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DIRECTOR Y PROPIETARIO
fiOH jníí rKÁHCisco sascoü

CAWIARAS AGRÍCOLAS
Se hallan constituidas en los puntos siguientes: To- 

barra, Segovia, Alba de Tormes, Medina del Campo, 
Ledesma, Salamanca, Vendell, Barcelona, Maldá, Je
rez de la Frontera, VíUafrancá del Panadés, Tarrago
na, Madrid, Jamilla, Alcañiz, Valencia, Zaragoza, 
Palma de Mallorca, Cexdaña, Cádiz, Las Palmas (Ca
narias), Tortosa, Vera, Arbós, Montblanch, Almería, 
Málaga, Albacete, Logroño, La Sellera, Barbastro, 
Teledo, Loja, Lugo, Córdoba, Carrión de los Condes, 
Reus, Baza, Cuenca, Villafranea de los Barros, Muía 
Huelva, Orotava (Canarias), Valdepeñas, Tarazona, 
Jaén, Granada, Arcos de la Frontera, Sevilla, Am- 
purdan, Montilla, Vallès, Corufia, Cáceres y Abarán.

Me GoaoGha máa el pue mía alambra, 
aino el aue mejor labra.

Virgilio.

LA LIGA AGRARIA
Gran premio extraordinario en ei concurso de periódicos agrícolas.

Organo y detensor de los intereses Agrícolas e Industriales del país.

Toda la corrsspondGncia se dîrîgîra 
al Director*

SUSCRIPCIÓN
Madrid, trimestre, 2 pesetas.^—Provin

cias, idem, 2,50 idem.—Semestre, 5 idem. 
Año, 10 idem.—Extranjero, 25 idem.—Ad
ministración, Plaza de Alonso Martínez; 
núm. 7, pral. deha., Madrid.

NOTA. Pira evitar molestias, las suscripciones 
se recaudan á domicilio por medio de nuestros co
rresponsales.

Ea proclao roatltulr á la tlorra an for
ma da abono lo auo ella noa preata en 
forma de GoaeGhaa.—A.bu-Zacaria.

Cámaras Agrícolas, Sociedades, Sindicatos, Exposiciones y Bancos Agricolas.-Cultivo Intensivo.-lndustrlas agricclas.-Admlnistraclón rural.-Economia agrlcola.-Enolog,a.-Vltlcultura.-Oanader.a y selvíaumbres pecuarias-Máquinas asroMas y awrato.,-Anides 
domésticos -importaciones y exportacicnes.-Estadistlca.-lnformacicn ccnsular.-Referenclas oomerciales.-Transpcrtes.-Mercados.-Producclón de remolaclm, algodón tabaco y cafe.-lnyentos, marcas de comercio y patentes.-Proteocicn, libre-cambio y oportunismos 

Tratados de Comercio.—Aranceles.—Reformas en el régimen fiscal.—Reivindicaciones de la Agricultura en materia de impuestos.

B la JBtiïfi DE BEEODPS DESW
Ya que se halla esta Junta tan animada de bue

nos propósitos, y forman parte de ella personas 
de grandes dotes, y el señor Marqués del Vadillo 
les cede la derecha, nos permitimos llamarles la 
atención respecto á lo que acaba de hacer en Fran
cia el ministro de Agricultura creando la Dirección 
de hidráulica y de mejoras agricolae, subdividida 
en dos secciones:

Primera sección.—-a—Policía de las aguas. De
secación y saneamientos. 6.—Mejoras agrícolas 
permanentes. Segunda sección.—(banales de riego 
y de submersión. Trabajos generales.

Se encarga de todos estos trabajos á los inge
nieros agrónomos. Esto es lo que debiera hacerse 
en nuestro país. Santo y bueno que el respetable 
cuerpo de Caminos Canales y Puertos se le encar
gue de los canales manejables y flotables', pero es 
irrisorio que teniendo el Estado un Cuerpo de In- 1 
genieros Agrónomos, que hoy tienen en provin
cias un carácter excesivamente oficinesco, no se 
le encargue del servicio de aprovechamiento de 
agua para riego, saneamientos, etc., para lo cual 
tiene más especiales conocimientos.

Puede afirmarse, sin temor á equivocarse, que 
el famoso plan de pantanos y canales, (¡política hi
dráulica Gasset!) hecho de golpe y porrazo por 
quienes forzosamente carecen de conocimientos 
agrícolas profundos y de economía rural, resul
taría un fracaso si se llevase á la práctica.

Pare mientes en estas breves líneas la Junta 
de reformas agrícolas; se ' lleva de tal modo el 
servicio de riegos en provincias tan agrícolas 
como las de Alicante y Murcia, que le ha ocurri
do al que esto escribe, al tener que consultar los 
datos de aforos de la división hidrológica del Jú- 
car y Segura, hallar una colección de despropó
sitos.

Baste á la Junta saber que, es frecuente ver 
aforar con una naranja los canales Peal del Júcar 
y de Escalona. Y^stos aforos oficiales, sin base 
para dirimir cuestiones que llevan en juego im
portantísimos intereses.

R. J.

RELIEVES DE IHISERIA RURAL

táis, pensando en que quizá habéis llegado á punto de 
la comida.—Unas berzas, ¡contesta,—aquí no hay otra 
cosa.—Tome usted dinoró y búsquemo en el pueblo pan 
ó lo que haya, huevos, algo.—No habrá nada de eso, se
ñor.—Pues vaya usted á casa del alcalde ó el cura y dí
gales que por el dinero que quieran, le den alguna cosa 
d© comer para un viajero hambriento.—Iré porque usted 
lo desea, pero no conseguiré nada. Pero ¿qué comen us
tedes aquí? ¿Cómo viven? ¿No hay gente en el pueblo? 
—Señor, os contesta en purísimo castellano, •empleando 
frases y conceptos tan bien pronunciados, que os encan
tan.—Aquí estamos ahora solo los viejos y pequeños que 
aún no pueden salir á buscar la vida. Los hombres son 
todos labradores á renta ó á semilla. Toman éstas al 
fiado, lo mismo que las caballerías en la época de la siem
bra. Cuando llega la recolección^ vienen los que han 
prestado y los dueños de las tierras, cobrando todo lo 
que se convino, y quedando apenas á algunos labrado
res, que no á tedos, algo de la cosecha, que venden para 
comprar lana qué hilar, ó lienzo para hacer un sayo á 
su familia. Luego, se marchan los hombres y mucha
chos, y aún las hijas á servir ó trabajar por esas tierras, 
lejos, de aquí. Sólo quedamos en el pueblo los que ya no 
podemos salir y vivimos como podemos, fiados en la 
voluntad de Dios.

i ¿Y por qué no se van ustedes todos de una vez adon
de viven las gentes que comen? Ya van los otros, os 
dice; los viejos que no podemos trabajar, ¿adónde 
vamos?

Nada podemos añadir, por hoy, ni siquiera debemos 
I hacer comentarios. Hay multitud, miles de pueblos que 
I soportan las miserias apuntadas.

Pero no queremos dar fin á este relieve, sin formular 
I una pregunta ó varias.
I Cuando un pueblo agoniza de ese modo lento, resig- 
I nado y agotando todas las paciencias, quedando anémi- 
j 00 y degenerado al fin de tanta hambre, ¿es lícito á los 
I que viven hartos de todo, mirar con indiferencia esa 
I agonía terrible? ¿Lo es aprovecharse y apoyarse en los 
I restos de fuerzas que aún quedan á esos miseros, para 
I vivir del sudor que todavía prestan, y aun ponerles de- 
I lante de toda clase de peligros, con las armas en la mano 
I para que defiendan esa artura y bienestar, como sucede 
I á los hijos de esos desgraciados?
I ¿Es que no queremos ver, y apartamos la vista con 
I desprecio, horror ó indiferencia de ese horrible cáncer 
I del hambre? Pues seguramente habrá que mirar cuan- 
I do produzca tremendas y forzosar perturbaciones; por

que siguiendo, como sigue, en aumento el mal, y agra-
I vándose cada día, alcanzará á todos en época no lejana. 

¿Quién s®rá entonces capaz de remediarlo? Creemos que
1 nadie. Ahora, pronto, con buena voluntad y sin vacila- 
I ciones ante nada, deberían acometerse los remedios.

José Antonio Carral.

Las puertas de la patria deben estar abiertas 
por completo á todos los extranjeros, y éstos aten
didos y aún solicitados en ocasiones, pero no debe 
el extranjero dejar caer sobre nuestro suelo á 
modo de red que limpie el suelo, sin dejar bene
ficios, y este fenómeno que se está realizando no 
lo ve nadie, ó si lo ven hacen como que no quie
ren verlo, pero ésta y no otra es la causa del aba
timiento que nos produce ese estado de cosas 
en este país, que ha hecho venir la vida moderna 
en este país, más como pesada carga, que como 
motivo de beneficios.

La inmigración de extranjeros ha sido cons
tante y de todos tiempos; cualquiera que fije li
geramente la atención en alguna relación de ape
llidos dados al público con uno ó con otro moti
vo, ha de ver mezclados apellidos genuinamente 
españoles, apellidos franceses, italianos, alemanes 
ó ingleses en gran número. En las poblaciones de 
la costa es esto tan general, que en alguna ocasión 
superan los segundos á los primeros. Ciertos ofi
cios estaban por completo en toda la península de 
los italianos; la calderería que hoy ha adquirido im
portancia, pero que antes no la tenía extraordina
ria, estaba por completo en manos de familias ita
lianas, y no había pueblo ni pequeño, ni mediano, 
ni grande donde no existiera número considera
ble de estas familias, y donde no se.notara la pre
sencia de estos estranjeros que quedaron entonces 
á vivir y que hoy viven entre nosotros. Hoy no

Los 412 millones, bien aplicados á obras de 
esta clase, producirán al Estado grandes benefi
cios».

Pero hace falta algo más que construir los ca
nales y pantanos; que los agricultores quieran 
utilizar el agua, pues hay casos en que no la utili
zan, y que cuenten con capitales para abonar las 
tierras, porque sin abono el agua no produce re
sultados satisfactorios.

Es necesario, por tanto, educar á los agricul
tores y preparar la reforiña en los procedimien
tos agrarios.

Allá para dentro de dos siglos, podrá ser via
ble.

ESPIRITU RURAL

Francia aumenta en cada presupuestos considerablemen
te las cantidades señaladas para el progreso de su agricul
tura.

Más aún populariza la instrucción agrícola el poder pú
blico en Alemania g otras naciones del Norte de Europa. 
Se ha comprendido allí que la agricultura es fuerte nervio 
del Estado, á la vez que fuente inagotable de bienestar de las 
familias g Gobiernos g particulares g asociaciones g muni
cipios, rivalizando en esto, unen sus esfuerzos para que bri
lle la luz de la ciencia en la aldea más retirada, en el case
río de condición más humilde. Véase cómo está organizada 
la enseñanza g de qué modo se generaliza g se hace útil á los 
cultivadores.

pasa eso.
SíxTO Espinosa

OD DEIS DDE DEDFIEBTB

Cartas de*provincias.
Van á las minas, bajan á las tenebrosas profundi- | 

dades, á alli realizan los más rudos y peligrosos traba
jos; ó bien, con menos jornal, trabajan en las explota- | 
ciones de hierros, de cantaras, en todo; y luchan como I 
titanes con todos esos peligros, sin temor á la desastro-. I 
sa muerte que les sorprende muchas veces en esos in- I 
fiemos. ¡Porque en todos esos trabajos sobran las con- I 
diciones que se le adjudican sólo al infierno! Cuando i 
ahorran un poco de dinero, si las fiebres ú otras enfer- I 
medades les han permitido ahorrar, vuelven á sus ho« I 
gares y comienzan por pagar al tendero lo que su fa- I 
milia pudo obtener de él al fiado, casi siempre supli
cándole ó teniendo una negativa, ó aceptando las más I 
irritantes gabelas ó recargos. ‘

Y ¿quién os, de ordinario, el tendero, único en el 
pueblo?" Él mismo arrendatario de Consumos. No puede 
haber otro. Si le hubiera, tendría que luchar en condi
ciones imposiblas con el rentero, y, de antemano, nadie 
quiere luchar con él, y nadie está seguro de no necesi
tarle algún día. Desde el secretario de Ayuntamiento, que 
si quiere comer ha de estar en gracia con el arrendata
rio y protejerle en los abusos que cometa, cerrando los 
ojos al alcalde, hasta el triste y mísero jornalero que 
necesita salir á ganar su jornal donde le encuentra, to
dos dependen de es.e explotador de la miseria.

No hace capital, sin embargo, en pueblo tan misero, 
porque donde no hay sangre no pueden chupar las san
guijuelas, ni aun las amparadas por la ley. Y como al
guno ha de ser esa sanguijuela, por la fuerza de las co
sas, todos reconocen y soportan con triste resignación 
el acoso de que son objeto, porque dicen que de alguna 
manera ha de sacar para pagar su arriendo y vivir.

Y se le ve llegar hasta el extremo más inverosímil 
en la cobranza de su renta.

¿Qué dirían en las capitales ricas y pueblos gran
des, si vieran lo siguiente? Que cuando aquellas pobres 
gentos que toman con dinero ó al fiado alguna media li
bra de jabón de la tienda del consumero, éste les estam
pa un sello en el canto de su mercancía, recomendán
doles que por el canto sellado no froten á la ropa, para 
que se conserve hasta su acabamiento; y ya tienen cui
dado las infelices mujeres, porque saben que cuando 
más descuidadas estén llegará el celador, examinará 
los trozos de jabón y se llevará sin más ni más el que 
carezca de sello, asegurando que entró de contrabando. 
Que gritan, lloran y claman al cielo. El consumero 
no puede reunir el dinero que ha de pagar, y su benefi
cio, de otra manera que siendo sordo á esos gritos la
mentos .

Sr. Director de La Liga Agraria.
Mi querido amigo: Creáme usted, el pesimismo 

no es más que una forma de la holgazanería, para 
el que no siente afán por el trabajo, todas las ma
ñanas son desapacibles á la hora de levantarse y 
los días son fríos ó el calor es sofocante siempre
á la hora del trabajo. En esos pesimismos hay en
vuelta mucha cosa de ésta; es más fácil declarar
se vencido y dormir, que entablar una lucha di
fícil al principio, aunque luego sea cómoda y lle
vadera. Esteres el país de siempre para muchos; 
aquel buenaventurado país, donde (iesignabá des
deñosamente al que trabajaba llamándole gana
pán y buscavidas.

No es necesario repetir aquí, lo que hemos di
cho muchas veces, buscando el porque ha sido un 
vicio nacional la holgazanería en España. Ya nos 
decía aquel originalismo D. Vicente Lafuente, 
maestros de muchos, ó de la casi totalidad de los 
que hoy gobiernan, que esto de la holgazanería 
era muy antiguo entre nosotros, remontándose 
para probarlo á ciertos datos recogidos, por los 
cuales venía á demostrarse que los primeros po
bladores de la Península mandaban á sus muje
res al pastoreo y á las ocupaciones del campo, en 
tanto que ellos cuidaban de los hijos y atendían á 
su manera á las faenas de la casa. Algo resulta 
extremada la nota en las noticias que habían lle
gado al antiguo maestro, pero sea de ello lo que 
quiera, es lo cierto, que el número de holgazanes, 
lo ha sido aquí siempre en cifra bastante consi
derable, aunque por gran fortuna nuestra, los que 
trabajan y trabajan con fruto, vayan en mayor 
aumento cada día.

Contra esos pesimismos habrá que argumen-

Las palpitaciones de la vida de las provincias son de 
lo más interesante del organismo nacional.

Aún hay en los más apartados rincones de la Penin
sula, lejos de la enervante atmósfera de la corte, indi
viduos y colectividades llenos de esa fe que mueve las 
montañas, y poseídos de ese patriotismo activo, que no 
se evapora en palabras, sino que se traduce en hechos 
beneficiosos y fecundos.

Si España ha de redimirse, ha de ser en virtud de 
esfuerzos tan loables como los llevados á cabo por la 
Cámara Agrícola de Badajoz, de cuyos trabajes nos da 
cuenta nuestro inteligente corresponsal, Sr. Pimentel, 
en el interesante telegrama que á continuación inser
tamos.

Todo lo que tienda á aumentar y mejorar la produc
ción dei suelo patrio, único medio de que un día incli
nemos en favor nuestro la balanza mercantil, realcemos 
nuestra moneda y reconquistemos como nacionalidad el 
respecto de las demás, merecerá siempre la más entu
siástica acogida en las columnas de Él Globo y su más 
decidido apoyo ante los Poderes públicos.

Los agricultores extremeños, y especialmente los in
dividuos de la Cámara Agrícola de Badajoz, pueden es
tar orgullosos de su confecta.

Son de los españoles que van por buen cami ño
La Cámara Agrícola de Badajoz.—Una gran. 

ja experimenta!.—Fronteras y Tratados.
—El pantano de Jévora.—Espíritu de aso
ciación.

