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- ^ DIRECTOR' 

!̂ , \7^ P. l^IVAá MORENO 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

SERRANO, 14, LIBRERÍA AGRÍCOLA 

LIBRERÍA AGRÍCOLA 
NACfONAL Y EXTRANJERA 

Desde 1.° de Enero está abierta al público la Librería Agrí

cola Nacional y Extranjera que ha establecido en esta corte, 

calle de Serrano, 14, nuestro Director, Sr. Eivas Moreno, con. 

objeto de poder atender en mejores condiciones que basta ahora 

los muchos pedidos de libros de agricultura, ganadería, veteri

naria, industria, comercio, etc., etc., que todos los días se nos 

hacen. 

La Librería Agrícola está en relaciones con todos los editores 

nacionales y extranjeros y remitirá á provincias los pedidos de 

libros que se le hagan en condiciones muy ventajosas. 

En dicho establecimiento hay un extíaordinario surtido de 

objetos de escritorio. 

A los maestros y maestras de instrucción primaria y directo

res de colegios les recomendamos que pidan precios á la Libre

ría Agrícola. 
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LOS S8LICILIÍT0S DE B I S P T O T GEEIO 
^ P % # l % # A ^ D É r D E r 7 adopUdos de Real Orden por el Mi
l i ^ E l W I W # % ^ 9 W^ E l W%k E i • • f nisterio de Marina y r e c o m e n l a i o s 
por Academias de Medicina nacionales y extranjeras 

TT̂ TT C U R A N P R O N T O Y B I E N ^ T , , , 

A LOS ANCIANOS, A LOSTÍSICOS, 
cuya v ida se extingue 
s in a n remedio verda-A LOS DISENTÉRICOS, «̂ ŷ̂ -̂̂^̂^̂^ "̂ « 

derarnente heroico qae corte sa diarrea mortal casi siempre; 

cnyos vómitos hacen A LAS EMBARAZADAS • peligrar su vida y la 
de sus hijos, al par de padecer en forma dese.sperante; 

A LOS NIÑOS, en l a den t i c ión y des te te ; k los qne padecen 

CATARROS Y ÚLCERAS DE ESTÓMAGO nÁr riT) i 
y k todos los q a e padecen VÓMITOS Y DIARREAS. UULDIIA, 
TIFUS y AFECCIONES HÚMEDAS DE LA PIEL. 

Pídanse en todas las Farmacias y Droguerlaa del mundo 

SALICILATOS VIVAS PÉREZ 
Deaconñad de la.s taiMitioaciones é imitacioaes , porque uo darán resultado. 

Emulsión Marfil al Guayacol. 
PREPARADA 

COK 

ACEITE PUEO 
DE HÍGADO DE BACALAO CON HIPOFOSFITOS DE CAL Y DE SOSA T GUAYACOL 

Este medicamento es de reconocida utilidad en la Tuberculosis, Anemia, Linfa-
tlsmo y Eijcrofulismo.' ' * 

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

Depósito central: M. GONZÁLEZ MARFIL 
Compañía , 3 3 . — M Á L A G A 

í o 1 

" " ^ C H O C O L A f E S FINOS i 
CAFÉS AROMÁTICOS | 

V H l I T A I s r O I O • V A Z Q X T H 3 2 5 | 

DESPACHO: Cuatro Calles Í 
Y EN LOS ULTEAMARINOS ! 

LONE É HIJOS 
FABRICANTES DE TODA CLASEDE CARRUAJES 

ILSaAKCIA, FEBFECCIOIT 7 ECONOUIA 
Gran enrtido de coches procedentes de cambios. 

Liquidación á precios ventajosos. 
Calle del líargnés de Biseal, núms. 678 , líadrid. 

ENFERMEDADES DEL PECHO 

CLQROSIS.ANEMIA,QPilACION 
Alivio pronto y efectivo por medio de lot 

Jarabea de h l p o f o s f l f de — » , de 
• a l y de h i e r r o del D' OHIT&OHIXX. 
Precio i francos el frasco en París. Exíjase el 
frasco cuadrado, la firma del Beator OBUB.-
OIBOXA y la etiqueta marca de fábrica de la 
Varmaaia S'WAHJT, 43, w. Oaatigliona, Varia. 

liMn Tabl i l las F e c t o r a l e s del Boatov 
OISCTHCBIIA contra la los se venden, al pre
cio de dos francos cajiía, en casa de todos lot 
depositarios de los Jarabes de hipofotlUot. 

ESTABLECIMIENTO DE ABBORIGULTURA 
DE 

MANUEL SANJUAN (Director-propietario). 

I n t e r e s a n t e á los p r o p i e t a r i o s . 
HabiéndoEC manifestado por dergracia en ratias piovincias la terrible plaga llamada//o;r<ro, llamo la atencidn 

de loa propictatios que al hacer este aSo las plantaciones, tanto de árboles frutales como vifiedo, tengan en cuenta 
ddnde hacen los pedidos, ope machos, por no fijarse en esto, han sido la causa de llevar al pueblo tan terrible en-
fCroedad, que tantos estragos hace, Ac|uí, en esta províDcis, y en particular en este pueblo, tenemos la dicha de 
astar libres de semejante plag^. 

En vista de esto, el arboricultor Manuel Sanjuán ofrece al público, como todos los años, una buena colección de 
árboles frutales, barbados para yiSedos, parras para jardines, paseos, etc., etc. Roeales injertos alta copa, media 
copa 7 francos de pie, acacias de flor blanca, fdem de bola, ídem de rosa y piramidal, todo á precios económicos. 

Pídanse catálogos (gratis). 

Pildoras 
DE 

Blancard 
AL TODUBO SE HIEB&O mALTSBASLE 

Aprobadas por la Academia de Medicina, 

ANEMIA, 

LEUCORREA, 

AMENORREA, 

S Í F I L I S CONSTITUCIONAL, 

RAQUITISMO, etc. 

JARABE de BLANCARD 
al ^oduro de 'lU.ierro inalterable. 

D O S I S : 

2 4 6 pildoras 
1 á 3 cncMradas de jaratie, 

Alda. 

Para tan^ loa verdaderos productos, 

Exíjanse la firma B L A N C A R D , 

la dirección: 4 0 , r u é Bonaparte , 

y el sello de garantía. 

ICeAalla de Oro — Fuera de Ooaooxso 

A S M A Y C A T A R R O 
C U R A D O S POR LOS 

Cigarrillos 0 el Polvo 

ESPIC 

I 

OPRESIÓN 
TOS, CONSTIPADOS, NEURALGIAS 
El Vamiffador pectoral B18PXC es el mfta 

etloaz de todoa los remedios para oombatir las 
Enfermedades de las Vías respiratorias. 

Los Clgarfillos ESPIC han sido los prlmerot recomen
dados contra el Asma y los únicos justificados por 
más de 6á años de éxito. 

Están admitidos en los Hospitales franceses y 
extrangeros y por autorización especial, en el 
Imperio Ruso, con la siguiente mención : 

« El Contejo Médico de Rusia, oonsidarando que /os 
« Cigarrillos antiaímitloot Espío son realmente eficaces en 
« lot accetoi de Asma autoriza la entrada an Rusia, de 
« dicha Especialidad, i 

El polvo anti-asm&tico ESPIC, mezcla exacta de las 
plantas que contienen nuestros cijsarroB,se recomienda 
especialmente á las peraooas delicadas que DO pueden 
emplear tos cigarrillos eco facilidad. 

VlNTA BN TODAS L*8 PARMACUS : 2 fr. LA CAIA. 
AI por Mayor: 20, Bne Salnt-Lazare, PABIS. 

Exltlr It Flrmt tdjuntt, «n otdt Clítrrlllú. 
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¡Agricultores! 
Si queréis ver coronados vuestros esfuerzo.^ obíeniend^ buenas cosechas, 

GI],\1S m \ VNIOllilE^CIl HE GARlIKiA HE .\()SV\(iELL 

ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA 
DE 

VIUDA É HIJOS DE FÉLIX R0BILL,4RD 
v^LEisro i A. (Telegramas: ROBILLIRD.—Valencia.) 

Cultivos en grande escala de toda clase de plantas de adorno. —Coniferas á resinosas.—Arboles frutales, fores
tales y arbustos de toda especie.—Especialidad en calidad y niímero de to'lo el eénero Palmera, como P o e n i x 
canariensis , Latania"borbónica , Chamoerops exce lza , P r i t c h a r d a fi l ipera, etc., etc. 
yran colección üe R o s a l e s de mus de 200 variedades escogida?; 50 variedades de C l a v e l e s , selección hecha 
•̂ 6 entre los supericres de Valencia, etc , etc. 

Este Establecimiento, que cuenta con extensos terrenos propios para criaderos de árboles y vivero?, admite 
"¡optratas para la producción en grandes cantidades, á entregar en determinadas épocas, de toda clase de vegetales 
. Asimismo se encarga de la construcción de jardines con arreglo á presupuesto y plano, y del levantamiento de 
*5'6, á no ser que se entregue hecho al efecto. 

^ I R A D O S GIRALT (privilegiados)^ 
El ARADO GIRALT doble y giratorio, cmstruído con toda garantía de de solidez, tiene la vetitEJ.i de str 

™ly fácil su manejo, haciendo un trabajo superior á todos cuantos son conocidos hasta hoy en todos les paíse..̂ . 
Prueba de ello es que ca-la día tiene más aceptación en cuantos sitios lo conocen. 

La forma de estos arados permite que puedan funcionar con una y con dos 
ruedas, con timón y con horcate, pidiéndose hacer con gran facilidad el re
cambio de piezas y graduar las vertederas á la anrhura que se desee. 

El armazón está con.-truido del Aejor hierro virgen y las vertederas y rejrs 
son de hierro y acero foijado de la mayor resistencia. -*éS££ ^m^ 

Si se desea el arado con una rueda aumenta con 30 pesetas. 
Además esta casa construye arados para toda clase de labores. 

CONSTRUCTOR R A M Ó N G I R A L T TÁRREGA (Lérida). 

n U ABONO DR TOD.\S US COSECHAS Y CULTIVOS LllSPENSABLE Y I 
el combinado empleo de las 

EHIEJTÍS IIHBI1IIÍ.SHS 

Escorlas Thomas 
<-omo nhof to fo«r i i tn ( lo . 

summois nu. SOLUBLES U ClIiinO 

MARCA DR FABRICA 

El- « Í S ECONÜMICO. EL MÁS EFICAZ, EL HAS DURADERO 

Sales de Stassfart 
c o m o n}it>no potii i^leo 

• en las formas de 

SULFATO OEPOTASA. CLORURO DEPOTASA, 

SALES CALCINADAS RICAS >N SULFATO DE POTASA 

K A - I N I T A , H 3 X O . 

bajo garantía del Sindicato da ventas 

DE STASSFURT 
3>Txa?K -̂A.a?o JD'm SO£»-¿L 

c o m o a b o n o azonclo 

^ E GRADUACIÓN GARANTIDA DE 15 '/g A if- "/„ ÁZOE Y DE EFECTO.S RÁPIDOS Y SEGUROS 
Dirig-irse para prospectos é informes sobre el empleo á D. O T T O MEDEM, VALENCIA. 

DEPÓSITO GENERAL DE SllillEMES 
(ANTIGUA CASA BAYKZ Y SALLE n ES) 

• > i i -oe tor t o c n l e o t I t . .IU.«I\I VIK 
Ingeniero agrónomo. 

MADRID -Hortaleza. 27-MADRID 
SIMIENTES de ñores, hoitalizas, árboles y 

arbustos, plantas fori'ajeras, pratenses, me
dicinales ó indnstrialcs. 

Ray-grass ingles y Trébol para jardines. 
Alfalfa y Trébol rojo, cribadp.s. 
Mezcla do Gramíneas y Leguminosas pa

ra p^-ados y praderas, etc., etc. 
CEBOLLAS DE FLCU, BÚLEOS Y TUBÉRCÜLOP. 
Jacintos dobles de Holanda, Narcisos, 

Tulipanes, Coronas, Francesillas, l)alias. 
Gladiolos, A~ncenas, Begonias, Gloxinias, 
Nardos, üaladios y Peonías. 

CATÁLOGOS 

ÁRBOLES 
Mariano Gajón. 

Z A R A G O Z A 
18 Grandes Dremios y Diplomas de Hoior 

en todas l?s Exposiciones donde se han presentado 
artículos de esta ca'a. 

Cultivo en grande escala de toda clare de vegetales. 
Árboles frutales, forestales y arbustos. 
Rosales, camelias y toda cla^e de plantas de adorno. 
Semillas de flores, de hortalizas y de prados. 

Pídanse catálogos. 

AMADE(3 GROS ^T^T^tJ^. 
Fábrica en Badaloiia de PRODIGIOS QlÍMICOS para la Iiiduslria y la Agriculliira. 

. . MATERIAS PRIMERAS PARA ABONOS 
n i t r a t o d e sosa .—Sulfa to d e amoniaco .—Sul fa to d e cobre .—Sul fa to d e h i e r r o . 

Super fos fa tos . — S a l e s p o t á s i c a s , e t c . , e t c . 

D e p ó s i t o e n V a l e n c i a y o t r a s p o b l a c i o n e s . 
'P>'lsentanees en Alicante, AUoy, AUacete, BMao, Gi/ón, Granada, Logroño, Madrid, Málaga, Motril, 

J^") Santander, San Sdastldn, Sevilla, Tortom, Valls y Zarai;ow. 

EL CRÉDITO AGRÍGOLA 
por D . F . R i v a S M o r e n o . So vende 
en esta adminUtraciún y en las principales 
librerías al precio de 2 pesetas. 

íwm, [m&M I «tpíi lio 

GUABOS vPI!lÍi!\S.lilTEI!l\S 
Los Sres. Roggen y C.''', proveedores de la Cámara 

i\gríc('la Oficial de Valencin, (.frecen á los agricultores 
primeras materias para prepararse los abones para cada 
cultivo, ccn arreglo á las fórmulas aprobadas por la 
Cámara Agrícola Oficial de Valencia, pu'ilicadas en la 
Cartilla, y para los qiie no q'jieran preparar elas, esta 
casa se encarga de hacerlo con la mayor ecinomia. 

Los Sres. Roggen, que representan en España las 
más importantes casas (.>ítrai j?ras en 

Nitra to de sosa. Sulfato de amonia
co, Superfosfatos de cal , Sales de po
tasa , etc , 
pueden ofrecer á los señf res agricu'tores y fab icant'S 
de guano los más vcnt:jo^oi precios y las mayores ?r-
guridadeb y garantías en que los productos que venden 
son siemp e los más puros y de la más alta graduacián, 
estando siempre somftidos al análisis é inspección del 
químic'> doctor D. Btroardo Aliño. 

ROGGRN Y COMF\^ 
F é l i x P i z c u e t a , 1 , V A L E N C I A 

ÁRmES 
Granja de San Juan. 

EXTFNST ESTABLF.rif.ltNTO 

DE AGRICULTURA Y ARB0RICULTU3A 
( M ú ^ Ao l o o l i c c t d r o a s . ) 

Cultivos en grande escala de toda clase de árboles 
maderables, para sombra y adorno de todas clases. 

Extensos viveros de árboles frutales, en donde existen 
laü variedades más exquisitas de frutas del país y íxtrar 
jeras á precios sumamente económicos, como podrii 
verse por el catálogo que se remite gratis á quien lo rida 

Dirigirse al propietario de esta Granja 
D . A L E J A N D R O P A L O M A R 

JBspoz Y siina, 18. zarasoza. 
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J ' £ t X > A ] 3 e 

Laroze 
de Cortezas de naranjas amargas 

I Fretoripto coa éxito desde hace maa de SO aSos 
coDtri 

Gastritis, Gastralgias, 

Halas Digestiooes, etc., ete. 
I DBPÓfllTO EN TODA.^ i.AS BÜENA6 FARMACIAS DONDB 

SB KNCONTilAN TAHBIBN : 

lOPObO I QPnVQ con Bromuro 
le í d a T a U o U a r U i O de potasio 

L i M e r a r ó Laroze °d°e' con lo duro 
Potasio 

Gstsa, J . -P . L A R O Z E 
2, ta/Ze des Uons-St-Paul 

GUANOS O ABONOS MINERALES 
DE LA 

Compañía Agrícola Salinera 

FUENTE'PIEDRA 
fábricu en Fuente Piedra, Málaga j Tembleque. 

Sineelón: rrtdtdos, 35. 
Premiados con meialla de OTO en la Exposición Uni-

rersal de Barcelona 1888 y en la de Paris 1889; gran 
diploma de honor en Londres;.medalla de oro en la 
Sociedad catalana de Horticaltura; diploma de honor 
de primen clase en Cariñena. 

CoD el uso de los ĝ uanos 6 abonos minerales son 
indtUes «barbechos», paes que una tierra puede y debe 
sembrarse todos los años. 

Este sdlo asegura al labrador tres cosechas en tres 
•Sos, en vez de una que hiy recoge con el tumo bienal 
(te siembra, rastrojo y barbecho. 

LA tierra abanada en forma produce triple 6 por lo 
menoi dobie cosecha que la tierra sin abonar, y es evi
dente que las cosechas dobles equivalen durante un plazo 
de tres años á seis veces de cuantía de la liaica cosecha 
4 te hjy se recoge durante igual espacio de tiempo. 

Para los pedidos y demás publicaciones dirigirte á la 
tiitcei^a («neial, Preciados 3$, Madrid, 

m MPtfO i iÜMS iGRlliS I «OLAS 
DE 

ALBERTO AHLES 
Paseo de la Aduana, 15 y J7.—Barcelona. 

Eitrujaduras,prensas y toda clase de aparatos para la elaboración,crianza 
y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para 
embutellar.—Artículos nesesarios pata almacenes de vino y botillerías.— 
Herramientas paia toneleros. 

Bombas para todos los usos, para trasiego, riego, para pozos, agota
mientos, contra incendios. 

PÍDANSE CATÁLOGOS ESPECIALES 

El nuevo Catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 ^ 
páginas, con cerca de 1.000 grabados, se envía certificado contra 1 
remesa de 1 , 5 0 p e s e t a s . 

RECOMIENDA 
Arador, rulo?, gradas para toda clase de cul

tivos y tierra».—Maquinas para sembrar, setrar, 
recoger, trilJar, aventar y boniñcat las cosecha?. 
—Aparatos para preparar los alimentos para el 
ganado.— Enseres para industria lechera.—Fue-
lies, pulveriz'idore!', calderas y demás aparatos 
para combatir el m.ldew, la pyral, ñloxera, etc. 
—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é 
injertar, herramientas para jardines. 

EL IMPORTANTE Y ACREDITADO 
ESTAliLECIMlEWO DE IIORTICIJLTOA Y SEMILLAS 

DB 

LORENZO R A G A U D 
Montemoliii, y Paseo de Torrero, Zaragoza, 

remitirá gratis sus Catálogos general y de semillas á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de España y del extranjero. Contianza y es

mero en sus envíos. 

GRAN, FABRICA 
de Guanos, Abonos químicos j minerales para todos 

los t e r renos y cultivos. 

tL.TIIIfA TEMPORADA DE 1898. 

ABONOS FOSFATADO-POTÁSICOS Y NÍTRICOS 
PARA EL IMPORTANTE CULTIVO DE VIÑEDOS 

OLIVARES Y OTROS FRUTi^ LES 
CATÁLOGOS Y CONSULTAS POR ESCRITO, GRATIS 

Visitas de inspección por el Ingeniero 
y consultas sebre las heredades ó fincas, QUINCE pesetas 

cada día de estancia de éste. 

< 

O 

< 

< 
-J 
< 
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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN; C a l l o a o 

S o r r a t í o , m ' i m . 14. 

CENTRO D E SUSCRIPCIONES: En todas las 
piincipales librerías de Madrid y provincias. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIDW 
Semeí'tre en toda Espafia C pesetas. 
Extranjero: un año. 15 » ' 
Ul t ramar y repúblicas americanas. 6 pesos o:o. 

T»AGO ADELiAlVX'ATJO 

ANUNCIOS."Se rccilicii: en Piíris, .Srcs. Jolin F. Jones y C " , 
31 bis, rile dn r.iuhüurg ^^ü^tm.'lrtrc; Agcnci.i H.iv'.is, plaz.i de 
la líulsa, íj, y en Londres, Agencia Ilavas, Ailvenising Depart
ment, 96, Quen Street Clieapside.—Precios convencionales. 

Toda la correspondencia .i nombre del Director J. lUvas Mo
reno, calle de Serrano, 14. 

