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30S SASCOS
CAMARAS AGRÍCOLAS

Se hallan constituidas en los puntos siguientes: To* 
laarra, Segovia, Alo» de Tormes, Medina del Campo, 
Ledesma, Salamanca, Vendell, Barcelona, Maldá, Je* 
rex de la Frontera, Villaíranca del Panadee, Tarrago
na, Madrid, JamiUa, Santa Cruz de Tenerife, Valen- 
oia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Cexdaña, Cádiz, 
Laa Palmas (Canarias), Tortosa, Arbós, Montblanch, 
Almería, Málaga, Albacete, Logroño, La Sellera, Bar- 
bastro Toledo, Loja, Lugo, Córdoba, Carrión de los 
Condes, Reus,. Baza, Cuenca, Villaíranca de los Ba
rcos, Muía, Huelva, Orotava (Canarias), Valde e ñas, 
Tarazona, faén, Granada, Caravaca, Sevilla, Ampur- 
dán, Montilla, Coruña, Cáceres y San Juan Despí.

Mo coaocha al tiua máa alambra,
alna al qaa majar labra,

Twgñio.

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

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

Toda la correspondencia se &igírá j 
al Director^

SUSCRIPCIÓN
Madrid, trimestre, 2 pesetas.—Provin

cias, idem, 2|50 idem.—Semestre, S idem. 
Año, 10 idem.—Extranjero, 25 idem,—Ad
ministración, Plaza de Alonso Jldartínez, 
núm. 7, pral. deha., Madrid.
NOTA. Para evitar molestias, las suscripciones 

se recaudan á domicilio por medio de nuestrros co
rresponsales.

Ca praclao raatitnir í la llarra an fnr- 
ma tía abona lo qua alla non praata an 
forma da ooaaohaa.-Abu-Zacari».

Camaras Agricolas, Sociedades, Sindicatos, Exposiciones y Bancos Agricolas,—Cultivo intensivo.—industrias agrícolas.-Administración rural.—Economía agrícola.—Enología.—Vitlcultura.—Ganaderia y servidumbres pecuarias.—Máquinas agrícolas y aparatos.—Animale 
domosticcs.—Importaciones y exportaciones.—Estadística,—Información consular.—Referencias comerciales.—Transportes.—Mercados.—Producción de remolacha, algodón, tabaco y café.—Inventos, marcas de comercio y patentes.—Protección, libre cambio y oportunismo 

Tratados de Comercio.—Aranceles.—Reformas en el regimen fiscal.—Relvindicaciónes de la Agricultura en materia de impuestos.

IV CONGRESO AGRÍCOLA
ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN DE CASTILLA LA VIEJA

Celsirado en Logroño el día 15 de Septiembre de 1905
Ahí va hoy recopilado, para que sirva de en

señanza y ejemplo, cuanto en el Congreso agrí
cola de Logroño se ha dicho, discutido y pen
sado.

Con ello basta para demostrar cuál es ya la ca
racterística de iniciación de nuestras clases^ agrí
colas en los graves problemas que afectan é inte
gran la agricultura patria.

Las corrientes de actividad que en el país se 
inician, las enseña ; zas que se van difundiendo, 
que se han difundido por nuestro apostolado, por 
nuestra perseverancia de dieciocho años de labor 
no interrumpida, ahí están en cuanto han expues
to hombres como el Conde de Hervías, como La
guna, como Sáenz de Santamaría, como el Gayán, 
jlustre, como el notable Berbegal, como el insig
ne Manso de Zúñiga, gloria de España; como Ló
pez Tuero, como el notabilísimo Doaso, joven in
geniero de grandes alientos y esperanzas; como 
Ramírez Ramos y Ortega, dos agricultores inte
lectuales, que se pasan la vida ensayando y adoc-

la vid 08 el más productivo y el que antes hace rendir 
interés al capital empleado.

2.®' La práctica de los siglos ha hecho, con razon, 
que la vid sea el cultivo predilecto de la Rioja. Hoy se 
impone que lo sea la vid americana, y para igualar las 
condiciones por la mayor exigencia en la humedad y 
elementos nutritivos, se baca necesario el desfonde de 
los terrenos como operación previa á la plantación, para 
retener el agua que tan desigualmente repartida cae en 
la Rioja, y que es indispensable en la época de la vege
tación más activa.

3.* En la Rioja baja y ^te de Navarra, ©s tan pe
queña la cantidad de agua caida de ordinario que, re
partida en la masa de la tierra desfondada, resulta in
suficiente para sostener la vegetación de la vid euro
pea, por cuyo motivo en esa zona de terrenos especiales 
se practican las plantaciones á barra. En estas condi
ciones parece indicado el empleo de las variedades Ber- 
landieri, pero aun no tenemos bastante práctica para 
saber si el desfonde será contraproducente para la vid 
americana.

trinando á los suyos. ,
Todo es admirable.
De muchas formas, pero tocando siempre un 

fondo de indiscutible verdad, se ha dicho en el i 
Congreso que nuestro suelo es un tuberculoso po
bre, sin recursos, abandonado á la acción aniqui
ladora de su dolencia, tuberculoso sin medicinas, 
sin alimentos, sin aire, sin luz, sin higiene, sin ca
ricias que Je consuelen ni solicitudes que arran
quen un gesto de alegría á su semblante torvo.

No le faltan, no, médicos.al pobre enfermo; lo 
que necesita es enfermeros, amigos cariñosos que 
le cuiden, deudos que sigan paso á paso las indi
caciones prescritas por la ciencia, por esa Tera
péutica creada para él, por esa Cirugía que tiene 
sus bísturís en los arados y su antisepsia en los 
abonos... ¿Qué tísico ó qué canceroso puede vi
vir como se pretende que viva el terreno de Es
paña?

La Rioja empieza á formar é instruir enferme
ros, amigos, deudos de su suelo. La Rioja, como 
decía en su discurso-resumen el presidente del 
Congreso, tiene la gran fortuna de que sobre ella 
se haya cernido la inmensa desgracia de la in va- ' 
sión filoxérica. ¿Es esto una paradoja? No: es una 
realidad, todo un pedazo de filosofía.

Rioja, con sus viñedos exuberantes de vida, 
pródigos como pocos, dormía el sueño de su bien
estar; los vinos habíansele subido á la cabeza, no 
en su fuerza alcohólica, sino en su poder mone
tario, en su preponderancia en el mercado. Rioja 
era rica, próspera, feliz. Pero el azote filoxérico 
flagela su robusto cuerpo, abre ella sus ojos llena 
de espanto, se penetra de lo grave que es el daño, 
y, dejando de dormir como dormía, se apercibe á 
la defensa y lánzase decididida, vigorosa, á la res
tauración de su perdida riqueza.

Queda cumplido nuestro ofrecimiento.

A las tres en punto de la tarde el señor gobernador, 
en nombre del rey, declaró abierto el cuarto Congreso 
Agricola de la Federación Castellana.

Como además de la representación general tenia el 
Sr. Martinez del Rincón una delegación especial del 
rey para esto acto, se 1« hicieron los honores de Orde
nanza formando á la puerta del Instituto una compa
ñía de Bailén, con bandera y música, qno recibió y des- 
■pidió al señor gobernador presentando las armas y to
cando la Marcha real.

Nada dejó que desear en cuanto i sus condiciones 
de amplitud y severidad el salón de actos del Instituto, 
local elegido par* que los congresistas celebren sus im
portantes aesienes.

El señor gobornador civil ocupa ©1 sillón presiden
cial. A su derecha toman asiento los señores marqués 
del Romeral y Sáenz de Santa Maria, y á su izquierda, 
«1 alcade Sr. Iñiguez y el señor conde do Herviao.

En las sillas del estrado se sientan los individuos de 
1« Junta organizadora y algunos representantes de las 
previnciB» castellaa'.s.

Los congresistas ll^n casi por completo el espa- 
cioso galón.

El señor gobernador saluda breve y elocuentemente 
á los congresistas, en nombre de S. M. el rey, y espe
cialmente á los que han abandonado sus hogares, im- 
pulsados por su. amor á la ciencia, para asistir al Cob- 
grese.

Declara éste abierto en nombra del Rey, y acte se
guida se retira del salón.

4 .* Las variedades de terrenos, en lo qu© se refiere 
á la proporción de carbonato de cal que contienen, baca 
necesario el análisis calcimétrico para la acertada elec
ción del patrón americano.

5 .* La base de la replantación oreemos deberá ha
cerse con la» siguientes especies: Riparia X Rupestris 
3.309,—Rupestris Lot,—Aramón X Rupestris Gaucín 
números 1 y 2—Murviedo X Rupestris número 1.202, y 
para los calveros extremadamente calizos y secos La 
Chasselas X Berlandieri 41 B.

Con carácter de ensayos deben practicarse experien
cias de híbridos productores directos.

EL CONDE DE HERVÍAS -Explica las con
clusiones al tema primero, demostrando lo varia
ble que es nuestro clima y la poca agua que cae 
en unos puntos con relación á otros. Gomo medio 
de modificar el régimen de las aguas dice que se 
impone el cultivo de arbustos, y entre ellos la vid.

Trata de las vides americánas, y afirma que el 
clima de donde proceden es más extremado que el 
nuestro en general, pero no en todos los casos, 
porque se observan grandes desigualdades, por 
cuya razón hay que proceder con gran persuasión 
y haciendo ensayos.

Zonas hay en el límite de Rioja donde si se des
fonda no darán resultados las viñas.

En general las viñas americanas necesitan la
bores de desfonde que son buenas no sólo para 
que se extiendan las raíces, sino para que entre 
hasta ellas la humedad; pero hay terrenos en que 
la capa superficial tiene sustancias fertilizantes y 
las profundas no, y en ellos vivirán las cepas con 
labores superficiales y no con hondas.

Por esto debe procederse con gran cautela y 
haciendo ensayos.

Hay que acoger con prevención la fama de 
que vienen precedidas algunas vides america
nas, porque algunas pueden dar aquí mal resul
tado.

En la Rioja tenemos poca práctica, y no pue 
de saberse si las cepas americanas que hoy nos 
parecen muy buenas decaen al poco tiempo como 
en algunas ha sucedido en Francia.

Cita las vides que deben ponerse en cada te
rreno.

Respecto á los productores directos dice que 
nada se ha resuelto, y sólo deben hacerse ensayos 
en pequeñas cantidades.

Señala uno de los principales defectos de estas 
vides, cuyos brotes se corren, y dice que ahora 
se ensaya en Francia un procedimiento para evi
tarlo.

Por último, respecto á la influencia qu© tiene 
el patrón americano en las cepas del país injerta
das, oree que es poca y no deben tenerse en cuen-

Uno de sus apóstoles dijo en un Congreso de 
Italia que los productores directos habían venci
do cuando produzcan un buen vino: luego no lo 
producen.