Entonces, diréis, ¿qué comerán esas gentes? Comen 
pan amasado de modo que pese mucho, y además tan 
caro, que entre toda la familia consumen lo que sólo 
bastara para uno. Alguna verdura recogida en el cam
po, ó que no pueda venderse por pasada ó dura, cocida 
y aliñada con alguna gota de aceite, ó sin él muchas 
veces. El verano es la gloria. Hay algunos higos
chumbos, pueden dormir al raso bajo las higueras, y 
tendrán alguna mayor abundancia de pan en la siega. 
Y agua á todo pasto; nunca vino que pudiera reponer
les las fuerzas que el sol inclemente y las fatigas y su
dor las quitaran. Asi viven. Dad todos los derechos in
dividuales que so requiera á esas gentes así reducidas 
á miseria constante, y naturalmente sucederá lo que 
sucede. Que si les'pagais el jornal de aquel dia-ó les 
dais de comer y un vaso do vino, irán á votar lo que 
queráis, sin meterse á averiguar si al que van á elegir 
será otro ayudante ó comparsa más de sus verdugos.

No queremos ahondar en este triste fangal de la mi-

2. ® Gastos que dependen exclusivamente del brazo 
del hombre.

Estos se subdividen en varias clases:
J. Di-stribuoión de estiércoles y abonos.
B. Desyerbe ó labores en los sembrados.
C. Siega.

Es de dos clases: una está pagada totalmente, g otra 
subvencionada por el Estado. El gobierno prefiere subven
cionar, tanto porque así se desarrolla la iniciativa privada, 
cuanto porque es la manera de que vigilen á los profesares 
magor número de personas.

Hace pocos años había tres Escuelas del Estado g trein
ta g una privadas.

En Sajonia existe la carrera agronómica, seguida en la 
Universidad de Leipzip. A ella hag agregadas tres estacio
nes de investigación: úna para las cuestiones químico-agrí
colas] otra para la fisiología animal g la zootecnia, g otra 
para los estudios de fisiología veqetal. Hag, además, cuatro 
grandes'Escuelas de agricultura en Albertimun, en Blagu- 
nitz, en Doefeln, en Torandt. También se han establecido 
varias estaciones de investigaciones agronómicas, g cierto 
número de profesores nómedes de agricultura. Existen, ade
más, varias granjas experimentales, g la célebre cabaña- 
modelo de Oschatz. Por último, hag numerosas escuelas 
dominicales, de asistencia obligatoria para los jóvenes, en 
las cuales se enseñan los principios generales de la historia 
natural g de la. agricultura.

En Pariera hag nueve inspectores ingenierus agrícolas, 
tres profesores nómades de agricultura, una Escuela supe
rior g siete regionales de agricultura, dos de praticultura, 
una Escuela práctica para los campesinos, nueve de horti-

La Cámara Agrícola do esta capital ha designado 
una Comisión encargada de entregar al ministro de 
Agñcultura y Obras públicas una razonada instancia 
pidiendo que so conceda á esta provincia una granja 
experimental agropecuaria, en la cual se dé la enseñan
za teórica y práctica, á fin de desarrollar y mejorar la 
producción en ambos ramos de riqueza.

La realización de este pensamiento es tanto más ne
cesaria por cuanto se trata de una región fértilísima 
que encuentra en la frontera portuguesa una barrera 
infranqueable y cerrada por ella la salida natural do 
los productos extremeños, que deberían tenerla por los 
puertos del vecino reino. A ello se opone el funesto 
Tratado de Comercio vigente, que ha venido á comple-

D. Gastos de recolección por jornales en la era. 
Valor de la simiente.3.®

4.0

6.® Un pinéo por cionto para imprevistos.
Mas como la contabilidad en la forma oportuna no

Idem de abonos. 
Renta de la tierra.

puede llevarla quien no pueda costear un tenedor de li
bros (repito) ó quien no sepa hacerlo por si mtemo, en 
perjuicio de otras ocupaciones más perentorias en la di
rección de sus faenas anuales, es verdaderamente una 
lástima que so vea privado de sus beneficios el que no 
se halle en condiciones de hacerlo.

Y aunquq la exactitud de los cálculos de la contabi
lidad es imposible sustituirlos con ninguna fórmula, 
se siente el vacio de una, que siquiera aproximadamen
te sirva de guia al agricultor, para por ella deducir si 
gana ó pierde en su empjesa, con el fin de tomar alien
tos para continuarla y ampliarla ó para desis-ir, dedi
cando su actividad por derroteros distintos.

Dicha fórmula no puede ser otra, según quedó sen
tado al final del articulo anterior, que tomar por base 
una unidad de cultivo, para sobre ella calcular lo que 
se gasta y lo que se produce. Pero no debe tomarse por 
unidad la superficie de la hectárea ni de la fanega de 
tierra, porque esto conduce á error.

Muchos labradores dicen: «Mis yuntas se aran al día 
á razón de media fanega por tierra, por ejemplo: tengo 
tantas yuntas, luego al día se deben arar tantas fane
gas, y me sale cada una de ellas que labro á tal precio. 
Y como tantos días tiene el tiempo de la barbechera, 
me resulta que mis referidas yuntas, parejas ó cangas 
me deben hacer al año tantas fanegas de barbecho, y 
cada una de éstas me sale á tal precio».

Este es el error, pues no se puede, calcular por el pro
cedimiento de la inaucción, sino tnás bien por el de la 
deducción.

El mayor gasto que hace el labrador, según las cos- 
iuubres generales de España y particularmente del 
centro y del medio día, es el del laboreo de las tie
rras, llamado barbecho, bien se deje limpio, ó bien se 
siembre de leguminosas.

Y como este gasto es mas esencial, sobre él tiene 
que girar el cálculo, principalmente para acercarse á 
la verdad. •

El labrador optimista que oreo que sus yuntas se ha
cen al día á razón de media fanega do arada, por bjém- 
plo, incurre en dos errores:

1. o Que tal resultado, se obtiene en un día favora
ble en que él ha presenciado el trabajo de su apero, y 
en el que sus gañanes han estado más diligentes que 
de ordinario.

2.® Que todos los días que median entre la conclu
sión de la fiementera y el principio do la recolección, ó 

cultura g de arboricuíiura, tres cabañas modelo, dos cursos sea de Diciembre á Junio, que son seis meses, nose 
de práctica para la destilación, g una enseñanza práctica | aprovechan en arar; ya sea por lluvia, ya sea por se- 
de quesería. qnia, ya porque hay que gradear las sementeias, ya

porque hay que dedicar las yuntas á otros trabajos de

IHSTAliSGIWES DE ACEITES DE ORUJOS
acarreo, ote.

Do lo que resulta quo los pares ó yuntas de labor¡ni- 
se hacen al día lo que su dueño oree, ni resultan al año 
con el cupo de superficie labrada que. él se ha imagina
do por el optimisia procedimiento de la inducción.

Do esto resulta ei lamentable error de crear que ca
da fanega de tierra que ha barbechado le sale á veinte 
ó veinticinco pesetas do costo, cuando en realidad le sa
le á cuarenta ó cincuenta, porque hay que recargar á 
cada una de las fanegas las. pérdidas del menor trabajo 
que resulta al día de su cálculo optimista, y además la 
más importante aún de las pérdidas por lluvias, dureza 
del terreno y distracciones de las yuntas, en trabajos, 
que si bien son necesarios á toda explotación agrícola, 
no se tiena en cuenta después para computarlos en la 
carga de gastos ineludibles en dichas explotaciones.

Resultará, pues, que en lugar do proceder por el sis- 
toma inductivo, elevándose de lo singular á lo general, 
debe precederse por la deducción, tomando por punto 
de partida el resultado general para deducir consecuen
cias particulares, ó lo que es lo mismo: tengo tantas 
yuntas, observo que como resultado final y medio unos 
años conos años con otros me suele salir, por ejemplo, 
á veinte hectáreas de barbecho. Luego este número de 
hectáreas me cuesta lo que gasto al año en sostener una 
de dichas yuntas, con más los gastos de braceros, semi
lla, abonos, etc.

Vamos á los números.
Cada día del año vale una obrada, por ejemplo, siete 

pesetas, que multiplicadas por 365 días del año, arrojan

Un nuevo triunfo han obtenido en Cataluña 
las que construyeD. JoséP. de Gracia, de Córdo
ba, que por ser la localidad donde tienen lugar 
la de industria más perfeccionada en España, da 
á aquél doble relieve y valor.

De Reus dicen al Sr. P. de Gracia:
«Muy señor mío: Tenemos el gusto de parti

cipar á usted que hemos probado en trabajos la 
doble instalación para la extracción de aceites de 
orujos que usted nos ha hecho, y nos compla- | 
cemos en manifestarle es de nuestra satisfacción.

Las ventajas más salientes que notamos en su 
sistema, son: sencillez de instalación, facilidad de 
manejo y economía de vapor.

Los materiales empleados por usted y la cui
dadosa construcción deben también mencionarse 
en su favor.

Los rendimientos obtenidos son: de 1,240 ki
logramos de orujo fresco recién salido de las 
prensas hemos obtenido con su «Agotador» 96 ki
logramos de aceites y de 1.154 kilogramos de 
orujo comprado por nosotros en el mes de Di
ciembre y conservado en nuestros almacenes, he
mos sacado 88 kilogramos de aceite.

Para su satisfaeción, tenemos el gusto partici
párselo así, autorizándole para hacer el uso que 
tenga por conveniente referente á este informe.

Sin más, se reiteran de usted afectísimo segu
ro servidor que su mano besa, «

José María Quinzá y Compañía.

tar la ruina de Extremadura.
En la instancia se aduce, entre otras, la ventajosa 

circunstancia de que en la primavera próxima se ulti
marán las obras de la presa que cierra el embalse del 
canal de Jévora, que contendrá 24 millones de metros 
cúbicos, habiéndose realizado esta costosa obra sin sub
vención oficial alguna, meroed únicamente al espíritu 
de asociación demostrado, por otra parte, en la existen
cia de esta Cámara, que hoy pide justicia para esta re
gión olvidada.

De ser atendidas sus súplicas, seria posible atender 
tar mucho; hay en contrario, síntoias nxÿ con- I 
soladores, señales (pie van diyiendo todo lo con 1 medio eficaz de aminorar los peligros del grave 
trario. No hay nadie, chico ó grande que no se I problema agrario en Extremadura.
esfuerce en añadir á su nombre su ocupación; el 1 Merece bien del país esta Cámara Agrícola, cuyas 
que escribe lo hace siempre, añadiendo de igual | valiosas gestiones personales cerca de los Poderes pú- 
modo á su firma lo que constituye su personalidad | blicos inspiran tantas esperanzas, y que, además, pro- 
en la vida social, y á más de un nombre ilustre, I cura la creación de Escuelas rurales, Cooperativa de 
se vé unida la palabra agricultor ó viticultor, la Oousamos pya obreros agricolas, premios delaboriosi- 
de Ingeniero ó la de Presidente 6 vocal de una 1 dad y organización de socorros para enfermos.
Cámara Agrícola ó de otro índole. I ........  " —

Todo esto, digan lo que se quiera, son sínto- 1 1
mas que más que por síntomas pudieran tomarse I 
como conclusiones, de que la gente entra en otras POLITICA HIDRAULICA
costumbres, y que encajan entre nosotros hábitos | ______
y aspiraciones, que no están dormidas, sino muy I 
vivas en la conciencia del país. Los pantanos y los canales de riego compren-

Bl pesimismo, no le quepa á usted duda que didos en el plan general que está en estudio, una 
es una hipócrita pantalla del abandono, y á este vez terminados, llevarían el agua á 1.183.00o hec- 
objeto voy á permitirme añadir, que las dificulta- 1 tareas de terreno y costarían las obras 412 millo- 
des que aquí sé consideran insuperables, son nada I nes de pesetas.
comparadas con las que surgen á todas horas y en I Las (ibras costarían 412 millones de pesetas, y 
todo momento en otros países; y que también pue- I ha surgido la duda de si correspodderían los fru- 
dan en todo momento y en toda hora, puede reali- | tos al sacrificio.
zarse la transformación, que por algunos se consi- 1 Con este motivo hace un ¡colega los cálculos 
dera imposible, y que el abandono nuestro, antes | siguisntes:
de ¡ahora, ha llegado á constituir motivo de en- I «Dejemos á un lado^ el aumento extraordina- 
cumbramiento para algunos, lo cual prueba que I rio que en la producción y en la riqueza nacional 
en la vida no hay nada que no se aprovech^que 1 causarían ese plan de obras hidráulicas; eso nadie 
á tal llega el adoptar como motivo de aprovecha- I lo pone en duda. Dejemos á un lado tambión=¡y 
miento la pereza y el descuido de los demás. I ya es dejar!—el enorme aumento que el Estado 

.Donde todos trasnochan y se levantan tarde percibirá por contribuciones, pues no tributa 
ydte trabajan, el mejor negocio es trabajar cuan* I igual el terreno de seeano que el de regadío.
laH^s demás duermen y no trabaj an. I Aun olvidando esos dos importantísimos con-

Las razas del norte suelen tener marcadísimas | ceptos, las obras no son un negocio aceptable.
En la Memoria redactada para 1901 por los in

genieros que forman la Inspección de trabajos 
hidráulicos, leo: «Potencia de los saltos de agua 
utilizables que producirían lasjobras,74.000 caba
llos».

El valor de un caballo de fuerza se estima en 
400 pesetas al año. Claro está que no todos serían 
utilizados y pagados.

Rebajemos, pues, un 25 por 100; pongamos á 
300 pesetas; producto actual para el Estado, 74,000 
por 300 pesetas, 22,4 millones de pesetas.

El Estado encuentra el dinero que quiere al 4

ECONOMIA RURAL

EN EL CULTIVO DE CEREALES

seria.
Siquiera, en este pueblo de Andalucía no cubre la 

nieve sus campos y viviendas. No hace frío como en 
Castilla, como en las provincias del Norte.

Veamos lo que comen y cómo viven en el pueble 
de B, cuyo ejemplar apuntaremos en este relieve.

El pueblo es un conjunto de miserables y terrosas 
casucas dominadas por la iglesia medio derruida, en 
medio de un campo ondulado ligeramente y desnudo 
de toda vegetación.

Un pozo rodeado por unos cuantos álamos, situado 
ó abierto en la depresión más próxima á las primeras 
casas, indica que alli acudirá la gente á llenar sus va
sijas, y en inmediato pilón á dar agua á sus caballerías. 
Con la misma agua del pozo, sacándola con un cubo 
bien deteriorado, riegan un pequeño espacio sembrado 
de berzas, que se ven moradas por el frío y raquíticas 
por demás.

Es la única vegetación que se ve en todo lo que al-

11
Decía en mi artículo anterior que no es posible lle

var la contabilidad agrícola por el pequeño, ni aun por 
el mediano cultivador, por la principal razón de que no 
podían gravar su ya estirado presupuesto, pagando un 
tenedor de libros, y que era preciso descubrir una fór
mula que por medio de un cálculo muy aproximado, 
fuere capaz de sustituir á la contabilidad.

El llevar esta, como generalmente la llevan los agri
cultores, por medio de un sólo libro de simples notas ó 
apuntaciones en el mayor desorden, no dá otro resulta
do que la confusión de conceptos y la imposibilidad de 
hacer los oportunos balances, los únicos que pueden 
demostrar la ganancia ó la pérdida, y que son los me
jores consejeros para la ulterior conducta.

De este modo en el valor fijado á la obrada ó hue
bra, va incluido el gasto do amortización de la yunta, 
interés del capital invertido en ella, valor y deterioro de 
los arreos, arados y demás artefactos agrícolas; pues al 
fijar el precio de alquiler á la obrada, se tiene en cuen- 
11, también el alquiler del aparato que dicha yunta ha d© 
arrastrar, y se ahorra al labrador la dificil cuenta que 
tendría que (levar para averiguar lo que al año gastara 
en la reposición de su ganado y sus aperos, así com© 
también la no ménos dificil cuenta de lo que habría 
que gastar en cada unidad labrada para hacer todas las 
operaciones que dependan de la tracción de los ani
males.

2.555 pesetas.
Esta cifra es lo qde me cuesta el arar, gradear, en

terrar semilla, sacar mieses á la era, trillarlas, acarrear 
el grano, y, en resumen, todas estas operaciones que exi
jan la tracción de los animales.

De modo que á las veinte hectáreas que hemos fija
do comp unidad superficial labrada y sembrada por yun- 
td^ le hemos de computar como gasto en lo que al t-a- 
bajo animal se refiero las dichas 2.555 pesetas, saliendo 
cada hectárea con un gasto de repetida tracción ani
mal de 127 pesetas 7 céntimos.

Asi hemos simplificado de una plumada la multitud 
de conceptos que había necesidad de apuntar á los ca
pítulos de barbechera, saca de mieses trilla, acarreos de 
pajas, transporte de estiércoles, arada de sementera, 
gradeo ó rastra de las mismas, y todos los trabajos, en 
fin, que hay neeesidád de hacer con los animales.