Se publica los días 7, 15, 2 ! y 30 do cada moB. 

SUMARIO 

^griciilttira: Asamblea nacional de productores: Lo que 
se esperaba, lo que se temid y lo que ha resultado. 
Conclusiones.—La enseñanza agrícfla. — Máximas 
agrícolas.—La remolacha azucarera.—Cultivo del ta
baco en España (conclusión): Elección y cosecha de 
la semilla.—Caracteres que deben poseer los portagra-
•Dos.—Tiatamiento de los portagranos —Fecundación 
artificial.—Cosecha de las cápsulas y separación de 
las semillas.—Gastos y productos.—Variabilidad de 
los factores de la cuenta.—DiStOsición de la cuenta — 
Gastos anuales. —Productos anuales.—Beneficio ob
tenido por hectárea en varias comarcas.—Resumen y 
conclusiones. — Apéndice.—E.ección de varieda
des.—Asolamientos del tabaco.—La riqueza agríco
la en Extremadura.—Cosechas y mercados de cerea-
i^i.'= Aceitunas y aceites: Defectos y alteraciones má> 
comunes de los actitís.—Aceites viejos.—Inervs'.o.— 
Aceites arrozados, con viruelas.—Enranciamiento 6 
rancidez absoluta. — Aprovechamiento de los resi
duos.—Turbios 6 iceitosos. — Borras y fondos.— 
Aprovechamiento de los orujos.- Mercados de acei-
tes .= í/z/aj y vinos: Nuestros vinos en Francia.— 
Mercados de vinos. == F</íW/»aríc.' Las escuelas prác
ticas y regionales de agricultura y los veterinarios. = 
Ga/íarfín'o.-Mercados de ganadería. = Za»<ij'. = Mercr-
do de Madrid.—Industria importante. = Cata y pes
ca: Lacría del conejo domé3tico.=A'<;/»V»aj varias.--
Librería Agrícola, Nacional yExtranjera.=-Secci(5n de 
consultas: Vacunación del ganado lanar.—Abono para 
la caña de azúcar.—Alimentación del ganado. 

Asamblea nacional 

de productores. 

JJO que se esperaba, lo que se temió 

y lo que ha resultado-
(De mustro corresponsal). 

Ni de intento pudo elegirse mejor día para 
^Ue las clases productoras comenzasen á mani-
'C8tar cuanto sienten y cuanto desean, d decir 
Verdades largo tiempo comprimidas, á exponer 
í^^les son en su opinión las causas de los ma-
^ que á la patria afligen y qué remedios deben 
tontamente aplicarse para que no sea la muer-

^ término de tan graves dolencias. 
Haíe tiempo que vivimos en ininterrumpido 

S*ínaval y es hora ya de que arranquemos ca-
^ ' fs y disfraces encubridores de miserias y pe-
H'Jetleces; en las puntas de las lenguas están los 
. onabres de muchos vividores de oficio, de po-

'eos sin entrañas pero con amplio estómago y 
j * "orladores de la ley, de caciques de horca y 
- fw/o más déspotas y más arbitrarios que los 
j^^'guos señores feudales, de parásitos infestan-
j ^ * que han aniquilado á esta desventurada na-
1^^ chupándola con sus miríadas de trompas 

'jugos que más necesitaba para su normal 

existencia, y de parásitos infectantes que con sus 
toxinas han emponzoñado el medio social en 
que vivimos muriendo, y es preciso que esos 
nombres salgan fuertemente á través de nuestros 
labios para que de todos sean conocidos; la pa
tria está agonizando, más que por los golpes que 
recibiera de extraños enemigos, por las traidoras 
puñaladas que la asestaron algunos de sus de; -
naturalizados hijos, y ha llegado el momento de 
residenciar á los autores, coautores y encubridc-
res de tan nefando crimen, para que no se crea 
fuera de aquí que todos somos culpables, que 
todos contribuímps á la muerte de Meco. 

Y repetimos que no pudo haberse elegido 
iñejor día para la reunión de las clases produc
toras, porque si en la mañana del 15 los sacer 
dotes impusieron la ceniza en la frente á los ca 
tólicos acompañada de esas palabras que nun
ca debiéramos olvidar Memento homo quiapul-
vis es et in pulvere reverteris, en la noche de 
ese mismo día impuso Costa la ceniza en la 
frente á los políticos, recordándoles lo que han 
sido y lo que tienen obligación de ser. 

Y en aquel Teatro-Circo de Zaragoza, en un 
local caldeado aún por las fatigosas respiracio
nes de los bailadores, envueltos por una atmós
fera todavía viciada, pero no tan infecta como 
la de otros circos en donde se organizan gran
des mascaradas y se representan comedias polí-
tticas; en un sitio donde pocas horas antes aca
baba de morir entre muecas y horribles convul
siones el dios Momo, comenzó á hablarse claro 
y fuerte, sin antifaz, como requería el día, como 
exigía el Miércoles de Ceniza. ¡Qué bien co
mienza esta Cuaresmal Época de recogimiento, 
de examen de conciencia, de oración, de ayunos 
y vie;ilias, de penitencia, aprovéchenla nuestros 
políticos y gobernantes para reconciliarse con el 
resto de los españoles, para pensar en la prc-
mulgación de leyes que salven al país. No olvi
den que en la noche del 15 pionunció Coita 
para ellos el «Memento homo». 

No sabemos qué tenía aquella noche la má
gica palabra de Costa. De pie en el escenatiu 
parecía un profeta ó un evapgelista, y á medida 
que hablaba, y hablaba con elocuencia arreba
tadora, con virilidad, con entusiasmo, aquella 
viciada atmósfera iba purificándose, cual si sus 
pulmones fueran un gigantesco fuelle que lan
zara á torrentes vivificador oxígeno, cual si su 
aliento saliese mezclado con poderosos agentes 

. desinfectantes. Hubo momentos en que Costa 
parecía la viva representación de la patria ago
nizante., cubierta de harapos, sedienta de jutti-
cia, que estaba allí pidiendo á sus hijos estrecha 
cuenta de sus accciones. Era la patria, sí, lan 
zando acusaciones á diestro y siniestro, resi
denciando á muchos y presentándose tal cual 
es, pobre, desvalida, olvidada; era la patria 
que, por boca de Costa, fué al Circo á pedir 
una limosna, á solicitar de algunos de sus hi
jos, de los que pueden, de los que ella hizo me
drar con su sangre, medios y recursos par com
batir la profunda anemia que padece, para re
constituir sus órganos todos, para regenerarse, 
en una palabra. '^-. 

Y como dijo tales verdades, como señaló tan 
admirablemente las causas que han contribuí^ 
á la ruina de la patria, aun cuando el papel de 
acusador sea odioso y odiado, Costa resultó 
aquella noche un fiscal simpático. Por eso gus
tó tanto; por eso el público, entusiasmado y 
electrizado, aplaudía a rabiar; por eso la ova

ción que recibió al terminar su discurso fué 
tan grande; por eso vimos en él una -espe
ranza. 

Es verdad que cayó en loi mismos defectos 
que censuraba al criticar á los oradores, á los 
retóricos, al maldecir á los ruiseñores; pero 
aquella noche debió dispensársele á Costa que 
fuese otro ruiseñor, porque no modulaba su'i 
trinos como cuando este pajarillo está alegre • 
contento, sino como cuando el ruiseñor teme 
por la vida de sus hijuelo?, como cuando el 
ruiseñor observa que alguien se acerca al nido 
que guarda el fruto de sus arrullos, como cuan
do el ruiseficr ve que atrevido rapazuelo se in
troduce por entre jaras y zarzales á robarle les 
pedazos de su corazón. Es verdad que para con- :••; 
dtnar el parlamentarismo y aconsejar la políti
ca del silencio pronunció un larguísimo discur
so; pero es preciso no olvidar que aquella no
che, además de saludar á Zaragoza, tenía Costa 
que presentarse á los que al día siguiente habían 
de elegirle director de este gran movimiento 
nacional, tenía que señalar derroteros y, sobre 
todo, justificar la necesidad, la imperiosa nece
sidad de que se adoptasen temperamentos enér> 
gicos para que los poderes públicos atendieran 
las peticiones de las clases productoras 

Sin embargo, no ha gustado á todos el dis
curso de Costa en el Teatro-Circe. Dicen unos 
que se transparentó, más que el republicano, el 
socialista; dicen otros que en algunos de sus pe
ríodos cantó un himno de alabanza á la monar
quía absoluta; añaden varios que habló con de
masiada frecuencia tn primera persona del singu
lar, como si á él solo estuviera reservada la sal
vación de la patria, y que esto revela muy poca 
n-iodesiia. Pero los que se quejan más amarga
mente, los que protestan á voz en grito, los que 
más acerbas censuras dirigen á Costa por su dis
curso, no son los que oyeron, no son los que 
acudieron al Circo, son los que se creen ataca
dos y aludidos y acusados, son los políticos 
de oficio, son los que se consideran señalados 
por el dedo de la justicia y de la verdad, son los 
que no desean que se llame á las cosas por su 
nombre. ¡Lástima grande que en lugar de alu-? 
siones no hubiera Costa citado nombresl 

El nunca segundas partes fueron buenas es
tuvo á punto de encontrar plena confirmaciíin 
en la Asamblea nacional de productores.' Í<a 
mesura y la templanza, la unidad de pareceres, 
la alteza de miras, la marcha regular y ordenar 
da de las discusiones que tanto caracterizaron 
á4a anterior Asamblea de las Cámaras de Co
mercio, casi, casi briLaron por su ausencia en 
la ocasión presente. Por esto Zaragoza no estaba 
muy contenta; por esto se temía un fracaso; por 
esto creíamos por aquí que nuestros políticos 
estarían bañándose en agua de rosas. Paraíso se 
cubrió de gloria presidiendo y dirigiendo á las 
Cámaras de Comercio, se hizo por entonces y 
continiia siendo el hombre del día, se ve en éi 
algo así como una esperanza, dio gusto á todos. 
Costa, ese hombre de claro entendimiento, fiA 
inteligencia privilej^iada, ese gran pensador y 
filósofo profundo,-?|Me artista de la palabra, y so
bre todo, ese hornbre de sentimientos. nobílísi -. 
mos, de ideas levantadas, de espíritu recto y 
justiciero, lleno de fe y de entusiasmo, estuvo u 
los bordes del descrédito, casi, casi se hundió. 

P̂or qué? Porque pr̂ sidlaPuna Asamblea fór* 

'ÉAÍ: 
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mada de heterogéneos elementos, con tenden
cias opuestas; porque el reglamento que redactó 
para el orden de las rejniones dejaba mucho 
I jue desear; porque no estaban previstas multi
tud de contingencias; por tener la pretensión de 
formar un partido con aspiraciones al poder, sin 
tener en cuenta esa mismo heterogeneidad de la 
Asamblea; porque había necesidad de estudiar 
muchas cuestiones y resolver muchos problemas 
en sólo tres ó cuatro días; porque la comisión 
que se nombró para este objeto delegó en una 
ponencia compuesta de cinco individuos, y éstos, 
í la carrera, sin estudio detenido, desconocien
do la índole y hasta la importancia de muchos 
asuntos, presentaron conclusiones descabelladas, 
encontradas, y que sin embargo, la Asamblea 
votó, casi sin enterarse de ellas, por unanimi
dad las más, por mayoría unas pocas. 

Faltó, pu's, orden y dirección; no tuvo Costa, 
no obstante su gran talento, la calma y la me
sura necesarias para encauzar por buen camino 
las discusiones. ¿A qué obedeció esto? ¿A que, en 
lugar de votar la Asamblea por constituirse en 
partido, lo hizo para formar la «Liga nacional de 
contribuyentes?» ¿A que Costa es un ambicioso 
y ya se consideraba como presidente del Con
sejo de Ministros? ¿A que no se aprobó por :om 
pleto el cuestionario de la Cámara Agrícola del 
Alto Aragón? Creemos que no obedeció á nada 
de esto, porque Costa no es tan ambicioso ni 
tan soñador como suponen sus enemigos. 

Temíase, pues, el fracaso. Pero el fracaso se 
conjuró, para martirio de otros sofiídores y de 
otros ambiciosos No quiere esto significar que 
haya obtenido un éxito la Asamblea de produc
tores, pero el resultado ti nal puede considerarse 
como el prólogo de una obra que h i de termi
nar con un epílogo hermoso, regenerad >r; con 
un epílogo que ha de ser el comienzo de la edi
ficación de una nueva patna, fuerte, robusta y 
rica como en sui mejores días. 

Terminada la votación de las conclusiones, se 
procedió al nombramiento del 'Directorio de la 
«Liga nacional de contribuyentes», l'ropusié-
ronse varios medios para la elección de las per
sonas q'ie habían de constituirlo, y por fia se 
acordó que nombrise cadi región un represen
tante. Pero cuando se creía que aquí acabirla 
todo y que \x Asamblea, después del nombra
miento de ese Directorio, iba d proceder á su 
clausura, el Sr. Costi anunció de un modo 
firme y decidido que no quería figurar sino 
Cimo simple soldado de fila de la Liga, y que 
en maaera alguna formaría parte del Directorio 
ni como individuo ni como presidente. 

Y aquel os asambleístas que parecían tan di
vididos, aquellas opuestas tendencias que cisi 
condujeron al fracaso á esta magna obra de re
dención, desaparecieron como por encanto, y 
como una es la patria y como una es la verdad, 
todos unidos y compactos, guiados pjr la mis 
santa de las ideas, por el amo' á España, acla
maron ^".t presidente del Directorio al Sr. Cos 
tas, con un voto amplio, amplísimo de confiab 
21, con facultades dis :recionales, con atribucio
nes para mod.fícar las conclusi )nes votadas y 
afiadir las que creyese pertinentes después de 
estudiar detenidamente todos los programas, to 
dos los cuestionarios y todas las proposiciones 
sometidas á la Asamblea. E' Sr. Costa accedió 
por fin á tantos ruegos y á tintas súplicas, ¡lero 
fuéle imposible pronunciar una palabra. Tantos 
disg'istor, tantas contrariedades, tantas emocio
nes acabaron por ponerle verdaderamente en-
ferm'̂ , pues estuvo amagado de algo que pudo 
Iwber puesto en grave peligro su vida. 

Celebrada al díi siguiente la sesión de clau
sura, diéronsele al Sr. Costa atribuciones para 
rorabrar y renovar los individuos del Directorio. 
Quedó compuesto por ahora de los Sres. Costa, 
presidente; Vázquez, de Sevilla; Sibas Munie-

sa y Rubio, de Madrid, y Catalán de Ocón, del 
Bajo Aragón, como vocales. 

Que Dios les ilumine y les guíe. 

X. 

CONCLUSIONES 
Institución de sistemas de riegos acomodados 

á las condiciones de los ríos y canales.—Supre
sión de seis Universidades, creándose en su lu
gar escuelas de enseñanza elemental y práctica 
de Agricultura, Industria y Comercio, subven
cionadas por el Estado, la Provincia y el Muni
cipio, y campos de demostración de los adelan
tos en los procedimientos agricolas.—Simplifi
cación y abaratamiento de los servicios de cré
dito, títulos de fe pública y registros instituidos 
conforme al art. 1.219.—Retirar los privilegios 
de los Bancos hipotecario;; y creark s agrícolas 
regionales. — Declarar cancelados y prescriptos 
los asientos de las hipotecas y otros gravámenes 
antiguos de la contaduría de hipotecas.—Con
centración de los servicios de justicia, fe pública 
y registro civil de la propiedad en una sola ofi
cina y en un solo funcionario. 

Fomentar las aspiraciones y aportar nuevos 
mercados á la producción nacional hasta asegu
rarla 7 8 m'llones de consumidores, además de 
los que tiene la Península.—Rescatar el merca
do de Francia para nuestros vinos.—Organiza
ción de Ex posiciones áe los productos españo
les en las Repúblicas americanas.—Fomento de 
los transportes.—Creación de escuelas de Artes 
y Oficios.—Repoblación forestal.—Perfeccio
namiento de los canales y vías de comuni
cación . 

Libre cultivo del tabaco.—Fomento de la in
dustria rural.—Fomento de la exportación de 
productos agrfcQlas.— Exposición permanente 
de productos nacionales.—.agregación á las Cá
maras de Comercio extranjeras.—Revisión por 
las Cámaras y las Ligas de las tarifas ferrovia
rias y de cuantos problemas las afecten.—For
mación de un Código rural.—Institución y pro
visión de Montepíos para a-tesanos y obreros, 
C-jas de ahorros, retiro^, seguros, socorros mu
tuos para ancianos, viudas y huérfanos.—Revi-
S'ón del plan de carreteras, destinando 400 ó 
500 millones para convertir 250.000 kilómetros 
de camino de herradura en caminos carr teros. 

Desarrollo de las colonias escolares, piscinas 
y baños públicos.—Fomento de la cooperación 
de varias obligaciones para ennoblecer el ma
gisterio y elevar la condición de los maestro?.— 
Lurodacir un plan de enseñanza de agricultura 
y ofici s con obligaciones diarias en las horas 
libres y excursiones ni campo esco'ar.—Creción 
de colegios españoles en L s principales cen
tros científicos de Europa.—Igualdad tributaria 
de toda clase de riqueza, incluso de la mobi-
liaria. 

Que los conlribuyent ;s piguen según la ren
ta que perciben, y el gravamen no pueda exce
der de un 15 por 100, repartido entre el Esta
do, la P.ovincia y el IMunicipio.—Que las re
clamaciones formuladas por los contribuyentes 
surjan efecto al año sigui-nte de formuladas.— 
Qae sólo respondan al pago de tributos las ren
tas, pero jamás las flacas.—Supresión de los re
cargos de guerra.—Reducción del sello de co
rreo á 10 céntimos 

Encargos postales hasta 10 kilogramos de 
peso. — Exención de todo tributo s ibre el ga
nado de labor.—Que la contribución pecuaria 
se c )nsidrt-e como industria'.—Supresión del 
impuesto de consumos, sustituyéndolo por otro 
más equitativo.—Simplificación de los impues
tos reales.—Revisión de los expedientes de cla
ses pasivas y limitación para cobrar las cantida
des que excedan de 3.010 pesetas, adjudicán
dose hasta la |.irevia declaración de que no goza 
el pasivo renta ó haber. 

Formación de un catastro parcelario.—Eva

luación de la riqueza pública imponible.—De
rogación de la emisión del Banco hasta 2.500 
millones.—Pago de los intereses de la deuda en 
pesetas, cualquiera que sea el domicilio y pro
cedencia de los valores —.abolición del monopo
lio especial de explosivos.—Modificación del 
reglamento de policía minera.—Reducción de 
los gastos públicos á los meramente precisos.— 
Supresión de la regulación de los sueldos de 
clases pasivas.—Supresión de todas las Juntas 
consultivas de la Nación. 

Implantación del servicio militar obligatorio, 
— Cierre, durante diez años, de las Academias 
militares.—Que ninguna clase del ejército pue
da cobrar un sueldo superior de 15.000 pesetas. 
—Qae se atienda con singular predilección á 
los inútiles de las últimas guerras.—Revisión 
del Concordato y que se reduzcan los gastos del 
culto y clero para alivio de las cargas naciona
les.—Que los productos del impuesto sobre la 
renta se apliquen al presupuesto de Fomento. 

Nombramiento de industria'es y comerciantes 
como investigadores de la ocultación de la ri
queza.—Rebaja de los recargos de demora.— 
Q le ningún ministro, senador ó diputado sea 
consejero ó abogado de las Compañías de ferro
carriles y otras.—Mantenimiento del staiu quo. 
—Consulta de las leyes trascendentales referen
tes á las Cámaras, Sindicatos, Ayuntamientos, 
Diputaciones y Universidades, con tendencia á 
que se hagan las elecciones de diputados á Cor
tes por clases y colectividades.—Supresión de 
las Diputaciones provinciales. 

Abolición del criterio de uniformidad de tu
tela en cuanto á las municipalidades, y separa
ción completa de la administración local de la 
política.—Autonomía en los servicios técnicos 
de Instrucción pública. Correos y Telégrafos, 
Montes y Obras públicas y seguros del Estado. 
—Supresión radical de las Direcciones genera
les.—Reorganización de los Ministerios que 
quedan por secciones ó negociados autónomos, 
perfecti.mente responsables ante los tribunales y 
con fianzas para mult s. 

La enseñanza agrícola. 