Concluye diciendo que los híbridos deben em
plearse sólo como ensayo, y esto deben hacerlo 
las granjas agrícolas, estaciones enológicas y los 
pietarios que tengan mucho tiempo y conocimien
tos especiales, porque son difíciles de hacer.

EL SEÑOR SANCHEZ V.EGIA- Empezó re
comendando las vides americanas, que han de ser
vir de patrón en las viñas riojanas, fijándose en la 
Bauroiquon-rupestris 601 de Gonderc para los te
rrenos superficiales encima de una roca caliza, de 
los cuales se presentan con frecuencia en forma 
de manchas en los viñedos de la Rioja alta.

Los híbridos de viniferas con rupestris ofrecen 
más garantía para la reconstitución del viñedo, 
siempre que las condiciones de las tierras hagan 
prever una buena adaptación.

Pero hay que tener mucho cuidado con los te
rrenos, pues en la Rioja cambian mucho de punto 
á punto y aun en una superficie de siete fanegas 
ha encontrado en Briones tres clases distintas de 
terrenos.

También es preciso tener muy en cuenfa la re
sistencia de las vides á la sequía, y no adoptar 
portainjertos sin este conocimiento, pues huy al
gunas plantas buenas, como las de Aramon rupes 
tris, que por la sequía son malas.

Los híbridos productores directos no han for
mado en la reconstitución del viñedo francés sino 
única y exclusivamente para aquellos casos en que 
el propietario se proponía obtener un caldo de ca
lidad cualquiera, con destino á los obreros de su 
explotación, tratándose también de emplearlos en 
terrenos que por su constitución física y mecáni
ca, así como por su situación topográfica eran las 
cepas en él situadas, fuertemente invadidas por 
todo género de enfermedades criptogámicas y 
muy especialmente el Blak-rot.

, El empleo de los portainjertos es indispensa
ble para reconstituir el viñedo y las experiencias 
y estudios de Daniel, que conducen á los partida
rios de los productores directos á concluir acon
sejando esto, examinándola detenidamente y con 
espíritu de imparcialidad conduce precisamente á 
la conclusión contraria.

En efecto, la más probada desús afirmaciones 
al examinar y experimentar sobre la influencia 
recíproca entre el patrón y el injerto, es que el 
patrón comunica al injerto un cierto grado de re
sistencia filoxérica, y si esto es así, como parece 
probado, puede suceder que vaya ganando en in
inmunidad en presencia de la filoxera las varieda
des que injertemos sobre patrones americamos y 
aumentándose sucesivamente esta inmunidad, lle
garía el momento en que pudieran plantarse di
rectamente nuestras antiguas viñas, resistentes ya 
á la filoxera, la cual al encarecerse sus medios de 
vida, irá poco á poco degenerando y perdiendo en 
vigor, así como en facultad procreativa.

Añadió que acaso transcurridos pocos años se 
pueda citar ya en España un viñedo reconstituido 
en la forma indicada hace tres años y el cual en la 
actualidad se presenta perfectamente vigoroso, 
con abundante cosecha y de madera tan sana y ro
busta como los viñedos cercanos sobre raíces ame
ricanas.

El señor marqués del Rojuarnl, propon* el nombra
miento de una comisión para qn© designe la Mesa defi
nitiva .

Asi a© dcuerd») y á los poeos minutos el secretario 
de la Fadoración, Sr. Alvárez del Manzana, da lectura 
i la «iguionto propuesta, que «« aprobada por aclama
ción:

PreBidanto e&ctiv©.—D, Renaredo Sáanz d* ¡Santa 
María.

Vicepresidentes 1.’: D, José Ramírez Ramos.—2.°, 
D. Víctor Cruz Manso de Zúñiga.

Vocales.--Loa señores representantes do las exce- 
lontisimas Diputaciones provinciales de Logroño, Va
lladolid, Zamora, Segovia, Soria, Alava, Burgos, Avila 
y León. Loa señores representan tes da los excelentísi
mo» Ayuntamientos de Logroño, Valladolid y Burgos.

Do» Fernando Lópea Tuero y D. Leopoldo Nogue
rado.

Secretario general.—D. Joaquín A. del Manzano, se
cretario de la Federación Agrícola Regional.

Secretarios de acta».—D. Vicente Rodríguez Pator- 
na, señor marqués do la Solana, Sr. Sánekez Alba y se
ñor Sánchez Mejia.

El Sr. Sáenz de Santa Maria ocupa la presidencia y 
pronuncia el acostumbrado discurso de salutación.

«La Federación Agrícola de Castilla la Vieja cree 
que estos congresos no deben ser torneos de «tooueacia 
ni palenques de retórica y que las bellas frases deben 
^priinirao y ser sustituidas por actos provechosos. 
Como mi opinión es esta misma, no quiero pronunciar 
un discurso, que seria un mal ejemplo...

TEMA PRIMERO
Climatología y nat«raloza de los suelos destínados 

al cultivo de la vid en la región Riojaaa. Conseouen- 
tias generales que se desprenden de este estudio. Pa
tient acaericanofl y productores directos. Infiuencia 
reciproca entre el rxigal y «i injerto.

Ponente, exoelentioiiBo señor conde de Hervios.
1 T^^MdusioBefl:

la + «xtremado clitaa de la Rioja, respecto á
la temperatura, cantidad de agua caida, el cultivo nr- 

se impone en muchos terrenos, especialmente

ta: si han perdido en calidad los vinos franceses 
es porque se han buscado en las cepas americanas 
rendimientos exagerados á costa de la clase. 
(Aplausos.)

EL SEÑOR GAYÁN, ingeniero de la Granja 
Agrícola de Zaragoza.—Asiente á cuanto ha dicho 
el señor Conde de Hervías respecto á los viñedos 
en la Rioja, y dice que va á tratar de un asunto 
que debe preocupar á todos, por ser de importan
cia capital: el empleo de productores directos.

Declara que no es enemigo sistemático de los 
híbridos, pero sí de los hombres sin conciencia, 
que por ganar unas pesetas dan esas plantas, pro
duciendo un grave perjuicio al labrador.

Dice que hoy es una locura y un verdadero 
suicidio el emplearlas: él opina que á la pregunta 
¿podremos reconstituir la agricultura con pro
ductores directos? debe responderse: acaso sí; pero 
si se pregunta ¿podemos hoy? debe contestar
se: no.

Los portainjertos son bien conocidos en Fran
cia hace treinta años y en extensas comarcas es
pañolas: en el Panadés, el Priorato y la misma 
Rioja, y con ellos se ve que puede haber viñas; se 
conocen bien, y sabiendo emplearlos, habrá vinos 
iguales á los de hoy.

Pero los productores directos son desconoci
dos y no sabemos qué vinos nos darán. ¿Se le ocu
rriría á nadie hacer una plantación aquí de uvas 
manchegas? no; pues los productores directos son 
eso: plantas desconocidas.

Divide á España en dos regiones; en una, nun
ca podrán emplearse los híbridos; en la otra, qui
zás se usarán algún día.

En primer término, de aquellas en que nunca 
se emplearán, se encuentra la Rioja: aquí hay que 
conservar los tipos de vinos, hay que conservar 
el Graciano, el Tempranillo y eso no puede hacer
se más que injertando las cepas, luchando con los 
inconvenientes que eso pueda ofrecer.

Allí donde el cultivo de la vid sea cosa secun
daria, sin importancia y se busque vino mejor ó 
peor para el cosechero y su familia, allí podrán 
emplearse los híbridos.

Examina la campaña que en favor de ellas se 
hace en Erane ia, fundándose en que resisten me
jor á los enfermedades eriptogámi*^as, lo cual no
es cierto én absoluto, pero en cambio tiene inson- 
venientes graves, y entre ellos que resisten menos 
á la filoxera que el portainjerto más débil.

j. . ■ — wuMw/® ugxxi^Mvo, oHpwjitHuiBiiuo Auu los méjorcs sarmientos dejan mucho que
en 1* parto ©«atral y baj*. Da los arbustos oultivado», desear respecto al vino que producen.

Dice que debe pedirse al Gobierno que señale 
una zona para ampliar los productores directos 
y que so castigue á los vi\eristas que suplanten 
alguna variedad, engañando al labrador.

Trata de justificar esta petición pero la presi
dencia le dice que eso puede ser objeto de una pro
posición especial.

También pide el señor Megía que se funde en 
España una escuela de ampelografía, pues es ver
gonzoso que no haya ninguna en un país eminen
temente agrícola como éste.

La presidencia le hace la misma observación.
El señor Megía afirma que la producción ac

tual de vinos en Francia es mucho más importan
te que antes de la invasión filoxérica, y que los 
especiales de marca acreditada siguen cotizándo
se á los precios que siempre tuvieron: aconsejan
do á los viticultores que hicieran caso omiso de 
las especies que se vierten por algunos respecto 
al desmejoramiento de los vinos obtenidos de vi
ñedos injertados, afirmando rotundamente que 
ninguna previsión fisiológica respecto á las nue
vas viñas puede ver lo contrario.

EL SEÑOR NIANSO DE ZÚÑIGA (D* Víctor 
Cruz).—Dice que necesita tratar de un punto muy 
importante de los que figuran en el tema, cual es 
la influencia del patrón en el injerto, advirtiendo 
que no tiene ninguna prevención contra los pro
ductores directos.

Se ha hecho mucho hincapié en la influencia y 
modificaciones que el patron puede producir en 
el injerto. Como llevamos poco tiempo empleando 
la vid americana, no se han podido hacer muchos 
ensayos, pero sí algo, y ha visto que los vinos en
sayados procedentes de púas d© tempranillo sobre 
vid americana, no se ha manifestado el peligro 
que se anunciaba: en púas de tempranillo sobre 
Rupestris y Riparia, tampoco el ensayo acusa va
riaciones que hagan deducir ningún peligro.

Claro es que el problema de la reconstitución 
no está aún resuelto: hoy se aconseja el injerto, 
quizás mañana se recomienda otra cosa, a aso el 
mismo productor directo; pero hoy no puede ha
cerse.

En este punto de la variación de los vinos de
clara que en los injertos hay alguna modificación 
respecto á las condiciones del vino, pero no el pe
ligro que se anuncia.

Termina recomendando que la roconstitución 
se haga con patrones americanos y púas de las va
riedades del país.

EL SEÑOR BELMONTE-—Dice que se puede 
1 hacer mucho daño á la viticultura si ante un pro

blema tan grave se dice que los productores di- 
' rectos soa una panacea.

Creo que ni como ensayo deben aconsejarse. 
Dice que las viñas americanas ejercen alguna 

infuencia en el fruto de su injerto, pero no es 
grande: en los árboles injertados no se nota que 
desmerezca el fruto. Lo que ocurre es que la vid 
americana necesita más agua, y si no tiene bas
tante puede dar mal gusto al vino, y de aquí el 
creer que es el patrón.