Clasificados los gastos le adjudicaremos á cada ca
pítulo las crifas prudenciales fijadas en el siguiente 
cuadro, y que cada agricultor puede variar según sus 
circunstancias.

/ Gastos de tracción amimal, ) nittt ou 
l amortización é interés del ca- j

Cap 1»..' invertido en yuntas ,
-I aparatos, manutención de tàreaàPts.

I ellas, del ganán y salario de I ^^27 o7
\ éste........................................... I ’

I Art. 1.® Distribución do
Cap. .2.®. .1 estiércol y abono...................  por'hct. 3,03
Trabaj o) Art. 2.® Desyerbo de los 
del brazo) sembrados......*..................
humano .1

Cap. 3?..

i Art. 3.® Siega...................
( Art. 4.” Jornales en la era.

í Valor de la simiente, (tér-
) mino medio)...........................

Cap. 4.0..^

15,00 
15,00 
5,00

15,00

canza la vista, que es bastante-.
Penetráis en el pueblo, que os parece inhabitado, y 

por fin encontráis algún muchacho con los pies descal
zos, sin cubrir la cabeza,- mostrando sus desnudeces á 
través de algunos trozos de telas distintas, que, cosidas 
mañosamente, le forman un vestido.

Preguntado por la posada del pueblo, os indica una 
casucha próxima, ni más grande ni de aspecto diferente 
á las demás. Entráis y una pobre mujer, anciana, seca 
y con piel de momia ó pergamino, acude á vuestro lla
mamiento. ¿Qué puede usted darme da comer? le pre
guntáis. Os mira con extrañeza y dice;—De comer, lo

inclinaciones por emigrar al mediodía; buscan los 
pueblos nuevos, ó los que sin ser nuevos domina 
en ellos el abandono y la desorganización. La 
emigración ha llegado à tanto, que en Alemania 
hoy emigran los hombres de más inteligencia, y 
aun los que tienen posición hecha y fortuna for
mada, aimque lleven al país'donde emigran tal vez 
sólo como único capital hábitos de trabajo.

La emigración de las razas del norte es cons
tante y de todos los tiempos, pero la facilidad de 
comunicaciones la ha hecho aumentar de un modo

Esto sentado, clasifiquemos todo linaje de gastos ne
cesarios al cultivo, y después de enumerados daremos 
el formulario para que cada uno haga el cálculo de sus 
gastos con arreglo á sus circunstancias, como también 
el que les pueda servir para calcular sus productos y 
ver el medio de sustituir por estos formularios la con
tabilidad llevada al céntimo, que es lo imposible para 
]a mayoría de los agricultores.

A mi entender todos los gastos ocasionados en el 
cultivo de cereales y su alternativa con leguminosas se 
hallan comprendidos en los siguientes grupos:

1.® Gastos en que interviene la tracción de los ani
males, moviendo arados, gradas, carros y todos los ar-

Cap. 5.0..

5 Valor de los abonos, (por 
j ejemplo).................................  

Renta de tierra, suponga-
I ................................................

p, „ o í El cinco por ciento para im- 
Cap. b. .. j preyjgtos.................................

Total de gastos por heetárea.......

qua multiplicadas por las 20 hectáreas, 
hechas por yuntas.............................

30,00

15,00

11,25

235,32

4.726,40

considerable y le ha dado un carácter de absor
ción peligrosa para nosotros. El que emigra, lo 
hace para formar capital, que arrancan de este 
país y llevan al del emigrante; aquí, como he oído 
decir estos días á persona muy autorizada, la in
migración de capitales y personas viene á modo 
de oruga á limpiar nuestro suelo de todo lo que 
denote riqueza; de ahí, y sólo de ahí, procede el 
aumento cada vez más creciente de los cambios

que usted traiga. En un pequeño hogar véis humo y un denote riqueza; de allí, y solo de < 
medio puchero, sobre un poco de paja de rrastrojo que 1 aumento cada vez más creciente ( 
produce aquel humo. ¿Que tiene ese puchero? le pregun- j y la depresión de nuestra riqueza-,

por 100. Pongamos, sin embargo, que lo adquiere 
al 4 1/2. Los 412 millones le costarán 18,5 al año; 
la fuerza utilizable que puede vender le llegaría 
á producir caatro millones más... ¿Es negocio?

Pues ahora junten los alarmados á ese benefi
co los. del aumento de tributación, de riqueza na
cional, de cosechas, de bienestar para todos, y 
acabarán por perder el miedo á los gastos de este 
linaje.

tefactos egricolas.
En este capitulo van incluidos, no sólo los trabajos

materiales de esta Clase, sino también, como ya se ha 
dicho, la amortización é interés del capital gastado en 

' el ganado da trabajo y sus aperos; va incluido el gasto
diario de manutención de la yunta, del gañón y salario
de éste, puesto que al fijar el precio de alquiler á la 
obrada, según el que tenga en cada país, so incluye to
do lo dicho, pues que por dicho precio se obtiene el ser
vicio de una yunta en trabajo con su correspondiente 
aparato.

El anterior cuadro demuestra los gastos que se ori
nan en el cultivo do cada una de las 20 hectáreas cal
culadas á una yunta para sembrarlas de cereales, gastos 
muy aproximados por término medio á las costumbres 
de nuestra provincia.

Dichas 20 hectáreas pueden ser sembradas en mayor 
ó en menor cantidad de leguminosas en el año anterior 
á los cereales, ó sea en el año de barbecho, como aquí 
decimos, y supongamos, por ejemplo, que se siembren 
la mitad ó sean diez.

Esto no aumenta los gastos del capitulo primero^ 
porque como se ha dicho, van apreciadas todas las hue® 
bras de los 365 días del año, J
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ILig-sb ^g‘rgirisi
Tampoco quiero añadir gasto alguno de abonos ni 

su distribución para que el cálculo no se me tache de 
pesimista, y supongamos que dichas leguminosas pue
den vegetar bien, con el residuo de abono que quede en 
la tierra de la cosecha de cereales, ni que hay que 
aumentar nada«,por renta de la tierra, ni poi los jorna
les de la era, ni por el capitulo de, imprevistos. Pero for
zoso es añadir el desyerbe ó caba de las habas, garban
zos, etc., como también el valor de la simiente y el gas
to de arranque ó siega, y tendremos:

PESETAS

Cada hectárea de leguminosas que se gas
te en simiente....................i................. 20,00
» » en desyerbe ó caba........ 15,00
» » en arranque ó siega.... 15,00

Total por hectárea................... 60,00
que multiplicadas por las 10 hectáreas su

puestas......... . .................  500,00 
que sumadas con las del prosupuesto an

terior...........................................   4.726,40

Total pesetas................  5.226,40 

cuyos gastos he supuesto como totales originados por 
cada yunta ó pareja de labor, por ser más conveniente 
fijarse en esta unidad yunta que es unidad de más bulto 
y que se presta mejor á formar un juicio niás sintético.

Claro es que no hay que olvidar, que este patrón no 
es más que un formulario, como si se dijera un impre
so? cuyos números pueden suprimirse para sustituirse 
por otros, que cada agricultor puede suponer que son 
casillas en blanco para rellenarlas con las cifras que le 
aconsejen sus circunstancias, aunque creo que el presu
puesto hecho, peca más bien de optimista que de pe
simista.

Veajpos ahora el cálculo ó presupuesto de productos.
En 20 hectáreas que son poco más de 30 fanegas de 

tierra, (para que todo el mundo me entienda) suponga
mos que se siembran 20 fanegas de trigo y otras 20 de 
cebada y avena. Que el trigo se multiplica por 16 por 
término medio, años buenos con años malos y medianos 
y los otros cereales por 20 y tendremos: ’

pesetas

300 fanegas de trigo al precio medio, de
10 pesetas. ......................................... 3.000,00 

400 fanegas de cebada y avena al precio 
medio, de 5 pesetas........................... 2.000 00

10 hectáreas ó sean 16 fanegas de tierra, ’ 
sembradas de leguminosas, producían- 
do por cada una de ellas á razón de 8 
fanegas de grano á 10 pesetas.   1.200 00

Total de productos, pesetas......... . .  6.200,00
Arroj aban los gastos........................ 5.226,40

Beneficio por yunta.......................... 973,60
Creo que como fui optimisia al hacer el. presupuesto 

d® gastos poniéndolos muy bajos, lo he sido también an 
el de productos, poniéndolos más altos que de ordinario 
se obtienen en este pais, y que con poco que se suba á 
los gastos y que se baje á los productos, so obtendrá la 
nivelación y aún la pérdida.

Hago constar que los números con que he rellenado 
las casillas de mi formulario son los más optimistas de 
cuantos he oido de multitud de agricultores de nuestra 
provincia, y que si en vez de estos números hubiese 
puesto los fijados por los que han calculado de modo 
circunspecto, a mi entender y más en armonía con los 
resultados medios del pais, resultaría un déficit ó pér
dida para el cultivador de cereales y leguminosas.

Hay que pensar, pues, en el mejoramiento y trans- 
nuestras costumbres agrícolas, y en otro 

nunrero me ocuparé de! particular.
Eernaisdo Llera .

Abogado y Agricultor.
G-ranja Torrehermasa 27 Enero 903. ■

NOTAS IRRIGOLAS
¿Se pueden contrarrestar los efesctos 

de la sequía?
La pertinaz sequía del año actual es la nota 

más saliente que podemos elegir para nuestro ar
tículo de hoy.

. La resistencia de los vegetales á los pernicio
sos efectos de una prolongada sequía es muy va
riable y depende, en primer término, de la diver
sa actividad de absorción de las raíces y de la 
distinta velocidad en la transpiración vegetal.

Otra de las causas que hacen variar esta re
sistencia es el mayor ó-menor desarollo de las 
raíces.

La vid resiste perfectamente la sequedad de 
un clima que comprometería el buen desarrollo 
del trigo.

Pero hay niás; esta planta, que posee un siste
ma radicular, ó de raíces, muy superficial, alarga 
éstas trasplantado á un terreno más seco. Y estas 
raíces profundizan cada vez más en el suelo con
forme aumenta la sequedad de él.

Además de variar las condiciones de resisten
cia de las plantas ó la sequía con cada especie ve
getal, al tratar de conocer este grado de resisten
cia hay que tener en cuenta condiciones de otro 
orden que complican el problema, y éstas son las 
referentes a la disposición especial del suelo.

Si se atiende, en efecto, á la pérdida dé hume
dad que experimenta una tierra laborable (y pres
cindimos, para simplificar, de las variantes que 
introducen las diversas composiciones de las tie
rras de labor) durante un período de sequía, 'se 
encuentra una cantidad mucho mayor que la que 
el suelo poseía inmediatamente después de la úl
tima lluvia.

Y este hecho, al parecer paradógico, se expli
ca perfectamente considerando la abundancia oe 
corrientes subterráneas que á mayor ó menor pro
fundidad cruzan el subsuelo, y que en períodos 
de sequía deben conservar la humedad de la capa 
superficial. . ’

Pero en circunstancias especiales, cuando el 
agua escaseé y el suelo no reciba e^ta compensa
ción de las capas inferiores, será muy interesan
te conocer la cantidad que por el riego debe res
tituirse á la tierra, y en compensación á las pér
didas de humanidad que el suelo experimenta.

Para esto aconsejamos el procedimiento si
guiente: ' .

Averigüese éñ primer término la cantidad de 
lluvia total que recibe el suelo durante el año, 
paralo cual basta recoger sistemáticamente el 
agua caída en un recipiente expuesto á la intem
perie. Recogida el agua inmediatamente después 
llover, se guarda en un depósito que pueda ce
rrarse, para evitar la pérdida por evaporación. Si 
mensualmente echamos el agua recogida nueva
mente en el vaso receptór, la altura que en este 
recipiente alcanzo el agua será la altura que la 
capa de lluvia caída durante dicho mes.

Y claro es que sumando la de los doce meses, 
tendremos la lluvia total en un número de milí- 
met"os exactamente igual al de litros por metro 
cuadrado.

Conocida la altura de la capa de agua que el 
suelo recibe procedente de la lluvia, si cqnocié- 
ramos la que pierde, la diferencia nos daría el 
agua que habremos de restituir por medio del 
riego.

Para conocer estesegundo término del proble
ma, se echa una cantidad conocida de agua en de
pósito análogo al receptor de lluvia ó pluvióme
tro, exponiéndolo después al aire libre y midien
do^ con cuidado, pasados unos días, la disminu
ción en la altura del agua de la vadia.

El número de milímetros que mida este des
censo, nos indicará el espesor de la capa líquida 
perdida por evaporación. Ciertamente que la eva
poración en la tierra de labor no será exactamen
te la misma; pero no se conoce otro más aproxi
mado para obtener la evaporación en la superfi
cie del suelo.

Y repitiendo lo hecho para obtener la lluvia 
total, tendremos la evaporación mensual, y. final
mente, la anual.

Conociendo ya los dos términos del problema, 
lluvia y evaporación, la diferencia entre ambos 
números nos indica los litros de agua por metro 

cuadrado (si aquéllos se midieron en mm.) que 
hay que restituir el terreno en el período de 
tiempo á que se refieran lluvia y evaporación. Así 
compensada- la humedad del suelo, éste conserva.- 
rá constantemente un grado de humedad no dis
tante del 8 por 100 (8 gramos de agua por 100), 
que es la proporción más conveniente para el 
buen desarrollo de los vegetales.

PERITOS AGRÍCOLAS
QUEJAS justísimas

Sr. D. Juan F. Gascón.
Madrid.

Muy señor mío: Con motivo de haber leído en La 
Liga Agraria, correspondiente al 28 del próximo pa
sado mes, el escrito titulado «La Junta de Reformas 
Agrícolas», me permito recomendar á usted, como indi
viduo de dicha Junta, no se olvide de que al perfeccio
nar ei instrumento se tenga presente el Cuerpo de Ayu
dantes del servicio agronómico, cuya organización, co
mo usted no ignora, está en la edad de piedra.

Creo, y hasta tengo seguridad, de que si toma el 
asunto con el interés que hasta aquí por nosotros ha 
demostrado, y más si lograra interesar el Sr. Conde de 
San Bernardo, habríamos de tocar algún resultado. 
Opino que estafes una ocasión, la más propicia para 

atención del Sr. Ministro, que es preciso no 
dejar pasar. -

Dándole anticipadas gracias, y pidiéndole mil per
dones por esta molestia, queda como siempre su afectí
simo seguro servidor

q. 1. b. 1. m„
Gaspar Monbr.

Palma de Mallorca, 2 de Febrero de 1903.

EL MO^OMPGLIO DEL ALCOHOL

Al reformar el impuesto del alcohol en Fran
cia acordóse llevar á la ley de Presupuestos el 
precepto restableciendo el monopolio por .el Es
tado de la fabricación, rectificación y venta de 
los alcoholes.

Pero el ministro de Hacienda ha declarado 
que el asunto requiere nuevo y más detenido es
tudio, y se ha segregado de dicha ley el asunto, 
sometiéndolo á examen de una nueva Comisión, 
según comunicó el telégrafo.

Paréeenos que el iaplazamiento en resolver el 
problema equivale á su abandono, por ahora.

Ántígüsdiid ds là shboíáción dsl alcohol y dol apardisnU

palabras ambix y al. La primera es griega, significa 
vaso, olla, y fué empleada por los sabios griegos de la 
Escuela de Alejandría; la segunda al es árabe, que co
locada al principio de una palabra, significa una cosa 
grande, elevada; por lo tanto alambix, significa vaso por 
excelqjicia; en las obras árabes desde el siglo IX so lla
maba alambic.

,La palabra latina distillatio, expresa la idea de un li
quido que cae gota á gota (de la palabra stilla, gota), lo 
que se observa cuando los vapores se condensan, lenta
mente en un recipiente.

zEn su -tratado químico, Raymundo Lulio describe la 
preparación del aguardiente. Recomienda que se tome 
vino rancio ó rojo, límpido y de buen color, y que se 
le exponga durante veinte días al calor suave de un 
baño de estiércol, á fin de desagregar las partes del li
cor y deponer las más aptas para separarlas. Es preciso 
llevar luego el v^o sobre un fuego suave, y se obtiene 
el aguardiente, ^0 es preciso rectificar hasta que está 
pHvado completamente de agua. Muchos autores, aña
de Raymundo Lulio, quieren que se rectifique hasta 
siete veces, pero yo sostengo que tres ó cuatro rectifi
caciones, con fuego conveniente y lento, deben bastar 
para no perder nada de la quinta esencia por una rec
tificación exagerada (1).

Acabamos de exponer como Raymundo Lulio fué el 
primero que obtuvo el alcohol absoluto, pero no hemos 
dicho cómo lo obtuvo. Privó enteramente de agua al 
aguardiente por medio del alcali fijo, del carbonato de 
potasa.

En su Nuevo testamento, Raymundo Lulio da la ma
nera de conocer el punto á que se juzga que la rectifi
cación es suficiente. Para ello se toma un trozo de lien
zo, se le moja en el espíritu de vino, y luego se pega 
fuego, debiendo quemar el lienzo cuando ha desapare
cido el espíritu, lo que prueba que no contiene más 
flegmas (2).