El tema de este epígrafe lo ha traído con 
gran oportunidad al palenque de una discusión 
razonada y útil nuestro distinguido President« 
de la Asociación de Agricultores de España, el 
Excmo. Sr. D.José de Cárdenas, al nombrar 
del seno del Consejo social la comisión encar-
gadr de estudiar este a?unto, bajo la presiden
cia del Excmo. Sr. Conde de San Bernardo. 

Como infatigable propagandista de tal ense
ñanza y Vicepresidente del mismo Consejo, fui 
designado vocal de dicha comisión, animán
donos el propósito de mover la opinión de to
dos los agrónomos y personas ilustradas en ma
terias agrícolas, para que nos presten su coope
ración en tan vasta y complicada materia, in
formando lo que estimen conveniente en la 
Asociación de Agricultores de España. 

En este supuesto, aceptamos con gusto el lu
gar que nos ofrece el distinguido. Director de 
EL PROGRESO AGRÍCOLA, para desarrollar el 
plan que nosotros tenemos concebido desde 
muchos años, y que tanto nemos procurado di
fundir, concretándolo ahora á términos más pre
cisos y aun amoldándolo á algunas de las 
ilustradas indicaciones que se han hecho duran
te las tardes de los sábados, que han venido de
dicándose á tal información piiblica en el local 
de la Sociedad. 

Distinguimos dos conceptos enteramente dis
tintos en sus medios y en sus fines para clasifi
car la enseñanza agrícola. 

Uno es el de la enseñmza general, que se de
dica á despertar aficiones hacia los estudios 
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agronómicos en la juventud, que se educa para 
oda clase de carreras. 

Otro es el de la enseñanza especial, que tiene 
6' propósito de instruir con la perfección posi-
ole á los agentes profesionales de la agricul
tura. 

La enseñanza general es y debe ser superficial, 
teórica en su conjunto, aunque sin excluir la 
Wperimentación y la práctica de los laborato
rios. Su objetivo ha de dirigirse á que los jóve
nes educandos vayan formando juicio exacto de 
cómo'los procedimientos agrícolas rtquitren el 
conocimiento de varias ciencias fíbic(.- jufmicas, 
para que se comprendan las sabias leyes natura-
' « de la agricullura, sin cuya razonada aplica
ción el cultivo de los campos se realiza por me
ros rutinarismos, sin llegar á alcanzar los gran
des triunfos de que es susceptible la agricultura 
científica, única productiva y remuneradora. 

Debe dividirse esta clase de enseñanza en 
tres grados, que determinaremos ahora de me 
aor á mayor, del modo siguiente: 

I." Enseñanza elemental, que debe darse en 
su primera educación al niflo para que vaya des
pertando al conocimiento de la vida, aprecian
do de cerca las piedras ó cuerpos inorgánicos, 
los minerales que encuentra en los caminos por 
donde pasea ó los campos donde entre jugando 
y haciendo higiénico ejercicio. Kstos minerales 
silíceos, arcillosos, calizos ó de diferente natu-
••aleza, recogidos en los contornos de cada villa 
^ aldea, para formar la colección escolar, han 
de ir enseñando á los niños muchas cosas útiles 
para lo que deben discernir después en materias 
de agricultura. 

Viendo y observando también, para la eficacia 
de esta enseñanza objetiva, de láminas bien co
leccionadas, las plantas y los animales que en 
cuentra en las campiñas de su pueblo, recono
ciendo á diario las facies de cada ejemplar y su 
semilla, determinación de clase, familia, género 
y cualidades sobresalientes, poco á poco el niño 
Va familiarizándose con estos modelos y hasta 
entabla con sus compañeros sencillas discusio
nes de apreciación que tienen valor incalculable 
para el porvenir. 

Las colecciones de maderas de los árboles ó 
de los bosques existentes en la localidad, las de 
láminas de historia de los productos que presen
ta el grano de trigo desde su recolección en sus 
transformaciones sucesivas de harina, gluten, 
sémolas, almidón, pan elaborado, etc., ó la raíz 
de una remolacha en los diferentes trabajos de 
piscado, raspado, jugo extraído, etc., hasta el 
feliz resultado del azúcar que se obtiene, ó el 
tallo de lino antes y después de enriado, de 
agramado, de peinado, de hilado y de tejido, 
todo ello forma un conjunto de educación útilí
sima que se explota en todas las naciones que 
saben instruir. 

Este método, auxiliado de las cortas y claras 
lecciones de una buena cartilla agrícola y de 
lecturas instructivas en libros de agricultura y 
de industrias agrícolas, constituyen un funda
mento útilísimo que no impiden el aprender á 
J^er, á escribir y á contar, y hasta la adquisición 
de sencillas ideas de religión, de moral y de 
geografía. El acierto se encuentra en la combi
nación bien entendida de los medios educativos 
^*Presados. 

Aún puede calificarse de enseñanza elemental 
^e este grado la que se dedica en Alemania y 
pros puntos para los adultos, á fin de aclarar-
.e» sus frecuentes dudas en los ordinarios traba-
Jos de campa y ponerles en condiciones de ta-
eas nnás fructuosas, como se hace para los tra-
ajadores campesinos en las llamadas escuelas 

"< invernada. 
, '.o Enseñanza secundaria 6 segundo grado 

^ esta instrucción, que viene dándose en Es-
Paña desde el año 1877, en los estudios de se-
SUnda enseñanza, con el nombre de AgricuUu 
* elemental, y que ha perfeccionado el último 

decreto orgánico de 13 de Septiembre de 1898, 
con la unión de la parte de Botánica á la Agri
cultura, dándole á ésta mayor importancia, sin 
aumentar la materia c!entíficr,y separando par
te de los conocimientos comprendidos en dicha 
cátedra, con la institución de la nueva asignatu
ra de Técnica industrial. 

En conjunto, debe consignarse que estas cá
tedras de los Institutos empezaron venciendo 
he stiüdaLCs y van alcanzando el triunfo de ganar 
voluntades que las acreditan más cada día, al 
par que conquistan jóvenes prosélitos para las 
carreras profesionales de la a¿ricultura. 

Aún restan en el cuerpo docente de catedrá
ticos de Institutos algunos rutinarios que apro
vechan toda ocasión para combatir estas ense 
ñanzaf, que tantos triunfos proporcionan á los 
jóvenes estudiantes norteamericanos. Estos pre
fieren los colegios donde se da esta instrucción 
científica agronómica, que les hace producir 
más y á más bajo precio que consigue la vieja y 
anticuada Europa. 

Es una verdad incontrovertible que el aboga
do, como el médico, como el ingeniero, el mili
tar ó el eclesiástico y, en general, todas las cla
ses que viven y funcionan en un país eminente
mente agricultor, necesitan, en más ó menos 
grado, conocer, siquiera sea superficialmente, 
los secretos y los tesoros que guarda la natura
leza en el suelo que los sustenta y los mantiene, 
cómo su fertilidad puede aumentarse y cómo se 
consiguen más abundantemente sus dones. Una 
indiferencia lamentable, que llega hasta los lí
mites de la repulsión, existe generalmente en 
España por todos los estudios de aplicación, ba
sándose en la tradición de una enseñanzi pura
mente literaria y exagerada en los bienes de la 
cultura del espíritu, hasta ser connpletamente 
refractaria de los bienes materiales que derivan 
de las útiles aplicaciones de las ciencias, sin 
meditar (como ha dicho un eminente orador y 
hombre de Estado español, el Sr. D. Emilio 
Castelar) que si el pensar es una función casi di
vina, la necesidad de comer es antes que pensar. 

A vencer tan dolorosa indiferencia, á conse
guir el gusto y la afición por estudios tan im
portantes se dirige (como llevamos dicho) la efi
cacia de estas asignaturas agronómicas en los 
Institutos. Los conocimientos adquiridos en este 
segundo grado de instrucción pueden servir de 
indudable utilidad para todos en los diferentes 
accidentes de la vida, inclinando, además, los 
ánimos hacia los beneficios y los placeres del 
campo, especialmente en el período de la exis
tencia del hombre en que el cansancio de otras 
tareas y trabajos conduce á goces más tranqui
los y permanentes en el seno de la familia. 

¡Cuántos improvisados agricultores vemos 
diariamente, unos que se retiran de la carrera 
militar ó de la de medicina, otros que dejan el 
bufete, el escritorio ó la dirección de importan
tes fábricas, muchos, muchísimos, que abando
nan las azarosas utilidades del coinetcio por las 
más modestas y seguras ganancias del cultivol 

Entonces, si antes no sirvieron las nociones 
de la agronomía, aprendidas en la juventud, 
habrán de recordarse con gusto y con provecho 
efectivo, ofreciendo la base de estudios más de
tenidos. Aún deben influir estas ideas de direc
ta aplicación práctica para fijar más la atención 
en las ciencias de donde emanan sus conoci
mientos, como son la física, la química y la his
toria natural, obteniendo de los jóvenes educan
dos toda la preferencia que merecen tan funda
mentales estudios. 

Por esto consideramos este segundo grado de 
enseñanza general agrícola tan importante como 
el primero de la elemental. 

3.° Enseñanza universitaria, que no existe 
en España, pero que debe ensayarse para ver si 
obtenernos tan buenos resultados como se con
siguen en Alemania, Estados Unidos de Améri-

I ca y la Gran Bretaña. La facultad de Derecho 

en nuestras Universidades literarias tiene la cá
tedra de Economía política, que á veces es de 
carácier agrícola, cuando las aficiones ó los es
tudios del docto catedrático encargado de la 
asignaiura se proponen que alcance mayor tras
cendencia la enseñanza para resolver los proble
mas más comunes ó de mayor utilidad en nues
tro país. En til Citado de cosas, bastaría una 
sencilla y discreta recomendación oficial del Mi
nistro para que la aplicación de la indicada 
asignatura de derecho se dirigiese con más par
ticularidad á \.\ resolución de los problemas eco-
nimico-agrícolas. 

En la facultad de Ciencias de nuestras Uni
versidades esaun más evidente la necesidad de la 
enseñanza agrícola supeiior, de agronomía, de 
fitottcnia y de aplicaciones mecánicas al material 
que necesita emplearla ag icultura. Si los licen
ciados en ciencias han de continuar ejercitandoe 
derecho que se les tiene concedido por la legisla
ción para aspirar á las cátedras de agricultura, es 
evidente que se les deben exigir conocimientos 
agronómicos, que no se improvisan en la prepa
ración á oposiciones de cátedras. 

De las cuatro facultades universitarias que tie
nen los alemanes, y que son: Teología, Derecho, 
Medicina y Filosofía, aparecen en las variadísi
mas asignaturas de esta última: Ciencia econó
mica, Botánica y Farmacia, Climatología, Me
cánica analítica, CIENCIA AGRONÓMICA, ZOOLO
GÍA AGRONÓMICA, TEORÍA DE LOS RIEGOS Y SA
NEAMIENTOS y PRINCIPIOS DE AGRICULTURA. 

Además de los siete Institutos agronómicos 
superiores que existen en Alemania, hay cinco 
agregados á las Universidades de Kcenigsberg, 
Bresiau, Halle, Kiel y Goetticgcn. 

Los americanos tienen muchas Universidades 
industriales, como las de Aikansas, Illinois, 
Ilha, Rhode, Virginia y tantas otras donde se 
aprende agricultura, industria, las artes más 
científicas como las más prácticas; resultando 
esa educación tan perfecta, que lo mismo tiene 
aplicación para inventar y perfeccionar máqui
nas agrícolas, que para construir cañones de tiro 
rápido. 

Los ingleses, tan prácticos y tan partidarios 
de la libertad casi absoluta en materias de en
señanza, no se desdeñan de consignar en la fa> 
cuitad de Ciencias de la Universidad de Lon
dres la sección de aplicaciones técnicas, con la 
asignatura de Agricultural Cliemistry. 

Y es indudable: ¿por qué, limitar la instruc
ción general en agricultura á la segundi ense
ñanza? ¿Por qué los verdaderos aficionados á 
estas cosas (que no han podido hacer estudios 
metódicos) no han de encontrar entre las ense
ñanzas universitarias algo superior á la línea co-

'rriente y profesional, para elevar sus ideas á ese 
solicitado criterio práctico, tan distanciado de lo 
que es la agricultura moderna, racional y i>ro-
ductiva? 

No añadiremos más en este punto, dejando 
para otro artículo el tratar de la EIÍISESAEZA ES-
i'EciAi. AGRÍCOLA, que es la verdadera enseñanza 
profesional, dedicada á formar los agentes del 
cultivo en sus diversos grados, desde el obrero y 
el capataz, después el perito agrícola y á mayor 
altura el agrónomo ó el maestro, y en último 
término el ingeniero agrónomo. 

Este otro concepto es de tanta importancia, 
que requiere aún mayor detenimiento, sin que 
tratemos más que de hacer un bosquejo de lo 
que debe comprender. 

E. J. A H I L A . 

Máximas agrícolas. 
El pulgón lanijuro no matará tus manzanos 

si los lavas con aguardiente alcanforado. 
—Las hormigas llevan los pulgones i. comer 

el árbol, y el aceite te librará de ellas. 
—Cuando la cepa va á mover su savia, florece 

y maduran los racimos, trasiega el vino. 
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La remolacha azucarera. 

(Contintiación.) 

2." Que, según resulta de numerosas observaciones, se debe 
proicribir el empleo del estié-col repartido en primavera, porque 
no tiene tiempo de descomponerse. Enterrado el estiércol en el 
otoño que precede al aña en que se cultiva la remolacha, tiene 
tiempo de d;scomponerse y de estar en condiciones de ser asimi
lado para cuando la plan'.a !o necesita. 

Según Ma'é, lo que parece más convenienle para el agricultor 
es aplicar una media estercoladura antes del invierno, completa 
da por un suplemento de abonos químicos de una buena fórmula 
en el momento déla siembra. 

Una fórmula délas más recomendables y que ha dado excelen
tes resultados es la siguiente: 

En el otoño: 
30.000 kilogramos de estiércol bien descompuesto. 
En primavera: 
100 á 120 kilogramos de nitrafo de sosa. 
100 á 120 id. de nitrato de potasa. 
400 á 500 id. de sjpárfosfato. 
200 á 300 id. de yeso. 
En el otoño: 
100 á 125 kilogramos de tu tó (orujos ó tortas de las semil'as 

oleaginosas). 
Esta fórmula, como todas las siguientes, se refiere á la hec

tárea 
El Sr. Rodríguez Ayuso, Director de la Granja experimental 

de Zaragoza y que ha practicado notaliles experiencias acerca del 
cultivo de la remolacha azucarera, recomienda la fórmula si
guiente: 

20 á 30.000 kilogramos de estiércol bien fermentado. 
150 á 250 id. de superfosfato de 16 á 18 por íoo 

de ácido fosfórico ó su equivalente. 
El estiércol conviene repartirlo en el otoño, ó lo antes posible, 

para facilitar su asimilación, y el abono fosfatado al dar las últi
mas labores de preparación del suelo. 

Empleo exclusivo de los abonos químicos.—Mr. Dudoüy (Produits 
des champs d'études de Saint-Ouen-l'Aumorie) ha verificado res , 
pecto de esta asunto experiencias comparativas en tres parce
la", con 

Núin. I. Núm. 2. Nútn. 3. 

Kilogramos, Kilogramos. Kilogramos. 

Sulfato de amoniaco 
Superfosfato 
Nitiato de potasa 
Yeso 

hablando obtenido, como rendimiento, por hectárea: 

Kilogramos. 

Número 1 47.000 
Número 2 57.000 
Número 3 57.000 

400 

800 

400 

800 

400 

1.200 

» 200 100 

200 200 200 

y como riqueza sacarina: 

Núm. I. Núm, 3. Núm. 3-

Azúcar I5) l5 
Glucosa 
Cenizas 
Agua 
Diversos 

La Cámara Agrícola oficial de Valencia recomienda emplear 
de 900 á 1.200 kilogramos de la siguiente fórmula: 

15.15 
0,08 

10,85 

0,08 

12,18 

0,07 

0,77 
79,18 

0.95 
82,80 

0,85 
82,00 

4,82 5.32 4,60 

100,00 100,00 100,00 

Kilogramos. 

Nitrato de sosa, de 15 por 100 de nitrógeno n í t r i c o . . . . 30 
Superfosfato, de 18 por IL,O de ácido fosfórico soluble. 37 
Sulfato de potasa, de 90 á 95° de pureza, con 48 á 51 

por 100 de potasa 13 
Sulfato de cal (yeso) 20 

Total 100 

plan-Se echará el abono en dos veces, la mitadjal sembrar ó 
tar y la otra mitad al dar la primera escarda. 

El Sr. Rodríguez Ayuso, en su trabajo Empleo de los abonos en 
regadío, dice que cuando se emp'ee sólo abono mineral en el cul
tivo de la remolacha, las proporciones pueden oscilar entre los 
siguientes límites por hectárea: 

150 á 350 kilogramos de nitrato de sosa. 
300 á 400 id. de superfosfato de 16 á 18 por 100 de 

ácido fosfórico. 
100 á 150 id. de sulfato potásico (no conviene aplicar 

cloruro potásico). 

En las tierras arcillosas puede prescindirse del abono alcalino 
6 emplearlo sólo de tiempo en tiempo. 

Los abonos fosfatados y alcalino i deben distribuirse'al dar las 
últimas labores de preparación del suelo, y el nitrato de sosa al 
tiempo de la entrecava. 

También puede aplicarse el nitrógeno mineral en dos veces: 
una parte antes de la plantación, bajo la forma de sulfato amó
nico, y el resto bajo la de nitrato de sosa, en la entrecava como 
queda dicho. 

MM. Fagot y Fiévet dan la fó-mula siguiente, que debe apli
carse en primavera: 

400 á 500 kilogramos de nitrato de sosa. 
800 á 1.000 — de superfosfato. 
150 á 250 — de cloruro de potasio. 
200 á 300 — de yeso. 

Mr. Raquet aconseja el empleo en el momento de la siembra 
de 800 kilogramos de abono mineral, compuesto de 300 de nitrato 
de sosa y 500 de superfosfato de 12 por 100 de ácido fosfórico 
por lo menos, 45 d; nitrógeno contra 72 de ácido fosfóiico. 

En los terrenos arcillo calcáreos algo secos, pero ricos en ácido 
fosfórico, no se empleará más que 400 kilogramos de superfos
fato en lugar de 500 á 600. 

En los terrenos húmedos, 100 kilogramos de nitrato de sosa se 
reemplazarán por 100 kilogramos de sulfato de amoniaco; en 
este caso se tendrá 100 kilogramos de sulfato de amoniaco contra 
200 kilogramos de nitrato de sosa. 

En ningún caso la dosis de nitrato de potasa debe exceder 
de 300 kilogramos por hectárea y por año, si no se quiere dete
riorar el suelo haciéndolo poco á poco menos suelto y más difícil 
de trabajar. Si el suelo fuese muy pobre, ó si cuando se sigue el 
sistema mixto de estiércol y abonos minerales no se dispusiera 
más que de 20.000 kilogramos de estiércol en vez de 25 á 30.000, 
habrá que suplir la diferencia, no con el nitrato, sino con un 
abono orgánico de rápida descomposición, tortas ú orujos, por 
ejemplo, en la proporción de 600 kilogramos por hectárea, ente
rrado en Febrero. El excedo de nitratos, además de perjudicar á 
la riqueza sacarina de la remolacha, puede ocasionar desgracias 
al obtener el azúcar, pues se han dado casos de estallar las cal
deras á conf,ecuencia de la gran cantidad de nitrato empleado 
como abono. 

Lo que importa, según hace notar Mr. Gossin {Production de la 
betterave riche), es ma.ntener una perfecta ponderación entre el 
nitrógeno, que es el gran agente de la vegetación, y el ácido fos
fórico, denominado con razón el padre del azúcar. 

No hay que olvidar que para un kilogramo de nitrógeno son 
tiecesarios dos de ácido fosfórico soluble en el agua. 

DR. LLÓRENTE. 

(Prohibida la reproducción.) 
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Cultivo del tabaco en España. 

(CONCLUSIÓN) 

En el país de origen de este cultivo 
se calcula que cada hectárea rinde unas 
90.000 hojas buenas que, dispuestas eu 
manojos de 4 gavillas que á su vez se 
forman de 20 ó 40 hojas amarradas, jun
tas se enfardan en tercios de 80 manojos 
de la misma calidad. De la producción 
total se suele obtener 10 manojos de la 
clase de libra, 30 de primera clase, 40 de 
segunda, 80 de tercera, 160 de cuarta y 
otros tantos de quinta clase. 