EL SEÑOR MANSO DE ZÚÑIGA--Rectifica 
afirmando que nunca ha hecho la afirmación que 
se le atribuye: dijo que la vid americana muere 
con rapidez, pero es cuando no se han puesto en 
condiciones de adaptación.

Dijo también que había visto cepas de treinta 
años y deduce que viven ese tiempo, pero que es
tán aún en disposición de vivir otro tanto; no se 
sabe por qué esas viñas no tienen más edád, pero 
tampoco pueden hacerse las deducciones contra
rias.

El señor Zaitegui hace estudios de las modifi
caciones que sufren las vides injertadas, pero tam
bién se observan en nuestras viñas.

Cita ejemplos notables que ha observado en vi
ñas de Valladolid y Logroño: dice que es este un 
estudio muy bonito, pero es técnico y no corres
ponde á este Congreso.

No atemoricemos á los viticultores y demos 
conclusiones.

El señor Záitegui aconseja por fin el injerto, 
pero dice que son buenos los vinos de los produc
tores directos, y él tiene que decir que los que ha 
probado dejan mucho que desear.

Debe aconsejarse el portainjerto y que lo es
tudien los productores directos, los centros técni- 
nicos y ciertos viticultores desocupados y compe
tentes. ' ....

EL SEÑOR BERBEGaL .—Eso no se puede 
ibeffunaB sesión decir; todos hemos afirmado que el asunto está

Realmente había terminado el debate la víspera, período de ens^o: ¿cómo vamos á dar una con- 
pero la llegada del Sr. Berbegal, cuya autoridad cien- I testación rotundav ¿quien puede cargar con esa 
tífica y sus grandes estudios en estas materias conocían I responsabilidad?
todos los congresistas, hizo que el señor Puiadas pidie- Yo digo lo cierto como cierto y lo dudoso co
se que el tema se abriese de nuevo á la discusión, y I mo lo dudoso.
como en aquel momento llegase el citado agrónomo. Si particularmente me consultase el señor San- 
aun sin enterarse del debate se reprodujo en la forma ta María, es fácil que le contestase que empleara 
siguien e. I híbridos: si me preguntase, ¿pero está usted

EL SEÑOR BERBEGAL.—Dice que estamos seguro de su resultado? le diría, eso lo sabe sólo 
en un período de indecisión^ originado por la cri- Dios; yo no puedo decir más que, esto he visto, 
sis, pero es necesario abordar el problema, porque 1 esto he observado. *
la vid ha sido el refugio del labrador, ya que en Ahora, el que ponga híbridos, que vea lo que 
cualquier terreno que se plantase daba un pro- compra, porque algunas veces le dan ramas de 
ducto muy apreciado, cosa que no sucede con chopo por cepas; los plantelistas traen lo que les 
ninguna otra planta. I dan en el extranjero le ponen números y las dan

Pero al morir la vid que resolvía tan gran pro- 1 como suyas; luego resulta lun fracaso. Piante el 
blema, el labrador no sabe lo que hacer, y es pre- señor Santa María híbridos, pero tenga mucho 
ciso que haga algo, porque pueblo sin agricultura cuidado con lo que compra.
lia dejado de ser pueblo. _ ÉL SEÑOR MALLED —Este asunto délos hí-

La filoxera ha existido siempre, pero no en | bridos es muy vie jo. Se llevaron á Francia produc-
Europa sino en las montañas pedregosas de los tores directos americanos y dieron tan mal resul- 
Estados Unidos, donde hay cepas que viven per- tado, que el pleito quedó ganado por injertos, 
fectamente, y como el insecto no se alimenta de Pero ahora se trata de híbridos de muydistin-

I otra cosa hay que deducir que esas cepas la resis- ta especie.
ten perfectamente. , Sucede como con los injertos: no son mal os y

Por eso cuando la filoxera invadiólas viñas sin embargo algunos han dado funesto resultado, 
francesas y fue comisionado por el Gobierno para pero no por el sistema, sino por la mala selección 
estudiar tal cuestión, fué el primero en preconi- de la cepa. Igual sucede en los directos.
zar el injerto, creyendo que se había resuelto el Estos híbridos resisten perfectamente á la fi- 
problema: tendremos mal vino, pero habrá fruto, ioxera, á las enfermedades criptogámicas y se

. 1 adaptan á casi dodos los terrenos como la «vi-
Efectivamente, al poco tiempo se cubría Fran- tis-vinífers» El vino, como clase, puede arreglar- 

cia de vides americanas injertadas. Entonces no se ge en cuanto á la cantidad, en seña una uva y dice 
penso en mas ni se tuvieron en cuenta otras difi- que como aquélla producen las copas de híbridos
cultades, y se inmunizó injertando sobre Riparia, en Alfaro, dos kilos cada una, sin forzarlas.
que es la que el Sr. Berbegal había examinado. Declara que deben plantarse injertos para con- 
Pero lo que no se pudo tener en cuenta, y se vio servar los vinos de la Rioja que es lo principal, 
muy pronto; es que esas cepas no aguantan la pero todos los labradores deben ir ensayándolos

, , , . , , híbridos, porque acaso sehallen con ellos buenos,
,, AJ.orador le sorprende este hooho, y dio© que I ya que en este caso influya más ©1 terreno que la 
el ha ido a los Estados Unidos, ha visto las mon- I misma cepa. - Pi
tañas pedregosas y ha encontrado que allí hay la I
misma cal que aquí, y viven perfectamente las | EL SEÑOR MANSO DE ZÜNIGA-—Dice que 
cepas. Establece una hipótesis para deducir que I fondo todos están conformes en la orienta- 
alií la cal no ejerce sobre la vid una acción qui- 1 debe darse á la repoblación del viñedo,
mica; pero como ese punto no es propio del Con- I P” .? . ® desprende que el problema de la 
greso, añade que lo único que puede afirmarse es I bibiidacion esta en estudio; que constituía una 
el hecho. I esperanza, un rayo de luz; eso es indispensable:

No hay más cepa americana que resista la cal I acaso algún día se consiga todo con ellos, 
que la Berlandieri, pero esa precisamente no se I po se ha conseguido ni mucho menos,
reproduce por estaca, I Dor eso dice que debe estudiarse, pero como al

De todo ello saca la conclusión que encierra I agricultor no se ledeben dar problemas á estudiar 
esta pregunta: Si para repoblar las viñas tenemos problemas resueltos, no se le puede aconse-
que acudir al injerto, ¿podremos volver á los la- I sistema.
tifundios de nuestros padres? No: mientras la viña I Hoy no hay otro que el injerto después del 
no pueda reproducirse como antes no hay que país sobre patrón americano: eso es lo que yo afir- 
pensar en las grandes extensiones de viñedo. I resueltamente.

Pasa á tratar de Jos híbridos productores de EL SEÑOR GAYÁN-—Dice que, sin dudas ni 
. , -, , , X -, I vacilaciones, debe afirmar lo mismo el señor Man-
interesa mas que la verdad. so de Zúñiga.

Ve un rayo de luz y no le quiere dar un soplo. Ni los mismos hibridadores de altura se atre- 
No le preocupa la calidad de los vinos: con se- ven á recomendar sus productos, él pidió al urin- 

guridad que los producidos en la Rioja hace cien i cipal que le indicase las seis variedades mejores y 
años no eran los mismos de hoy; ya se crearán I le contestó que no conociéndolos terrenos de Es- 
gustos y modificarán ios caldos: ahora lo princi- I paña no podía recomendar ninguna. Ya se ve que 
pal es salvar la plant^ | no se puede generalizar respecto á la adaptación

de esta planta.
Hay que estudiarla en cada país, en cada pue

blo y eso no puede hacerse en menos de doce años 
en cuyo tiempo la filoxera, que no discute, aca
bará con todo.

Dice el señor Berbegal que lo principal es que 
haya vino, que luego se mejorará, pero por mu
cho que se estudie, nunca se conseguirá hacer 
buen vino con malas uvas.

El señor Malleu, se fija én la resistencia á las 
enfermedades criptogámicas: no es absoluta, pero 
silo fuese, esa ventaja no tiene la misma impor
tancia que en Francia, porque aquí no atacan tan
to, ni cuesta tanto combatirla como en los húme
dos viñedos franceses.

Se da por bastante discutido el asunto y se pa
sa al.

TEMA SEGUNDO
Preparación del terreno destinado al cultivo de Ja 

vid, estudio do motores y máquinas diversas para hao*r 
*1 desfonde, plantación, marco convenionte y forma

los que no atacan ni la filoxera ni las enfermeda
des criptogámicas.

El ha plantado en Marzo unas quince mil en 
Zaragoza y todos pueden ir á verlas; están loza
nas, y algunos sarmientos alcanzan ya tres metros 
de altura.

Cree que no se debe abandonar ni uno ni otro 
sistema. Lo principal es producir vino, bueno ó 
malo, que luego ya se verá de mejorarlo,

En Francia ha bebido vino de 13 grados, pro
cedente de híbridos y allí nunca alcanzan los vi
nos mayor graduación, aun con nuestras cepas 
que importaron de España, en tiempo de Feli
pe V, y que en Aragón han dado vinos analizados 
por él hasta de 21, y es comente que lleguen á 18.

El viaje que acabo de realizar por Francia é 
Italia me ha convencido de que deben hacerse vi
veres para producir híbridos y no oponerse resuel
tamente á ellos porque con seguridad nada puede 
decirse en pro ni en contra.

El señor Santa María, cede la presidencia al 
señor Ramirez Ramos, y ocupa la tribuna, rogan
do á los ingenieros que concreten la cuestión, 
^er parece que todos se decidían por los injer
tos hoy aboga en otro sentido el señor Berbegal, 
y quiere que respondan concretamente á esta pre
gunta: ahora, en el año 1905, ¿qué es mejor?

Hay ocho ingenieros agronómos en el Congre
so: el señor Santa María los saluda, les agradece 
su presencia y consejos, y respetuosamente les di-' 
ce que ya no setrata de experiencias, sino de pro
pietarios de viticultores que están plantando y 
preguntan concretamente: ¿qué hacemos? ¿Nos 
decidimos por el porta-injerto ó por el híbrido? 
Eso es lo que quieren los agricultores saber con
cretamente.

vino y declara que él ni compra ni vende, ni le

Acaba de visitar Francia, donde ha visto se
senta y cuatro mil hectáreas de viñas muertas: en 
Italia se está abandonando el injerto por el pro
ductor directo; pero también ha visto viñas muy 
lozanas.

Dice que los llamados híbridos no son tales, 
sino cruzamientos que dan á la cepa las cualida
des de padres.

Explica las leyes de la herencia y el atavismo 
para demostrar que estas cepas resisten á la filo
xera.