El colocar el aparato destilatorio en un estercolero, 
era con el fin de obtener una temperatura suave y con
tinua. Esta costumbre se conservó, y en. una obra del 
siglo pasado, se ven aún las láminas de aparatos quí
micos de los siglos XVII y XVIII, que empleaba, uti
lizando el calor que desarrolla el estiércol.

G. J. DE Guillen García.

bibli^rafíá"
Hemos recibido el primer número del corriente 

ano de la acreditada revista La Agricultura prác
tica, órgano de la' ^Sociedad nacional de Aviculto 
res españoles», que ve la lus mensualmente en Bar
celona y que dirige el profesor de Avicultura don 
Salvador Castello, el cual se ha presentado por pri
mera ves lujosar.'^ite imqmeso en rico papel, con 
gran profusión de grabados y selecto y utilisimo 
texto, colocándose desde hoy entre las mejores que 
en su especialidad se publican, asi en Europa como 
en Amirica.

En dicho número, además de varios trabajos su
mamente interesantes y útiles á los avicultores y á 
todo agricultor, se empiesan á piiblicar las Memo
rias presentadas al Congreso Internacional de Avi
cultura celebrado en Madrid con motivo de la Ex
posición.

cCcí cuesfio/f de/ cr/co/io/ e/j ^rcecící.

Respondiendo á excitaciones de los higienis
tas y de las Sociedades de templanza, el ministro 
de Hacienda francés elevó el impuesto, que era 
hasta 1900 de 156 francos por hectolitro de 100 
grados,-220 francos sobre esa unidad. Así creyó 
cubrir con exceso el déficit del Presupuesto fran
cés. Pero el cálculo á resultado fallido, porque en 
1900 recaudó el Tesoro 297.304.488 francos, cerca - 
de 300 millones, y en 1901 sólo 296.370.745, y en 
1902 bajó á 289.962.750; es decir, 7.350.000 menos 
que antes de la elevación del impuesto ¿Por qué? 
Porque 1.837.503 destiladores domésticos, que 
disfrutan franquicia de destilación para su propio 
consumOj abusan de ella y fabrican y venden á 
comerciantes y venden á comerciantes y consu
midores. Estos y aquéllos se aprovechan de los 
200 millones que se suponen escapan al fisco, y el 
ministro de Hacienda no ve otro remedio á tal 
defraudación que limitar la franquicia domésti
ca, someter esa clase de destilación á la vigilan
cia del fisco y fijar el límite de la exención en 20 
litros por persona de las que constituyen el hogar 
de cada destilador. Mas como cada destilador es 
un elector, y su número se acerca á dos millones 
no es posible que el Gobierno saque adelante su 
proyecto.

Son oportunos estos antecedentes, ahora^ue 
el Sr. ministro de Hacienda estudia las reformas 
del impuesto de alcoholes en España.

, Hroduciendoso el alcohol por la fermentación alco
hólica de un líquido azucarado, y verificándose esta fer
mentación cuando so tienen reunidos glucosa, agua y 
fermento apropiado, y además estos cuerpos están á 
temperatura suficiente para que se produzca, se com
prendo como necesariamente debe haberse producido 
alcohol desde Adán; decimos mal, antes que el hombre 
hubiese sido creado, desdé que hay árboles de frutas 
azucaradas; muchas frutas muy maduras, al caer do ar- 
bol y abriéndose, están on condiciones de producirse en 
ellas la fermentación alcohólica.

El primer hombre que conocemos que produjo el al
cohol, fué Noó. El Génesis nos dice que elaboró vino 
? tanto, obtuvo alcohol, y para que no pueda ha
ber duda si era vino como el nuestro, diremos que lo 
hizo de uvas; que contenía alcohol, lo prueba el que 
aquel Patriarca llegó á emborracharse, cosa fácil no co
nociendo los efectos del vino, y por lo tanto del alcohol.

En la antigüedad, si bien se produjo mucho alcohol, 
A otros cuerpos, ya formando el vino
ó bien la cerveza, la cidra, etc.; al parecer, aislado y 
puro no so conocio, y si bien destilaban, era para obte
ner aguas destiladas de flores, pero no para destilar el 
vino y la cerveza. En los pueblos antiguos no era muy 
común la operación de destilar, y aunque alsrunas ve
ces se cita, no siempre debió ser las que por tal conoce
mos ahora, pues según Ravenne, médico del Papa Cle
mente VIH, que escribió á flnes del siglo XVI, nos

(l)A^e-6n aquel entonces se entendía por destila
ción todas aquellas operaciones que tendían á purificar 

cualquiera ó á hacer una especie de análisis: 
así la filtración,la sublimación, la rectificación, la solu-

extracción, la precipitación, la calcinación, la 
infusión, las fluxiones, la nitrificación, la reducción, la 
revivicacion, y una infinidad-de otras operaciones, lle
naban allí el nombre genérico de destilación.

Que en la antigüedad no se destilaba vino y por con- 
. siguiente no se obtenía alcohol, lo prueba el que no se 
ocupen de este cuerpo los autores antiguos. Entre los 
rornanos, hasta fines de la República, el arte de destilar 
no hizo más progresos que entre los griegos; es cierto 
que en .sus escritos se hallan las palabras alambique y 
destilación; ipevo nqda prueba que en aquella época se 
extrajera del vino el aguardiente.

Plinio, que vivió en el primer siglo de nuestra era, 
a pesar de ocuparse muy extensamente de la viña y del

nada del aguardiente ó del alcohol- y 
SI hubiese sido conocido, nos hubiera dicho alguna cosa 
sobre este cuerpo. ' ‘ •

Gallen, que vivió cien años después, sólo se ocupa 
de ia destilación como una operación propia para ex- 
traer la parte aromática de las flores y de las plantas. 
Como se ocupa de muchos detalles, hace presumir que 
no conocía la destilación de los vinos, porque no hace 
mención de estos.

• filósofo y medico árabe, que vivía á prin- 
Gipios del siglo XI, se ocupa de los alambiques y de la 
destilación, pero nada prueba de lo que dice que reco
nociese la destilación del vino.

Hermes, ocupándose de la piedra filosofal! parece 
ocuparse de lasdestilación, pero el silencio de los auto
res que le precedieron hace creer que no conoció el 
aguardiente (2).

Rases ó Rhases, famoso médico árabe, conocido tam- 
Ahüanzor ó el Grande, que nació en el si

glo Xii, sólo se ocupa de la destilación para indicarnos 
ia manera de obtener el agua de rosas. Siendo él el Ga
leno de los árabes, y no hallándose en sus obras nada 
referente alcohol ó aguardiente, á pesar del gran núme
ro de descubrimientos que describe, prueba que aún no 
conocía este cuerpo.

• -^Hiicase, llamado asimismo Albucassis, Alsahara- 
ínoR Acarones, médico árabe, que vivía hacia el año 
iu85, se ocupa de la destilación en el sentido que Ra
ses, pero ni siquiera una palabra para el producto de la 
destilación del vino. Tanto éste como Rases describo 
vanos aparatos particulares para extraer la parte aro
matica de las flores y de las plantas.

Yilleneuve, médico del siglo XIII, dice, según M. Le 
formant (3), que los antiguos no conocieron el aguar
diente, y da á entender que hacia poco tiempo que se 
había descubierto. .
-2-TTrr^í.^’ fiel siglo XVI ó á principios del 

trabajos de investigación para des
cubrir SI los antiguos conocían el arte de la destilación 
de ios vinos; de ellos se dedujo que le parecía que los 
antiguos griegos no tenían ningún conocimiento del 

1 vino el aguardiente, pues que nada 
absolutamente encontró en sus escritos. Si bien es cier- 

f^íosdoHdes (Pedacius), módico de Anacerbe de 
, æ® 4^® vivía, según se oree, en tiempo del-empera
dor Nerón, se servia de la palabra destilación, la emplea
ba, para indicarnos el procedimiento en uso para reco
ger la pez. *

AI parecer, hasta el siglo XH no se conoció la des
tilación del vino, y por lo tanto, el aguardiente. El pri
mer autor que habla de esto os Raymundo Lulio, ó Ar- 
nauld de Villeneuve; el primero nació en Mallorca; el 
segundo es de Cataluña ó del Languedoc.

Monsieur Figuier, en su obra Las Merveilles de Pin- 
diistrie, dice que: «El primer autor que habla claramen
te de la destilación de los vinos y de la extracción del 
alcohol, es el célebre filósofo Raymundo Lulio, hombre 
sabio y cristiano, devoto, nacido en la isla de Mallorca 
en 1236, que dedicó su vida entre la cultura de las cien
cias y la propagación de la Religión católica entre los 
pueblos del Oriente. Este fue quien puso al espíritu de 
vino más concentrado el nombre de alcohol, y el que 
encontre') el modo de purgarlo completamente del agua», 
es decir, fué el primero que obtuvo el alcohol absoluto.

Hemos dicho que los aparatos destilatorios son muy 
antiguos, y se comprende que así sea, porque de muy 
antiguo se ha destilado-agua de flores. La palabra alam- 

! bique, alambic, antiguamente, parece que viene de las 

GANADOS Y CARNES

i . (í) Hieronymus Rubens de Destillatione liquorum. Edi- 
i ción de Bale, sect. 2, pág. 76.—Lenormand. L'Art du 
I destillateur. París, 1817, tomo I, pág. 18.
i (2) Porta. De Distillaiionibiis. Edición 1609.
I (.■?; Le Normand. L'Art du destillateur, tomo I, náo-i- 
¡ na 25, París, 1817. ’ ’

ALCOHOLIZACIÓN DE LOS VINOS
Cuando los vinos ordinarios han de ser transporta

dos a climas cálidos y sufrir durante un largo viaje 
temperaturas elevadas, es necesario que esten bien 
constituidos. Entre otras varias condiciones figuran 
como principales: la de no encerrar azúcar sin fermen
tar, ni tampoco gérmenes que den lugar á fermeatacio- 
nes secundarias y que su fuerza alcohólica oscile entre

Deberán elegirse vinos secos y para mayor ga
rantía someterlos á la pasteurización. Por este medio se 
destruyen las bacterias que pueden encontrarse en es
tos liquidosjy quepüeden originar alteraciones diversas.

Aparte de lá pasteurización, existe como medio de 
prevenirse contra este riego el vinage, ó sea la alcoholi- 
zación de los vinos débiles. En Francia esta, operación 
esta castigada, salvo en los casos en que los vinos se 
dediquen a la exportación. Para las colonias francesas 
se ha ordenado por el Ministerio de Marina que los 
vinos exportados han de tener 12* como fuerza alcohó
lica, Jo cual sólo puede alcanzarse en Francia por la 
adición de alcohol. Si este es industrial, debe ser de 
buena calidad, que no posea sabor alguno. (neutro); si 
©s de vino ó aguardiente se necesita elegir aquellos que 
no posean gustos especiales susceptibles de modificar 
el vino.

No deberá adicionarse al vino más que la dosis ne
cesaria para que alcance la graduación indicada.

■ Por la alcoholización se consigue, además de dar al 
vino mayor graduación, esterlizarle en parte é impedir 
el desarrollo de^gérmenes productores de enfermedades.

Si se quiere conocer, por ejemplo, la cantidad de al
cohol de 95° que es necesario agregar á un hectolitro 
de vino de 9° para que éste se eleve á 12° se consigue 
fácilmente por el cálculo expresado en la fórmula si
guiente:

3 + 100 .
----- 83------ ~ litros 61

_ El decir, deducir del grado que ha de alcanzar el 
vino el que este posee, multiplicar esta diferencia por 
la cifra que representa la cantidad de vino sobre que 
se opera; dividir esto producto por la diferencia entre 
el grado del alcohol empleado y el grado á que se quie
re reforzar el vino.

Conviene, á la vez que se alcoholiza el vino, dotar á 
este de los demás elementos que le constituyen para 
que reuna condiciones aceptables. Deben añadirse con 
este fin tanino y- ácido tártrico en proporciones conve
nientes según el vino de que se trate. El ácido tártrico 
obra de un modo notable sobre el color, avivándole y 
preservando al mismo tiempo al vino de ciertas enfer
medades.

En Francia existen productos llamados conservado- 
res que contienen los elementos necesarios para que los 
vinos débiles presenten las propiedades de los buenos, 
á la vez que los preservan de los rigores de los climas 
cálidos, pero no podemos aconsejar á los lectores de 
La Vina Americana el empleo do productos cuya o®m- 
posición no sea conocida.

Extremadura, por no ser monos que las demás 
provincias, ha empezado á elevar los precios de 
las carnes que se destinan al consumo público, y 
de continuar por ese derrotero serán muy pocos 
los mortales que se permitan el lujo de comer ese 
alimento tan necesario.

(1) Raymundii Lullii. Theatrum chimecum. Edic. Ar
gentorati, tomo IV, pág. 376.

(2) Raymundii Lullii. Testamentum novissimum. 
Edic. Bále, 1672.

¡Muchos viernes va á tener el presente año y 
pocos ciudadanos comprarán bula!

La carne de cerdo no tiene precio; se compra 
á como pide el vendedor, y no siempre se encuen
tra; ha sido año de poco cerdo, efecto de la gran 
morriña que ha reinado, y que por desgracia no 
ha desaparecido.

De vacuno hay existencias y están buenos de 
carnes, siendo su precio en canal á 1,75 el kilo
gramo y abonan 50 céntimos por el kilogramo de 
la piel en verde.

Ahora hay unos cientos de toros bravos pro
cedentes de Portugal y Andalucía que sirven pa
ra abastecer el' Matadero de esta capital.

El que tiene ganado manso lo repone y espera 
que la primavera les ponga las carnes que pue
dan caberles, aunque éstas en esa época valgan 
menos dinero.

El ganado de cabrío se paga á 1,60 céntimos 
en canal, y para encontrarlo se precisa una lin
terna como la de Diógenes.

Lanar hay, pero vale un borrego de 10 kilo
gramos en limpio 14 pesetas, que con 1,25 de con- 
siimós y 1,25 de derechos del Matadero son 16,50.

El kilogramo d© lechal á 1,40, no Se ha cono
cido en Extremadura nunca; por eso he dicho que 
han de ser muy pocos los que se permitan el lujo 
de comer carne.

Supongo, fundándome en razones que están al 
alcance de todas las fortunas intelectuales, que 
despues que pasen los carnavales y sus locuras. 
Semana Santa y sus cantos místicos y las eleccio
nes con sus comparsas bujas, se abaratará el mer
cado de carnes, porque la Diosa Primavera no ha 
de consentir tanta injusticia.

GRANJA EXPERIMENTAL DE VALENCIA
ENSAYO DE VARIEDADES DE TRIGOS

( Continuación).
Esto no obstante el trabajo realizado por la máquina 

que nos oeupa es realmente incompleto, bajo el punto 
de vista del aprovechamiento que puede y debe obtener
se con su empleo. Es evidente que los haces de paja, pré- 
viamente cortados por la desigual vegetación y variable 
desarrollo de los tallos, contienen un número relativa
mente considerable de espigas, que el cilindro batidor 
desgrana completamente; este grano sale revuelto con 
la paja, y por Ja natural disposición del aparato no se 
aprovechan sino exigüas cantidades, del que por su 
propio peso cae al suelo al separar con las horquillas la 
paja trillada.

En vista de esto, y considerando que el aprovecha
miento total del grano contenido en los referidos haces 
P á este trabajo condiciones de economía que 
lo hicieran más aceptable á la clase agricultora. El in-

4^® suscribe dispuso que se adicionara un sen
cillo mecanismo, que se reduce á una criba en plano in
clinado a 36 . de 2m. 60 de longitud por 1 m 10 de am
plitud, movida por dos bielsas que enlazan con sus co
rrespondientes excéntricas, emplazadas en un eje que 
á su vez recibe movimiento por el intermedio de’ una 
correa de transmisión.

Dicha criba pende de un armazón fijo, por medi® de 
ballestas que permiten un movimiento de vaivén de ve
locidad conveniente, para lá completa separación del 
grano y la paja y el más rápido descenso de ésta á lo 
largo del plano inclinado.

_ Los resultados obtenidos con este aditamento no pu- 
de una manera exacta en el verano de 

1901, en atención á que la construcción del repetido me
canismo aplazó las operaciones de la trilla de paja has
ta mediados de Agosto, permaneciendo los haces amon
tonados en la era durante cincuenta días, sufriendo el 
grano la consiguiente merma por la desecación y ata-

-Í °® pajares; apesar de esto, la cantidad de grano 
obtenida y su valor en vent% vino aproximadamente á 
cor^ensar los diferentes gastos, de la trilla mecánica

Repetida la operación en el año actual, y verificada 
inmediatamente después de la trilla del grano, se han 
obtenido los resultados siguientes, teniendo en cuenta 
los diferentes elementos del trabajo, coste del mecanis
mo adicional, que consta de criba, soparto, eje torneado 
poginetes de metal, excéntricas, poleas, engrasadores de 
metal con coginetes de madera y juego de ballestas: 
240 pesetas.