En Filipinas se obtiene un promedio 
de ^Q fardos por hectárea, cada uno de 
los que contiene 40 manos de á 100 ho
jas, ó sean 160.000 hojas. Del citado nú
mero de fardos, las clasificaciones actua
les vienen á dar por resultado 11 manos 
de primera clase, 30 manos de segunda, 
4 fardos y 9 manos de tercera, 23 fardos 
de cuarta y 11 fardos y 30 manos de 
quinta. 

Tomando el término medio en varios 
años del peso de esta cosecha, puede 
admitirse que hacen falta 3 fardos para 
componer un quintal. Traducida á peso, 
supone, pues, aquélla 13 7g quintales ó 
777 kilogramos de hojas secas, equiva
lentes á 3.600 kilogramos de las mismas 
Verdes. 

En las posesiones holandesas de Asia, 
donde tanta importancia ha adquirido 
en los últimos tiempos este cultivo, y 
donde las plantaciones se hacen muy esr 
pesas, no se obtienen menos de 250.000 
4 300.000 hojas por hectárea que, dis
puestas en manojos de 30 á 35, se emba
lan en tercios de 160 libras de una mis
ma clase. La finura que distingue á la 
producción de estas colonias, y sobre 
todo á la de Sumatra, influye en que el 
peso no corresponda á la gran cosecha 
de hojas. Este peso en verde oscila en
tre 3.500 y 3.800 kilogramos. 

En la América del Norte, donde este 
cultivo se ha hecho extensivo, sustitu
yendo en todo lo posible el trabajo á 
brazo por el de los animales y las má
quinas, viene á obtenerse en los Estados 
de Maryland y Virginia de 3.000 á 4.000 
kilogramos de hojas verdes, equivalen
tes á 960 hojas desecadas por dicha uni 
dad superficial. 

De los Estados de Europa donde más 
importancia tiene este cultivo, Bélgica 
Cosecha por hectárea unos 2.700 kilo
gramos de hojas oreadas, Holanda de 
2.000 á 2.500, Francia L200, Alemania 
1-600, Austria-Hungría 1.100 y Turquía 
1-000 kilogramos. 

•^•—ELECCIÓN Y COSECHA DE LA SEMILLA 

Para terminar la exposición de los ex
tremos que el cultivo del tabaco debe 
Comprender, consignaremos las reglas 
^'le en la elección de portagranos y re
colección y conservación de la semilla 
deben observarse. 

Las leyes de la herencia orgánica im-
Ponen para la obtención de productos 
Con cualidades determinadas contar con 

ascendientes que las posean, por lo que 
se comprende que la práctica de tomar 
á la casualidad las plantas en que se han 
de respetar las producciones florales 
para lograr la semilla, y más aún la de 
tomar é&ta en los retoños, no puede ser 
más perjudicial 

Caracteres qtie deben poseer los porta-
granos. 

Las cualidades que deben poseer las 
plantas del tabaco son de dos clases: 
cualidades agrícolas, como en todas las 
plantas cultivadas se procura obtener y 
que son de carácter general (la precoci
dad, el desarrollo absoluto y el relativo 
del órgano aprovechable, la resistencia 
á las enfermedades) y cualidades indus
triales. 

Entre las primeras, la precocidad, ó 
sea la rapidez en recorrer los periodos 
vegetativos, disminuye los gastos de 
producción y los riesgos que á la cose
cha pueden afectar. 

El desarrollo relativo de las hojas oca
siona el mejor aprovechamiento de la 
fertilidad del suelo, que no se emplea en 
el crecimiento de órganos sin valor. In 
fluye en esta producción relativa, no 
sólo el tamaño medio de las hojas com
parado con el del tallo, sino su proxi
midad, siendo precisamente un carácter 
muy visible del perfeccionamiento lo
grado en una variedad la existencia de 
meritallos cortos y la pequeña diferen
cia en longitud de las superiores con 
respecto á las inferiores. 

Son también caracteres de forma muy 
importantes la perfecta planitud de las 
hojas, lo proporcionado de sus dimen
siones, su rigidez y su dirección más 
bien enderezada que caída. 

Si estos caracteres que han de poseer 
las plantas que elijamos para porta-
granos pueden fácilmente apreciarse, 
no sucede lo propio con los que á las 
cualidades industriales se refieren, por 
aparecer sólo después que las hojas han 
sufrido los tratamientos del beneficio. El 
aroma, la combustibilidad y la fortaleza 
son efectos de la composición química 
de la hoja, más ó menos modificada por 
la fermentación que en la mándala ó 
pilón experimenta. La elasticidad y la 
finura son el resultado de una especial 
textura de aquélla; pero sólo cuando 
está beneficiada pueden apreciarse di
rectamente. La finura de la nerviación 
y la traslucidez permiten aquí, no obs
tante, servirnos de guía dándonos algu
nas garantías de acierto. 

El conocimiento exacto de las diferen
tes castas que de esta planta se cultivan 
y su elección para cultivarlas ó hibri-
darlas con la que cultivemos puede 
auxiliar también en la elección de porta-
granos de condiciones determinadas. 

Tratamiento de los portagranos. 

En cada plantación de una hectárea 
próximamente se destinarán á porta-
granos una decena de plantas elegidas 
por los caracteres que quedan expresa
dos. Cuídese de que en el resto de la 

plantación no se abran más flores que 
las de los portagranos. Dense con ma
yor minuciosidad á estas plantas las la
bores y los cuidados de deshije y de
más. Des Je que aparecen los primeros 
botones entresáquense la mitad de las 
hojas; las demás se irán cortando al 
tiempo que en el resto de la sementera. 
Las hojas de corona se respetarán hasta 
la madurez de las cápsulas. 

Fecundación artificial. 

Dos ó tres de las plantas elegidas ser
virán para ir tomando en ellas ramitos 
en que empieza á notarse la presencia 
del polvillo amarillo característico qre 
constituye el polen ó elemento fecu i-
dante y sacudirlo sobre las flores abier
tas de las otras plantas. Esta práctica, 
repetida varias veces, asegurará el cru
zamiento entre los gérmenes de las 
plantas elegidas, disminuyendo el riesgo 
de la fecundación por el polen de plan
tas extrañas más ó menos distantes y no 
escogidas, trasportado por el viento ó 
los insectos. Para justificar este consejo 
advertiremos que en el tabaco rara vez 
se fecundan entre sí los elementos de 
cada flor. El cruzamiento, por otra par
te, cuando es bien dirigido, aumenta la 
robustez y el desarrollo de los vegetales 
y con\bina los caracteres que aislada
mente adornen á las plantas que se 
cruzan. 

Cosecha de las cápsulas y separación 
de las semillas. 

Cuando las flores se agostan y caen y 
las cápsulas, adquirido todo su creci
miento, se ennegrecen es ocasión de cor
tar los ramos en que esto se note, dejan
do los más verdes hasta que á su vez 
lleguen á madurez. Las cápsulas se 
guardarán á medida que se recolecten 
en un lugar seco y ventilado, y cuando 
se hayan reunido todas, se aprovecha 
un día de sol fuerte para exponerlas al 
exterior, bien colgadas, bien extendidas 
sobre lienzos, y cuando estén suficiente
mente resecas se deshacen con la mano, 
y por medio de cribas ó tamices se se
para y limpia la semilla, que se guarda 
eu seguida en vasijas perfectamente ta
padas, en tubos de hojalata, cerrados 
también y lacrados, ó en frascos de vi
drio con buen tapón de corcho ó mejor 
de cristal esmerilado. Esta será la semi
lla que se emplee para los siguientes se
milleros, pues la más añeja tiene perdi
do en mayor ó menor grado el vigor de 
sus facultades germinativas. 

VII 

Gastos y productos. 

Variabilidad de los factores de la 
cuenta. 

Muy incompleto quedaría nuestro tra
bajo si no tratásemos punto tan intere
sante como el de la parte económica, 
clave de toda producción. Por desgra
cia, la variedad que la Península pre
senta no sólo en el clima y en los suelos, 
factores naturales de la productividad, 

•iíM^^' 
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sino en los precios de los arrendamien
tos, de los jornales , de los abonos y de
más elementos que intervienen en la 
producción, nos impide presentar una 
cuenta de gastos y productos que tenga 
aplicación ni aun aproximada á todos los 
casos, y la confección de cuentas espe
cializadas á cada zona se comprenderá 
es empresa que por sus proporciones 
exige medios difíciles de conseguir . 

Los procedimientos culturales que 
finalmente se adopten en la Península 
para esta producción han de ser además 
distintos, pues mientras en unas comar
cas podrá aprovecharse de la abundan
cia de brazos y de abonos, en otras será 
menester remediar su mayor ó menor 
escasez apelando á métodos que den al
guna extensividad al cultivo. 

P a r a sa lvar estas dificultades, á conti
nuación exponemos un formulario de 
cuenta, que juzgamos aplicable al ma
yor número de casos, contenien<do las 
diferentes par t idas que deben tenerse 
presentes y que puede servir pa ra que 
nuestros agricul tores , valorando cada 
una á los precios de la localidad, puedan 
hacer inducciones que les permitan en
t rever la conveniencia de plantear el 
cultivo,ó deducciones cuando lo tuviesen 
planteado de la ganancia ó pérdida ob
tenida con él. 

La cuenta está referida á una hec 
t a rea . 

D i s p o s i c i ó n (le l a c u e n t a . 

Gastos anuales . 
valor 

' lo 

Labores. 

Arrendamiento (ó interés del 
. de la hectárea de tierra) 

Amoitizarión y conservación del 
cal de beneficio 

Abonos 16.000 kilogramos de 
estiércol, ó 3.500 
kilogramos de cs-
t'érco\ 225 kilo
gramos de sulfato 
amónico (ó 291 de 
nitrato de sos;) y 
50 kilogramos de 
sal potásica 

I '' labor ordinaria, 
I y 4 obradas de 
arado 

?• Id. de 15 á 20 
centímetros, 2 y i 
obradas de id . . . . 

'3.''*íd. de22 á 26cen-
tlmetros,4 obradas 
de id 

." id. superficial, 1 
obrada de id.. . 
pares de grada o 
rastra, 2 oDradas 
de id 

,100 kilogramos dt 
estiércol O manti
llo 

\Cavas, 4 jornales... 
/alumbra,-1 id 
v\brigos y entreteni

miento, S id 
12 jornales 

, Kxcava y reposición, 
i 4 jornales 

Entretenimicnto}'^'''^^' ^ (.bradas de 
\ bmadora dé caba-
/ Ueria, ó 45 id . . . . 
\Aporcado, 45 id . . . . 

Pesetas 

Semillero. 

riantación. 

Gastos anuales . 
Enírelenimunío. Descimado y deshije 

por mujeres ó mu
chachos, 16 Id — 

Recolección.... Corte de hojas, con
ducción, agujerear 
el vásta-go, enhe
brar y colgar las 
hojas, en cuyas 
operaciones pue
den emplearse chi
cos y mujeres, 120 
jornales 

/Oreo, apilonamiento, 
y clasificación, pren-

Beneficio '' sado y embalaje, 
\ 100 jornales 
(Reposición de barre

deras , cuerdas ó 
varitas, etc 

Contribución territorial 
Imprevi-,tos, un 10 por 100 délo, an

teriores gastos 
Interés del capital adelantado en abo

nos, labores y demás gastos anua-
1er durante la mitad del tiempo que 
dura el cultivo 

TOTAL 

Productos anuales . 

1.400 kilogramos de hojas, á pesetas 
los 100 kilogramos 

l i A L A N T O E 

Importan los productos. 
Ídem los gastos 

Teselas 

Beneficio. 

Beneficio obtenido por hectárea en varias 
comarcas. 

Segiín los datos de Mr. Zoubert , la 
cuenta del cultivo en Franc ia da una 
ganancia de francos L299,60 por hectá 
rea , correspondiente á una suma de 
gas tos de 770,40 y un producto de 2.070 
francos. Creemos exagerado este bene
ficio, pues se basa en una producción do 
2.000 ki logramos de hojas, de las que 
clasifica 1.200 kilogramos de primera, y 
esto só!o como excepcional puede admi
t i r se . 

La cuenta que presenta Demoor pa ra 
el cultivo en Wervick (Bélgica) hace 
subir el producto líquido á 1.318 fran
cos. En e;la se eleva has ta 3.700 kilo g ra 
mos la cosecha, y así como en la anter ior 
se omiten algunos gas tos de cultivo, en 
t re ellos el interés de los gas tos anuales. 

Más acomodada á la realidad encon
t ramos la que Mrs . Girardín y Du-
breuil establecen para el depar tamento 
del Norte, en Franc ia , fijando la pro
ducción ea 1.200 ki logramos de hojas 
secas, que á 70 francos los 100 kilogra
mos producen francos 840, que con un 
gas to de francos 736 dejan un beneficio 
de francos 104, equivalentes al 14 por 
100 del capital empleado. Creemos que 
en este caso la producción fijada es algo 
inferior á la realmente obtenida por tér 
mino medio en el citado depar tamento . 

Resjimen y conclusiones. 

El cultivo de que nos ocupamos es, 
como se habrá notado, de los más inten
sivos respecto á abonos y no menos bajo 
el punto de vista de los brazos que ne
cesita para las múltiples operaciones 
culturales y de beneficio que sólo á mano 
es factible verificar. Y como tales ele
mentos de producción no pueden impro
visarse, menester será que antes de em
prenderlo reflexione muy detenidamente 
cada futuro productor los límites en que 
podrá hacerlo sin r iesgo de tener que 
dejar más ó menos abandonada una 
cosecha tan exigente . 

En ninguna producción como en esta 
están tan ligados el provecho y el cui
dado directo del propie tar io . Es menes
ter que éste resida cerca de la planta
ción, vigile escrupulosamente todas las 
operaciones, esté atento al desarrol lo 
de cualquiera de las p lagas que pudie
ran en pocos días causar destrozos irre
parables al producto, elegir por sí mis
mo el momento preciso de comenzar los 
cortes, y cuidar después sobre todo de 
la buena marcha en las delicadas faenas 
del beneficio. 

De obtener, merced á todo ello, hojas 
enteras, g randes ybienbeneficiadas, pro
pias pa ra capas de puros y clasificables 
por ende de primera clase, á obtenerlas 
chicas, agujereadas y manchadas , hay 
una diferencia de resultados como lo in
dican los precios que, siendo de 80 á 90 
francos para dicha pr imera clase, baja 
á 18 ó 20 francos pa ra las clases infe
r io res . 

En todas las comarcas donde, como en 
las provincias de Levante , la familia 
agricul tura reside en el medio propio ó 
a r rendado y están acostumbrados todos 
sus individuos, hombres, mujeres y mu
chachos, á colaborar úit i lmenteal cultivo 
(hay faenas en el del tabaco que los úl
timos ejecutarían más diestramente que 
los primeros), se desarro l lará el cultivo 
en su más apropiado medio. Don le no 
concurran estas circunstancias, se im
pondrá una relat iva extensividad de 
aquél, el producto será más inseguro y 
será preciso buscar el beneficio indus
trial en el abaratamiento de las labores 
por el empleo de las máquinas y en el 
aumento de la cantidad á expensa;- de la 
calidad de la hoja. 

A P K X D I C E 
Elección de variedades. 

En la determinación de las var iedades 
que para el cultivo en la Península de
ben recomendarse fuérzasenos proceder 
como en otros puntos por comparac io
nes é inducciones, pues datos experi
mentales sólo tenemos los muy circuns
critos, aunque por demás apreciables , 
d é l o s ensayos hechos en las Granjas 
oficiales de Barcelona y Zaragoza por 
sus i lustrados Directores, Sres . Cor r í a y 
Ayuso. En 1891 se pract icaron los pr i 
meros ensayos en ambos establecimien
tos con semillas de Virginia (4 var ieda
des), Kentucky, Vuelta Abajo y Par t ido . 

Las var iedades de Virginia Tuckakoc, 
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Virginia LachsyKen tucky dieron mejor 
resultado en la Granja de Barcelona. En 
la de Zaragoza fué también favorable el 
del Virginia Lachs , á cuya variedad si
guió en rendimiento el V^uelta Abajo. 
Menores, aunque aceptables, lo tuvieron 
también el Virginia Bluc Pryor y Virgi
nia Tellow Pryor . 

En Barcelona se han ensayado poste
riormente con el Virginia Tuckakoc y el 
Vuelta Abajo t res variedades filipinas: 
Vizcaya, Espada y Daru lug . Tanto el 
Virginia como el Vizcaya y el Espada 
dieron rendimientos satisfactorios. Las 
ot ras dos sólo lo dieron mediano. 

No pueden deducirse de estos ensayos 
consecuencias definitivas, porque, como 
dice uno de los Directores citados en su 
Memoria, «sería indispensable repetir el 
ensayo comparat ivo de las mismas va
riedades durante varios años, en las que 
habrían estada sometidas á circunstan
cias meteorológicas distintas, que tanto 
inñuyen en el éxito de los cultivos». Y 
en las regiones en que á más de las con
diciones del clima varíen las del suelo, 
se comprenderá que las- mismas varie
dades podrían dar resultados muy dis
tintos de los consignados. 

A nuestro entender, en cada una de 
las regiones agrícolas de España se de
biera establecer por el Estado un campo 
de ensayos en terrenos que representen 
la composición media de los que en ella 
quepa dedicar á este cultivo. En ellos 
habrían de cultivarse las var iedades en 
que coincidan en lo posible las condicio
nes de productividad y calidad y que 
por su procedencia sean de verosímil 
adaptación al medio. 
' Semillas procedentes de Cuba, Méji

co, Fil ipinas y Canar ias p a r a las regio
nes más cálidas; de Maryland, Kentucky, 
Virginia y Ohio para las templadas del 
Centro, y las de mayor desarrollo y me
jor calidad de Bélgica y Holanda pa ra el 
Norte podrían formar el núcleo de las 
experimentadas en cada caso. 

Desde luego, y en tesis ¡general, dire-
'^os que en las zonas Irías deberán cul
t ivarse variedades precoces; los puntos 
donde reinen habilualmente calmeas po 
drán servir para cultivar las cas tas de 
hojas anchas y finas, y donde sea de te
mer la violencia de los vientos, las de 
hojas fuertes y próximas y tallo bajo se 
ensayarán en pr imera línea. 

_ Pero, sa lvadas estas naturales exigen
cias, el en t ra r en el estudio detallado de 
^^s variedades numerosísimas del taba
co para buscar en la elección de una ó 

«irías la solución del problema no lo 
Consideramos útil, por abr igar el con-
_ cncimiento de que en plantas tan pro
pensas á la vqriaciÓH como es el tabaco, 
^ raza es factor muy deleznable ante la 
ecisiva influencia de los medios (clima, 

^ r r e n o s y cultivo), que imponen rápida-
Jntnte cualidades especiales á la pro
ducción. , 

Asolamientos del tabaco. 

El asunto de la rotación de cosechas, 
que el tabaco debe formar par te , no de 

Puede dejar de ser t ra tado 

No podemos aquí exponer como pre
liminar toda la teoría de las al ternati
vas; pero sí recordaremos algunos de 
los principios á que responde su necesi
dad. Es uno de ellos que no deben se
guirse una á otra plantas de las mismas 
exigencias en principios del suelo . Es 
otro de los principales que las plantas 
que necesitan un suelo limpio deben ir 
precedidas de las que le dejan en tal es
tado por las labores que su cultivo pre
cisa. Y todas estas consideraciones es
tán dominadas por la de la naturaleza 
del ter reno, la posibilidad de obtener 
abonos á bajo precio y las exigencias 
del mercado. 

En Cuba y Filipinas se hacen suceder 
las cosechas indefinidamente en las mis
mas vegas; pero en unas las inundacio
nes fertilizantes periódicas, y en ot ras el 
uso del guano que el alto precio del pro
ducto permite adquirir á cualquier pre
cio, justifican este sistema. En Europa 
se ha observado que sólo en terrenos 
muy privilegiados y donde se dispone 
de grandes cantidades de abonos, como 
el país de ( l eves , en la Prusia Renana, 
puede hacerse seguir por varios años 
este cultivo sin que la cantidad y la ca
lidad del producto desmerezcan progre
sivamente. 