Hace luego una disertación científica de las 
condiciones de las plantas para deducir que no 
todas las variedades de uvas pueden sujetarse en 
los mismos pies, y para demostrar que la planta 
injertada vive menos, porque le sucede algo al 
patrón que no puede explicarse; pero es induda
ble, y él lo ha visto, que la planta injertada sufre 
modificaciones hasta en la semilla.

Afirma que ha llegado de Francia, donde ha 
visto grandes extensiones do viñas do híbridos, á
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que puede darse á la plantación. Cuidados culturales 
más apropiados al viñedo sobre raíces americanas.

Ponente, D. Recaredo Sáenz de Santa María.
Conclusiones:

1 .® La plantación de vides americanas exige labo
res preparatorias que, á la vez que sirvan para mullir 
bien la tierra dejándola sualta, la ponga en condiciones 
de producción, con el fin de conseguir un rápido y se
guro desarrollo de las plantas.

2 .® La labor preparatoria de mejores y mas prácti
cos resultados es el desfonde completo de las heredades 
destinadas á ser plantadas. Reune grandes ventajas 
sobre todas las demás y es recomendable, no sólo bajo 
el punto de vista científico, sino que también bajo el 
económico. La mejor época para hacer el desfonde es á 
fines de otoño. , , - ,

3.«- Las tierras en las que el desfonde es convenien
te por tener un suelo extremadamente calizo y de tal 
composición, que ni aún por la acción del aire puede 
ser mejorado,no deben dedicarse á la plantación dévi
dés americanas. , „

4.® Para conseguir un buen uesfonde considero co
mo los mejores instrumentos agrícolas conocidos hasta 
el día las vertederas unidas á un torno ó malacate mo
vido por vapor, por tracción animal ó por cualquiera 
otra fuerza motriz.

B.* La plantación do vides americanas en terreno 
desfondado, debe hacerse abriendo excavaciones de 
unos 50 centímetros de profundidad por unos 15 de an
chura con una herramienta de acero, procurando que el 
centro de la excavación coincida con el punto de cruce 
de las líneas que forman el cuadro, si la plantación se

do tengan como dos palmos; si crecen mucho, 
conviene colocar tutores. En Septiembre se des
hacen los montones para cortar las raíces de la 
púa y vuelve á formarse el montón.

Deben podarse los pequeños vástagos, dejando 
el brote mayor. La poda preparatoria se hace en 
Noviembre y á principios de Diciembre, y la de
finitiva en Marzo. El invierno es la mejor época 
para el abono. j

Durante el segundo año las labores son las 
mismas, y desde el tercer año ha de dejarse la 
cepa, ya formada, completamente libre.

El Sr. Santa María termina su notabilísimo 
trabajo, advirtiendo que de nada servirían los 
cuidados indicados si el propietario no hiciera 
cuanto está de su mano para evitar en lo posible 
los daños que pueden causar los pedriscos, pro
veyéndose de cañones granífugos, cohetes, bom
bas Maingaud, y de producir en su tiempo nubes 
artificiales por medio del humo en evitación de 
los efectos de los hielos de primavera. (Grandes 
aplausos).

sostener las viñas sin empeñarse, pero sin hacer 
otra cosa que abonar, pues conviene que los la
bradores no vayan más allá de lo que sus fuerzas 
les permiten y hay que advertir que no pueden 
todos llegar donde desean los ingenieros que son 
médicos de enfermos ricos.

EL SEÑOR ORTEGA.—Cree que es preciso 
un buen cultivo, teniendo en cuenta que la vid 
americana no está libre de la filoxera, si bien 
ofrece alguna resistencia á ella y también consi
dera necesario el desfonde en el terreno.

hace á cuadros; si se hace á tresbolillo, ha de coincidir 
con el triángulo equilátero.

Se recomienda el cuadro de un metro 80 centímetros. 
En cuanto á la plantación, pueden recomendarse los 
dos sistemas; á cuadro ó á trasbolilli>, habiéndose incli
nado los viticultores más por el primero, por la mayor
facilidad en la plantación y labores,

La mejor época en este país pata la plantación es 
durante los meses de Febrero y Marzo. i j j i k

6.® Las ¡plantaciones americanas han de ser objeto | debajo de la hoya, 
siempre de grandes cuidados, debiendo ser tratadas con 
mucho esmero en los dos primeros años. Para su des
envolvimiento son necesarias labores repetidas, que de-

DON AVELINO ORTEGA -Es representante 
de la provincia de Falencia y da algunos detalles 
sobre la forma en que se halla la plantación de vi
des americanas en su país.

Considera necesario el desfonde. Dice que la 
vid, sobre todo la Riparia, que tiene raíces muy 
finas, necesita un cubo de tierra movida.

Se lamenta de que el individualismo en que 
viven los agricultores castellanos aumenta las di
ficultades de la repoblación de las viñas.

Dice que el desfonde se hace en Falencia por 
sistema de zanjas, abiertas por peones y caballe
rías, y á distancia una de otra de cinco pies.

Se lleva el desfonde, sacando con el pico por

También rectifica el Sr. Sánchez Mejía.
EL SEÑOR GAYAN.—Es muy breve en su 

nueva rectificación, manifestando que no puede 
aceptarse todo lo que viene del extranjero y que 
la alimentación del ganado dió pésimos resultados 
en la Granja de Zaragoza; que no son los ingenie
ros médicos de enfermos ricos como ha dicho el 
Sr. Páramo, puesto que en las Granjas se estudian 
todos los sistemas para recomendar los que reunen 
las mejores condiciones y que considera que 
siempre que se pueda debe hacerse el defonde.

Otra vez rectifica el Sr. Duaso para manifestar 
que en agricultura todas las enseñanzas vienen del 
extranjero, sin que esto quiera decir que todas se 
acepten.

Dice que él ha hecho sus estudios en el extran
jero y que dirige una Granja y que por esta ra
zón puede hablar con conocimiento de causa.

También el Sr. Gayán vuelve á rectificar ne
gando que todas las enseñanzas agrícolas vengan 
del extranjero.

Insiste el Sr. Páramo en que el agricultor no

la calidad del vino y le embastece porque contie
ne cal en abundancia.

El vino es tanto mejor, cuantas más varieda
des de uva entran á componerle.

El máznelo le presta acidez, taninoy, por tan
to, tesón; el graciano le da una acidez agradable 
y buena cantidad de aromas y éteres.

En la composición del vino tipo de la Rioja 
debe entrar un 70 ó 75 por 100 de tempranillo, un 

. 10 por 100 de máznelo, y el resto, de graciana.
Mezclando en estas proporciones, he logrado 

obtener buenos vinos en la Estación Enológica de 
Haro, como lo prueba el precio que obtienen en 
la subasta que se hace para su venta.

En los vinos bastos puede entrar el^ garnacho.
La malvasía, mezclada en proporción de un 8 

10 por 100 con las otras variedades, da á los vinos 
grasa, como se dice en el tecnicismo enológico; 
aroma.

Mezclada con la viura da también caldos exce
lentes, buenos vinos blancos, pero éstos nunca 
serán en Rioja tan buenos como los tintos, porque 
resultan algo ácidos.

Las variedades turruntes y maturana no se cul
tivan poco en la Rioja. La primera es de gran va
lor enológico, como ya lo indica el conocido re
frán:

Uva turruntés. 
Ni la comas ni la des. 
Que para vino buena es.

Es cuanto tengo que decir, contestando á la 
pregunta del señor Laguna. (Grandis aplausos).

ben ser superficiales en primavera y verano.
EL SEÑOR SÁNTA MARIA.—Después de un 

ligero preámbulo y de rogar á los agricultores 
que tomen parte en la discusión del tema, puesto 
que el ponente es un práctico como ellos, da lec
tura á su Memoria el Sr. Santa María, en medio 
del más profundo silencio.

Empieza por recordar que la plantación de vi
ñas en nuestro país se ha realizado hasta ahora, 
en la generalidad de los casos, por el sistema de 
herrón ó barra, y en muy pocas por el de hoya 
suelta ó el de zanja corrida.

Afirma que la repoblación con variedades ame
ricanas necesita labores preparatorias en el terre
no, si bien en algún caso aislado podrá plantarse 
á barra.

Enumera los medios que pueden utilizarse 
para la preparación del terreno, comenzando por 
el de herrón ó barra que es más sencillo y de me
nos garantías. Este sólo da buen resultado en are
nas muy sueltas, donde la raíz puede desenvolver
se fácilmente; y lo mismo puede decirse del sis
tema de barreno.

Con el de hoyas sueltas, la planta puede des
arrollarse en los primeros años, pero en el mo
mento que sus raíces llegan á la tierra que no se 
ha movido, retrasa su desenvolvimiento y están

Los terrenos en aquella comarca son permea
bles y quizá por eso la labor resulta más econó
mica que con el vapor, y malacate y de excelentes

puede salirse de sus moldes.
El Sr. Manso de Zúñiga hace una calurosa de

fensa del desfonde, y otro señor congresista de
muestra con datos prácticos los beneficios de ese 
sistema.

resultados.
Habla después de los cuidados culturales que I 

se dan á la vid americana en Cataluña, región I 
que él ha visitado, y cuenta que un obrero le en
señó una viña de cinco años, desfondada por él, | 
que tenía 9 kilogramos de uva por cepa. 1

Deduce de todo lo dicho que no deben asustar 
al viticultor las dificultades del desfonde, y que 
lo más grave, lo que más asusta y hay que preve
nir á toda costa estudiando y poniendo en prácti- | 
ca los mejores procedimientos de replantación, es 
el porvenir de los infelices obreros, que ya em
piezan á emigrar á lejana tierra.

(Aplausos.)
El presidente suspende la sesión hasta las tres 

y media de Ir tarde.
POR LA TARDE

A las tres y media en punto ocupa la presidencia el 
Sr. Sáenz de Santa Maria y reanuda la sesión.

En la sala hay bastante número de congresistas, 
viéndose entre ellos á algunos labradores.

Continúa la discusión de la memoria leida por el se
ñor Sáenz de Santa Maria respecto al tema segundo.

EL SEÑOR PUJADAS—Dice que el Sr. Sáenz
de Santa María en su memoria ha expuesto que 
las plantaciones de las viñas se han efectuado por 

expuestas á clorotizarse. el sistema de herrón ó barra y que también se han
Las hoyas deben tener de 50 á 60 centímetros empleado las plantaciones por el sistema de hoya 

de profundidad y otros tantos de anchura. suelta y de zanja; pero no ha explicado detallada-
Demuestra con cifras que este procedimiento | mente cual es el sistema que más ventajas repor- 

■ ■ ' ■ ta, asuntos sobre el que considera que debe recaer
la discusión invitando á los ingenieros á que to 
men parte en ella, emitiendo su opinión como téc-

PROPOSICIÓN

Se lee una proposición del Sr. D. Ferfecto Gar
cía Jalón que solicita del Congreso que declare la 
satisfacción con que ha escuchado la brillante Me
moria de D. Recaredo Sáenz de Santa María con
cediendo á este señor un voto de gracias y que se 
imprima la citada Memoria.