Coste de la trilladora Rausomes y de la locomóvil 
de tres caballos, 8.000 pesetas.

Total, 8.240 pesetas.
"Castos ocasionados en dos días y medio, ó sea en 

veinticinco horas de trabajo:
Doce jórnales y medio de peón, á 2 peéetas, 25.

y ^^®‘Lo de maquinista á 5 pesetas, 12, 50.
• de carbón, á 4 pesetas quintal métrico, 18.

Aceite, 4 pesetas.
amortización del precio de compra de la 

trilladora, locomóvil y censtrucción del mecanismo adi
cional, valuado en 8.240 pesetas, al 15 por 100 da 1,236 
pesetas en el año, y entre sesenta días ocupados produ
cen, como gasto diario, 20,60 pesetas, y en las veinti
cinco horas de trabajo, 51,50 pesetas.

Total coste de la trilla, 110 pesetas.
No incluimos el coste de limpia del grano recogido 

para ponerlo en condiciones de venta, porque aquél se 
compensó con creces con el valor de la paja menuda que 
acompaña al grano y pasa- á través de la criba, y se uti
liza en la alimentación del ganado.

Grano cosechado en esta operación, cinco hectóli- 
tros de trigo y dos hectólitros de cebada.

L1 trigo obtenido resulta de menos peso y no presen
ta tan buena granazón como el procedente de la trilla 
de las cabezas ó espigas, lo propio sucede con la cebada 
y ambos cereales sufren la consiguiente depreciación. 

Peso del hectólitro de trigo, 70 kilogramos.
Idem id. id de cebada, 55 kilogramos.
Precio a que se^ ha vendido el quintal métrico de tri

go, 26,50 pesetas, ó sea 6 pesetas menos que el proce
dente de primera trilla.
j métrico de cebada á 21,80 pesetas, ó sea á 
4,20 menos que la cebada de primera trilla.

ambos cereales ha sido 113'pesetas 2o céntimos. ’
., do manera ©vidente que la adi- 

de este mecanismo paga los gastos de la trilla me
cánica de la paja, de la propia forma que el grano que 
queda en las eras compensa los gastos de la trilla de la 

el procedimiento ordinario seguido en esta región.
Ahora bien, no quedan reducidas á esto las ventajas 

que aparece con el empleo de la machacadora Rau
somes.

El"rendimiento de paja en las veinticinco horas da 
trabajo ha sido 17.500 kilogramos. El grado de división 
K I* fl^e la ófrece el aparato, que como se 
ha dicho al empezar, la pone en condiciones de que ©1 
ganado la coma con avidez, sin desperdicio alguno per
mite cargar el precio do la arroba (12 kgs. 75) en unos 
10 céntimos de peseta; de donde resulta un aumento de 
valor de ocho pesetas por tonelada, que multiplicando 
por 17 y li2, número de toneladas obtenido, resulta un 
sobre precio de 140 pesetas, que se traduce en beneficio 
neto con el empleo de la criba, la cual, como hemos vis
to, paga los gastos de trilla.

Dicho beneficio queda reducido á unas 36 pesetas 
P. empleando la machacadora sin criba, te- 

empleo de ésta exije un jor
nal, ó tres cuartos de jornal de peón durante las veinti
cinco horas empleadas en el trabajo, para recojer el 
grano y paja menuda que se va depositando en la criba 
y además, que con el empleo de ésta la tracción es algo 
mayor, y el gasto de carbón aumenta, siquiera sea en 
pequeña proporción.

Como complemento de estos ensayos, se ha verifica
do el análixis de las harinas de las seis variedades* de 
trigo, determinando los diferentes elementos, húmoffc 
salvado, glúten húmedo y seco, cenizas, nitróge^+ 
materia protéica. Los resultados obtenido© demuestran 
la superioridad de la variedad Fuceuse, que á sus bue
nas condiciones vegetativas y considerable rendimien
to hay que añadir su gran riqueza en gluten. De mayor 
producción el trigo prolíflco, conocido vulgarmente por 
madrileño, posee una riqueza en gluten considerable
mente menor.

A fin de completar la investigación de las cualidades 
de las harinas procedentes de las variedades ensayadas 
se han hecho algunos trabajos comparativos, elaboran-- 
do pan con todas ellas y mezclándolas en diferentes 
proporciones; los resultados han sido bastante concor
dantes, pues se ha observado que á medida que en la 
mezcla predominaba harina de Duro de Medeah ó de 
Fuceuse sobre la de Blancal ó Prolífico presentaba la 

! inasa mas compacta, de color más obscuro y una mayor 
I elasticidad, pero mucho más sustancioso y nutritivo 
j aunque meaos recomendable por su aspecto que la masa 
( en que era mayoría proporción de harina de los dos úl- 
j timos; de los anteriores resultados se deduce que las va- 
j riedades Fuceuse, Duro de Medeah y Rieti pueden re- 
! comendarse muy especialmente para la confección de 
' pastas para sopa.

* Paulino Pura .

AGRICULTURA PRÁCTICA
VITICULTURA •

La poda de la vid.

La cepa, como arbusto sujeto á la poda, depen
de su trabajo en la igualdad de la fuerza por to
das sus partes.

Su forma, fia de estar en relación con el vigor 
de su tronco y con el de sus ramificaciones, y la 
distancia que ocupa la planta, en proporción al 
que requiere su fruto para que pueda percibir el 
aire y el sol que tanta influencia tienen sobre él 
mismo durante su madurez.

Para obtener la igualdad del vigor de la cepa 
por todas sus partes, es preciso contrariar la ac
ción de la savia en algunos casos; para cuyo tra
bajo fia de tenerse conocimiento muy práctico en 
la poda, por la influencia que tiene para la pro
ducción de la planta.

La poda de la vid deberá estar hecha en ar
monía con la fuerza de la cepa. Si esta se encuen
tra débil, se suprimirán algunos pulgares, á fln de 
ponerla en condiciones de soportar bien el fruto 
que el viticultor se ha propuesto obtener de ella, 
al practicar tan importante trabajo.

Si la planta es vigorosa, se procederá en senti
do opuesto al caso anterior; haciendo la poda con 
relación á la forma que sobre ella se ha conse-

pjfi^rier á costa de cuidado; obrando con 
previsión al aprovechar la fuerza de la cepa, en 
cuyo caso también deberá sujetarse el viticultor 
a utilizar las yemas de los sarmientos que estén

fecundación del fruto, á fln 
de obtener de la planta el mejor rendimiento.

Las yemas fructíferas se distinguen fácilmen
te por su aspecto voluminoso y escamoso, las que 
siempre se encuentran en los sarmientos de me
dio grosor, de los que figuran en la cepa, por ser 
estos los qu© se encuentran más dispuestos á-la 
fecundación dol fruto.

Aun cuando el tallo que ha de dar la yema sea 
compuesta, por dar madera y fruto, se sabe de 
una manera positiva que teniendo conocimiento 
al hacer la elección de las yemas con el pámpa
no, nacerán dos uvas.

En los sarmientos gruesos, efecto de su vigor, 
sus yemas son las menos dispuestas á la fecunda
ción, y bien demostrado está en su aspecto pun
tiagudo, debiendo suprimirse cuando se desea ob
tener fruto; al menos que no sean necesarias para 
la formación de la planta, porque rara vez dan 
dos uvas; sucediendo lo mismo con las yemas de 
los demás sarmientos 'que se desarrollan, cuando 

pulgar se deja con una sola yema de fructifica
ción, figurando también el ojo ciego en la base 
para la formación de la cepa.

Ante la previsión que se ha de tener en tan in
teresante trabajo, se empleará en algunos casos 
la poda preparatoria^ para la fecundidad de las 
yemas, la que deberá practicarse cuando la savia 
está en el último período de la vida de la planta, 
dejando en los sarmientos que han de servir para 
pulgares, de seis á ocho yemas, según la disposi
ción de la cepa, cuya poda se practicará á raíz de 
la vendimia, para que la poca savia que le queda 
á la planta, solo sirva para la preparación del fru
to del año próximo.

La acción de la savia sobre los sarmientos en 
este caso, sólo servirá para la fecundación por ca
recer de fuerza para hacer abortar á las yemns^ 

■las cuales por medio de este trabajo se ponen en 
condiciones para dar dos uvas.

Los sarmientos ya destinados para pulgares, 
podrán cortarse sin ningún peligro una vez ter
minada la circulación de la savia, pues el tejido 
bibroso de aquellos, tiene formado ya el cuerpo 
de la madera.

En los países fríos se empica la poda maestra 
durante el invierno, en forma análoga á la ante- 

^rior,- respecto á la dimensión del sarmiento, á fin 
de poner á cubierto del frío que produce la baja 
temperatura en el primer período de la primave-

que no se puede evitar su radiarlo en íos 
viñedos por su extensión, cuyo recorte se practi
cará cuándo la savia ha comenzado á circular por 
la planta.

Esta poda tiene el inconveniente de perderse 
con ella sobre un 3 por 100 de producción; pero 
de los ocho ó diez días que entorpece la vida ac
tiva de la vegetación de la cepa, depende muehas 
veces en salvarse la cosecha, cuyo retroceso es 
producido por los sillares que se forman en los 
pulgares al amputar el sarmiento en momentos 
que la savia circu a por la planta.

Guando la cepa desarrolla con mucho vigor y 
combiene aprovechar su fuerza destinándola al 
objeto de dar fruto, en este caso podrá emplearse 
una poda semejante á la de Guzat en acción pero 
distinta en procedimiento, que por ser este em
pleo excepcional, el viticultor podará la cepa de
jando en los pulgares las yemas para la produc- 

podara ordinariamente y con re
lación á la fuerza de la planta, á la que para su- 
getar el exceso de su vigor, y obligar á la cepa 
por la mano del hombre á un rendimiento triple 
en cantidad, al que podría dar con los pulgares 
que con una poda rutinaria soportaría, y á fln de 
utilizar el vigor de la parte leñosa en fruto se em
pleara en la poda el siguiente procedimiento.

Podada la cepa en las condiciones que la bue - 
na práctica exige de la parte inferior de los sar
mientos, se dejarán dos en sentido opuesto, que 
reunan condiciones para ia producción, con los 
cuales se f opmará una línea orizontal, siendo em
palizados sobre una vara de fresno, avellano, etc., 
de consistencia para sostener el peso que produz
can los seres atando los sarmientos con ligaduras 
de mimbre, y mejor con hilo de plomo, dejando 
el viticultor el número de yemas que deban tener 
los sarmientos con arreglo al producto que de 
ellos se proponga obtener.

Del resultado de tan laborioso traLajo, no hay 
que dudar, con la particularidad, que las uvas de 
los sarmientos que forman la línea horizontal, en 
volumen con los demás que dan las yemas de los 
pulgares de la cepa, aunque al principio sea más 
vigoroso su desarrollo, nada se han de llevar.
,. conseguir este fin, es preciso variar la 
dirección .natural de la savia, y que vaga al pun
to que se necesita, donde no llegaría suficiente
mente si no "Sé empleara para su inclinación al- 

la vegetación de la planta.
Sabido está, que la sabia obra con más vigor 

en las ramas ó brotes verticales que en los hori
zontales ú oblicuos, y en este caso, al desarrollar 
los pámpanos de las yemas de ios pulgares, cuan
do tienen una longitud de unos 20 centímetros la 
pisarán, desmochándolos para inclinar la savia á 
los sarmientos fructíferos que forman la líriea 
hoiizontal, cuyo objeto sólo es el de obtener 
fruto.

practicará constantemente 
en todos los tallos que de la cepa, tanto en los des
tinados a la preparación que en los de los pulga
res destinados á dar fruto, con el fin de que re
troceda la savia y desarrollen las yemas como 
para que alimente con igualdad todo el fruto ó 
sean las cosas producidas por la planta; y una vez 
que han desarrollado todas las yemas, se quita
ran las más débiles, pues sería insoportable el 
sostenimiento de todas las uvas producidas por 
el sarmiento que forma línea horizontal, y que 
como ramo de producción, y á fin de debilitar la 
planta para normalizar su vigor, se ha visto pre
cisado como castigo para la cepa á dejarla el vi
ticultor.

La poda es el trabajo de mayor importancia 
en el cultivo de la vid, pero es preciso tener co
nocimiento muy práctico para llevarlo acabo y 

bien la vida de la planta; pues por 
' taita de aptitud para la formación de la cepa, así
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como también para dejarla en las condiciones que !. 
requiere su vegetación para la buena madurez de i 
las uvas, á fin de que los agentes atmosféricos 
ejerzan su acción benéfica sobre sus frutos para 1 
obtener por medio de una elaboración esmerada ¡ 
un buen vino. i

No hago más consideraciones: con lo demos- ! 
trado basta para comprender los viticultores la ' 
importancia que tiene la poda de la vid en la vida : 
de las plantas y en la producción.

Manuel Mateo y Conde.

EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Importación.

Según la estadística que publica la Dirección ge
neral de Aduanas, las alteraciones experimentadas du
rante el mos de Enero en los valores de los principales 
artículos importados .son las siguientes, comparadas 
con las del mismo mes de los años'de 1901 y 19Ó2.

En la clase primera, que la forman piedras, tierras, 
minerales, cristalería j prodiictos cerámicos, la diferen
cia es pequeña, aunque acusa algún descenso.

« El valor de lo importado de la clase segunda, metar 
les y sus manufacturas, fue en el mes de Enero de 1901, 
2.275.761; en Enero de 1902, 2.443.780; y en Enero del 
año corriente, 3.045.383 pesetas.

Como se ve, el aumento que el ano pasado fue de 
158.000 pesetas, se ha elevado esto -año á la cifra d@ 
758.000 pesetas.

En la clase tercera, drogas g producios químicos, la 
diferencia es in significanto. •

'EI algodón y sus manufacturas, que componen la 
clase cuarta, ha tenido un descenso muy considerable. 
Su valor en Enero de 1901,15.114.917; en Enero de 1902, 
12.079.337, y en Enero de este año, 9.271.836.

La disminución del valor de lo importado en un pe
ríodo de dos años se eleva á la cifra de 6.000.813 pese
tas, y es digno, d© notarse que proceda esta diferencia 
casi en su totalidad del algodón en rama que nuestra 
industria pudiera transformar; pues el valor de esa ma
teria fué de más de 14 millones de pesetis el mes de 
Enero de 1901, bajó á 11 millones do 1902, y solamente 
alcanza la cifra de ocho en Enero próximo pasado.

La clase quinta, que la componen las demás fibras 
vegetales y sus manufacturas, aumentó su valor de im
portación 551.000 pesetas; la sexta, lana, pelos y sus ma
nufacturas, apenas si sufrió alteración. La sépima, seda 
y sus manufacturas, aumentó algo, aunque poco, el 
mes do Enero del año pasado, y en el de éste, asciende 
la diferencia en igual sentido á 321.000 pesetas.

Las maderas g sus manufucturas han bajado unas 
600.000 pesetas, y los animales g sus despojos aumentó 
cerca 400.000 pesetas, comparando con lo importado en 
1901; pero hateuido un descenso de 767 000 del valor 
de lo que se importó el año pasado.

También á disminuido, y muy considerablemente, 
el valor de lo importado, perteneciente á la clase once
na, maquinaria, carruajes g embarcaciones.

Importe en Enero de 1901, 6.642.234; en Enero de 
1902, 8.118.695; en Enero de este año, 5.163.767.

BLan tenido aumento las lámparas de incandescen
cia y de arco voltáico, los instrumentos y aparatos de 
eiencias y artes y telefónicos, las. máquinas motrices, 
las de coser y los velocípedos, y una gran disminución 
las embarcaciones de hierro y acero, los carruajes para 
tranvías y los coches para ferrocarriles.

Las substancias alimenticias también han tenido 
una baja muy estimable con relación al año de 1901, 
que se elevó á la cifra de 12.131.202, y en Enero de este 
año ha sido solamente de 9.313.966 pesetas, que fué, 
poco más ó menos, la cantidad del año pasado.

El material para ferrocarriles ha disminuido 298.000 
pesetas; los tabaeos para la Compañía Arrendataria no 
han sufrido alteración. En cambio, la irnportación de 
tabaco para los particulares ha disminuido el mes de 
Enero de este año 311.000 pesetas, lo que demuestra 
que son muy exagerados los derechos establecidos y 
muchas las trabas que se ponen.

El oro en moneda que fué importado en Enero de 
1902 en la suma de 1.773,130 pesetas en el de 1903 en la 
insignificante de 7625.

Exportación. .
La de minerales y cerámica ha subidos dos millo

nes de pesetas. Los metales y sus manufacturas au
mentaron 767.000 pesetas. No se ha‘exportado oro ni 
en pasta ni amonedado; y plata en pasta, 500.000 pe
setas .

La exportación de drogas y productos químicos ha 
sido, en su totalidad, semejante á la de Enero de 1901, 
y nnas 600.000 pesetas más que el año 1902. Si se pu
sieran en explotación las minas de tenardita existentes 
cerca de Aranjuez, y de cuya importancia han infor
mado tan favorablemente personas peritísimas, aumen
taría la exportación con ese producto y se fomentarían 
en España industrias que con él tienen relación.