Circunscribiéndonos á España y al 
g ran cultivo, nuestra opinión es que el 
tabaco puede ocupar el mismo sitio que 
la pa ta ta en muchas regiones castella
nas, a l ternando con el t r igo y con la 
cebada ó la avena en un asolamiento á 
t res hojas en las t ierras más fértiles y 
con barbecho en tercer término en las 
medianas. 
- En las vegas donde ha ido introdu
ciéndose ó requiera introducir el cultivo 
de alguna planta forrajera anual , como 
el recomendable del trébol rojo, puede 
servir de ejemplo lo siguiente: 1.°, taba
co, que recibe el abono y cuyo cultivo 
limpia'el terreno; 2.°, t r igo, pianta es
quilmante que se aprovecha de esta lim
pieza y encuentra todavía abono de que 
aprovecharse ; 3.°, trébol, que toma á la 
atmósfera la mayor par te de su alimento 
y enriquece con los despojos de sus raí
ces y hojas el suelo, ahogando también 
la vegetación adventicia; 4.", cebada de 
pr imavera , ladilla ó t remesina . 

En las vegas más fértiles ó mejor 
abonadas , el tabaco podrá al ternar con 
el cáñamo, las habas y el t r igo en el 
orden en que tos c i tamos . Donde el cul
tivo de la remolacha azucarera ha enri
quecido el asolamiento, convendría cul
t ivar ácon t inuac ión el tabaco, que en
contrar ía un terreno bien preparado por 
el a r ranque de la raíz, aunque esta su
cesión exige que aquél contenga en 
abundancia las sales de potasa . 

No citamos aquí las a l ternat ivas pre
feridas en Franc ia , Bélgica y Holanda, 
por comprender casi todas ellas plantas 
que no han entrado en nuestro cultivo. 

J. MANUEL PRIEGO. 

logeniero agrónomo. 
(Proliihida la reproducción.) 

La riqueza agrícola en Extremadura. 

Sr. D. Francisco Rivas Moreno. 
Mi respetable señor y amigo: Unidos tiempo 

ha, no sólo por la amistad, sino por las simpa> 
tías y aficiones que á la agronomía ambos tene
mos, y deseoso de llevar mi granito de arena á la 
provechosa y plausible labor por usted emprendi
da desde la útilísima revista EL PROGRESO AGRÍ
COLA. Y PECUARIO, le mando estas cuartillas por 
si lo que escribo en ellas lo juzga capaz de con
tribuir, aunque modestamente, á divulgar los 
perjuicios é inconveniencias que el absenteísmo 
(este vocablo sólo lo trae de nuestros léxicos el 
hispano-americano) ocasiona á los terratenientes. 

Ahora vamos á ocuparnos de la forma en que 
se han venido y por lamentable rutina se vie
nen disfrutando los montes de encina y ale r-
noque, que tanto renombre dan á Extremadura 
y que, por desgracia, tan desconocidos soa en 
general por sus dueños. 

Los árboles citados dan dos productos que se 
los hace figurar en los presupuestos de ingresos 
de los montes como invariables ó poco menos, 
lo cual no sucedería si los propietarios vivieran 
menos alejados de sus fincas. 

Los productos á que aludo son el carbón y a 
casca. Estos ingresos son en realidad muy con
tingentes y variables, y hasta nulos en muchas 
ocasiones. A estos árboles no les acontece como 
al pino, al haya y al roble, cuya principal esti
mación se la da la madera y al primero la re
sina además. 

La encina da su producto natural todos los 
años, que es la bellota, tan estimada para el 
cebo de puercos, empezando ya á ser utilizada 
de distintas maneras que hasta aquí; así, pues, 
lógico parece que cuantas más bellotas dé una 
encina, mayor será el valor de su producción; 
pero como el carbón se saca de las pernaras ó 
ramas que habrían de dar las bellotas, resultan 
en flagrante incompatibilidad el carbón y las 
bellotas. Estas son un producto anual, aquél no 
tiene período fijo para hacerse. 

La encina que se carbonea una vez, tarda 
muchos, muchísimos años, tal vez toda la vida 
de su dueño, en volver á estar en condiciones de 
dar carbón, so pena de destruida. 

Es axiomático entre carboneros expertos que 
para hacer una arroba de carbón se necesitan 
de cuatro á cinco de leña, resultando que, por 
ejemplo, de 8o arrobas de leña salen ao de car
bón. Estas 20 arrobas le valen al dueño de la 
encina 20 reales, ó sea á real la arroba; en cam
bio, no habiendo caído esas 80 arrobas de leña, 
producirían una cuartilla de bellotas cuando 
menos. La fanega de ellas se viene vendiendo 
hace años á 12 reales, como mínimum, sin con-
ta; esta última montanera que llegó á valer la 
fanega á 20 reales, no habiendo bajado de 16 
cuando más barata se vendió; de donde se de
duce que 80 arrobas de leña producen hechas 
carbón 25 reales en veinticinco aQos, que por lo 
poco tarda en volver á criarse otra- cantidad 
igual de leña á la carboneada. Estas mismas 86 
arrobas de leña, si no se cortasen, darían de sí, 
como queda dicho, una cuartilla de bellotas que, 
vendida la fanega á 12 reales, valdría la cuar
tilla 3 reales, cuyos 3 reales, multiplicados 
por los veinticinco años que tarda en criarse la 
rama, equivalen á 75 reales, lo cual comprueba 
que un monte cuya carbonera valga i .000 pese
tas producirla 3.000 prefiriendo la bellota al car
bón. No quiere decir esto que el carboneo se 
excluya en absoluto, pues hay ocasiones (poca» 
son, pero las hay) en que es conveniente, ya 
para aclarar el monte, que por estar demasiado 
espesos los árboles menoscaban la producción 
de la hierba ó de los cereales si á su siembra se 
dedica el terreno, ó porque convenga descargar 
de rama algún árbol para su mejor conservación 
y prosperidad. 
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Lo que me propuse demostrar es que no debe 
tomarse como ingreso permanente lo que es una 
renta eventual. 

Lo que sucede con la casca es parjcido, em
peorando, á lo que pasa con el carbón de las en
cinas, puesto que los alcornoques, además de la 
bellota que dan en abundancia, producen corcho 
cuya valla no sólo es grande, sino que va en 
aumento y constituye una industria de gran im
portancia; pnes bien, para sacar casca se nece
sita cortar ramas al alcornoque, las cuales, si se 
podaran convenientemente, se harían corpulen
tas y darían corcho en las condiciones que se 
deseara. 

Repito de la casquera lo que dije de las car
boneras, esto es, que no se excluya, pero que 
sólo debe hacerse después de la pila general 
para cortar alguna rama que estorbe. 

.Como es sabido, el principal disfrute de los 
montes de que venimos hablando fué desde 
ai initio con cerdos para cebarlos, y las bellotas 
que los cebones desperdiciaban los malandares 
aprovechaban, y aquí paz y después gloria. De 
.ilgün tiempo á esta parte las cosas ha» varia
do: ya se aplican á otras atenciones; hasta aho
ra la más generalizada es para las puercas de 
cría, sin excluir las vacas y las ovejas cuando 
andan escasas de pastos*, yo se las doy de pien
so á mis caballos, que se las comen con avidez, 
mezclándoselas unas veces con cebada, otras 
conavena y muchas veces sin mixturar con nada. 

Explicaré el procedimiento por si algún añ 
cionado á experiencias qui.siera hacer la prue
ba: cuando la bellota está fresca se les echa en 
tal estado y, una vez endurecidas, se cuecen. 
De ambas maneras las comen primorosamente 
sin descascarárselas. La cantidad es ad libitum. 

Las bellotas las conservamos en una habita
ción, en la cual se meten desde que se cogen, 

< eximiéndolas de la intemperie y apaleándolas 
con relativa frecuencia, cuya frecuencia se dis
minuye á medida que la bellota se va avella
nando, y cuando viene Abril se las amontona 
impunemente. En llegando los calores se pone 
dura, y entonces es cuando se cuecen en canti
dad que dure tres ó cuatro días; además de este 
experimento, que el éxito ha coronado, estoy 
llevando á cabo otro ensayo, que consiste en 
hacer harina de bellotas para sustituir con ella 
la de centeno. Creo puede sustituirla ventajosa
mente por ser, como todo el mundo sabe, más 
nutritiva la bellota que el centeno, y su precio 
más barato, pues cuando una fanega de éste se 
vende á 30 reales, la de aquélla no vale más de 
14 reales, y el peso de ésta es mayor que el de 
yquél, por lo cual resulta también mayor can
tidad de harina. 

Para concluir diré que de poco servirá el 
clamoreo levantado en demanda de regenera
ción si los demandantes no nos regeneramos 
primero, renunciando al abandono en que he
mos tenido nuestras tierras, causa eficiente de 
la decadencia agrícola que lamentamos. 

Muy aficionados somos y hemos sido los es-
pafioles á Ja imitación, pero desgraciadamente 
nanea hemos copiado del extranjero lo viril, lo 
enérgico; sólo hemos copiado lo frivolo, lo su
perficial; si hubiéramos importado las costum
bres inglesas, viviríamos menos alejados de 
nuestros colonos, con cuyo trato aprenderíamos 
á conocer el justo valor de nuestras propieda
des y todos contribuiríamos á disminuir las 
proporciones d«l pavoroso problema social. 

Cuando se esté en el campo ocupándose de 
sus faenas ó dedicados á sus higiénicos sports, 
se piensa poco en los recreos de los casinos. 

¡Qué pocos ingleses se suicidan en Badén 
Badenl Se despide de usted hasta otro diá su 
afectísimo, 

Q . B . S. M., 
E L VIZCONDE DE LA TORRE 

DE ALBARRAGENA. 

Cácerts Febrero de 1899. 

Cosechas y mercados de cereales. 

Bilbao.—^vj bastante demanda de alubias; 
los precios corrientes son: Blancas pequeñas, de 
33 ^ 34 pesetas los 100 kilogramos; redondas, 
de 38 á 40 Id.; agarbanzadas extranjeras, de 40 
á 41; de León, de 48 á 49; riñon de León, de 
51 á 52; rojas redondas, de 62 á 64. 

De habas se han hecho muchas y buenas ope
raciones á un precio medio de 33,25 reales los 
32 kilogramos. 

El mafz se cotiza entre 22 y 23 pesetas los 100 
kilogramos con envase. Se esperan de 800 á 
1.000 toneladas procedentes del extranjero. 

Cdceres.—El precio de los productos no ha 
tenido alteración en este mercado durante la se -
mana, excepto el de las patatas que ha subido 
nuevamente en el mercado de Plasencia. 

Esta firmeza en los precios, especialmente en 
los de los cereales, y las escasas transacciones 
que de ellos se realizan, son consecuencia de 
estar casi agotadas las existencias, supliéndose 
esta escasez con las harinas que se importan de 
Castilla. 

Zaragoza.—Puede decirse que sigue en com
pleta calma este mercado de cereales. Las cla
ses superiores de trigo de monte han sufrido 
una baja de unos céntimos porque las transac
ciones son nulas en atención á que la casi tota
lidad de las fábricas no trabajan con motivo del 
corte de aguas del Canal Imperial. 

Los campos y sembrados presentan excelente 
aspecto. 

Segovia.—En los mercadas de cereales con
tinúa el retraimiento por parte de los vendedo
res, y poca demanda por la de los compra
dores. 

Valencia.—Las lluvias de estos días han favo
recido á los plantíos y siembras de secano. 

En la última semana ha vuelto á aumentar la 
exportación de naranja, calculándose la salida 
en 160.000 cajas, de ellas 146.000 para las Islas 
Británicas y 14.000 para el continente, siendo 
de temer que tal aglomeración de fruta deter
mine la baja de precios y se pierda la mejora 
recientemente alcanzada. 

Guadalajara,—Siguen estacionados los pre
cios en la mayoría de los productos agrícolas, á 
excepción de las judías que han tenido una baja 
de 4,37 pesetas en quintal métrico. 

Sigüenza,—Durante la semana se han expor
tado 50.000 kilogramos de trigo puro para Bar
celona, 10.000 para Alcalá y 20.000 para Cau 
déte, al precio de 34 á 36 pesetas sobre vagón 
saco de dos fanegas, equivalente á 87 kilo
gramos. 

Atienta.—Trigo, quintal métrico, de 34 á 38 
pesetas; cebada, de 13 á 14; centeno, de 17 á 
18; avena, de 8 á 10; patatas, de 7 á 8. 

Brihuega.—Trigo quintal métrico, 33 pese
tas; cebada, 13,80; avena, 13,40; patatas, 8 pe
setas. 

CogoUudo.—Trigo, de 38,59 ^ ' 9 ) i 6 pesetas 
quintal métrico; cebada, de 15,17 á 15,90; cen
teno, de i 7 i i 8 á 19,83; avena, de 17,84 á 
19,37 pesetas. 

Jadraque.—Trigo, de 25 á 36 pese.tas; ce
bada, 13,50 á 13; centeno, de 16 á 17; avena, 
de 11,50 á 12; patatas, de 10 á rr. 

Sevilla.—El mercado de granos y semillas 
sigue encalmado, no haciéndose más negocios 
que en trigos buenos para el coniumo local, 
por cuya razón han tenido los de mejor clase 
una ligera subida. Por lo demás, á excepción 
del maíz y los garbaiuos que conservan los pre
cios <le la semana anterior, los demás se acen
túan la baja. 

Las operaciones hechas durante la semana 
han sido á los precios siguientes: Trigo extre
meño, de 16 á 16,50 pesetas fanega; del país, 
de 15 á 15,50; tremés, de 14,35 á 14,50; ce
bada, á 5,75; avena, üe 4i35 á 4,75; maíz, de 

9,50 á 10; garbanzos, de 17,50 á 37,50; habas, 
de 9 á 9,50, y yeros, de 9 á 9,50. 

Lugo. —En el mercado de esta provincia si
guen cotizándose los cereales á los elevados 
precios de 31 á 33 pesetas los 100 kilogramos 
de trigo, á 28 pesetas los de centeno y á 30 los 
del maíz, y estos mismos precios rigen ya en 
los pueblos de Quiroga y Monforte, donde antes 
eran los precios bastante más bajos. 

Defectosyalte-
racionesmás 
comiones de 
los aceites-

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. 

Inerrato. 
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. 

Aceit6s arrozados , coa v i rue las . 

Así llaman los andaluces á aquellos aceites 
muy grasos y gordos que aparecen como traba
dos de partículas sólidas semejantes al arroz; 
débese tal defecto á contener una cantidad 
anormal de materia sólida ó margarina, con 
algo de raucllago y cuerpos albuminosos; pro
ceden siempre de aceitunas muy maduras, en
trojadas, molidas con exceso ó agusanadas, y 
cuya vianda sufrió el escalde y grandes pre
siones. 

Enranc iamiento ó rancidez abso luta . 

Todos los aceites tienen tendencia al enran
ciamiento, sufriéndolo en plazo más ó menos 
largo, según el sistema seguido en su fabrica
ción, cuidado con que se les conserve, estado 
de depuración, temperatura más ó menos ele
vada del almacén, libre acceso del aire, policía 
de las máquinas y vasijas destinadas á elaborar
los y & contenerlos, y otra multitud de causas de 
que queda hecha mención, todas las que influ
yen por modo poderoso en el desarrollo de di
cho defecto, el cual, una vez deplarado, es muy 
difícil corregir, resultando siempre que se in
tenta aceites sin nervio, aceites muertos. 

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

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

2.* A los viciosos métodos de elaboración 
y conservación, y 

3.* A la falta de limpieza de las vasijas y 
recipientes. 
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Aprorechamiento de los residuos. 
Los residuos de la elaboración de los aceites 

son: 
i.° Turbios ó aceitones. 
2.° Borras ó fondos. 
3-° Orujos, burujos ó pinuelo. 
4.° Alpechines. 
5.° Tinaco ó torrón. 

Turbios ó aceitosos. 
Reciben esta denominación unos líquidos 

negruzcos, espesos, pegajosos y grasicntos, que 
se van depositando en el fondo de las vasijas 
que contienen el aceite. Si éstos proceden de 
aceites finos, darán por reposo y decantación 
líquidos comestibles; en caso contrario, se des
tinarán á usos industriales. Cuando después de 
un prolongado reposo, favorecido por una dulce 
temperatura, no sueltan más aceite limpio, se 
los vende á los fabricantes de jabones. Si no 
tuvieran salida bajo esta forma, pueden depu
rarse con la adición de la mitad de su volumen 
de agua hirviendo y un 10 por 100 de arena la
vada; se agita y revuelve la mezcla, dejándola 
tranquila en sitio templado, hasta que sobrena
da una buena parte del aceite. Puede sustituirse 
la arena con las tierras llamadas del Batán. 

La depuración serla mejor y más completa 
tratando estos residuos con ¡ á, 4 por 100 del 
aceite vitriolo (ácido sulfúrico de 66°) y agi
tando durante cuarenta minutos, al cabo de 
cuyo tiempo se les adiciona agua caliente, en 
cantidad duple de la mezcla, sin cesar de agi
tar por espacio de cuarenta minutos. Mediante 
reposo y decantación se separa el aceite limpio. 
Mejor que con agua sola puede castrarse la ac
ción del vitriolo adicionando además creta en 
polvo. 

Borras y fondos. 

Son unas mezclas muy impuras y más po
bres por tanto en materia grasa que los turbios, 
por cuyo motivo deben venderse directamente 
á los fabricantes de jabones. 

Aproyechainiento de los orujos. 

Utilícese, I.", para obtener el aceite que con
tienen; 2.", para alimento de los animales. 3.°, 
para combustible, y 4.°,. para abono. 

Mercados de aceites. 
Lérida.—La cosecha de aceite ha sido abun

dante y la calidad de producto bastante buena. 
Cdíerís.—En el precio del aceite empieza á 

notarse tendencia al alza, á consecuencia del 
mediano rendimiento que va dando el fruto de 
la última recolección. 

Ciudad Real.—Toca á su término la n;ol¡en-
da y prensado de la aceituna, habiendo ya ce 
irado sus puertas algunos molinos aceiteros. 

En el mercado de este producto hay bastante 
demanda, por lo que es de esperar el alza. 

Sevilla.—Las contnuas lluvias que han rei
nado durante la pasada semana han quitado mu
cha animación á este mercado de aceites. Las 
entradas han sido de 15.000 arrobas, que se han 
vendido con bastante demanda, de 9,31 á 9,59 
pesetas la arroba. 

Libros de agricultura, 
ganadería y ve ter inar ia . 

EL PEOGKESO AGEÍCOLA Y PICCÜAEIO, deseoso 
de favorecfr la mayor cultura de las clases pro
ductoras, se ofrece á mandar las obras españolas 
y extranjeras de agricultura, ganadería y veteri
naria que se le pidan, sin recargar nada el precio 
de los libros por dicho servició. 

La correspondencia debe dirigirse á EL PKO-
iKEso AGRÍCOLA Y PECÜABIO, calle de Serra
no, 14, Librería Agrícola. 

La naturaleza hace la 
ura y el aite hace el 
vino. 

OTTAVI. 

Nuestros vinos 
en Francia-

Publicada ya por Le Journal Officiel la ley 
que permite aplicar á Italia la tarifa mínima 
francesa, que ha principiado á regir el 12 del 
actual, ha promulgado también la nueva dispo
sición sobre modificación de los derechos de 
aduana para los vinos, mostos y bebidas no 
denominadas. 

Como ya de este asunto hemos dicho cuanto 
interesaba á nuestro comercio, no insistiremos 
sobre ello, debiendo manifestar solamente que, 
suprimidos de hecho los entrepots franceses, 
nuestros exportadores deben tener presente el 
primer párrafo del art. 2.° que se pondrá en vi
gor el 15 del próximo Marzo y que dice así: 
«Son prohibidos á la entrada, excluidos de los 
entrepots, del tránsito y de la circulación, todos 
los vinos extranjeros que no lleven sobre su re
cipiente una marca imborrable, i^dicatriz del 
país de origen». En lo sucesivo, pues, deben 
estar marcados los envases que contengan nues
tros vinos con la palabra España. 

La situación vinícola se modifica muy lenta
mente. Por lo que se refiere á los vinos france
ses, ningún negocio de importancia se señala 
en la propiedad. Sólo en el Mediodía, donde la 
calma principia á desaparecer, se habla de trans
acciones y de ventas á librar de regular impor
tancia. 

En cuanto á nuestros vinos, los negocios no 
están tampoco más animados. Se vende algo, 
es verdad, pero hasta ahora los que más fácil 
colocación han tenido son los que entraron an
tes del aumento de tarifas, y por eso comienzan 
T. ser raros los vinos de menos de 12 grados. 
Hay, parece, cierta tendencia en solicitud de las 
buenas clases de alta graduación, pero los pre
cios siguen limitados. 