Apoya la proposición el Sr. Sánchez Mejía de
dicando grandes elogios al Sr. Sáenz de Santa Ma
ría y afirmando que por ser justa debe tomarse en 
consideración la proposición leída.

Por unanimidad se acuerda así, y el Sr. Sáenz 
de Santa María, después de dar las gracias á to
dos, ocupa de nuevo la presidencia.

TEMA TERCERO
Se procede á tratar el tema tercero, que abarca los 

siguientes puntos:
Qué fcu entiende por tipo de vino.— Naturaleza y 

1 cualidades de los caldos riojanos.— Necesidad de con- 
I servar nuestros tipos de vinos.— Estudio enológico de 
I las principales variedades de la vid cultivadas en la 
I región.—Consecuencias que se deducen para la repo- 
j blación del viñedo.
I El ponente D. Victor Manso de Zúñiga presenta las 
I siguientes conclusiones:
I ).. • Resulta de capital importancia el conservar en 
I la integridad posible el tipo de vino de Rioja, tal y

TEMA CUARTO
Descripción, tratamiento de las enfermedades mis sa

lientes de los caldos riojanos.—Filtración, esieriliza 
ción, refrigeración concentración, sulfitación, etc.— 
Alteraciones y defectos de los vinos.—Su causas y re
medios.

Ponente, señor marqués de la Solana.
Conclusiones:

SEXTO TEMA
No habiendo ningún otro señor congresista que de

see hablar sobre el quinto tema, el presidente abre de
bate sobre el tema sexto, («aprovechamiento de los te
rrenos esteparios»), anteponiéndole al quinto por estar 
ausente el ponente designado por la Federación, señor 
Llórente. , , » , mEl ponente del tema sexto, D. Fernándo López Tue
ro, en sustitución del señor conde de Retamoso que no 
ha podido concurrir, presenta las siguientes conclusio-

1.® Se entiende por estepa, loa terrenos salitrosos; 
los eriales y páramos incultos; los de secano entrega
dos á la flora herbácea expontánea; los abandonados 
por el cultvo agrícola y á todo terreno, llano ó acci
dentado, que por estéril y seco no cuente con más ar
bóreas ni sea objeto de aprovechamiento agrícola; estas 
superficies del territorio español pueden estimarse en 
20.000.000 de hectáreas.

2.* Los terrenos esteparios son susceptibles de me
jora mediante el cultivo y producción de pasto para la 
ganadería.

3.* En los terrenos esteparios es preciso retener y 
aprovechar las aguas do lluvia mediante aljibe», pan
tanos naturales, embalsfs de fábrica y zanjas horizon
tales abiertas en el suelo.

4.® La vegetación expontánea de las estepas carece 
en general de valor para la alimentación de la ganade
ría y es preciso sustituirla por plantas útiles.

5.® Las plantas apropiadas por el cultive de los to
rreaos, de temperaturas extremas y distanciadas, son 
las gramineas esteparias.

6.® En el cultivo de las plantas esteparias es preci
so enriquecer previamente el suelo con superfosfato do 
cal, como primer ab»no.

7. * El Estado debe establecer, como modelo, en va
rios lugares del país, superficies esteparias que hayan 
recibido la reforma.

8.® Los propietarios que realicen el aprovechamien
to económico de sus terrenos esteparios deben ser ob
jeto de algún premio ó recompensa especial por parte 
del Gobierno.

1.® Gran parte de las enfermedades do los vinos re
conocen como origen la acción de diastasas segregadas 
por pequeños vegetales microscópicos llamados fermen
tos, que son transportados en la vendimia á las yasij as 
de fermentación primero y á las de conservación des
pués.

2. ® El observar las temperaturas que toma el mosto 
durante su fermentación tumultuosa, para regularizar
la, y el conocer con anterioridad á esta fermentación 
su composición en azúcar y acidez, para normalizarla, 
son circunstancias que tienen mucha impôttancia para

no tiene nada de económico.
El sistema de zanjas, que pueden abrirse á bra

zo desde su comienzo, ó parte á brazo y parte con 
un arado, cuesta por término medio en la Rioja 
35 ó 40 pesetas obrero, ó sea de 122 á 140 pesetas 
la fanega.

El procedimiento que da mejores resultados 
es, sin disputa, el desfonde, que puede hacerse á 
brazo, con tracción animal á tiro directo; con ma
lacate movido por caballerías, por vapor ó por 
cualquier otra fuerza motriz.

Explica detalladamente el disertante cada uno 
de esos diversos procedimientos, y pasa á indicar 
las ventajas económicas del desfonde, que viene á 
costar por fanega de 90 á 100 pesetas, según el 
motor.

Dice que el desfonde á brazo sólo puede reco
mendarse para fincas pequeñas, y que su coste 
es algo mayor.

Citando el testimonio de eminentes viticulto
res y agrónomos españoles y extranjeros, el señor 
Santa María pone de relieve las ventajas del des
fonde bajo el aspecto científico.

En las tierras desfondadas, la viña vegeta más 
vigorosamente, sobre todo en los primeros años, 
y da fruto á la tercera hoja, mientras que en los 
no desfondados no lo da hasta la quinta ó sexta.

El desfonde puede ser perjudicial en aquellos 
terrenos, cuyo subsuelo sea extremadamente ca
lizo y de tal composición, que ni aún por Inac
ción del aire, pueda ser mejorado; pero es de ad
vertir que, con esa clase de subsuelo, tampoco es 
aconsejable la plantación.

Dice que el desfonde á tiro directo, que es más 
difícil y costoso y no tan completo como el hecho 
con malacate, puede hacerse con el arado de ver
tedera fija Rud Sach, ó el giratorio Brabaut, 
combinados con otro arado de subsuelo.

En los arados movidos con torno, que^ son los 
que mejor hacen el desfonde, puede utilizarse la 
fuerza animal, el vapor, la electricidad ó cual-

nicos en la materia.
EL SEÑOR MALLEU.-Afirma que en Catalu

ña ha podido observar y la práctica se lo ha ense- I 
ñado así, que tanto progresan las plantaciones he
chas por el sistema de zanja como las que se hacen 
por el de hoya; añade que los portainjertos han I 
producido vinos exquisitos y considera que la 
cuestión de un desfonde no es de importancia ex
traordinaria, cosa que ha podido apreciar en las I 
viñas de los labradores pobres que sin ese requi
sito pruducen excelentes frutos que dan por re
sultado muy buenos caldos. 1

EL SEÑOR BUSTAMANTE.—Defiende que es 
de capital importancia y absolutamente necesario 
un buen desfonde y de esta manera se evitará, lo 
que ocurre con frecuencia, que es que se echa la 
culpa á las plantas de aquello que solo la tienen 
los labradores por no adoptar los procedimien
tos más convenientes, sacrificándolo todo á la 
rutina.

(Ocupa la presidencia otro señor vice près 1- ] 
dente.)

EL SEÑOR DOASO-—Refiriéndose á lo dicho 
por el Sr. Sáenz de Santamaría en su Memoria, de 
que los sarmientos deben ser empleados como 
abonos, cree que es más conveniente el dedicarlos 
á combustible y aún mejor á alimento de los ga
nados.

Según el orador, esta alimentación da excelen
tes resultados y proporciona grandes ventajas de 
economía.

EL SEÑOR MANSO DE ZÚÑIGA —Rebatiendo 
do lo dicho por el Sr. Malleu, concede grandísima 
importancia al desfonde y recuerda las frecuentes 
enfermedades de las cepas en Cataluña, sin duda 
por no considerar de absoluta conveniencia el 
desfondar, como ha dicho el Sr. Malleu.

cual hoy la conoce el mercado.
2.* El medio más recomendable para alcanzar la 

conservación del tipo de vino es el injerto de las varie
dades selectas de la Rioja, sobre los patrones de vides 
americanas.

3.®' Deberá al repoblarse ó reconstituirse los viñe
dos poner sumo cuidado en la elección del patrón ame
ricano adecuado á las condiciones del suelo y clima en 
que va á vivir.

4.® Se recomienda injertar cada variedad sobre 
aquel ó aquellos patrones que mejor sostengan la cali
dad y cantidad del fruto que so pretende conservar.

5.® La importación de nuevas variedades de vid, 
tanto europea como los productos directos, se deberá 
limitar á la categoría de ensayo, sin generalizar su cul
tivo, hasta conocer la naturaleza y condiciones del 
producto obtenido dentro de la región riojana.

El Sr. Manso de Zúñiga sube á la tribrnay da 
lectura de una bien escrita y luminosa Memoria, 

i en la que desarrolla el citado tercer tema, con tal 
profusión de datos y tan concienzudamente, que 
revela un trabajo grande y meritísimo, más para 
leído que para escuchado por una sola vez.

I Comienza la Memoria del Sr. Manso de Zúñi- 
I ga definiendo lo que se entiende por íipo de vino, 

cuyos caracteres se aprecian desde luego por la

quier otro motor.
El funcionamiento de estos aparatos lo expli

ca con admirable claridad y gran lujo de detalles 
el Sr. Santa María.

A continuación expone las diversas formas de 
plantación, que son las siguientes: en líneas, sis
tema que la práctica ha desechado; en cuadro, co
locando una planta en cada vértice y á tresbolillo.

Indica las ventajas ó inconvenientes de los dos 
últimos sistemas, y dice que, tal vez cuando los 
obreros vayan alcanzando mayores conocimien
tos y costumbre se plante á tresbolillo más que á 
cuadros, que es hoy lo más general.

Detalla las operaciones para la plantación de 
injertos y plantones; y respecto del^ marco á que 
ha de plantarse, dice que no es fácil establecer 
una regla general, pues depende de la calidad del 
terreno, clase de planta y forma de hacer la plan
tación, sin olvidar la parte económica. La separa
ción de las plantas no debe ser exagerada, porque 
sobre ser antieconómica, no responde á produc
ción mayor, siempre que la plantación se haga á 
un marco que consienta libremente el desarrollo 
de las plantas. La mayor parte de las plantacio
nes de la Rioja alta — dice el Sr. Santa María— 
llevan el marco 1,80, que permite un buen des
arrollo de la planta y deja amplitud para las la
bores.

Acerca de los cuidados culturales, dice el di

EL SEÑOR GAYÁN-—Contestando á lo mani
festado por el Sr. Duaso, dice, qu^éste no ha he- | 
cho un descubrimiento al recomendar el empleo 
de los sarmientos en la alimentación del ganado 
de labranza, pues se trata de una cuestión ya vie
ja, que nos ha sido traída del extranjero.