Las manufacturas de algodón han sido exportadas 
en mayor suma: la diferencia de Enero de este año con 
el del pasado .fué de 300.000 pesetas, y con 1901 de 
757.000, y las de otras fibras vegetales también aumen
taron en 124.000 pesetas.

La lana y sus manufacturas aumentó en unas 
300.000 pesetas, comparándolo con 1901, y 115.000 con 
1902; la seda y sus manufacturas disminuyó 60.000 pe
setas del año 1901, y 166.000 del año 1902, El papel no 
ha experimentado sensible diferencia, y el corcho au
mentó 110.000 pesetas.

La exportación de materias alimenticias ha tenido 
un aumento muy considerable.

Importó en 1901, 21.541.182.
Idem en 1902, 23;573.919.
Idem 1903, 24.076.010.
Resulta que en dos años excedió de 2.000.500 pese

tas el valor de las substancias alimentias exportadas.
Los productos cuya exportación disminuyó, han sido 

las sardinas saladas, las aves, las aceitunas, nueces, li
mones, pasas, anís y azafrán. El vino común tuvo un 
aumento pequeño, de 130.000. pesetas, comparado con | 
el año anterior; pero si se compara con 1901, se ve que ■ 
disminuyó en cerca de millón y medio d© peretas.

El vino amontillado y oloroso de Jerez ha disminuí- . 
do 234.000 pesetas su exportación, y el generoso au
mentó 15 000 pesetar.

Los aumentos en la exportaciún corresponden prin
cipalmente á los siguientes productos: manteca de va
cas, ajos, cebollas, patatas, castañas, higos secos, frutas 
secas, pimiento molido, aguardiente y el aceite.

El valor del aceito exportado ascendió:
En Enero de 1901, 3.128.743; en Enero de 1902, 

4.811.534, y en el de este año, 6.665.410.
Como se ve, en dos años se duplicó con exceso la ex

portación del aceite.
—MBBa——M—a—I—
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Desinfección de cereales por el agua 

caliente
Con el procedimiento de desinfeción por el agua ca

liente, descrito en 1894 en el Anuario del departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, han podido los 
americanos verse libres del «carbón» do la avena, pará
sito que destruirá anúalmente de un 8 á un 16 por 100 
de la cosécha en los Estados Unidos.

El ingeniero .Patuel Regnier de Tartout, cerca Tenes 
en la Argelia, escribe al profesor G-randeau que aplica 
desde hace cinco años este tratamiento contra el carbón 
de las espigas de avena y trigo, y también coatrra las 
caries del último, obteniendo un éxisto completo.

Verifica esta operación poco después de la cosecha, 
logrando de este modo destruir al propio tiempo las lar
vas de los insectos que' atacan el trigo en el granero.

Los aparatos que se necesitan son sencillamente un 
termómetro de mercurio que tenga una indicación muy 
visible en los 54®, un reloj, una caldera común como las 
que sirven para coladas, dos cubetas y dos cestos de 
mimbres.

Cuando el agua está caliente á 64®, se sumerge el tri
go conteniendo en los cestos por espacio de diez y nue
ve á veinte minutos; el trigo ó la avena, después de en
friada y seca, difiere muy poco en su aspecto del trigo 
no tratado; la facultad de germinar no queda en nada 
perjudicada.

Los vinos de burdeos
Dicen de Burdeos quedos vinos viejos de aquel país 

van haciéndose raros y adquiriedo cada vez mayores 
precios.

Se cita un propietario del Medoc que viendó eu Abril 
parte de su cosecha de 1900á600 francos la tonelada (de 
935 litros), se I r pagaron en Septiembre á 800 francos y 
ahora, acaba de vender otra partida á 1.000, no querien
do ceder el caldo que aun le resta ámenos de 1.200 fran
cos. Este hecho, que no es aislado, da la nota general de 
la situación.

También los del 1901 van teniendo buena salida. Has
ta las clases inferiores, por cuya suerte se dudaba, em
piezan á ser solicitada por el comercio, obligado por 
las circustancias á echar mano do ellas. Contra lo ocu
rrido en años anteriores, es seguro que de aquí á la ven
dimia lograrán todos los cosecheros ver completamen- 
vacias sus bodegas.

Fabricación de la sosa
En la fabricación del carbonato de sosa por medio 

del amoníaco, se forma primero bicarbonato, al cual se 
le priva de la mitad de su ácido carbónico por la acción 
’del calor. Esta operación es más dificil de lo que á pri
mera vista puede creerse; primero porque la sales mala 
conductora del calor; y-segundo, porque tiene tendencia 
á cuajarse. Para evitar el primer inconvenientes, Sol
vay pulveriza la sal y la coloca en una máquina rota
toria, donde todas las partículas son proyectadas conti
nuamente contra los lados y divisiones de un tambor 
giratorio, que se calienta por fuera. El contacto con 
las divisiones calentadas les libra de la acción de los 
gases y vapores, y la descomposición tiene lugar á tra
vés de toda la masa,

Notas y recortes

El Ministro de Hacienda en Rusia ha concedido un 
subsidio de 170.000 rublos á un sindicato exportador de 
carnes, aves, huevos, caza y productos de lechería. Di
cho sindicato se propone embarcar 83.000 reses al año, 
cuando menos. El propósito del Gobierno y sindicato 
no es o tí o sino el de surtir á Inglaterra de ganados 
para el consumo.

El elemento esencial para desenvolver este negocio 
es de situar convenientemente cámaras frigoríficas, y 
al efecto, así lo vienen realizando los interes. Según 
leemos en un importante periódico americano, los fri
goríficos cunden y se extienden por toda Rusia, sabien
do que un capitalista londinense ha comprometido su 
firma en una Sociedad que trata de elegir adecuados 
terrenos en Siberia al fin indicado.

A más de los abonos, labores y poda, los franceses 
practican en estos meses otras operaciones importantes 
y que en ninguna otra época del año producen mejores 
resultados. En la mayoría de los terrenos, particular
mente en los arcillosos, se ataquizan ó progagan las 
viñas, operación que, como se sabe, tiene por objeto la 
repoblación rápida de las vides y la producción de 
fruto desde el siguiente año. Se preparan las tierras 
para las nuevas plantaciones de la viña, y se practica 
el tratamiento preventivo de la «antracnosis». Se cose
cha y se ponen en reserva los ingertos y estacas. La 
submersión, después de los cuarenta días de agua, 
suela terminar del 16 al 20 de Febrero. De los trata
mientos de invierno con el sulfuro de carbono y sulfu- 
carbonato de potasa para combatir la filoxera, se cal
cula que son ios más eficaces los que se efectúan ahora 
y contra la «piral» se practica el escaldado, la sulfuri- 
zación y los baños.

La ciudad de París ha consumido, durante el año 
pasado, la cantidad de 35.526,622 kilos de huevos; se 
puede calcular que entran 20 huevos en el kilo, lo que 
daría la pequeña cifra de 710.532.840 huevos que se han 
comido los parisienses.

Los precios varían según el tamaño: los grandes (15 
por kilo) valen de ] 05 á 120 francos 1.000; los medianos 
(17 por kilo) cuestan de 80 á 95 francos, y los pequeños 
(22 por kilo) valen de 54 á 70 francos 1.000.

Hará unos cien años que 1.000 huevos costaban á lo 
más 78 francos.

Los más hermosos vienen de Picardie, y los demás 
de los otros departamentos do Francia.

En Benejama (Alicante) se hacen activos trabajos 
para la constitución de un Sindicato Agrícola que sea 
defensor constante de los vinicultores, y al mismo tiem
po se piensa en establecer, bajo sus auspicios, un Banco 
Agrícola ó Caja de Ahorros, para redimir de la usura á 
aquellos honrados labradores.

Parece que la Azucarera de Tudela (Navarra) está 
en trutos con uña importante casa alemana y otra espa
ñola, para adquirir un aumento de maquinaria con des
tino á su fábrica, con la cual quedará ésta á la altura 
de las mejores de España y el extranjero.

Según la estadística publicada por el Ministerio de 
Agricultura de Italia, los viñedos do esta nación han 
producido en el año último 41.000.000 de hectolitros de 
vino.

En ■ algunas comarcas de Andalucía, la Mancha y 
alguna otra región, empiezan á resentirse los sembra
dos por ¡a sequía.

Por fortuna, el tiempo so presenta variable, y es de 
creer vengan las deseadas lluvias.

El rendimiento medio por hectárea de los viñedos 
de Francia ha sido en el año último de 23 hectolitros, 
contra 33 en 1901 y 39 en 1900.

El departamento en que más produce la vid es el del 
Hérault; á pesar de la corta cosecho del año último, ha 
rendido 36 hectolitros por hectárea.

La Cámara Agrícola de Badajoz ha dirigido una ra
zonada e?;posición al Sr, Ministro de Agricultura, pi
diendo la creación en aquella provincia de una Granja 
experimental agro-pecuaria,

. La petición es justa, y dicho centro podría prestar á 
los agricultores y ganaderos extremeños grandes servi
cios, siempre que no ocurriera lo que con la célebre 
Granja de Cáceres, que fué suprimida porque allí no se 
hacia nada,

Mercados nacionales
Segovia.

Los precios corrientes para los ganados en esta co
marca son los siguientes:

Ganado lanar y cabrío:
. Carneros de 15 kilos y cuatro años, con lana de ocho 

meses, á 25 pesetas uno; primales lana de id. id., á 18 y 
20 id.; corderos de tres á cuatro kilos, lechales, de 7 á 
9 id.; cabras de leche de tres á cuatro años, de 35 á 50. 
ídem; cabritos de dos á tres kilos, de 5 á 7 id.

Ganado vacuno:
Bueyes cebados para carne, de 17 á 18 pesetas arro

ba; id. de trabajo, de seis años, de 400 á 600 pesetas uno: 
vacas de id., de 350 á 450 id.; terneras, según clase, dé 
18 á 20 pesetas arroba; novillos de tres á cinco años, de 
600 á 660 pesetas uno.

Ganado de ceTda:
Cerdos cebados de 10 arrobas, |de 14 á 15 pesetas 

arroba; id. de campo, de seis meses, de 25 á 36 pesetas 
uno.

Lanas:
Lana blanca sucia, á 16 pesetas arroba; id. negra 

idem., á 14,50.
Existencias, pocas. .
Estado de la ganadería y tendencia del mercado:
En buenas condiciones por el buen tiempo que hace 

para la misma, por cuya razón la tendencia de los pre
cios el alza.

Valdepeñas.
Vino tinto corriente, 5 pesetas arroba.
Idem blanco id., 5 id. id.
Vinagre blanco, 4,50 id. id. .
Alcohol puro de vino, 25 id. id.

Candeal, 11,00 pésetas fanega.
Panizo, 13,00 id. id.
Cebada, 7,25 id. id.
Aceite, 8,76 pesetas arroba.
Patatas, 1,00 id. id.

Zaragoza.
El mercado de cereales, por lo que respecta al trigo,. 

sigue estacionado, pudiendo asegurarse qne no se ha
cen operaciones, debido, de una parte, á las grandes 
existencias de harinas, y de otra á la suspensión de la 
melturación, con motivo del corte anual de las aguas en 
el Canal Imperial, para practicar la limpieza de su 
cauce.

En los granos para piensos y ceba de ganados el alza 
continúa acentuándose más cada dia, á pesar del inme
jorable aspecto de los campos, que prometen una buena 
cosecha.

Los vinos siguen en alza, escaseando las buenas cla
ses, que son muy solicitadas y hacen subir el precio de 
las inferiores. Las últimas cotizaciones en el Campo de 
Cariñena dan un precio de 33 á 35 pesetas para el al- 
quez (120 litros).

Los alcoholes siguen tomando precio, alcanzando en 
la semana á 146 pesetas el hectolitro.

En los aceites la situación del mercado es con ten
dencia á la baja, tanto en las clases de elaboración fina 
como en las ordinarias.

Las carnes en alza, alcanzando la de carnero á 2,50 
pesetas kilo al detall.

Tarr-agona.
Los vinos han tenido un aumento regular en sus 

jrecios, habiéndose realizado algunas operaciones de 
mportancia con destino al extranjero.

Los alcoholes continúan su marcha ascendente, y 
los aceites también han tenido una pequeña alza.

La avellana se cotizó á 63 pesetas los 100 kilogra
mos, y las almendras á 108.

Andújar.
Ya va mejor el campo, que parecía que estábamos 

en el estío, por la humedad que de noche se nota. Mer
cado, igual.

Trigo, 8,75 pesetas fanega; cebada, 725; garbanzos, 
20; habas, 9; lentejas, 12; vino blanco, 2 arroba; vinagre, 
10; aceite de Andalucía de primera, 8,25; patatas, 1,25; 
cebollas, 1,25.

Fuentepelayo.
Con motivo de haber dado principio los labradores 

á la operación del arrejaque, los mercados se ven poco 
animados, notándose en los precios una ligera tenden
cia al alza.

Los sembrados, en virtud del excelente temporal que 
experimentamos, están muy hermosos.

Hé aquí los precios que han regido hoy en este mer
cado.

Trigo bueno, 10,00 pesetas fanega.
Idem corriente, 9,75 id. id.
Centeno. 7,00 id. id.
Cebada, 6,25 id. id.
Avena, 5,60 id. id.
Algarrobas, 7,50 id. id.
Garbanzos, 25,00 id. id.
Patatas, 1,00 pesetas arroba.

Barcelona.
Sigue este mercado en la situación telegrafiada ayer, 

habiéndose vendido en San Esteban á 43 1(2 reales. Sa
lamanca buena á 43, superior á 43 1[4, Medellin 42 y 
Arévalo 43 1{4.

Llegaron por ferrocarril 52 vagones de trigo, 1 de 
cebada y 1 de arbejones.

Daímiel.
Los precios corrientes para los ganados en esta co

marca son los siguientes:
Ganado lanar y cabrio:
Carneros de dos á cinco años, de 40 á pesetas uno de 

30 kilos neto; primales, de 30 á 31 id. id. de 20 id. ídem; 
ovejas de vientre de dos años, de 30 á 31 id. una sin 
cría; id. viejas, de 25 á 27 id. id. de 30 kilos neto; car
neros de cinco á seis meses, de 23 á 26 id. Uno de 15 
ídem; cabras de leche de dos á cinco años, de 60 á 55 pe
setas una; id. para carne de id. id. de 25 á 27 id. id', de 
19 á 20 kilos neto; machos de dos á tres años, de 36 á 
36 id. uno de 18 á 20 id.

Valencia.
Los precios de la naranja son, en general, de 15 pe

setas el millar, sin que se espere hoy la menor alza por 
las razones que expresé en mis anteriores correspon
dencias.!

Encalmados los alcoholes, vendiéndose los de indus
tria, 95 á 98,50°, á 137 pesetas hectolitro, y los de vino 
sin refinar, 94 á 95®, de 133 á 134.

Precios de otros artículos: Aceite del país, á 52 y 59 
reales arroba, según la clase; ídem de Tortosa, á 48; 
ídem de la Mancha, á 44; ídem do Andalucía, á 40 y 38; 
azafrán, con muy pocas ventas en la semana última, de 
120 á 155 reales la libra de 460 gramos.

Badajoz.
Esta plaza, por no ser menos que las demás, ha em

pezado á elevar los precios de las carnes que se desti
nan aUconsumo público, y de continuar por ese derro-. 
tero serán muy pocos los mortales que se permitan el 
lujo de comer ese alimento tan necesario.

¡Muchos vienes á tener el presente año y pocos ciu
dadanos comprarán bula!

La carne de cerdo no tiene precio; se conapra á como 
pide el vendedor, y no siempre se encuentra; ha sido 

Pedid el Gognao tíe Gamier & Compañía

año de poco cerdo, efecto de la gran morriña que ha 
reinado, y que por desgracia no ha desaparecido.

De vacuno hay existencias y están buenos de car- 
nas, siendo su precio en canal á 1,76 el kilogramo y abo
nan 50 céntimos por el kilogramo de la piel en verde.

Ahora hay unos cientos de toros bravos procedentes 
de Portugal y Andalucía que sirven para abastecer el 
Matadero de esta capital.

El que tiene ganado manso lo repone y espera que 
la primavera les ponga las carnes que puedan caberles, 
aunque éstas en esa época valgan menos dinero.

Palencia.
Precios: Trigo, de 40,50 á 41 reales las 92 libras; cen

teno, de 27 á 28 las 90 ídem; cebada, de 22,50 á 23 rea
les fanega.

Muy concurridos los mercados, tiempo húmedo y 
buenos los campos.

Montoro.
Los labradores se lamentan de la sequía. Realmente 

que los sombrados necesitan ya agua, si llueve puede 
ser muy buena la cosecha de cereales. El olivo necesita 
más agua y es de temer que en este año produzca poco.

Muy encalmado el mercado de aceites, por haber 
pocos compradores, y también pocas partidas de impor
tancia para la venta. Cotízase á 33 y 34 reales la arroba.

