponiendo dos cargas una carretada 
de una caballería, resultarán 144 carretadas, ó 70 
á 80.000 kilos de es iércol por hectárea. La planta 
que sigue al alcachofar no la abonan. 

Si para elevar la temperatura, según requiere el 
cultivo forzado, se emplea el estiércol fresco (en 
las camas templadas ó calientes), éste puede ser
vir de abono al afio siguiente,adicionándole, como 
queda dicho, el abouo mineral. 

Todas las materias fertilizantes deben aplicarse 
por separado: las escorias y el cloruro á continua
ción uno de otro y con la mayor antelación posi
ble; el sulfato de amoniaco, cuando las plantas 
alcancen unos 25 centímetros de altura. 

El su'fato de amoniaco podrá sustituirse en 
todo ó en parte por el nitrato de sosa, empleando 
en total un tercio más, ó sea: por cada 20 kilos de 
sulfato, 27 di nitrato. 

J.)ebe echarse en dos ó más veces, comenzando 
en la misma época que con el sulfato y repartién
dolo durante la vegetación, t( niendo en cuenta 
que es muy soluble y rápidamente asimilado por 
las plantas, al mismo tiempo que un exceso de 
agua puede llevarlo á capas muy profundas, fue
ra del alcance de las raíces. 

A los agricultores y ganaderos-

E l . PVOGKESO Aolí icOLA Y PKCJQAKIO l ia esliv-

blecidü una consulta gratuita pira que agriculto
res y gana ieros puedan asesorar.-'e, sicnipre que 
lo crean conveniente, de personas de probada 
competencia en ci'osiiones agrícolas y pecuarias. 

La correspondencia á nombre del Director de 
E L PKOORBSO AGIÍÍCOI.A T PECUAIUO, Serra

no, 14, Librería Agrícola, Madrid. 

El crédito agrí"ola y el ahorro (segunda edi 
ción), por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas. 

Hij03 de M. Q. Hernández, Lib^rt:^! 16 áip " 
T o l í S f o n o 9 3 4 . 

L(á^ áye^ de éoi'fkl y el éoir\etóo de plun^á^. 
Las aves de corral se crían principalmente 

para el mercado; pero á más de la venta de 
huevos y carne, se puede sacar buena ganancia 
de las plumas. Una gallina ó un pollo grande 
puede dar de 120 á 170 gramos respectivamen
te de plumas blandas. Las grandes plumas de la 
cola de los gallos sirven para adornar sombre
ros de señora y para plumeros. Las medianas 
del cuerpo se emplean para la confección de 
camas, almohadas, etc. 

Las de gallina son menos estimadas que las 
de ganso ó pato. Para matar los gérmenes de 
insectos que contienen las plumas, se las deja 
durante varias horas en un horno del cual se 
acaba de extraer el pan. Una gallina ó un gallo 
ordinarios dan un producto de 20 céntimos; 
pero un gallo blanco produce hasta 5 francos. 
Respecto á los pavos, el beneficio varía según 
€l color: las plumas de un pavo blanco se ven
den á 12, 15 y hasta 20 francos á los fabrican
tes de plumas, que las tiñen y elaboran hast» 
hacerlas parecer plumas de avestruz; después 
las venden á precios mucho más elevados. 
Las plumas se juntan después de sacrificado el 
aninal , aunque conviene guardar aquellas que 
se caen en otoño. 

ikik^. 

1,11-

Las plumas de los machos son más abundan
tes y más buscadas que las de las hembras. Las 
de los pavos reales blancos también valen más. 
De las de corral la más apreciada es la del gan
so. Antiguamente se le arrancaban las plumas 
grandes para escribir; pero la pluma de acero 
ha reemplazado á aquéllas. 

Tres veces al afio se recolectan las plumas 
blandas del vientre. Siendo muerto el animal, 

éstas son de calidad inferior. En el primer caso, 
cada ganso rinde un franco; t n el segundo, so
lamente 45 céntimos. En el departamento de 
Vienne se saca el cuero de los gansos antes de 
destinarlos al consumo, y con éste se imita el 
cuero del cisne. Para esto se abre por el lomo 
y se saca con mucho cuidado. Siendt) hermoso 
y sin rotura se vende ¿ 2 6 3 francos; pero el 
del cuerpo del animal ha perdido una quiota 
parte de su valor. Los gansos, así, sin pellejo, 
se mandan & París, donde son de fácil venta. 
Existen en París desde hace medio siglo dos 
establecimientos en que se preparan cada año 
de 40 á 50.000 cueros de esta clase. Las pieles 
más blancas son de mayor aceptación: se man
dan con preferencia á Inglaterra y América. 
Las plumas de pato son tan buenas en cuanto á 
la calidad, pero son más pequeñas las pieles, 
B a Mayo ó Septiembre se arranca á los machos 
parte de tas plumas que adornan el cuello y el 
vientre. Los patos normandos tienen las plumas 
más ñnas y más blandas que las demás clases y 
hasta que los gansos. Además, los canutos de las 
plumas grandes contienen uua grasa muy apre-
ciable. La industria moderna trata de no des
perdiciar nada de lo que produce la naturaleza. 