For otra parte afirma que la alimentación con 
sarmientos no ha dado resultados, al menos en Es
paña.

Dice el ingeniero Sr. Gayán que en la Granja 
de Zaragoza se han hecho ensayos, y que ha que
dado plenamente demostrado que el ganado per
día en peso.

For esta causa fué desechado ese sistema de 
alimentación.

Los ingenieros señores marqués de la Solana y 
Sánchez Mejía hablan para alusiones, mostrándo
se partidarios del saneamiento del terreno, como 
requisito esencial.

RECTIFICACIONES

conseguir vinos sanos.
3.®' El empleo délos fermentos seleccionados, es de 

utilidad para facilitar las fermentaciones de los mostos 
para mejorarlos y para refermentar algunos vinos de
fectuosos .

4.® Los trasiegos, las clarificaciones y las filtracio
nes bien efectuados, son tratamientos preventivos en 
los vinos para evitar las fermentaciones secundarias ó 
anormales.

ó.* Los mejores cerrectivos de las enfermedades de 
los vinos son el metabisulfito do potasa para amorti
guarlas y la pasteurización para hacerlas desaparecer.

e.* La adición de ácido tártrico, tanino y tartrato 
neutro de potasa á los vinos es de utilidad para norma
lizar los mostos imperfectos, robustecer los vinos enfer
mos, después de amortiguados ó destruidos sus gérme
nes y hacer desaparecer algunos defectos adquiridos 
durante la enfermedad.

7.® Los malos gustos de los vinos provienen gene
ralmente de descuido en la conservación de los enva
ses destinados á la vinificación, el empleo de las estu- 
fadoras, el de disoluciones de ácido sulfúrico al l,5y al 
2 por 100 y los frecuentes azufrados, son los medios de

EL SEÑOR LOPEZ TUERO.—El ilustrado in
geniero agrónomo de la provincia D. Fernándo 
López Tuero lee una bien escrita Memoria que fué 
oída con marcado interés por los asistentes al 
acto.

Después de haber definido lo que es la estepa, 
dijo que las superficies incultas en el territorio 
español ascienden á 20.000.000 de hectáreas, 6 sea 
el 40 por 100 de toda la superficie de cultivo.

Que los terrenos esteparios son susceptibles 
de mejora, mediante el cultivo y producción do 
pastos para la ganadería, siendo preciso en ellos 
retener y aprovechar las aguas de lluvia median
te aljibes, pantanos, embalses de fábrica y zanjas 
horizontales abiertas en el suelo.

Que careciendo de valor la vegetación expon- 
tánéa de las estepas para la alimentación de la ga
nadería, hay que sustituirla por plantas útiles y 
que las más apropiadas para el cultivo de estos 
terrenos, de temperaturas extremas y distancia
das son las gramineas esteparias, debiendo enri
quecer previamente el suelo con superfosfato de 
cal.

Manifestó también que el Estado debo astable- 
cor en varios sitios superficies esteparias que ha
yan recibido la reforma, y que debe concederse 
por el gobierno alguna recompensa á los propie
tarios que realicen el aprovechamiento económico 
de sus terrenos esteparios.

Mucho sentimos no poder insertar íntegro tan 
interesante trabajo, lienode erudición, que revela 
los vastos conocimientos de su autor, á quien cor
dialmente felicitamos.

EL SEÑOR DÛASÛ-—Felicita al autor de la©vitarios.
8.® Debe rechazarse el empleo de productos enoló- 

gioos de composición desconocida ¡y no comprobada, 
ofloialmente, así como el de aquellos que introduzcan . 
en los vinos componentes extraños á su composición | á que aquella se renere, 
natural. • Dice que la ganadería debe formar con la agri-

E1 joven y distinguido ingeniero agregado á 
la Estación Enologi. a de Haro, entra desde luego 
en el desarrollo del tema, concretando sus obser
vaciones y estudios y exponiéndolos con lenguaje 
sencillo y correcto.

Examina los diferentes fermentos que apare
cen en los vinos y más aún en sus heces y que dan 
lugar á las enfermedades que aquellos sufren.

Hace constar que tiene gran influencia en la 
abundancia ó escasez de los fermentos, el buen

memoria que acaba de leerse, tanto más cuanto 
que en España no se ha hecho nada sobre el tema

vista, el olfato y el paladar.
Se consigna después que los caracteres que 

integran un caldo son consecuencia del clima, na
turaleza, situación y exposición del suelo, varie
dad de vid y cultivo y edad del viñede. Todo ello 
ejerce extraordinaria influencia en los caldos, 
siendo secundaria la ejercida por el método de la 
elaboración del vino.

Hace un justo elogio de los caldos riojanos, de 
los que dice que son de buena naturaleza, frescos 
por su riqueza ácido y neutros por el carácter que 
ofrecen al paladar, que no revela gusto marcado 
y peculiar que no pueda ser velado por la mezcla 
entre sí ó con otros tipos de vino, sin advertirse 
el defecto de terreno ó sequedad, tan general en 
otros caldos.

Los vinos riojanos tienen una riqueza alcohó- 
I lica suficiente para hacer de ellos una bebida hi

giénica y una dosis de principios ácidos que le 
dan un gusto agradable, siendo sus cualidades: 
robustez, frescura, nariz y color rojo vivo en los

I caldos tintos y amarillo pálido ó amarillo verdoso 
en los blancos.

Afirma que por sus buenos caracteres, el tipo 
de vino riojano tiene general aceptación, y lo 
prueba los mercados con que cuenta dentro y 

I fuera de España, siendo preciso conservar ese 
1 tipo de vino para seguir luchando con ventaja en 

los mercados, pues variándolo, se correría grave 
ó inútil riesgo.

Enumera las variedades de vid, y va señalando 
las cualidades de los caldos derivados de las dis
tintas variedades de uvas, manifestando que el 
garnacho es la de menos mérito entre las negras, 
y la Malvasía la mejor entre las blancas.

El estudio que el Sr. Manso de Zúñiga hace de 
las variedades de uvas y de los caldos que de 
ellas se derivan es concienzudo, lamentando nos
otros que la premura del tiempo nos impida am-

ó mal estado de la vendimia.
Manifiesta que la esterilización de las vendi

mias puede hacerse por el calor ó por medio de un 
antiséptico permitido, como el ácido sulfuroso, y 
señala las ventajas é inconvenientes de cada uno 
de estos procedimientos.

Sigue haciendo el proceso de las enfermedades 
de los vinos, y expone cuales son sus causas y con
secuencias. Respecto á la enfermedad del repunte 
y de la vuelta, recomienda como medio curativo 
muy completo la pasterización de los vinos.

Si fuéramos á extractar con alguna amplitud 
la Memoria del señor marqués de la Solana tan 
bien pensada como escrita, que pone en evidencia 
grandes estudios y prácticas y extensos conoci
mientos, necesitaríamos tiempo y espacio de que 
no disponemos bien á nuestro pesar.

Termina ocupándose no ya en las enfermeda
des, sino en los defectos de los vinos.

Dice que es mejor evitarlos que corregirlos, y 
que, para evitarlos, son precisos los cuidados y 
limpieza de los envases. (Frolongados aplausos).

EL SEÑOR CONDE DE HERVIAS.—Intervie
ne el señor conde de Hervías para hacer una acla-

El señor Malleu.—No me he explicado bien ó 
no he sido comprendido. Yo no he dicho que no 
sea conveniente el desfonde en el terreno; lo con
sidero muy conveniente.

Lo que he dicho y demuestro es, que no es in
dispensable , que no es absolutamente nece
sario .

cultura un ciclo, de suerte que se apoyen y se au
xilien mutuamente.

Cree que no sería práctico sembrar en las es
tepas algunas de las semillas indicadas por el po
nente.

Hace dos años, según dice, que emprendió en
sayos de prados en secano en las cercanías de Ma
drid, y la leguminosa que mejores resultados le 
dió fué la esparceta, que dura cuatro ó cinco 
años.

Llegó á cosechar 15.000 kilogramos de espar
ceta verde, ó sea 5.000 kilogramos de heno seco. 
La planta permaneció verde á pesar de la sequía, 
que aquel año fué extremada en las cercanías de 
la Corte. La sembró en Mayo; el primer año dió 
un corte de 80 centímetros, y este año le ha dado 
de 85. Las raíces profundizaron 60 ó 65 centíme
tros.

Al hablar de las excelencias y ventajas de esta 
planta, dice que, como por la longitud de sus raí
ces vive del subsuelo, encuentra materias nutriti
vas, aunque el suelo esté esquilmado, y como en 
éste quedan raíces alimentadas á costa del subsue
lo, viene en último término á fertilizarse el suelo, 
sin que al agricultor le cueste nada._

Entre las plantas frugíferas, considera preferi
bles la anatalina y la mostaza, que se desarrollan 
con mucha rapidez.

Ha observado que la mayor parte de las gra
míneas no dan buen resultado.

Lo dan bastante bueno la Tesinca, importada 
de Guatemala, y el mijo, que por la finura de sus 
semillas sólo se requiere una ligera labor de

ración.
Como siempre, aporta al debate datos intere

santísimos, fruto de su experiencia personal.
Cree que no debe tomarse en absoluto la afir

mación hecha por los ingenieros, de que en la 
Rio ja no pueden producirse buenos vinos b'an
cos.

En general, así es; pero hay alguna excepción. 
For ejemplo, con la variedad calagraña hacen en 
Autol excelente vino blanco.

Dice que los viticultores, más que producir 
vinos buenos, quieren resolver el problema eco
nómico, y por eso deben tener presente que algu
nas variedades blancos como el Jaén y la Viura, 
plantadas en las laderas, dan dos ó tres veces más 
rendimiento que las variedades tintas; y aunque 
aquellas se paguen á mitad de precio que éstas, 
siempre resultan beneficiosas.

Afirma que la Enología está atrasada: al prin

grado.
Como conclusión final, afirma que el arbolado 

es el cultivo más conveniente en las zonas estepa
rias, porque éstas apenas tienen tierras labora
bles. (Aplausos.)

EL SEÑOR RAMIREZ RAMOS-—Está confor
me con lo expuesto por los Ingenieros respecto al 
aprovechamiento de los terrenos esteparios; pero 
halla un inconveniente en la defectuosa organiza
ción de la propiedad en Castilla.

El ha querido cultivar las plantas forrajeras y 
no le ha sido posible, por causa déla exagerada 
división de la propiedad rústica.

Estos inconvenientes se remediarían, según él, 
con la autorización para establecer cotos re
dondos.

(Aplausos.)
EL SEÑOR BUSTAMANTE.-Dicequeen la 

provincia de León, desde que empezó á usarse el 
arado de hierro en sustitución del romano, esca
searon las hierbas en los terrenos sembrados de 
cereales y hubo necesidad de disminuir el núme
ro de ganados por falta de pastos.