Almagro.
Aspecto del campo: Ya se resiente el campo de la 

falta de agua, como hace cuarenta días qift no ha 11o-
y en esta zona toda cantidad de lluvia es poca para 

esta tierra, tanto para la siembra como para las vides 
y olivos.

Movimiento del mercado: Hay regular animación en 
las exportaciones de patatas, vinos y aceites, mante
niéndose sus precios con firmeza.

Entradas: Pescados, naranjas y carbones.
Salidas: Vinos, patatas y aeeite.
Trigo, 11,26 pesetas fanega; centeno, 8,25; panizo, 

10,00; cebada, 6,7 5; anís, 30,00; garbanzos, 30,00 pesetas 
arroba: titos, 10,00; ahébias, 4,75; pataías, 0,80; vino, 
4,50; aguardiente, 13,00; vinagre, 2,00; aceite nuevo, 
9,50; ídem añejo, 9,00.

Logroño.
Aspecto del campo: Es muy bueno debido á las abun

dantes humedadns y tiempo verdaderamente primave
ral que viene haciendo.

Movimiento del mercado: Bastante animado.
Entradas: Abundantes.
Estado de la cosecha: Está muy buena.
Trigo, 11,75 pesetas fanega; alubias, 16,00; avena 

4,75; cebada, 6,50, caparrones, 21,00; arvejana, 10,50.
Tpmelloso.

El invierno ha sido benigno por la carencia de nie
ves y heladas fuertes, y relativamente seco, por no ha
ber abundado los temporales de aguas, que es lo que 
conviene á esta comarca, por ser en general muy cali
zos todos los terrenos.

Los sembrados están buenos, pero necesitamos con 
urgencia la lluvia, por estar muy seca la tierra y ser 
muy necesaria la humedad para el avance de la co
secha.

Los vinos y alcoholes en alza, pero con escasa ex
portación por lo reducida que fué la cosecha última.

Vino tinto y blanco, á 4 pesetas arroba; alcohol, á 
170 pesetas hectolitro; centeno, á 8 pesetas fanega; ce
bada, á 6,50; candeal, á 11.

Mercado de Madrid
Carnes.

Los precios regidos hoy'han sido: Bueyes cebones 
gallegos, de 80 á 83 reales arroba; novillos cebados de 
la tierra, de 85 á 87; bueyes de León, de 77 á 79, y de
más ¿lases de ganado de 74 á 76. Las terneras se han 
pagado: las de Castilla, de 114 á 123 reales arroba. Mon
taña, 98 á 112, y Asturias; 92 á 105. Los precios del cer
do som kilo canal máximo, 1,82 pesetas y mínimo 1,80. 
Tamaño 110 kilos. La «Sociedad general de Salchiche
ros» sacrificó ayer 435 reses, y desde el día 1.® 1.364. 
Hoy se hace matanza. Los carneros se pagan á 27 y 28 
cuartos libra; corderos, á 30 cuartos; corderito lechal, á 
6 y 7 pesetas uno, y los cabritos de 4,50 á 5,76.

Jjos precios de las carnes siguen siendo en toda Es
paña muy elevados; países hay donde las cotizaciones 
han pasado de los 100 reales arroba, precio muy remu- 
nerador para el traficante. El lanar también sigue pa
gándose á buenos precios; lá ternera escasa y el cerdo 
sin abundar, con precios sostenidos, si bien para nues
tro mércalo es presumible se iniciará una rápida y con
sistente baja, pues hay mucho ganado adquirido y la 
época es avanzada. De este ganado porcino la «Sociedad 
de Salchicheros» lleva sacrificados en los cuatro meses 
pasados 42.851 cabezas, teniendo dicha entidad compra
das 3.050 reses, de peso aproximado 110 kilos, habien
do, pues, matanza para hasta el 20 del corriente, lo que 
consolidará forzosamente los vaticinios de inmediata 
baja. El vacuno en nuestró matadero ha experimentado 
también algún alza, las terneras, escasas las asturianas 
especialmente y con tendencia a alto precio. El carne
ro, muy poco, con buena cotización; los corderos con al
guna baja, pero sin estabilidad. Hay más abundancia, 
enviando más ganado de esta clase Segovia y Extre
madura. De vacuno mayor hay mediana concurrenoia.

ímprenta de J. Sastre y Compañía.—Santa Catalina, 3

LAS GRANDES COSECHAS
ALonos q^uímicos especiales para cada tierra y cultivo

Director de la fabricación:_B. GINER ALIÑO
Para que el empleo de los abonos se haga con toda perfección, la casa se 

encarga de analizar las tierras que envíen los clientes, y. ateniéndose a 
resultado del análisis prepara los abonos adecuados á la naturaleza de ca 
da tierra.

Tanto los abonos completos para cada cultivo, que son la especialidad 
de la casa, como las primeras materias (Superfosfato, escorias,

LEOPOLDO KOKPO «ASM UBiSTsae»

LA MARAVILLA (marca registrada) 
profesor químico de la Cámara Agrícola de Valencia 
rato de sosay sulfato amónico, sales de potasa, sulfato de 
hierro etc)., se expende siempre bajo garantía de análisis.

Cuantas observaciones y consultas so sirvan hacer los olientes de la 
casa con respecto á cuestiones agrícolas relacionadas con los abonos, serán 
contestadas inmediatamente.

Precios económicos

flospim,. u. VALENCIA

Dibujo de los nuevos envases de papeles y de pastillas comprimidas 
para los SAUCILATOS DE BISIAUTO Y CERIO que 
V1'VA5 FEREZ se ha visto en la necesidad de adoptar para evitar 
se sorprenda al público con infartes falsificaciones y groseras 
irpitaciOQes, que con locura han hecho infinidad de...... industriales. 

Exija estos envases todo el que tenga que emplear los SAIICIIATOS

mmiDiAS AGRÍCOLAS ï ÏB1C0LAS BE TODAS CLASES
Venta exclusiva deja 

Sembradora San Bernardo

Pídanse á ios señores

Trilladoras Ruslon

Arados sembradoras fíud Sack,

Gulílvaderes Planet,

MADRID

Seffadora atadora Deerlngi idea/

BARCELONA

para facilitar la reconstitución de los viñedos por
WS SUEVOS BÍBBIOOS PBOBVCTOBES SIBECTOS, 

resistentes á la Filoxera y á todas las enfermedades destructoras de la viña 
sin tratamiento alguno.

Sin injertar; sin sulfatar; sin azufrar;
Seguridad de tener: buena viña, buena cosecha 

y buen vino.
Administración y Desapeho: calle Tantarautana, 32, BARCELONA 

Explotación y Campos de Experiencias: en Cardedeu, cerca de BARCELONA

Se envía el Catálogo de precios á quien lo pida. 
Se acepta representantes con buenas referencias.

Son las mejores conocidas.
Pídanse catálogos, así como aventadoras^ norias y cuantos arte

factos agrícolas deseen.

Capital social: 10,000.000 pesetas.
Valores depositados 12.000.000 pesetas.
Administradores, Depositarios g Banqïieros' Banco de Cartagena, Banco Asturiano do In

dustria y Comercio y Banco de Gijón.
Seguros: Incendios, Marítimos. Valores, Vida y Rentas Vitalicias.

Delegación en Madrid: Mayor, 33, primero.

Garíeix Herm."^, Yermo y Comp
Los aradores:
Las sembradoras:
Los cultivadores ame

ricanos:
Segadoras guadaña

doras:
Desnatadoras etc.:

Dixier,

Oliver, 
hoosier

Dibujo de la caja de papeles

€«s

o

Dibujo de la caja de pastillas

î
Ï z W

"E/

= 5!5
S ï. ■O bo a .

Mc. Cormick» 
Alfa Laval etc

I DEPOSITO DE TODA CLASE DE MAQUINA AGRICOLAS
EF* SIX'a. Ta, ÀQ'xicuil'tuLi'a. 

Faxa, la, NVixriQTxlbvLxa.

T’axa, la IxxclTjLSbx'ia.
ZFaxa Tallexes.

I PEDIR A LOS DEPOSITARIOS:!^^"™
(Bombas, Dinamos y Turbinas.

E BILBAO VALLADOLID GIJÓN
S Gran via, SO. Acera de Recoletos, 8 y 9. Marqués de San Esteban, 2
H Exposición permanente.

E. L. OUAF^OIOL'A, calle de D. Juan de Villarrasa, 2. Valencia
Material completo 

Ferneííe para el trabajo 
de la tierra (labores des
de 7 á 70 centlmentros 
de profundidad).—Má
quinas Simón: Estruja
doras de uva, de un solo 
cilindro; prensas; des
cremadoras; batideras; 
malaxadoras; quebran
ta-granos; malacates de

todos tamaños; trilladoras.—Pulverizadores Vermorel relámpago.—Azufradoras torpille.— 
I litros de celutosa para vino.—Piltros para aceite.—Desgranadoras de maíz.—Refrigerantes 
para mostos.—Bombas para vino, etc.

Lactocola Alfn-Laral: mejor y más económico de los clarificantes para vinos.
CATÁLOGOS GRATIS.

SGCB2021
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CZl mraas de là comia miuim de barmaEL AGUILA
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS 

Géneros para la medida y 
abundante surtido en trajes para 

niños.

PRECIO FIJO
3, Preciados, 3 (esquina á la de Tetuán) 

TELÉFONO 661
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Esta acreditada Gasa, sucesora de la de Ramon Molláf vende toda clase de pastos 
para ganados á precios muy económicos.

Dirigiéndose á Valencia, á D. Miguel Gomos, Vuelta del Ruiseñor, 5, los agricul
tores tendrán ventajas positivas en la compra de estos pastos para la alimentación de 
sus ganados.

Telegramas:

Grandes Bodegas en Haro.—La más acreditada marca de vinos finos españoles 
tintos y blancos. ' ■

»
CO hd (•(-i

!• © 
i "tí 
-* ©

p p S’ ® tí ® H- © e S.R

©tú 0. 

®

03 © 
d 
CQ 
P

oq ®
® tí

Qj tí

© H 
to, o ®

- o
<I> a rrt ZÍ

83 0

o 5 *-2

ESPECIALIDAD EN LOS ARADOS GIRALT (privilegiados) 
TRILLOS DESTERRONADORES SISTEMA GIRALT (privilegiados)

(Zj:Éiai3D.A.)
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Nuevo alambique destilador.

MADRID-ESCORIAL 
LOS CHOCOLATES, CAFÉS Y SOPAS COLONIALES 

DE ESTA CASA
' Con los ntejopos que se presentan en los mercados

Promiados con 40 medallas
DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE ULTRAMARINOS DE ESPAÑA

Oñolnas; Palma Alta. 8.-Depósito Central, Montera, 25
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CuMivo do
Oran establecimiento de apicultura movilista.

E. de MERCADER BELLOCH
Cervantes, 1, y San Francisco, 2, Gracia (Bare.®-)

Premiados en la Exposición de Industrias Modernas de Madrid y Agrícolas de 
Barcelona y Figueras, con más, diploma, Gran Medalia y Gruzíde oro por la Acade
mia Parisiense de^Interventores é Industriales. 2^

Miembro correspon- 
sal honorífico de esta 
Academia.

Construcción de 
todas clases deA.ra- 

dos. Instalaciones completas de fábricas de aceite, 
Molinos harineros,. Turbinas, Norias de rosario, 
Molinos de viento. Prensas de todas clases para ’ ■*
vino y aceite. Bombas, Corbapajas, Quebrantadoras, Gorcamajadoras, Desgranadoras 
emaiz. Aventadoras, Máquinaspara llevar agua ya sea corriente ó estancada, etc.,ect.

Despachos San Pelegrín, tO y MaDora^ 2.
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Pídanse catálogos.
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Se remiten Catálogos gratis, así como números de mues
tra de El Colmenero Español, periódico dedicado exclusi-

las abajas
vamente al cultivo de las abejas, cuyo precio de suscrip
ción es de CINCO pesetas anuales, adelantadas.

CURSO COMPLETO DE APICÜLUTRA

Traducido al español por E. de Mercader-Belloch, ilus
trado con 235 grabados. CINCO pesetas en rústica y SEIS 
pesetas encuadernado en tela. Remitiendo un sello de 25 
céntimos se envía certificado.

Segunda edición corregida y aumentada con notas adap
tables al clima y fiora de España, por M. PONS.

DE ACEITES DE ORUJOS DE ACEITUNA

Línea de Filipinas
Trece viajes anuales, saliendo de Barcelona cada cuatro sábados, ó sean: 3 y 31 Enero, 28 

Febrero, 28 Marzo, 25 Abril, 23 Mayo, 20 Junio, 18 Julio, 15 Agosto, 12 Septiembre, 10 Octubre, 
7 Noviembre y 5 Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila, 
sirviendo por trasbordo los puertos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, 
China, Japón y Australia.

Línea de Cuba y Méjico
Servicio del Norte: Servicio mensual á Veracruz, saliendo de Bilbao el 16, de Santander el 

19 y de la Coruña el 20 de cada mes, directamente para Habana y Veracruz. Combinaciones 
para el litoral de Cuba, Isla de Santo Domingo, Centro América y Norte y Sur del Pacífico.

Línea de New-Yopkj Cuba y Méjico.
Servicio del Mediterráneo: Servicio mensual saliendo de Barcelona el 26, de Málaga el 28 y 

de Cádiz el 30 de cada mes, directamente para New-York, Habana y Veracruz. Combinacio
nes para distintos puntos de los Estados-Unidos y litorales de Cuba. También se admite pasa
je para Puerto Plata, con trasbordo en Habana.

Línea de Venezuela-Colombia
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 11, el 13 de Málaga y de Cádiz el 15 de cada 

mes, directamente para Las Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d© la Palma, Puerto 
Rico, Habana, Puertó Limón, Colón, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello y La Guayra, admi
tiendo pasaje y carga para Veracruz con trasbordo en Habana. Combina por el ferrocarril de 
Panamá con las compañías de navegación del Pacífico, para cuyos puertos admite pasaje y 
carga con billetes y conocimientos directos. Cobinación para el litoral de Cuba y Puerto Rico. 
Se admite pasaje para Puerto Plata, con trasbordo en Puerto Rico, y para Santo Domingo y 
San Pedro de Macoris, con trasbordo en Habana. También carga para Maracaibo, Garupano y 
Trinidad con trasbordo en Curaçao.

Línea de Bueno Aires
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 

7- de cada mes, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires.
Líne^ de Canarias

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 17, de Valencia el 18, de Alicante el 19 de Má
laga el 20 y d© Cádiz el 22 de cada mes, directamente para Casablanca, Mazagán, Las ’Palmas 
Santa Cruz de la Palma y Santa Cruz de Tenerife, regresando por Cádiz, Alicante Valencia v 
Barcelona. ’

KqiIda Sa^ Pedro

ABONOS QÜÍMIGOS ESPECIALES PARA CADA TIERRA Y CULTIVO

PRIMERAS MATERIAS PARA SU PREPARACIÓN
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Instalación completa para el tratamiento 
diario de 6 metros cúbicos (3.900 kilogramos 
de orujo) por 7.500 pesetas.

Esta misma en molinos que tengan calde
ra de vapor, se construyo por 6.000.

Instalaciones completas para el tratamien
to de 3 metros cúbicos (1.950 kilogramos dia
rios) por 4.000 pesetas.

Las mismas en molinos que tengan caldera 
de vapor se construyen por 3.000.

Todas con el Agotador Pérez de Gracia, con 
privilegio por 20 años.
líllíts! de CeJieisiii: Cenpo de Uidte de Dioa, 21
3DÍ2?ec;c!ióix: ¿Tosél’. d.e Grracia, 

CORDOBA.

INCUBACIÓN ARTIFICIAL
Incubadoras y madres «Prai

rie State», usadas y adoptadas 
como modelo por el Gobierno de 
los Estados Unidos.

¡343 primeros premios en Ex
posiciones y concursos!

La última vez en la Interna
cional de Bruselas en Febrero del 
ano actual.

Material avícola de las mejo
res casas inglesas y norteameri
canas.

Catálogo y detalles al repre
sentante general para España, S. 
de la Torre, Orellana, 10,

TALLERES DE CALDERERIA
DE

PANADÉS Hermanos

San Pacia, 16, Barcelona

Línea de Fernando Poó
Servicio bimestral, saliendo de Barcelona el 25 de Enero y de Cádiz el 30 y asi sucesiva

mente cada dos meses para Fernando Poo, con escala en Casablanca, Mazagán y otros puertos 
de la costa occidental de Africa y Golfo de Guinea.

Línea de Tánger.
Salidas de Cádiz: Lunes, Miércoles y Viernes.
Salida sde Tánger: Martes, Jueves y Sábados.
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, y pasajeros á quienes la 

Compañía da alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado, como ha acreditado en su dila
tado servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por 
pasajes de ida y vuelta. La empresa puede asegurar las mercancías en sus buqués.