Los malos vinos franceses, argelinos y mez
clas indefinidas que se venden con el nombre 
de vinos y á precios irrisorios, así como los 
3.342.500 hectolitros de vinos de azúcar, agua
piés y de pasa, sin contar más que los que han 
pagado derechos de fabricación en 1898, han 
contribuido y contribuirán, sin hacer mención 
de otras causas, á que los mercados vinícolas de 
esta nación, contra lo que podía esperarse, dada 
la escasez de su cosecha última, no se animen y 
sigan una tendencia á vivir al día, por juzgarse 
todos los negocios inseguros y sin base sólida. 
Si á esto se añade el nuevo factor, nos referi
mos á Italia, que ha entrado ya en campaña, se 
comprenderá fácilmente el estado de cosas que 
domina y el esfuerzo que será preciso hacer para 
que el comercio, teniendo en cuenta la necesi
dad de adquirir buenos vinos que ha de dejar
se sentir, se decida de una vez á efectuar com
pras de importancia y á los aprovisionamientos 
de primavera que, á juzgar por la suave tempe
ratura que reina, se ha anticipado, y no poco, 
este año. 

Mercados de vinos. 

Burgos. —La demanda en los vinos y aguar
dientes en los pueblos de la Ribera es floja y la 
exportación se hace limitada á los pueblos con
sumidores en la provincia y otras limítrofes, ha
biendo cedido algo en sus precios. 

Cádiz.—En el mercado de vinos se han he
cho algunas transacciones de los nuevos al des
lío, con tendencia al alza. 

Hudva.—Y\ mercado de vinos presenta una 
paralización completa; se calcula en más de uoa 
tercera parte de la cosecha pasada en poder de 
los cosecheros. 

Toledo.—¥.\ vino continúa en baja y los co
secheros alarmados por la poca demanda de este 
producto. 

Zaragoza.—En el mercado de vinos y j ec
hóles no hay animación, conservando los precios 
anteriores, estando á la expectativa de ventas y 
con tendencia á la baja, por causa de la nulidad 
de la demanda. 

Logroño.—Conúniia. sosteniéndose la venta 
del mercado de vinos, aunque con flojedad; los 
precios se sostienen, pero hay tendencia á la 
baja. 

Falencia.—has ventas de vinos están casi pa
ralizadas, reduciéndose las operaciones á satis
facer las necesidades del consumo. 

Los precios se sostienen á 2,50 y 3 pesetas 
el cántaro de 15,76 litros. 

Tarragona.—Se nota más movimiento que en 
la semana anterior en el mercado de vinos, sin 
que por esto hayan variado sus precios. 

Las clases especiales se han visto algún tanto 
más solicitadas, habiéndose cotizado á los si
guientes precios: Vinos blancos, de 1,75 pesetas 
á 2 el grado; mistelas blancas de 8 á io° licor y 
14 á 15 alcohol, de 41,10 á 45,20 id. hectolitro; 
negras de 11° licor, de 42,46 á 45,21 pesetas id.; 
Prioratos de 12 á 14° licor, de 45,21 á 53,43 Id. 
ídem. 

Los alcoholes han sufrido una baja de 4 pese
tas por hectolitro. 

L a s e s c u e l a s 
prácticas y re
gionales de agri' 
cultura 7 los 
veterinarios. 

Desconozco la organización y el funcionalis
mo que pretende darse á la creación de esos 
nuevos é importantes centros de enseñanza agrí
cola; pero es lógico presumir que no sólo se de
dicaran á extender los conocimientos de agri
cultura, sino cuantos se refieren á la cría, naul-
tiplicación y mejora de los animales útiles al 
hombre, particularmente de los llamados domit^ 
ticos, por representar uno de los más poderosos 
manantiales de riqueza en todo país civilizado, 

Decía que es lógico suponer y hasta asegurar 
que no se olvidarán los señores que en esto in
tervengan de la cuestión zootécnica, porque no 
pueden ni deben marchar divorciadas la obten
ción y el perfeccionamiento de los productos 
agrícolas de los ganaderos, por aquella ley fe-

itákf 
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cundísima en aplicaciones é inflexible en resul
tados prácticos, de qiie la agricultura y la gana-
derla Fon dos ramas que parten del mismo tron
co, qie se prestan mutuo, recíproco y hasta 
indispensable apoyo, y que no pueden vivir la 
una alejada de la otra sin peligro de lesionarse 
alguna de las dos; al punto que, si en España no 
obtenemos los productos agrícolas y ganaderos 
que deberíamos obtener y que podemos sin gran 
esfuerzo conseguir, yo entiendo que se debe, más 
que á otra cosa, al constante, inveterado y per
judicial deseo (ó descuido) de mantener divor
ciadas y alejadas la agricultura de la ganadería. 
Más todavía: á la tendencia de nuestros agricul
tores de no ser á la par ganaderos y á la de és
tos de no ser agricultores, ¡¡como si la agricul
tura y la ganadería no fuesen dos hermanas 
gemelas, pero gemelas tan íntimamente unidas 
que forman dos cuerpos y un alma!! Puédese 
decir que son una misma cosa que se nos pre
senta con diversas manifestaciones, y que por el 
hecho de variar el medio en que viven, !os recur
sos que para su vida necesitan y las necesida
des que sienten los seres que cada una (^ aqué
llas comprende y estudia^ varía también la di
rección que con ellas debemos seguir y los 
medios que para su perfeccionamiento débense 
emplear. 

Ahora bien, no es mi ánimo rebajar en an 
átomo y jamás se me ha ocurrido desconocer y 
mucho menos discutir la lógica y competente 
intervención de una clase que yo respeto y con
sidero en todo lo que á la agricultura se refiere; 
que respondan por mí los hechos y en su pre
sencia todos los hombres, agricultores y gana
deros, veterinarios é ingenieros agrónomos, prác
ticos y teóricos, harán bajando la cabeza sefial 
de asentimiento, y reconocerán que, si de algo 
me cuido y cuidaré siempre, es de no invadir 
terrenos que no me pertenecen. 

Pero por lo mismo que no invado posesiones 
de nadie, por lo mismo que pongo eepecial cui
dado en discurrir dentro de los dominios vete
rinarios, deseo, y no me resigno, ni me resigna
ré nunca á que se haga una especie de expolia
ción con los derechos indiscutibles, reconocidos 
hasta por los mismos detractores de la date, 
que se refieren á las inspecciones de carnes pro
cedentes de los animales domésticos y las ense
ñanzas que conciernen á la cría, multiplicación 
y mejora de los objetos que forman la Zootec
nia, siquiera en esas mejoras y en su perfeccio
namiento nos veamos obligados, por la fuerza 
de las circunstancias, á luchar con imposibles y 
á reformar menos de lo que podíamos, porque 
de la inopia y de la falta de protección no pue
den surgir manantiales de riqueza y poderío, 
sino raquitismo físico y empobrecimiento moral. 

Y como en la creación de esos centros agríco-
lo-ganaderos regionales yo espero de la razón 
y la justicia que no brillarán por su ausencia los 
veterinarios—á los que no me opongo se les 
nombre por concurso de méritos ó por oposición 
hecha ante los Claustros de las Escuelas veteri
narias,—como tampoco dejan de brillar en los 
mataderos y mercados, en las Juntas de sanidad, 
en los institutos de vacunación ni en los bacte
riológicos, etc., etc., yo, el último, pero el más 
entusiasta de la clase á que me honro en perte
necer, el más ardiente partidario de que se nos 
exijan deberes, ¡muchos deberes! pero el que 
pide con toda la fuerza de sus pulmones, y los 
sanos convencimientos de eso que se ha dado 
en llamar alma, que se respeten nuestros dere
chos, que en las escuelas regionales de agricul
tura las enseñanzas de la Anatomía, Fisiología, 
de la Higiene, de la Terapéutica, de la Zootec
nia y otras estén á cargo de los veterinarios, 
de la misma manera que todo lo relativo á la 
agronomía en general, contabilidad agrícola, 
topografías, análisis de los terrenos, mejoramien
to de los mismos, saneamiento de los pantano
sos, en suma, que la parte agrícola sea de la 

competencia del ingeniero agrónomo, del mis
mo perito agrícola, si se quiere, bajo la direc
ción del primero. 

Ya ven los queridos y amables lectores de EL 
PROGRESO y los que han de formar el reglamen
to para la creación de estos nuevos centros, ya 
ve la Sociedad General de Ganaderos que á pe
sar de olvidarse de nosotros en su circular de 19 
de Mayo de 1898 no hemos protestado, siquiera 
nuestra protesta hubiera sido la de las minorías 
desheredadas; ya ven todos los que á la salva
ción de los intereses agrícolas y pecuarios se de
dican cómo, á pesar de que nosotros estudiamos, 
y con bastante extensión, agricultura, sin embar
go, somos los primeros en reconocer y decir que 
con mayor amplitud la cultivan otras profesio
nes, á las que respetamos, y cuyos dominios no 
invadimos. 

Por eso precisamente pedimos con aquellas 
sanas palabras de nobleza obliga, y esperamos 
que fundándose en ellas y en la razón se llamen 
los veterinarios á los consejos de la Zootecnia, 
porque son los únicos que por sus especiales co
nocimientos pueden con criterio científico ma
nejar los objetos de que aquella ciencia trata. 

Y de la misma manera que las inspecciones 
de carnes procedentes de los animales domésti
cos y el diagnóstico clínico de las enfermeda
des que éstos padecen nadie más que el veteri
nario puede reconocer las primeras y formar el 
segundo (diga lo que quiera cierto señor que no 
es veterinario, pero que se ofrece á curar las 
epizootias que reinan en los ganados gallegos, 
á practicar inoculaciones en los mismos, y á no 
sé cuántas más cosas)—lo que resulta, dicho sea 
de paso, una censurable intrusión que los pro
fesores de aquí castigamos compadeciéndono> 
de los sabios á su manera,—decía que del mismo 
modo que en esas cuestiones de policía sanitaria 
el veterinario es el único que de hecho y dere
cho debe intervenir, también este mismo des
afortunado profesor debe figurar donde quiera 
que hayan de resolverse problemas zootécnicos. 
Y no porque muchos vivan de la modesta he
rradura, porque no gritan hasta quedarse afóni 
eos, ni se agitan en este absorbente mar donde 
se suele tener por norma la pasión ó por ser de
masiado tímidos por nuestra proverbial modes
tia, por nuestros constantes recelos en ser aten 
didos, ó tal vez ante el recuerdo de las decep
ciones sufridas, y por ésta, y aún mayor serie 
de contrariedades, vamos á limitarnos á llorar 
nuestra desgracia en familia ó entre compañeros, 
cuando debemos cuidarnos de poner pronto y 
eficaz remedio á nuestros muy antiguos y graves 
males, recabando sin tregua ni descanso cuanto 
nos pertenezca. ... 

Y entiéndase que por este camino vamos á la 
perdición, y urge que trabajemos todos unidos 
para que se promulgue una ley de policía sa
nitaria, para que en los centros de agricultura 
regionales no falten profesores de Veterinaria, y 
para que las reformas de las escuelas vengan 
lo antes posible. 

En tanto no se consigan estos beneficios, vi
viremos enmedio de la inopia y rodeados de esc 
porvenir negro que amenaza descargar sobre 
nosotros dos males destructores representados, 
el uno por la indiferencia social, y el otro por 
la invasión de quien, no por su competencia po
lítica, sino quizá poi saber trabajar mejor los 
asuntos, ]quién sabe si logrará sugestionar á los 
que pueden sostener—pero que no sostienen— 
el antiguo buen nombre de una clase que en 
tiempos del inmortal Duque de Alagón consi
guió que se la respetase y colocara hasta dentro 
de los más elevados sitiales, propiedad de gran
des magnates que dominaban en primitivos y... 
no sé si decir dichosos tiempos veterinarios. 

flBURCIO ALARCÓN. 

Santiago y Febrero 1899. 

Mercados. 
Lugo.—A pesar del mal estado de carnes en 

que se encuentra el ganado vacuno, es bastante 
la demanda, que se acentuó más en los bueyes 
de trabajo. De éstos se han vendido muchos á 
los precios de 200 á 230 pesetas, que se exporta
ron para Castilla; también se han vendido du
rante la semana 1.025 terneros para Barcelona 
y Zaragoza. 

Cádiz.—El ganado sigue en buen estado sa
nitario y con pastos para la alimentación. 

El precio de la carne en vivo es de 14 á 15 
pesetas los 10 kilogramos de vaca y cerdo y Qc 
9 á 10 el carnero. 

Toledo.—Se ha notado algún alza en el pre
cio del ganado vacuno y lanar, á excepción del 
cordero que por la gran ofertajque hay ha bajado 
0,56 de peseta el kilo en vivo. 

Burgos.— Se ven bastante concurridos los 
mercados de ganadería. Los precios regidos en 
el último por unidad de 10 kilogramos en vivo 
han sido de 7,75 á 8,50 en el ganado vacuno, 
de 15 á 17 en las terneras y de 5 á 5,50 pesetas 
en el lanar. 

Falencia.—En el último mercado de ganados 
celebrado en Villada se vendieron 160 reses va
cunas para degollar, á 11,50 y 13,50 pesetas los 
11,50 kilogramos de peso en vivo, según clase. 
Los corderos presentados se pagaron de 6 á 7 
pesetas cada uno. 

En Herrera se vendieron 116 reses vacunas 
^ í i y i3;So pesetas los 11,50 kilogramos. 

Soria.—Ha mejorado mucho el estado sani
tario de la ganadería ep esta comarca. 

Durante la semana no se ha registrado ningu
na nueva invasión de viruela en los lanares, ha
biéndose levantado el acantonamiento que por 
dicha enfermedad sufren los de Beltéjar y Quin
tana Redonda, por haber resultado sanos del 
reconocimiento practicado. 

^^ , i t . í í vV/*3MIU Brihuega (Guadala-
jara).—Lana blanca, 
90,50 pesetas quintal 
métrico; Id. n e g r a , 
á 86. 

/adraque.—Lana 
blanca, de 94 á 98 pesetas quintal métrico; ne
gra, de 92 á 96. 

Aíienza.—Lana blanca y negra, de 60 á go 
pesetas quintal métrico. 

Cogolludo.—Lana negra, de 78,21 á 82,55 pe* 
setas quintal métrico. 

Mercado de Madrid. 
Carnes y grasas.—Vaca, 1,80 kilo; ternera, 

2,35; carnero, 1,60; embutidos, 2,50; jamón, 
2,75; tocino añejo, 2,25; manteca de cerdo, 1,90; 
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chorizos, 3,13 docena; lomo, 2,75 kilo; tocino 
en canal, 1,79; tocino fresco, 2; manteca imita-
"̂ î 3>S0; despojos de cerdo, 1,38; salchicha, 
2.25-

Aves y caza.—Conejos, 1,75 uno; gallinas, 
3,38 una; palominos, 1,50 par; pichones 1,25 
uno. 

Pescados y mariscos.—Atún, 1,25 kilo; alme
jas, 0,80; calamares, 1,90; congrio, 1,63; esca
beche, 1,88; lenguados, 3; lobinas, 2,50; mer
luza, 1,88; pajeles, 2; pescadillas, 2,15; salmo
netes, 2,85; sardinas, 0,85; besugos, 1,30; baca
lao, 1,10; langosta, 6 una; truchas, 3,25 kilo; 
salmón, 8,50; percebes, 2,25. 

Legumbres, fruías y verduras.—Arroz, 0,70 
kilo; garbanzos, 1,05; judias, 0,70; lentejas, 
0,65; frutas, 0,38; patatas, 0,15; verduras, 0,23. 

Líquidos.—Aceite, 1,20 litro; aguardientes, 
1,25; alcoholes, i,30j vinagre, 0,32; vino, 0,58. 

Industria importante. 

Siempre nos es grato dar á conocer los £*de-
lantos de la agricultura y de las industrias que 
con ella se relacionan, y tratándose de una in
dustria española sube de punto nuestra satis
facción. 

Una respetable casa mercantil de Valencia, 
cuya razón social es Leopoldo Mompó, ha 
montado la industria de los abonos químicos en 
condiciones verdaderamente excelentes. 

Como director de la fabricación figura el dis
tinguido profesor químico de la Cámara Agríco
la oficial de Valencia, Sr. Giner Aliño, perso
na harto conocida entre los agricultores españo
les por sus interesantes trabajos y muy especial
mente por su ya célebre Tratado de abonos. El 
dirige la elaboración de los abonos especiales 
para cada cultivo, analiza las tierras, para que, 
una ver. conocida su composición, se preparen 
abonos adecuados á ellas, garantiza la riqueia de 
los productos y, en una palabra, está al frente 
de todos los asuntos de carácter técnico. 
, El gran crédito y justo renombre que de an-

t'guo goza en toda España la casa Mompó, de 
Valencia, unido á las circunstancias que acaba
mos de citar, harán seguramente que los abo
nos de esta casa alcancen en nuestro país un 
Vu\ éxito y contribuyan al aumento y mejora
miento de nuestras producciones agrícolas. 

PESC_ 
'. ^ 

La cría del 
conejo doméstico. 

Son muchos los que 
no se dan cuenta de que 
el conejo doméstico es, 
después de la gallina, 

"00 de los mejores productos de una pequeña 
explotación industrial; el conejo vive y prospera 
en todas partes con la condición de ser tratado 
^ n aseo y con buenos alimentos y que el lugar 
^onde se le críe sea sano é higiénico. 

En cuanto á los alimentos y cuidados que 
an de observarse, diremos que los conejos de-
en comer dos veces al día, por la mañana v 

por la tarde. 
Entran en estas comidas todas las plantas de 

^ lamilia de las leguminosas, como son: alfalfa, 

pipirigallo, trébol, lentejas, arvejas, lechugas, 
coles, etc., salvo las ranunculáceas y las ama
polas. 

Entre las frutas, las manzanas, las peras y las 
bellotas son buenos alimentos, lo mismo que 
las patatas, las zanahorias, etc. 

De entre los granos y sus desperdicios, men
cionaremos la cebada, la avena, el alforfón y el 
salvado. Nunca deben darse los alimentos ver
des cuando estén húmedos. Será conveniente 
espolvorear una ó dos veces por semana los ali
mentos con un poco de sal común. 

Los conejos tienen el defecto de desperdiciar 
mucho alimento, y si no se tiene cuidado, re
sulta que tiran y pierden mucho más de lo que 
comen; de ahí el dicho que «diez conejos co
men tanto como una vaca». 

La cuestión del lecho es también un punto 
muy importante. Cuando éste es infecto y hú
medo, es causa de graves enfermedades; la paja 
debe ser muy seca y renovada á menudo; la hu
medad es muy perjudicial á los conejos jó
venes. 

Para la reproducción deben escogerse anima
les vigorosos. La hembra debe ser ancha de ca
deras, larga de lomo y de carácter apacible. 

Deben desecharse los individuos demasiado 
nerviosos, pues transmiten el temperamento á 
sus descendientes. 

El conejo puede criar desde la edad de seis 
meses, pero para las razas de gran talla, como 
los belliers y gigantes, es conveniente esperar 
hasta la edad de diez ó doce meses. 

Es por la tarde cuando deben reunirse el ma
cho y la hembra en un mismo departamento (en 
el del macho) y dejarlos juntos toda la noche 
para separarlos al día siguiente por la mañana. 

La gestación de la coneja es de treinta i 
treinta y dos días. 

NOTICIAS VARIAS 

La Sociedad mutua de seguros sobre incen
dios, cosechas, ganados y vida Austria y Hun
gría, establecida en Madrid calle de Preciados, 
número 23, admite representantes con sueldo fijo 
en las capitales de provincias y pueblos de im
portancia. Dirigirse al Sr. Director por carta. 
Inútil solicitar sin buenas referencias. 

—Las escorias ó fosfatos Thomas véndense 
actualmente en España á precio tan reducido, 
que ofrecen una ventaja de un 30 oor 100 
próximamente sobre los de los superfosfatos de 
igual graduación, con cuyo motivo su empleo 
resulta altamente recomendable, en atención á 
los excelentes resultados que se han obtenido 
con dicho abono. 

Se halla de venta en todos los almacenes de 
abonos, en sacos precintados y marcados con 
la riqueza en ácido fosfórico soluble al citrato 
por el nuevo procedimiento de análisis del pro
fesor Wagner, según nos manifiesta el represen
tante general, D. Otto Medem, en Valencia. 

Las patatas para semilla. 

Las patatas que se destinan para semilla de
ben ser apartadas cuando se hace la cosecha, 
pues si no degeneran muy pronto y al cabo de 
cinco ó seis años ya no se cosechará nada. 