En torno de nuestros pueblos—añade—había 
extensiones de terreno inculto y árido, verdade
ras estepas.

Fensamos aprovecharlas para pastos é hicimos 
ensayos. De estos he deducido una enseñanza que 
voy á exponeros en forma de consejo. Allí donde 
haya terrenos esteparios y propósitos de aprove
charlos, deben escogerse á este fin las hondona
das, y después de fertilizarlos quemando las plan
tas silvestres que en ellas crecen, se procurará ir 
corriendo la tierra de los altos á las hondonadas, 
por medio del arado romano.

En las estepas de la provincia de León sembra
mos centeno; pero y además de resultarnos un 
poco caro, se heló á pesar de su decantada resis
tencia al frío. Después empleamos el gilo (hierba 
borriquera) y finalmente la grama, que nos dió 
excelente resultado.

Con sus muchas raíces formó una tupida al
fombra en la que encontraron alimento los gana
dos hasta después de la vendimia.

La condición más favorable para el aprovecha
miento de las estepas es la realización de las obras 
hidráulicas; pero en el estado actual de la propie
dad y mientras los agricultores castellanos viva
mos como hoy vivimos en un individualismo es- 
téril, no hay que pensar en ellas.

Creo como el señor Duaso, que el arbolado es 
el cultivo ideal de los terrenos esteparios; pero 
es un tanto caro y la mayoría de los plantones pe
rece.

En León sembramos piñones y nacieron muy

pliar más nuestras notas.
Recomienda que se mejore el cultivo de la vid, 

conservando las variedades de uva» riojanas más 
selectas, cuidando de que los injertos sean de las 
variedades más apreciables.

Después de algunas otras consideraciones, ter
mina insistiendo en que debe conservarse el tipo 
de vino riojano, teniendo gran prudencia para la 
admisión de nuevas especies de vid, sin excluir á 
los híbridos y productores directos, sin que esto 
quiera decir que se rechazan de una manera siste
mática.

(Al terminar su lectura el señor Manso de Zú
ñiga, se oyen aplausos).

EL SEÑOR LAGUNA.—Brevemente hace uso

cipio sólo consideraba en los vinos la cantidad de 
alcohol y ahora empieza á estudiar los ácidos y 
parásitos que tan importante papel desempeñan 
en la producción del vino.

Dice que en Sautterne no se hace la vendimia 
hasta que la uva está podrida, en ese estado que 
los franceses llaman «podredumbre franea>.

En la Bioja Alta—dice—resulta perjudicial ha
cer la vendimia en esas condiciones. De ese modo, 
haciendo la vendimia á principios de Noviembre, 
cuando empezaba á pudrirse el fruto conseguí yo, 
sin embargo, hacer una especie de Champagne 
que, un comerciante en vinos, halló excelente.

(Fresenta una muestra de mosto achampanado 
para que lo prueben los congresistas).

Declara que él no aconsejaría la plantación de 
variedades blancas en la parte alta de la Rioja,

EL SEÑOR BELMONTE.—Interviene para 
apoyar lo dicho por el Sr. Malleu y dice que la 
práctica le ha enseñado en Zamora, donde el te
rreno es más arcilloso que en la Rioja; que el des
fonde del terreno no es de absoluta necesidad y 

-------------------- _ que las plantaciones por el sistema de hoya dan 
maza, debe removerse toda la parte superficial । muy buenos resultados. , _____ _ _ __________

/I 4-« SEÑOR DOASO.—Defiende su criterio de i del país son las más acreditadas y mejores para
que los sarmientos dan'buenos resultados al em- ¡njertar en patrones americanos.

--------SEÑOR MANSO DE ZÚÑIGA-—La obser- 
cita varios casos en que asi ha ocurrido, diciendo vación del señor Laguna—dice—es muy atinada, 
que el de la Granja de Zaragoza solo es un caso ¡ ^^1 redactar mi Memoria, no me fijé en ese punto, 
aislado al que se oponen otros muchos. j ^o obstante ya he dicho, pero mi querido amigo

EL SEÑOR PÁRAMO.—Dice que es médico y ’ y jefe señor Laguna, quizá no lo haya oído, que 
que como médico cuando le llaman para que vea ¡ la variedad tempranillo es la más excelente para 
á un tísico, lo primero que ve es ver si tiene es- j la obtención de los vinos típicos de la Rioja, 
tómago, sf puede nutrirse y si puede hacerlo, des- • Creo que los viticultores liojanos bandado 
de luego se sostendrá con una buena alimenta- 5 demasiada extensión al garnacho, importado de i Aragón, que tuvo su puesto cuando en 1854 fué 

Como agricultor, lo que más le interesa en sus s invadido el viñedo de la Rioja por el oidium, por
viñas es el dar á la tierra el abono que necesita, el | ....................... * ’ ' "
alimento preciso y solo con éste requisito le va í 
muy bien vendiendo sus vinos á diez reales, que s ------------ -------------------- , ----- „ „ .
si bien no es precio extraordinario, le permite nacho, estaba indicado: La uva garnacha empeora | cultores deben experimentar por cuenta propia.

sertante que á fines de Abril, ó lo más tarde du
rante el mes de Mayo, debe darse una labor de 
arado, con uno ligero de vertedera, cruzando las 
líneas, ó en otro caso una rozadura con peones.

Si el montón donde se halla la planta se apel-
IXiaZiaj U.CMV ± ^XXAW V VJ. KJW VWVtv». *vc ----------------------- j

del mismo con hierro de punta ó herramienta pe- j
queña.

Durante el período del brote, hasta que las 
hojas están abiertas, debe cuidarse de que tenga 
sobre aquél un poco de tierra menuda para evi
tar en el tallo tierno los efectos de una baja tem
peratura ó los de un sol fuerte. Al mismo tiempo, 
se quita la hierba de los montones.

Debe repetirse la operación del arado tantas 
veces cuantas sean necesarias para que estén los

que ios SaiUlieULUS Urtll UU-CUVO U.1
plearse en la alimentación del ganado y al efecto

Qv» nnQ Qoí UQ nAnwiitn diAÍAnÓn ’

de la palabra el señor Laguna, Ingeniero jefe de 
esta Región agronómica, para tributar un aplauso 
al disertante y rogarle manifieste qué variedades

plantados limpias y sin hierba, teniendo presente 
que las labores de primavera y de verano no de
ben ser profundas.

Cuando el injerto tiene unos 25 centimetros 
debe sulfatarse al 1 por 100 en los primeros días 
del mes de Junio, en Agosto se da segunda mano 
ó antes, si el tiempo es húmedo. Si el injerto sale 
fuerte se despuntan un poco los sarmientos cuan-

pero sí desde el centro hacia la párte baja.
Lleva, según dice, un registro de vendimias, 

en el que anota todas las circunstancias que en 
ellas concurren; y merced á ese registro y á la des
graciada casualidad de írsele una tina, pudo ave
riguar, antes de que los técnicos franceses lo acon
sejasen, la conveniencia de los trasiegos prema
turos.

Dice que ha hecho algunas vendimias tardías 
para ver qué parasitos influyen en el desarrollo 
de la vinificación.

que esa variedad resiste bien la enfermedad men
cionada.

Cuando se pedia cantidad, no calidad, de gar-

Cree, como el Sr. Gayán, que no se puede ha
cer buen vino sino es con buena uva; pero hay 
que definir cual es la uva buena, no olvidando la 
influencia de los parásitos.

Concluye manifestando que los consejos de los 
técnicos son muy respetables, pero que los viti-
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pocos pinos, y de esos pocos, la mayor parte mu
rieron antes de llegar a su completo desarrollo.

Casi todos los que prosperaron fueron pinos 
negros de las laudas francesas.

Resumiendo: á mi juicio, la planta más adap
table á las estepas es la grama; pero hay que te
ner cuidado porque suele ocasionar el <mal de 
Bangre> á los ganados.

QUINTO TEMA
A las diez de la mañana, y bajo la presidencia del 

señor Sáenz de Santa María, se constituyó el Congreso 
para discutir el quinto tema del cuestionario, que dice: 
«Medios de mejorar en calidad y producción las varie
dades de cereales más cultivados de la regió».

El ponente Sr. Ramírez Ramos, vicepresidente de 
la Federacióh Agrícola de Castilla la Vieja, presenta 
las siguientes

CONCLUSIONES

1.® En Castilla, la producción de cereales, por unL 
dad de superficie, es muy escasa, unos 9 ó 10 hectoli
tros, y hay necesidad de aumentarla hasta 15 ó 16 para 
que la industria agricola no resulte ruinosa.

2.® Las principales causas de que la producción de 
cereales resulte tan escasa por unidad do superficie 
son, en primer lugar, lo defectuoso de los procedimien
tos do cultivo, y en segunde lugar, el cultivar varieda-

to en que debe verificarse la siega, recomendando 
no dejen los agricultores pasarse la mies, como 
generalmente sucede.

Mucho sentimos no tener tiempo ni espacio 
para dar un extracto más completo de este traba
jo, debido al muy competente agricultor señor 
Ramírez.

Recomendamos á los agricultores riojanos su 
lectura íntegra cuando se imprima.

que suscriben entienden no procede la concesión de 
ninguno de los premios. » ,

Firman este dictamen los señores Manso de Zúniga, 
López Tuero y Montilla.

A continuación se dió lectura á las siguientes 
proposiciones presentadas por diversos congre
sistas:

PROPOSICIONES

1.®’ Que el Congreso solicite del Gobierno y Cuerpos 
Colegisladores la aprobación de una ley en la que se 
establezca un Cuerpo Nacional de Guardia Rural paraEL SEÑOR 0DR1ÛZÛLA- «nlfivn ’ estawezoa un uuerpo ín»»iuuiwi UO vtu»rui»

debate para aportar algunos datos sobre cultivo garantizar las vidas y haciendas en los despoblados. 
de cereales, resultado de sus observaciones en - ■ - 
una granja que dirige en la p"ovincia de Alava.

Respecto á la elección de variedades, dice que 
en la citada granja se vienen haciendo experien
cias para hallar las más apropiadas ála llamada de 
Alava y Rioja Alavesa. Ensayados los híbridos ex
tranjeros, han rendido unos 40 ó 45 hectolitros 
por hectárea. Un año granan bien y otros mal. El 
Bordier y otros trigos extranjeros han producido 
cuando menos 35 hectólitros por hectárea.

El de mejores resultados es el Rieziporque, ade
más de dar mucho rendimiento es muy temprano,

(Aplausos.)
2. * Idem id. la reglamentación de la venta y comer

cio, de vides americanas, en forma tal, que se haga im
posible el fraude y tenga éste, cuando se compruebe, 
sanción penal.