Aviso importante.—La Compañía previene á los señores comerciantes, agricultores é in
dustriales que recibirá y encaminará á los destinos que los mismos designen las muestras y 
notas de precios que con este objeto se le entreguen. Esta Compañía admite’carga y expide 
pasajesparatodus los puertos del mundo, servidos por líneas regulares. ‘

Compañía General de Tabacos de Filipinas
BARCELONA, MANILA

CIGARROS I » w

Precio 
de la cajita.

Precio 
de la unidad

CIGARROS

0
S e-S< o »
S3
S ® £

Precio 
de la cajita.

Pesetas. Cs. Pesetas Gs. Pesetas. Cs.

Imperiales....... . 25 18 75 » 75 Reina Victoria.... 50 20 »
Regios................ . . 25 17 50 » 70 Brevas imperiales.. 50 20 »
Excepcionales....... 25 16 25 » 65 Orientales............. 50 17 50Cazadores Imperia- Media Regalía....... 60 17 50les. .................... 25 13 75 » 55 Exquisitos............. 60 ■17 50Kegalia de Antonio Princesas............... 50 26 »

López................ 50 25, '» 50 Conchas........... 100 25 »
Cazadores......... 50 25 » » 50 Clementes............. 100 20 »
Regalía Imperial.. 50 25 » » 50 Segundo habano... 500 76 »
Regalía Filipina... 50 22 50 » 45 Tercero habano.... 500 62 60Non-plns-nltra.. .. 50 20= » » 40 Quinto habano.... 600 37 50Isabeles.................. 50 20 » » 40

Precio 
de la unidad

Pesetas. Cs.

»

» 
» 
» 
»
» 
»

» 
»

40
40
35
35
35
25
25
20
15
25
75

Cajetillas «Señoritas» de 20 cigarrillos, á 1,10 pesetas.—Idem «Mecánicos» id., id., á 0 45. 
Picaduras: Extra superior á 7 pesetas libra.—Extra suave á 0,50.

Construcción de aparatos de destila
ción continua para grandes y pequeñas 
destilaciones de vinos, granos, melazas 
y otros jugos fermentados, produciendo 
alcoholes de 95 à 96 grados con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos si
milares con relación al costo de los mis
mos y á la cantidad de su producción. 
Estos aparatos se construyendpara traba
jar á vapor ó á fuego directo.

Aparatos de rectificación con regula
dor automático, que garantizamos para 
la producción de alcoholes rectificados 
de 40 á 41®, de clase fina superior. Se 
construyen estos aparatos para la canti-

GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS
BB. O. FBANCISCO VIDAL Y COLINA

COMISARIO DE AGRICULTURA, .INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA

Proveedor de la Asociación de Agricultores de E^aña
Arboles frutales de todas olases, los más nuevos y superiores que en España se oonooen. Arboles madera
bles, de paseo y adorno. Plantas de jardinería; æagnificas ooleocíonis de rosales, olavelinas, crisantemo 

japoneses etc., todo cultivado con el mayor esmero y á preciosecon ómicos
SEMILLAS DÉ TOBAS CLASES DE PLANTAS DE FLORES, HORTALIZAS Y FORRAGERAS DE ABSOLUTA CONFIANZA.

Especialidades que se recomiendan,, disponibles en grandes eantidades.
Albericogueros.—Variedades las más esquisitas propias para la exportación.
Almendros Besmago.—Císise muy productiva que resiste mas- que otras la heladas 

tardías,
Olivos arbeguines.—Producen el acreditado y finísimo aceite de Urgel.
Peral tendrai.—Escelente variedad de verano á propósito para la exportación en ver- 

y para confitar.
VIDES AMERICANAS (PORTA-INGERTOS) •

Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos frnn- 
americanos, y américo-americanos más acreditados, que solucionan la reconstitución del viñe
do en los terrenos más difíciles donde la vid Europea se cultiva. Ingertos de soldadura perfec
ta, de variedades para elaboración de vino, y de uva de mesa.

Se practican los análisis de los terrenos, gratis.

CEREALES DE GRAN REÏDIM1EST0
Esta casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende.

Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes gratis por correos á quien los pida.

dad que se desee producir. Alambiques especiales para con caña y toda clase de 
aguardientes, pudiendo apreciar sus numerosas ventajas y economía, lo mismo en la

,.i calidad que en SU funcionamiento. Alambique espe-Tanto las fórmulas de abonos completos para cada cultivo como las primeras materias, | •. , .• r r ¿ maria, provistos de cajas para
Nitrato de sosa, Sulfato de amoniaco, Superfosfatos de varias graduado- anisar ó denósitos nara nlantas si así se desea orones, Escorias Thomas, Sales de potasa^ Sulfato, Cloruro y Kainita, Abo- o uepositos para plantas si asi se aesea, pro

nos orgánicos, Sangre desecada. Pezuña y cuerno triturados. Palomina, I píos para licoristas y farmacéuticos. Con dichos alam* 
Abono de pesfíado, etc-, biques se obtienen productos finos y aromatizados de

86 expenden siempre bajo la garantía de análisis y con arreglo al vigente Real decreto sobre 1 plantas Que se deseen
venta de abonos. _ J; L vi # j ’ i v . i

Esta casa practica los análisis de las tierras para determinar las correspondientes fórmu- I Calderas doble fondo; alambiques y aparatos al 
las de abonos, siempre que los pedidos sean de alguna consideración. También contesta á I vacío fijos ó giratorios COn SUS comunicaciones de 
cuantas consultas se le hagan respecto á cuestiones agrícolas relacionadas con los abonos. vapor y agua, Cuya operación reduce las operaciones

QUIMICOS Y AGRONOMOS CONSULTORES DE ESTA CASA I à un 50 por 100, en comparación con el sistema de
El Director^ y Redactores de LA AGRICULTURA ESPAÑOLA 1 calderas, con una sola entrada de vapor.

ALMACÉNs 102, Camino del Grao, 102 1 Instalación completa de laboratorios de todos los
Los pedidos y correspondencia, B. Aliño Forner, Danzas, 11.—VALENCIA I aparatos necesarios para productos químicos y far-

------------------ :__________________ macéuticos, perfumerías y fábricas de conservas.

U
 IT TU ATT Bombos y cilindros para máquinas de aparar yÂLB10NTU. detalles é informes dirigirse á la casa,
BRICA A VAPOR I tendrá mucho gusto en mandar cuantos datos

(CON EEAL PEIVILE3I0) I ' j r» , . r,se deseen. Se mandan catálogos y presupuestos gra- 
le The EspauáWiiio ís:s Coapai; Ul tis á quien lo pida.

PAWAPES, Hermanos Aparato de rectificación

IDE LJLS BOEEG-JAS EIST ELOIEG-O (JALJL-VJL) 
DE LOS HEREDEROS DEL

Exam^^o. Sr. Marqués da Riscal
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR

La más alta recompensa concedida á los vinos linios extranjeros.

Precios en la estación de Ceniceros

c

Barrica con 125 litros con doble envase..
Barril 
Idem 
Idem 
Idem

TOO 
75 
5o 
25

Caja con 25 botelllas...............
Idem X2 » ..............
Idem 25 medías botelllas.

Peso 

aproximado

Silos.

___ [VINO EN SU

2.’Año 3.’ Año 4.° Año
»...

Pesetas. Pesetas. Pesetas.

23o 280 3So
XIO x3o x6o
85 XOO 120
60 70 85
35 40 45
> > 5o
> > 25
> » 32

200 
140 
II2
So 
»
So 
25 
3o

PEDIDOS: Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), Mr. G. Richard, dirigiéndole las cartas por Ce
nicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, Cuesta de Santo Domingo, núm.íxS nrin- 
cipal izquierda.—PAGOS: Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. '* ’

Depósitos en Espanaa

Para la elaboración mecánica de to
das clases de vasijas para vinos, acei
te, uvas, aceitunas, etc. etc., desde 
el barril más pequeño hasta el bocoy.

Especialidad en bocoyes de todas clases

Pídanse catálogos del año corriente.

Ó

Sttoursales ©a Valdepeñas. (CÍLtdad R©al>.
ExacIHad de cabida.—Perfecoíón.—Solldex.--£conomla.

b 
A 
A 
»

Para los Agricultores.
Rl hortelano Moderno, por Fernández, Ingeniero Agrónomo.—Precio, 3 pesetas 
Los Abonos, por el Dr. Llórente, obra declarada de mérito.—Precio, 6 pesetas. 
Culiioo de ia remolacha azucarera, por el Dr. Llórente.—Precio, 3.50 pesetas.
CuUico de la Batata, por Odriozola, Perito Agrícola.—Precio, 2 pesetas.
Rl Cultivo del Tabaco enRspaña, por J. M. Priego, Ingeniero Agrónomo; precio 2 

pesetas.—del Azafrán en Rspaña, por E. Morales Arjona, Ingeniero Agróno
mo; precio, 1 peseta.—Agricola-, precio, Plagas del Campo, La Lan- 
gosta. Consejos prácticos para combatirla, por Rivas Moreno; precio, 2 peseta.—A’Z cré
dito Agricola g el ahorro, por Rivas Moreno; precio, 2 pesetas.

Para los Vinicultores.
La obra más notable sobre elaboración de vinos tintos y blancos es la del célebre 

Ottavi. Resuelve todas las dudas y es un excelente guía para el vinicultor.—Precio 8 
pesetas. ’

Para los Ganaderos.
Rl lanado Vacuno, por González Pizarro Profesor de Veterinaria de León; precio, 

4 pesetas.-^A-Z Cañado Lanar, por Moyano, Profesor de Veterinaria de Zaragoza' pre
cio, 3 pesetas.—ó'oarfería, por Golumela; precio, 1,50 pesetas.

. de San Martín, Puerta del Sol, 6, sirve á los libreros, con el descuento
establecido, los ejemplares que pidan. Los 'particulares que desde provincias pidan 
algún libro le recibirán à correo vuelto, pero haciendo el pago anticipado.
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Centro Ampelográfico Gallego
Medallas de Oro y Plata en varias Exposiciones

VIVEROS Y PLANTACIONES
EN LA RUA DE VALDEORRAS, MONFORTE Y DUIROGA (GALICIA) 

GBSo^o oaoawóTa t guuuuobo 
Centro especial de las mejores vides americanas y vinifero-americanas 

para toda clase de tierras.

Injertos. Medio ¡millón en garnachas. Prieto picudo, verdejo, Aramón Man
dó, Pedro Jiménbz, Malvasia, Cariñena, Sumoll, Morrastel, Aragonés y otras cla
ses selectas.

Sobre Rupestris Lot, Rupestris Guirauln, Rupestris Martín, Rupestris Gancin 
Aramón, X Rupestris números 1 y 2, Pinot x Pupestris Murviedro X Rupestris, 
Borrisquou X Rupestris Riparia X Rupestris 101,14 3.306 y 3.309 y Riparias; mi
llones de estaca y barbados de estos porta-injertos.

En venta el cultivo de cepas americanas j vinifero-americanas
T’Oia DJAÜRIO F. OISESI’O

Libro indispensable para los viticultores.—Un folleto en rústica, de 200 pági
nas y grabados, 2,75 pesetas; por correo, 3 pesetas.

Se 'remiten gratis á los olientes que pidan desde 400 cepas injertadas en 
adelante.

Véndese en este Centro y varias librerías.
Correspondencia: Dario F. Crespo (Galicia), Rúa de Valdeorras.

Parras ornamentales de fruto exquisito.
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Alicante: Sra. Viuda de D. José Torras y Herp, Taati- 
nos, 5o, y Jerusalén, 4.

Almería: D. Juan Antonio Martínez, Reyes Católicos, 2. 
Aviles: Alejandro González, Arco de la Cámara, ultnos. 
Badajoz: D. Buis Carballo, «El Globo», S. Juan, 44. 
Barcelona: Sres. Hijos de D, José Vidal y Ribas, Rambla 

de San José, 23; calle de Pelayo, 42; calle del Hospi
tal, 2, y Plaza del Borne, 8.

Idem: D. Manuel Urrutia, Rambla de Cataluña, 97.
Bilbao: D. Teodoro H. de Maruri, Viuda de Epalza, i3 

(antes Estufa).
C ceres: D. Antonio Lozano, Pintores, 4.
Cartagena: D. Ranión Moneada, Plazs del Sevillano, i.
Ciudad Real: D. Diego Pizarroso, calle de Castelar x5, 

Hotel Pizarroso.
Idem: Sr. Sobrino de D. Dámaso Barre.nengea, Fábrica 

de chocolates.
Córdoba: D. Pedro Dorronsoro, Paraíso, 14.
Idem D. Esteban Gómez Mateo, Plaza de la Compañía, X. 
Coruna: D. Jorge Navarro, Sznta Catalina, x.
Idem: D, Félix Martínez Muñoz, Real, 58.
Gijón: D. Manuel M. Menéndez, Corrida, 24.
Granada: Sres. Cubillo Hermanos, Hotel Inglés, San Ma

tías, 2.
Huelva: D. Valeriano Ciordia, Concepción, xa.
Huesca: D. Juan Atares, Coso Bajo, xo.
Jaén: D.JuanIAntonio Porras, Maestra Baja, x5, confitería 
Jerez de la Frontera: D. José de Cala y Aguirre. Cono

cedores, 7.
Linares: D. Manuel Paso Rubio, «La Verdad», Pasaje del 

Comercio, 3.
Logroño: D. Mariano Lucía, Portales, 86.
Lorca: Sres, Gabaldon y Segura, sucesores de <La Unión 

Mercantil».
Madrid: Sres. Baldomero y Honorio, «Hig-Life», Carrera 

de San Jerónimo, X4.
Málaga: D. Leovigildo G.a Fernández, Marqués de La

rios, X.

Orense: D. Ricardo Mur, Plaza Mayor, comercio de Va 
reía.

Oviedo: Sres. Hijos de D. G.-Mori, Cimadevilla, 5 
Palencia D. Isidoro de Fuentes, Gran Hotel Continental

Barrionuevo, 14 y x6. ’
Pamplona: D. Tomás Zabalo, Cindadela, xx y x3 v Piara de la Constitución, 32, . * y y riaza
Puerto de Santa María: D. José L. Garcíd.’ Luna, 48 
Ribadesella (Asturias): Sres. Hernández Hermanos' ’Al

macenistas. ’ ‘
Salamanca: D. Lázaro Bartolomé, Rúa, x3 y x5.
San Ildefonso (Real Sitio), Sr. D. Cesáreo Alvarez Plaza 

del Vidriado, 4. ’
San Sebastián: D. Mateo Balaguer <La Mayorquinas 

lie del Camino, 7. ’
IdemD. José Echave, «La Urbana», P. de Guipúzcoa «c 
Idem: D. Próspero Delbos, Legazpi, 4 y 6. . > »
Idem: Sra. Viuda de D. Marcelino Almeyda. Garihav 2.
Idem: D. Casto Mocoroa, Legazpi, 4 y 6.
Idem: D. Francisco M. Boada, Reina Regente.
Idem: D, José Arana, Alameda, x3.
Idem: D. Sebastián Albonz, Plaza de Guipúzcoa. X2
Santander: D. Cárlos Saro, General Espartero, 5 
Segovia: D. Felipe Ochoa, Juan Bravo, 5.
Sevilla: Sres. Juan y José María de Olmedo, Sociedad en 

Comandita, Albareda, 29. *
Trujillo: D. Antonio Duran, Plaza, números 23 y 34
Valencia: Sra. Viuda de D. Manuel Gil, confiteríá fran 

cesa, antigua casa de Laurence, calle del Mar 44
Valladolid: D. Eudosio López, calle de Santiago’ x v 3
Vitoria: D. Manuel Hernández, P de la Independencia’ 4 
Idem: Sres. D. Manuel Pérez y Compañía, Postas x6 ’ 
Zamora: D.a Cármen García, viuda de D.J. Escudero

Santa Clara, 8 ■
Zaragoza: Sra. Viuda de C. Aramburo, Torre Nueva 2, 
Idem: D. Leoncio Padules Olivan, Pilar, 83.
Idem: D. Miguel Mur, Coso, 37. ’
ídem: D. Victorino Zorraquino, Coso 56.

Precios en estos Depósitesi
Caja con 25 botellas, vino en su 4.“ año, pesetas. 60 i Caja con 25 medias botellas de vino en su 4.° año 
Idem » xa » > — SO pesetas...................................................................... gg
Una botella » — 3,50 |. Una media botella de vino en su 4.’ año............... j gg

ADVERTENCIAS.—La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca cuya reproducción aparece 
arriba, la cual va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para botellas, en las 
cápsulas, corchos, etiquetas y en el plomo que sellará la malla de alambre que envuelve la botella y la media botella 
Además, en las etiquetas se pone el año á que corresponde el vino. Todos los envases se envían precintados. Se admi
ten las botellas y las medias botellas vacías, abonando al consumidor o,25 por cada una, con tal de que devuelvan las 
mismas con sus fundas y sus cajas. No se admiten los envases vados del vino en barricas y barriles. Tampoco se re- 
miten etiquetas con esta clase de pedidos.

Aviso muy importante ft los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla do álamdre que precin
ta & la botella y a la media botella.
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