Cuando hay intjrés en conservar una variedad 
cualquiera, no se tomarán para semilla los tu
bérculos que tienen los ojos muy cerca los unos 
de los otros. 

Al contrario, estando éstos distantes entre sí, 
los tallos serán robustos y darán papas sanas y 
buenas. 

El tubJrculo para semilla debe ser de tamaño 
mediano, nunca se tomarán aquellos tubérculos 
que se han desarrollado mucho, porque son de 
calidad inferior y contienen menos fécula, y si 
la tienen, es de mala calidad. 

CULTIVO D U A S ABEJiS 
tmii ESTíUciimo OÍ APicítriití «misw 

E. de Mercader-Belloch. 
Ceryaates, 1, r San Francisco, 2, Sracia (Barcelona). 
Se remiten catálogos gratis, asi como nú

meros de 
EL COLMENERO ESPAÑOL 

periódico mensual dedicado exclusivamente al 
cultivo de las abejas. Precio de suscripción: 
5 pesetas anuales, adelantadas. 

CURSO COMPLETO DE APICULTURA 
Traducido al español por B. de Mercader-

Belloch é ilustrado con 235 grabados copiados 
del natural, 5 pesetas en rústica y 6 pe'etas 
encuadernado en tela. Enviando un sello e 25 
céntimos se remite certificado. Véndese en las 
principales librerías. 

YALIS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 

TALLERES DE FÜIICIÓN Y CO^^STRüCCtóN 
FUNDADOS EN 1854 

19, CALLE DE CAMPO SAGRADO, 19 
(Ensanche Ronda de San Pablo.) 

BARCELONA 

Director gerente: D, AGUSTÍN VALL BERGÉS, Ingeniero 
PremiadoB con 26 medallaH de oro y plata 

cuatro Grandes niplomas de Honor y dos de Progres* 
por sus especialidades. 

Maquinarias é instalaciones completas, 
según los últimos adelantos, par^a 

l<^ábi<loaB y m o l i n o s d e a c e i t e s , para pe
queñas y grandes cosechas. 

Fá.l>i'luas d e i l d e o s y p a s t a p a r a s o p a , mo
vidas por caballería y por motor. 

^i^áurloas Uo c l i o c o l a t e , en pequeBa y grande 
escala, movidas á brazo, por caballería y por motor. 

irá.bi*loas d e I ia i>lnas y sus anejos de molinería. 
Jr r e n s a s p a r o T i n o s , bombas para trasegar, etc. 
P r e n s a s p a r a l o s e t a s y mosaicos. 
M á q u i n a s d e v a p o r , motores & gas, turbinas, 

malacates, norias, bombas, guillotinas, transmisiones, etc. 
Especialidad en prensas hidráulicas y do todas clases 

para todas las aplicaciones, con modelos de sus sistemas 
privilegiados. 

La casa ha verificado y sigue montando de continuo 
instalaciones en toda España, América y extranjero., 

n u m e r o s a s r e r e r e n o l a s . 
DIRECCIÓN PAKA. TBLEGBAMAS 

VALLS.—6'awi/)o%ra(/o.—BARCELONA 
Tolérouo uiim. 595. 

P R E l i A D A EN LA EXrOSlCiÓN ARAGONESA 
Verdadero especifica contra la hacera del ganado 

lanar, cabrio y vacuno. 

Esta especialidad, acreditadísima en España por sas 
seguros y rápidos efectos, es la medicacióo racional con
tra la enfermedad á que se destina; se recomienda á los 
Veterinarios que no la hayan experimentado. 

Multitud de ganaderos deben á su empleo la saWacidn 
de su riqueza pecuaria, según acreditan expresivas cartas 
que obran en poder del autor. 

Un bote para lOO cabezas menores, ó 12 á 15 vacu
nas, 7 pesetas. Medio bote, 4 pesetas. 

DEPÓSITOS DE LÁ aSAL FACIs 
Barcelona, Sociedad Farmacéutica EspaBola.—i9«rw 

gos, D. Jofé MUai.—Granada, D . Santos Pérez.—A'a-
valmorales ( Toledo), D. Francisco Martín de Eugenio.— 
Madrid, Sres. Blas y Manada, Caballero de Gracia, 3 .— 
Sr. Chávarri, Atocha, 9>T.—Salamanca, D. Pablo Bel-
trán de Heredia.—Soria, D.Santiago Ruiz.—loUdo, 
D. Domingo García Frutos. — Tortosa, D. Enrique 
Carpa.— Trufillo ('C4«r«), D. Manuel Artaloytia.— 
Vatladolid, D, Salvador Calvo, farmacéutico.— Val
depeñas (Ciudad Real), D. Juan Lasala Merlo. 

Depósito general: Farmacia de Faci, D . Jaime I, nú
mero I, Zaragoza, de donde se remite á cualquiera 
estación, pievio su abono, con aumento de un teal en 
lata por embalaje, no súviéndose sin estos requiritos. 



l íL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO 

EííensisiiDOs viveros del Panaiés. 

PortaiDjertos 
é híbridos para 

todos los terrenos 
y climas. 

IHJBRTOS SOBRE PIE AMERICANOS 

Para ponerse á cubierto de la FILOXERA pídanse 
catálogos, instrucciones y notas de precios de 

10 mllloies de MrBados, injertos y estacas. 

VIDES AMERICANAS A 

Mffi, ROMEU 7 COMP. 
DE 

Provincia íe * SAN SATURNINO DE NOYA « Barcelona. 

A 
Berlandieris. 

Riparias. 
Rupestris 

y sus híbridos 

INJEíiTOS POR ENCARGO 
Wr r i e d n d e s s a r a n t i z a d a s . 

(Elmás distinguido y ÚNICO Premio de Honor en la Feria-Concurso—BARCELONA) 

GRANDES DESTILERÍAS MALAGUEÑAS 
«oooisr.^ e s S"CjFEK,nisros» 

Pídanse en todos los cafés y tiendas de ultramarinos. 

Rebaja de precios para grandes pedidos. 
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En venta: 

MEDALLAS OE ORO Y PLATA 
Viveros y planlaciones en la 

Rna de Valdeorras, Monforle y Qiiroga (Galicia). 

F. CRESPO. CASAIVA Y GAYOSO 

Cultivo esptcial de las mejores 

vUei amirieanas y vinifero- / ^ \ ( ^ < ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ * C a r t i l l a v i t í c o l a , 

americanas para toda clase y / ^ ^ "^^T P " ' ^"^° ^- ^ ' " P ° m e d a l l a 
de tierra» y ^ ^ ^ " ^ . ^ ^ d e p l a t a en la Feria Concurso Agrí

cola de Barcelona; trata del cultivo y adap. 
tacidn de las cepas americanas, modo 

de conocer y combatir sus enfermedades. U n fo~ 
f l e t o en rustica de 200 páginas y grabados, 2,50 pesetas, 

por correo 2,75. 
Se envín gratis al que pida desde 1.000 ce

pas injertadas en adelante. 
Véndese en este Centro y en la librería de Vicente Miranda, Orense. 

CORRESPONDENCIA. Pedro Gayoso, Rila de Valdeorras; Manuel Ca-
sanova, Monfoite, 6 Darío F . Crespo, Lago. 

Pídanse oat&logos del año actual. 
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k LOS VIIMCILTORES 
T a n i n O e n á n t i C O . — Eficaz é inofeusivo 

producto para mej jrar y contervar inalterables los 
vinos; aumenta su color y graduac'ón y evita el 
avins^ramiento No contiene sal ni substancia alguna 
perjudicial 6 prohibida; se usa en todo tiempo. 
Indispensable P A R A L O S V I N O S D E 
E X P O R T A C I Ó N y el más económico de todos 
sus similares: 1 3 pesetas kilo para 300 á 400 arro
bas.— Corrección de vinos agrios, dulce?, turbio?, 
de vinoü que cubren al aire, et . Dirigirse, con sellos, 
á F . Montero, en Mota del Marqués (Valladolid); en 
Madrid, Sres. Vía y Comp.", y principales drogue
rías de España,—Se solicitan agentes, depositarios 
y viajantes. 

VINOS SUPERIORES DE MESA 

Eustasio Sierra, 
propietario de grandes viñedos en ALESÓN (Rioja) 

y de la bodega LA SALUD 

Sucursal y depósito en Santander, 
adonde deben hacerse los pedidos. 



EL PROGRESO AGRtCOL\ Y PECUARIO 

A LOS VINICULTORES 
HedkUa de plata . Medalla de oro 

EiDosiciúaníiraal de 1888. * E N O S O T E R O • Eiposiciói agrícola ie 1898. 
PARA CONSERVAR Y MEJORAR LOS VINOS 

SIN EMPLEAR ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
Indlapensable para loo vlnoa procedentes de riñas JóreneB. 

El vino con ENOSOTERO jamás se vuelve agrio y siempre mejora. 
El ENOSOTERO fs el ünico que merece el nombre • e c o n s e r v a d o r d e l o s v i n o s , obra 

en pequeña cantidad, es de fácil empleo, mejora toda clase de v inos , es económico, inofensivo 
y puede emplearse en todo tiempo. 

Representante en Espafia: J . U R I A C H y C.*, Moneada, 20, B a r c e l o n a . 
I > R I I V C I I > A I ^ | ! : H o K f o t s i X A . n i o s 

Aiícantí: Jasé Torras.—Almeria; Abad y Fernáridtz.—Albacete: Nieto y Ferrer.—Badajoz: Viuda de Vi-
tali.—£enicarló:}osé Montiá.—Cádiz: Matute Hermaaos. — Ciudad Real: Ceferino Saúco—Córdoba: Már
quez y Urbano.— Granada: Doroteo Gonzalo.—Haro: Juan Baltaoas.—Huelva: Eduardo Figueroa.— Jaén: 
R. de la Higuera.^^¿ríí.' Andrés Barrero.—Logroño: Sánchez é Hijo.—Málaga: Juan Bautista Canales — 
Madrid: I. Gutiérrez, Horno de la Mata. Pamplona: Javier Valencia,—Falencia: Fuentes Aspurz.—Se
villa: Lorenzo Ruiz.— Tarragona: Eu?eDÍo Virgili. — Tarazona: A. Jabera.— 7Vr«í/; E. Sorlano.— Tndela: 
V. Miguel ^ F»«iírtfz; M. Esteller.—Ka/í«í-/a.' Hijos de Blas C\ícstii.~ Valdepeñas: Miguel Ángel Ca
bezas.— Valladolid: Ferrés y Compañía.— Zaragoza: Viuda de R. Joidán.—León: Plaza y Velasco. 

Botes de un kilo para 30 hectolitros de vino, d i e z pesetas. 

Q 
a: 

EMOLA DE M U T A 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 

Y D E P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 

SUPERFOSFATOS Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
DE SU FÁBRICA «X-iCi, C::ei.xLt^]3X>icet >>. 

Reconocida la superioridad de estos ABONOS én gran niimero de ensayos llevados á cabo por muchos agricul
tores y Granjas-modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido lai mayores ventajas tanto en la calidad como en 
loi precios de sus acreditados é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la 
llagan pueden ser dirigidos á su domicilio social. 

Calle de la Lotería, 3, Bilbao-

SIDRAS mmm> mm\m, immm, DULCES \ wm 
Preparación especial en 

bocoyes para fábricas de 

gaseosas que, saturadas por 

6l mismo procedimiento 

^Ue las limonadas, pueden 

wecerse al consumo á 

píecios sin competencia. 

r^i'Wap/, O O C i ' K r . A . O S Xnixq-OS 

DE 

La DeDMa alcobólica 
más reparadora conocida. 

BLANCO UERUAN08 

RIB.'m.URMKI.L.A. 

ESTABLECIMIENTO 

DE .\I1B0RICULTURA Y SEMILLAS 
E . Y E Y R A T Hermanos . 

Calle del Mar, 42.—Valencia. 
Oran surtido de árboles frutales bien colecciona

dos, nuevos y raros. 
Naranjos, Limoneros, Manderines, Palmeras de 

adorno, Clavclllueras, Camellas, Gardenias, Hor
tensias, Magnolias, ttc, 
_ Toda la colección de semillas de Flores, Horta
lizas, Kucalyptas y l'inos. 

Máquinas — 
- d e Yapor. 

¡MOTORES Á GAS 

M a q u i n a r i a en genleraL 

Sdionmnrg y Cananero, Gran Vía, 36,i 

So 

CUS-

•J M 

T A L L E R ae toda dase de CARRUAJES 
de SALVADOR CLIMENT, calle de Jatiba, núm. 15, 
frente á la plaza de TOROS. -_ VALENCIA. 

i^ndó superior de S luces y 2 capotas, de 4 á J.ooo pesetas.—Berlinas superiores, de 2 y 4 asientos, de 2.150 
3-000 pesetas.—/^iw/»n» (familiares) superiores sin capota, de 1.500 i 2.150 pesetas.—Faetones (familiares) 
Periores con capota, á carril con torno, de 1.650 a 2.250 pesetas. —Afilores superiores, de 1.375 á 1.900 pe 

, '~~^/<ra moderno saperior con torno á carril, á 1.500 peseta.s. — Calera superior con torno, de 1.050 a 
.!*^5 pesetas.— 7ar/a««/« moderno superiori carril, 650 pesetas.— Tar/axtVff superior, adornos más inferiores, 
- 7 " ^ * ^'5 pewtM.—TirtOísJÍ* con cortinas, á canrll, 500 pesetas.—C/iarf«/superior, con torno y á carril, 350 
peaeta], NOTA, -*TodQ4 estos ca t toaju ion gatantiHdos, tanto por iii soUdot c o m o por su elengacia, 
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EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO 

Interesante á los 
Vacunas Pasteur para preservar á los g-anados lanar, cabrío,'Vacuno y caballar, del 

CARBUNCO ó MAL DE BAZO y á los cerdos del MAL ROJO 
La mortal idad se reduce á menos de i por loo SOCIÉTÉ DU VACCIN CHARBONEUX, rué des Pyramides , 14, PARÍS. 

Representante en España: Dr. Dosset, calle Mayor, g, farmacia, Zaragoza.—En Madrid, el Sr. Administrador de E L PROGRESO 
AGRÍCOLA Y PECUARIO, quienes remitirán tarifas é instrucciones á los señores Veterinarios y Ganaderos que las soliciten.—Se 
admiten representantes en provincias, de preferencia los Sres. Veterinarios. 

CONEJAR MODELO 
SAX GERVASIO (Barcelona), CALLE DE LA CUESTA, JÍUM. 61. 

PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 

Veinticinco dis t intas razas de conejos premiadas con Diploma de H o n o r (la más aita 
recompensa en cunicultura): medallas de oro, plata y bronce. 

Conpjos gigrantes de F landes , talla enorme. 
Liebres de la F a t a g o n i a . 
C h a l e t s los más propios é higiénicos para cunicultura. 

H u e v o s de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con medallas de plata. Raza la 
más ponedora. / 

P e r r o s d e l M o n t e d e S a n B e r n a r d o , premiados con varias medallas de primera.—Raza extra pura 
obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del chenil del Mont-Blanc. 

M i c r o b i c i n a M u z a s : el mejor deiinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplazable para desinfectar conejares, 
^Uñeros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, 
pesetas 12.—Cajón de 12 botellas, pesetas 2 4 . 

Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, China, Plateada, Saint Hubert, 
Angora, etc., etc., midiendo un metro largo por 50 centínketros ancho, á pesetas 2 5 una. 

s j e K» 363 awc X «• je i»r c: >». OD/ik K. o o - o s 

E L E L I X I R A N T I C Ó L I C O M I R A V E T 
Y EL TÓPICO POTEKCI\l DE MIRAVET 

son los agentes más osados en la práctica de la medicina veterinaria por sus eficacísimos efectos en el obrar. 
El ELIXIR para combatir el cólico 6 torozón, timpanitis, meteorismo ó indigestión gaseosa, gastroenteritis, el 

pasmo, etc., y el TÓPICO como poderoso vexicante y derivativo no tienen rival.—-Se garantizan sus efectos. 
Se venden en todas las droguerías y farmacias de España y Cuba, á 3 y 2 , 5 0 pesetas respectivamente. 

1" A T D / ^ \ 7 T M A Único medicamento en Europa que combate la Perineumonía exudativa 
J j i \ , J J v v V X i 1 L \ contagiosa epizoótica en el ganado vacuno, y que en sus diez años de 

existencia ha salvado á cuantas reses se le ha aplicado. Es además seguro preservativo de las enfermedades anejas á 
dicho ganado. En bien de los intereses pecuarios, llamo especialmente la atención de los señores Veterinarios, que 
paeden pedir prospectos instructivos al autor. 

M. RINCON-Estuía. 14.-Teléfono 462.-BILBAO 

ACEITR VULCANIZADO PREPARADO ESPECIAL 
P A R A V E T E R I N A R I A 

El Aceite Vulcanizado es el tópico más activo conocido hasta hoy, tanto por su fuerte acción vexicante, como 
por no destruir el bulbo piloso del animal. Se u-a con excalente resultado contra los agriones, alifafes, anasarca, 
•oniusionis, catarros, esparavanes, flemones, papera maligna, parálisis, reumatismo, sobrehuesos, sobretendones, 
ebrecorvas, sobnmanos, sobrepiés, etc , etc., y demás enfermedades que deban combatirse y estén indicados los 

«exícantes más poderosos. ' , 
Los pedidos á D . JOSÉ GARCÍA ROYO, Mar, 72, Valencia . 

CTTJIilTJS C3-. nSTEl^ILUjE 
M A i > R , r r » 

OFICINAS ALMACÉN Y TALLEBESl 
A l c a l á , 3 3 y 3 » . p a s e o d e l P r a d o , n ú m . 3 4 . 

Especialidad en arados de vertedera fija y jiratoria y de toda clase de maquinaria. 
— P u l v e r i z a d o r e s , 'os más económicos y de mejores resultados, sistema G a n d e X . Su precio 27 pesetas 50 
céntimos. Tiene diversas aplicaciones, para las viñas, riego de jardines, lavado de coche.», etc., etc. 

Motores á gas, sistema O t t o d e C r O S S i e y . 

"STÜRGESS Y FOLEY 
52, CALLE DE ALCALÁ, MADRID, Y CAMPO GEANDE, VALLADOLID 

MAQUINAS DE VAPOR 
Bonillas de accííii áirecta WOBTHINGTON y contra ínceMíos l E B R Y W E A T H E B 

Arados y toda clase de maquinaria para agricultura. 

Á LOS GAMDEROS, VETERINARIOS 
JEFES DE REMONTA, DUEÑOS DE VAQUERÍAS, ETC, 

- K » {<^ 

ZOOTROFOS 
ESPECÍFICO PARA 

las razas Caballar, Lanar, Bovina y Cerda. 
(Medalla de Oro en la Feria-Corcurso Agrlco'ü de 1898.) 

En pocos días de hacer uso del R e g e n e r a d o r los 
animales aumentan de peso y su piel se pone lustrosa 

y tersa. , 

n a c o c r o c o r . o t i g o r d a í ' , r o t o u s t o c o r 
y c o n s e r v a ! * s a n o s á l o s c a b a l l o s , m u l o s , 

a s n o s , l>t ioyes , c e r d o s , o t e , 
y a u m o n t a l a f o c u n d t d a d y s c c r o c l ó n 

d e l a l e c l i o e n l a s y o s s n a s , toiirras, 
•vacas y c a b r a s . 

(Véase el prospecto que se remite gratis.) 

Sres. J. URIACH T C.'̂  
Moneada, 20.—BARCELONA 

MADRID.—Capiasio Gutiérrez, Horno de la Mata. 

LINIMENTO QENEAU 
40^iSos d6 Éxito tíj^^ U&KC& 

No raas 

FUEGO 
Noma» 

Maduras 
^^• MESTIVIEII S'\37^.MlleSit-Eonori 

Halo TOM'ICO 
rtemplazADdo «1 Fuago 
lio dolor ni cftidft dil 
ptlo.cura rapfdft y **%MT% 
d« Ut GoJerai.ÉBpara-
vanee, bobrahueao^, 
Torteduraa. «le., «te. 
RavaiBlTo j raaolo-
t lvo tomajoriibl* «a 
lat glaaduUi y maltt 
d« farsanta. 

París j M U4u lu l u B u l u . 

POMADA DE FUEGO 
Premiada m las'Exposiciones de Lugo y Loiroño.; 

En las cojeras del ganado vacuno, mulaí y caballaij, 
así como en los infartos y tumores de estos animales, es 
rápida y íegura su acción revulsiva y resolutiva, ter
minando por la curación.—Se vende en las principales 
farmacias, á 6 reales cpja. Al por mayor, F « r i n l u 
Coucelro, Betanzos . 

Importante á los ganaderos. 
i 

Se vende la reputada A g u a d e L o e c h e S , La 
Margarita, para uso de los animales, á precios may 

• módicos las botellas de litro. Esta agua no solamente 
sustituye con ventaja al forraje para purgar los animaler, 
porque purgándolos pueden continuar el trabajo ordi
nario, sino que cura la mayor parte de sus enfermedades 
y con gran economía y mayor eficacia que producen los 
medicamentos comunes. Se recomienda su estudio á los 
señoreí profesores veterinario, y los dueños de caba
llerías obtendrán con su uso grandes ventajas, que apre
ciarán desde la primera purga. Pedir prospectos, que se 
envían grati?, al depósito central y único: Madrid, Jar
dines, iS, bajos. 

Para el uso de las personas sor conocidas las exce
lencias de esta agua desde hace cincüB.'ia aBos, y es tan 
geperal su uso, que en el último año se han vendido 

Há» de dos millones de purgas. 



E L PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO 

Aguas de Carabaña. 
Purgantes, Depurativas, Antibiliosas^ Antiherpéticas, Anitescrofulosas y Antisépticas, una peseta botella. 

GRAN DEPURATIVO ÚNICAS EN EL CONSUMO. VENTAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 

Lili. 

SEVILLA 

L l l A REGULM 
de vapores enlre Bilbao, Sevilla, 

Marsella y puertos intermedios. 

Dos salidas semanales de dos puertos ccmpreEdidcs ect ie Bilbso y Maisella. 
Strvicio semanal entre Pasajes, Cifón y Sevilla.—I'^et, í s l i ías stirf naleíde tcdcs Jes df más puertos hasta Sevilla. 
Servicia quincenal con Bayotine y Burdeos.—Se cdmite carga á flete crrrido paia Rotterdam y puertos del 

Norte t e Francia.—Para más informes, oficinas de la Dirección y D . JcaqiÍD Haro, ccnsigratario, en Sevilla, 

SerYicios de la Compañía Trasatlántica de Barcelona. 
I - Í N E A r»E! ILiAS A N T I I L . L A S , 1 V U E - V A - - V O R K . Y - v E H A C F l t ; 5 ? . - C o m b i n a c i 6 n ft puertos 

••nericanos del Atlántico y pu«rtos N. y S. del Pacifico. 
Tres salidas mensuales: el 10 y 30 de Cádiz, y el 20 de Santander. 
L Í N E A . Ü E P I U O P I I V A S . — E x t e n s i ó n á Ilo-Ilo y Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico, costa Orien

tal de África, India, China, Cochinchina, Japón y Austriilia. 
Trece viajes anuales, saliendo de Barcelona cada cuatro sábados, 6 sean los dias 26 Marzo,28 Abril, 21 Mayo, 18Junio, 

16 Julio, 13 Agosto, 10 Septiembre. 8 Octubre, 5 Noviembre y 3 Diciembre de IM'fj y de Manila cada cuatro sábados, 6 
sean los dias 12 Marzo, 9 Abril, 1 Mayo, 4 Junio, 2 y 30 Julio, 2T Agosto, 24 Septiembre, 22 Octubre, 19 Noviembre y IT 
Diciembre de ¡898. 

l ' Í N E A D E B U E i y O S A I R E i S . — S e i s viajes anuales para Montevideo y Buenos Aires, con escala en Sania 
Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz y efectuando antes las escalus de Marsella, Baiceloiia y Malaga. 

L f a v E A "DEa F E R Í V A I V I J O P O O . — C u a t r o viajes al año para Fernando Too, ci.n esralas en Los Palmas, 
puertos de la coí,ta Occidental de África y Golfo de Guinea. 

S E R V I C J I O I > E A F R I O A . — L i n e a d e M a r i - v i e c o s . — U n viaje mensual de Barceloníi á Mogador, con 
*8ealas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, l.aiache, Ilabat, i.asablanca y Mazagán. 

S e r v i c i o e l e l ' á n s e r , — E l vapor yoojuín dei PtVíoíio sale de Cádiz para Tánger, Algeciras y Gibraltar los lu-
*es, miércoles y viernes, retornando á Cádiz Icjs martes, jueves y sábados. 

Estos Vapores admiten caiga con las condiciones más favorables, y pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento 
l iuy cóm.odo y trato muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Kebajas á fainilias. Precios conven
cionales por camarotes <ie lujo. Bebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay pasajes par.. Mi nila a pie» ios especiales para 
'migrantes de clase arlesana ó jornalera, con facultad de regresar gratis dentro de un año. si no encuentran trabajo. 

La Empresa puede asegurar lap mercancías en sus buques. 
A - v l « o I m p o r t a n t e . — L a Compañía previene á los señores comerciantes, agricultores é industriales, que reci

birá y encaminara á los destinos que los mismos designen, las muestias y notas de precios que con este objeto se la en
treguen. Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 

Para más inforniep: I n Barcelona,la Compoñío rffljoliánííco y los Síes. Ripoll j C , plaza de Palacio.—Cádiz, la de-
j*gación de la Compañía yVosoíMnlíd.—Madrid, agencia de la Cornfañia Trasatlántica, Puerta del Sol, 13.-Santander, 
ores. Hijos de Auífel 13. Pérez.—Coruña, agencia de la Compañía rrosii í íánítca.-Vipo, D. Antonio López de Neira.— 
Cartagena, Sres. Bopch Hermanos.—Valencia, Sres. Dart y C—Málaga, D. Antonio Duarte. 

U S ESCOPETAS ESPAÑOLAS marca JABALÍ (sin rlvaíy 
de la fábrica mecánica de Eduardo Schilling, Barcelona (San Martín) 

Los deposita

rios de la esco> 

p e t a m a r c a 

Jabalí 
remitea su ca

tálogo ilustrado 

á q u i e n l o 

solicite. 

,. LUIS V I V E S Y COMPAÑÍA, BARCELONA 
í^icA; Calle de Fernando VII, 23. DESPACHO: Carretera de Mataró, 481. 

LA EQUITATIVA 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS DE VIDA 

Extracto de su Balance de 1897. 
Dollars. 

Activo 2 8 6 . 8 7 6 . 3 0 8 
Reservajy demás obligaciones 1 8 6 . 3 3 3 . 1 3 3 

Sobrante. 5 0 . 5 4 3 . 1 7 5 

Todas Jaü pólizas indisputables de esta Sociedad se pagan inme-
diaiamente después del fallecimiento; y en caso de vida, las de 
acumnlacidn por 20 años han reembolsado la suma de primas pa
gadas, con un interés importante, además, en las dótales. 

PARA INFORMES DIRIGIRSE A SU OFIOIHA DF MADRID 
P A L A C I O D E SU P R O P I E D A D 

(Hlpotteado CB favor de I«s aaegnradoi de EspaKa.) 

MADSID.-Calles áe Alcalá, 18, y SeTilla, 7.-MAÜBID 

LINEA DE VAPORES 

SALIDAS SEMAHALES DE VAPORES CORREOS 
BNTEE 

SmAI^DEKYLAISLADEClIBA 
SALEN DE S A N T A N D E R TODOS LOS MIÉRCOLES 

PAKA H A B A N A , MATANZAS, SANTIAGO D E CUBA, 
CIENFUEGOS, C Á R D E N A S , SAGUA LA GRANDE^ 

G U A N T Á N A M Ü , 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 CAIBARIÉN 
A d m i t i e n d o e a i * ^ n y p a s a j e i ' o a . 

Los vapores nombrados á continuacidn lí otros serán 
despachados como sigue: 

Puertos de destino. 

Habana Matanzas y Gi
bara 

Habana y Matanzas. , . 

NOMBRES i fecha de iilidi. 

GRACIA 
LEONORA 

8 Febrero. 
22 ídem. 

LINEA DE PUERTO RICO 
SERVICIO REGULAR ENTRE 

SmUlEiaUlSLlDEPiRTORICfl 
por los grandes y magníficos vapores nombrados 

IDA, B E N I T A , RITA, PAULINA Y M A R I A 
El 15 de Febrero saldrá el vapor español B E N I T A 

su capitán D . Valentín Arano, admitiendo carga y 
pasajeros si}¡ trasbordo para los pueitos de San Juan 
Humacao, Arroyo, Fonce, Mayagüez, Aguadilla y Are-
cibo. 

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

Con cada remesa deberá acompañar nota del KÚMIRO 
DE BULTOS, SUS MARCAS, NUMERACIÓN, PESO BRUTO T NETO 
VALOR, DiSTiNO T CONSIGNACIÓN; indicando si ha de ase
gurarse de RIESGO MARÍTIMO, el cual puede hacer esta 
Agencia con la MAYOR ECONOMIA. 

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

D. F R A N C I S C O 8 A L A Z A R 
M u e l l e , 1 8 , t e l é f o n o n ú n a . 3 r , ^ a n t a n a e r . 

REAL FÁBRICA Dfi TAPICES 
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 precios mó
dicos y con todo género de garantías. 

G R T I l Y P l ^ Paollloo, Olivar da Atocha. 
. O I U I U r \ TELÉFONO 698. 

CHOCOLATES T CAFÉS 
DK LA 

COMPAÍ^IÍA COLONIAL 
TAPIOCA, TES 

50 RECOMPENSAS INDUSTRIALES 
IS, CALLE MAYOR, 18 

MADRID 
SUCURSAL; Montera, número 8. 



Vaeaoacióa del ganado lanar.—lima, señor 
D . J . T.—Cáceres. 

Nos mega usted que le indiquemOB «si hay lin
fa espiicial para vacunar el ganado lanar, á fia de 
contraireatar la enfermedad variolosa, qué tiempo 
68 el mejor para verificar la vacunación y algunas 
observaciones para hacerla bien y con oportu
nidad . 

Ante todo recomendamos á usted que eutas ope
raciones las verifique bajo la dirección de un pro
fesor veterinario, y ahí van ahora nuestras obser
vaciones sobre el particular. 

El virus varioloso que se emplea para inocular 
el ganado lanar y preservarlo de la viruela natu
ral se obtiene por selección de las reses que la pa
decen espontánea más benigna, discreta y dise
minada; con el virus que dan estas pústulas en el 
período de secreción se inocula un lote de ocho ó 
doce ó más reses elegidas, en las cuales se des
arrolla á los diez ó doce días uua viruala que con
tiene virus abundante para inocular muchos cien
tos de reses, previa selección también de la vi
ruela más discreta obtenida por esta trasimisión. 

También se recomienda y practica la inocula
ción del ganado lanar con la linfa de la ternera 
para preservarlo de la viruela natural. lira vacuna 
difiere esencialmente de la viruela del carnero en 
cnanto á sus propiedades. 

La inoculación del carnero con la linfa de la 
ternera puede dar lugar á una erupc ón local que 
aborta ó se deseca antes de lleiiar al período de 
secreción; jamás le confiere la menor inmunidad 
respecto de la viruela, así como también la ino
culación de la viruela al buey y al caballo queda 
siempre sin efecto. 

La viruela es una enfermedad especial del car
nero; el hombre y todas las especies de animales 
son refracarios al contagio natural y á la inocu
lación experimental. 

La inoculación se practica en los ganados in
fectados con el fiu de acelerar su evolución (ino
culación de necesidad), y en los s.anos amenaza
dos del contagio más ó menos positivo (inocula 
ción de precaución). 

Las ventajas de la inoculación de necesidad son 
evidentes; por la inoculación se confiero una en
fermedad! más benigna que la que resulta del con
tagio natural; además, todas las reses son infecta
das al mismo tiempo, evitándose accesos sucesi
vos que hacen peligrar el ganado durante muchos 
meses, que prolongarían indefinidamente la apli
cación de medidas sanitarias siempre onerosas. 
Por otra parte, el contagio de la viruela se ejerce 
con tal facilidad que caKÍ todos los animales se
rian seguramente atacados, y la inoculación ex
perimental no aumenta de un modo fensible el 
número de enfermos. 

La indicación de la inoculación de precaución 
se precisa con menos facilidad, pues está subor
dinada enteramente á la inminencia del contagio 

é indicada en las regiones en que la viruela exis
te permanente, á menos que las condiciones de 
entretenimiento permitan su aislamiento. 

En las regiones gravemente infestadas los re
baños de fincas aisladas ó de dominios cercados 
se preservan del contagio por precauciones muy 
sencillas. Por el contrario, los animales que pa
cen en pastos comunes ó sometidos á la trashu-
mación son inevitablemente invadidos en cuanto 
la viruela aparece. 

La inoculación de los ganados está contraindi
cada en las localidades habitualmente indemnes 
á la vez bajo el punto de vista económico y sani
tario. La inoculación desarrolla un e t a d o febril 
y accidentes generales que originan en los ani
males un apreciable retraso en su desarrollo y 
gordura; además, se observan en algunos indivi
duos accidentes mortales. 

La inoculación de precaución constituye por otra 
parte un peligro considerable, crea nuevos focos 
de infección ó extiende los existentes. 

También está contraindicada la inoculación de 
las ovejas de cría én el último período de la ges
tación y durante la lactancia de los corderos; en 
el primer caso, provoca el aborto, y propaga á los 
segundos por contagio natural una viruela irregu
lar de accidentes graves. La edad tiene una gran 
influencia en los resultados de la inoculación, por 
lo cual no t s conveniente inocular los corderos 
antes que hayan llegado á la edad por lo menos de 
cuatro ó cinco meses. 

La época más conveniente para inocular los ga
nados, no siendo por necesidad, es la primavera 
y el otoño, en la que la temperatura es mv- 'prada 
y constante. 

La inoculación se practica en la cara inferior de 
la cola de preferencia, ó en la extreuddad de las 
oiejas, por picadura subepidérmica, ha lendo pe
netrar la punta de la lanceta un poco oblicuamen
te debajo de la epidermis á una profundidad de 
dos nülímetro.s próximamente, de manera que se 
forme una pequeña ampolla subepidérmica en la 
que el virus quede depositado, procurando no pe
netrar en el tejido celular subcutáneo, po que pro
vocaría un infarto local y frecuentemente una 
erupción generalizada análoga á la viruela natu
ral, seguida de accidentes mortales. 

Con frecuencia se observan los accidentes de la 
septicemia consecutivos á la inoculación de un 
virus séptico ó la infección de las heridas que re
sultan de las picaduras ó de la eliminación de las 
escaras pustulosas. Se eviiu utilizando virus puro, 
aséptico, y por los lavados antisépticos de las he
ridas consecuiivas á la evolución de las pústulas. 

La infección séptica se denuncia veinticuatro á 
cuarenla y ocho horas después de la inoculación 
por un exudado sarnoso ai nivel de la picadura, 
después por una tumefacción roja, dolorosa, acom
pañada de fiebre intensa. 

M. AEIAS. 

Abono para la caña de azúcar.—Señore» 
H . h.—Marbell». 

Tratándose de tierras de buena calidad, es decir, 
que no son ni muy tenaces ni excesivamente per
meables ó sueltas,, los aboaos químico-i darán ex
celente resultado para obtener cosechas máximas. 

En la mayoría de los casos creemos ventajosa 
la siguiente fórmula: 

Por hectárea. 
Kilogramos. 

150 Sulfato de potasa, 90 por 100 de pureza. 
Escorias Thomas, 16 por 100 ácido fos

fórico 600 
Sulfato de amoniaco, 20 por 100 ázoe. . . 200 
Nitrato de sosa, 15 por 100 ázoe 150 

Las dos primeras materias, ya mezcladas pre
viamente ó á seguida una de otra, deben aplicarse 
esparciéndolas á voleo uniformemente por toda la 
superficie del campo antes de la primera labor de 
preparación, para que queden perfectamente incor
poradas á la tierra y á bastante profundidad. 

Les quita parte de sus buenos efectos el que se 
mojen estando sin cubrir en el suelo, porque se 
apelmazan algo y tardan más en difundirse. Por 
consiguiente, hay que tener la precaución de no 
esparcirlas más que sobre las extensiones que se 
puedan laborear durante el mismo día si se tensen 
rocíos ó lluvias. 

Removido el terreno con el sulfato de potasa y 
las escorias, pu.'de esparcirse el amoniaco (des
pués de desterronado si presenta concreciones) y 
enterrarlo con otra labor, antes de la siembra ó 
plantación. 

El nitrato de sosa se aplicará más tarde, cuando 
las plantas estén ha ia el tercio de su desarrollo. 

Como esta materia es muy difusible en la tierra, 
no se requiere más que una ligera escarda ó bina 
para que ¡legue á las raíces, y también basta la ac
ción de un riego ó una lluvia equivalente. 

Si el terreno pecase de suelto, hágase la aplica
ción del nitrato de sosa en dos veces, mediando 
entre ellas una sazón. También debe cuidarse de 
triturar esta materia si está aterronada. 

Para modificar la fórmula expresada, según los 
resultados que se obtengan, advertimos que el 
sulfato de amoniaco y el nitrato de sosa dan loza
nía á la vegetación y las escorias y la potasa sazo
nan el producto vegetal. 

J. B. 

A los g-anaderos. 
Para atimentacióa de toda clase de ganados 

no tiene rival el bagazo fie l í a a z a . 
Dirigirse á los Sres. Dehust y Compañía, T o 

rres, 4, Madrid. 

Hijos de M. (}. Harnández, Libartai 16 dap " 

^i<i>ií^j^l'SCió;K ^%^ (M}¡M)o 
El pasto seco es el principal alimento para el 

ganado en general, y sus alteraciones intere
san DO solamente al comprador, sino también 
al productor de animalei, y este último siem-
•pre está tentado de utilizar todo pasto, aunque 
esté averiado. 

E. color del pasto seco bueno es verde claro, 
tanto más hermoso si el pasto era de buena ca
lidad y que la cosecha se hizo debidamente. El 
olor debe ser ligeramente aromático y agrada
ble, el sabor un poco dulce, dejando luego un 
gusto amargo; los tallos son tanto más flexi
bles, elásticos y pesados si el pasto fué bien co
sechado. 

Los pastos de las lomadas son preferibles á 
los de los bajo.̂ : cuando el pasto contiene mu
cho rastrojo lleno de hojas anchas y juncos, se 
puede conocer que proviene de terrenos bajos y 
húmedos. SI proviene de bañados, tiene un olor 
á ciénaga y contiene plantas acuáticas que re
pugnan á los animales, principalmente al ca
ballo, 

AUeraciones del ¡Kisto seco.—K\ pasto dema
siado viej.) es seco, se rompe fácilmente y se 
vuelva pjlvo; ha perdido el aroma, asume un 
olor feo y un sabor agrio. 

El pasto X'*'^^'^'í'^^'"'''^^' ®8 aquel que que

dó demasiado tiempo expuesto al sol, que lo 
volvió amarillento, rojo, quebradizo y le quitó 
el aroma. 

El pasto se llama lavado cuando ha sido cor
tado y almacenado después de algunas moja
duras; ias lluvias repetidas le dan un color pá 
lido; en este caso tiene poco olor y ha perdido 
sus cualidades nutritivas. 

El pasto nuevo no es de ninguna manera no
civo, pero es preferible mezclarlo con pasto vie
jo hasta después que haya fermentado. 

Los pastos prensados se conservan más tiem
po y son de fácil transporte. 

Los productos de prados artiñciales (trébol, 
pipirigallo, alfalfa) son un precioso recurso, 
principalment en las regiones adonde las hier
bas son medianas ó malas. 

La alfalfa y el pipirigallo son más nutritivos 
que las hierbas, pero es bueno dar á los caba
llos solamente el primer corte, quegeneralmente 
es más tierno que los demás. No se debe mani
pular mucho los pastos para que no se caigan 
las hojas, tanto más cuando e. forraje es seco. 

Estos son susceptibles de las mismas altera
ciones que las hierbas. 

Los henos lavados ó pasados que no despren
den olor fétido y que no contienen polvo pue
den suministrarse sin peligro, aunque no cons
tituyen un alimento sustancial; pero los henos 
podridos no deben emplearse ni para camas. 

A los caballos no les gustan los henos despro
vistos de aroma; por eso, cuando se está obli
gado á dárselos, es conveniente regarlos con 
agua salada ó con una disolución de melaza. 

Es necesario, para toda clase de alimento, 
fijarse si el caballo lo come con gusto; ellos son 
los mejores jueces: si lo rechaza, es señal de que 
es malo, aunque tenga buena apariencia. 