La defiende el Sr. Ortega, el cual pide que se dicte 
sobre el comercio de vides americanas una ley parecida 
á la que rige sobre abonos. (Aplausos.)

3. » Idem id., la creación de un centro especialmen
te dedicado al estudio de los productores^ directos; y 
hasta tanto que esto se realiza, encargar dicho estudio 
á los Centros ya establecidos, proporcionándoles al

des poce proliféras.
3.® Los procedimientos que deben seguirse para 

aumentar la producción son: higiene ó cultivo apropia
do; selección, cruzamiento y naturalización,

4.® La mejora ó aumento de producción por el cul
tivo apropiado y por la selección pueden y deben ha
cerla los labradores; la mejora por el cruzamiento y la 
naturalización debe introducirse por los ingenieros 
agrónomos en los campos de experiencias y, una vez 
conseguidos, propagarse por medie de los campos do 
demostración.

5.® Todos los labradores pueden aumentar sus co
sechas de cereales en un 30 por 100 con el cultivo apro
piado, que consiste en:

a) Elegir variedades que se adopten bien al medio 
(clima y terreno).

é) Dar al suelo las labores necesarias, con oportu
nidad. .

c) Conservar su fertilidad, abonándole racional
mente.

d) Cuidar en las siembras:
1 .® De la calidad do las semillas, seleccionándolas.
2 .® Prepararlas bien, sulfatándolas.
3 .® Sembrar temprano.
4 .® Emplear la cantidad do semilla precisa (200 li

tros térnsino medio) para que resulten do 300 á 400 
plantas por metro cuadrado.

6.® Enterrarla á una profundidad que no sea menor 
do dos centímetros ni mayor de ocho (do 4 á 5 tér
mino medio); y

6.® Hacer la siembra en líneas; ó sea con máquina.
e) No omitir ninguno de los cuidados que exige la 

vegetación.
f) flacer la siega unos ocho días antes de la madu

rez completa del fruto.
p) Emplear en todas las operaciones los instrumen

tos perfeccionados.
á) Cultivar los cereales en el lugar que les corres

ponden en la alternativa.
6.* Por ser pocas las experiencias de naturalización 

que se han hecho en Castilla no se puede saber con 
certeza cuantas, de las muchas variedades que entre 
las distintas clases de cereales se conocen, son adapta
bles á nuestra región; pero con la reserva de que no en 
toda Castilla el clima es igual, se pueden recomendar: 
los Poulards para los terrenos muy fértiles, bajos y 
frescos; el Rieti, y muy especialmente el Berdier, para 
los de fertilidad normal; reservando las variedades de 
antiguo naturalizadas, para las tierras menos fértiles.

7.® El gobierno debe mandar ensayar en les campos 
de oxperieneiae oficiales, para ver si son naturalizables 
en España, las variedades más notables de las distintas 
clases de cereales.

NOTA. Después de formuladas estas conclusiones, 
ha leído el ponente que por el Ministerio de Agricultu
ra se ha decretado qae en cada una de las Granjas.— 
Institutos de Agricultura del Estado se oreen Estacio
nes para: 1.®, mejorar por selección las semillas de las 
plantas más comunmente cultivadas en cada región; 
2.®, estudiar las variedades nuevas para ver cuáles son 
las que conviene introducir, y 3.*, hacer el reconoci
miento de las semillas que los labradores lleven á en-

casi tanto como el murciano, valenciano y otras 
variedades indígenas que gozan fama de precoces. 
Tiene un defecto: que se desgrana con mucha fa
cilidad. ,

El trigo azul ó de Noé es perfectamente adop
table; pero el Riezi ofrece la ventaja de que se 
puede cultivar en las zonas pobres.

Los agricultores deben prevenirse y consultar 
á los técnicos cuando traten de adquirir varieda
des extranjeras, á finde no dejarse engañar por 
comerciantes de mala ley.

En cuanto al lugar que corresponde al trigo en 
la alternativa de cosechas, dice el señor Ordiozo- 
la, que en este país se sigue el sistema anticuado 
de año y vez, que podría mejorarse intercalando 
una leguminosa entre dos cereales.

Acerca de la preparación de terrenos y semi
llas, aconseja que éstas se sumerjan en una diso
lución de sulfato de cobre al medio por ciento 
como mínimun y al dos por ciento como máxi- 
mún. .

Encuentra ventajoso el empleo de las máquinas 
sembradoras. Sembrandoá voleo, se gasta más de 
una fanega de trigo para una tierra. Haciéndolo 
á máquina, basta con poco más de media fanega 
de semilla. Suponiendo que el labrador cultive 9 
ó 10 fanegas, se ahorrará, si utiliza la máquina, 
cinco fanegas de trigo, es decir50 pesetas; y como 
la máquina no cuesta más que 1.000 saca ya de 
ventaja el interés del capital desembolsado.

Habla luego de las ventajas de la asociación 
para el uso de las máquinas; y después de soli
citar el permiso de la presidencia para volver so
bre un tema ya discutido, dice que en Lanciego 
ha visto una viña replantada con injerto cuya mi
tad estaba muy frondosa y la otra mitad comple

efectó los elementos necesarios.
La apoya el Sr. Manso de Zúñiga y es aprobada.

4.® Idem id., la aprobación con urgencia del pro
yecto de sindicatos y créditos agrícolas, y que en su 
articulado se estimule y facilite la creación de Bancos 
agrícolas y sociedades mutuas de crédito.

Breve y elocuentemente la apoya el Sr. Santa Ma
ría, recordando una reciente Circular del conde de Ro- 
manones, que reprodujimos hace días en estas colum
nas.

Es aprobada.
5.® Significar á la ponencia correspondiente de la 

próxima Asamblea ferroviaria, recabe de las compañías 
una tarifa especial de gran velocidad de 0,15 pesetas 
por tonelada y kilómetro de recorrido para las vides 
americanas.

tamente perdida.
Supo que pertenecía al agricultor logroñés se

ñor Ballesteros, el cual había repoblado la mitad 
de la viña, la que aparecía frondosa, por medio del 
desfonde, y la otramitad, por el sistema de he-

sayar.
EL SEÑOR RAMIREZ RAMOS —Leyó una 

hermosísima Memoria cuyo extracto es el que á 
continuación damos.

Empieza por demostrar comparativamente la 
escasa producción de cereales en España por uni
dad superficial, con relación á las demás naciones 
europeas. Consecuencia do la poquísima cosecha 
de cereales que en nuestra Península se obtiene, 
es la miseria que se va enseñoreando de nuestras 
comarcas á este cultivo dedicadas.

Como el labrador no puede seguir viviendo 
así, tiene que elegir uno de dos caminos; ó supri
mir el cultivo de cereales ó mejorarle.

Esto es fácil, la causa de nuestra inferioridad 
productiva estriba en los dos defectuosos proce 
dimientos de cultivo que usamos, y en ser poco 
proliféras las variedades que cultivamos. Mejo
rando ambas cosas se puede fácilmente aumentar 
la producción de cereales en más de un 30 por 
100.

12.® ElSr. Azcárraga, de Cenicero, presenta una 
Memoria sobre establecimiento de un Cuerpo de Guar
dería rural con guardias civiles retirados y licenciados 
del ejército, que habrían de pagarse con las cantidades 
consignadas en los presupuestos municipales para ese 
servicio.

Se acuerda unir esta proposición con la otra 
aprobada y relativa al mismo asunto, quedando 
facultada la mesa para darle redacción defi
nitiva.

13.® Se acuerda por aclamación otorgar un voto 
de gracias al celoso y sabio ingeniero director^ de la 
Estación Enológica de flaro, Sr, Manso de Zúñiga, el 
cual se levantó para expresar su gratitud al Congreso 
y manifestar qae queda obligado á trabajar aún más 
por la prosperidad de la viticultura riojana.

14.® Que se pida al Gobierno ©1 fomento del arbo
lado y la ejecución de obras de riego.

(Aprobada.)
15. * Los representantes de León solicitan que el 

quinto Congreso agrícola de la Federación de Castilla 
la Vieja se celebre en aquella población.

La defiende elocuentemente el señor Busta
mante.

I 1.® Idéntica petición hacen para su capital los re-

La defiende el Sr. Alvarez Manzano y es aprobada. I
6.® Que se solicite del Gobierno la rebaja de tribu- 1 

tos ó por lo menos que se repartan equitativamente, i 
terminando á la posible brevedad la formación del oa- I 
tastro y aplicándolo desde luego en las provincias cu- I 
yos trabajos catastrales estén hechos; 4a imposición á i 
los Ayutamientos, de la obligación de repoblar el arbe- i 
lado; y que se haga en dos años el análisis de todos los I 
terrenos de la nación, determinando los abonos y semi- I 
lias más convenientes en cada pueblo ó grupo de pue- I 
blos. I

En nombre de los firmantes la defiende el se
ñor De Antonio.

Le contesta el Sr. Gayán diciendo: Que el ca- j 
tastro no puede hacerse en un plazo breve y que 
costaría más de 70 millones de pesetas; que ya se 
aplica en las provincias donde está hecho; que los 
mismos pueblos tienen la culpa de la pérdida del 
arbolado; y finalmente, que ya hay Centros of i 
cíales que indican al agricultor el buen empleo de 
los abonos y le enseñan á fabricar los minerales.

El Sr. Ortega interviene para decir que los 
agricultores no necesitan el análisis químico de 
sus tierras, porque los técnicos no pueden decir 
si las sustancias minerales que una tierra contie
ne serán ó no absorbidas por las plantas.

Habla también el Sr. Páramo, y dice que hu-

prentantes de Palencia.
Apóyanla dos representantes de aquella provincia.

El representante del Ayuntamiento de Zar agoza 
señor Fleta, tercia con mucha habilidad y en tér
minos elocuentísimos, de gran orador, en el de
bate, reclamando para la hospitalaria y heroica 
Zaragoza el honor de congregar el año próximo 
á los agricultores y representantes de Castilla.^

El señor Ortega, presidente de la diputación 
de Segovia, apoya la petición de los leoneses.

Sometido el pleito de honora la decisión del’pre- 
sidente, señor Santa María, este después de elogiar 
debidamente á Zaragoza y Palencia, propone que 
el Quinto Congreso se celebre en León, y así se 
acuerda.

¡ También se acordó hacer constar la petición 
de los palentinos, para que se tenga en cuenta al 
designar elugar de reunión del sexto Congreso.

La claasupa.

hiera visto con gusto en la presidencia de honor 
á políticos riojanos eminentes, como D. Amos Sal- 

rrón. (Aplausos) vador, puesto que los políticos pueden hacer mu
EL SEÑOR LAGUNA-—Dice 9^® no se puede I cho por la Agricultura, y si no lo hacen, se les 

generator en ^problema cereal. ' residencia, como Segoviaresidencxó antiguamen-
El cultivo de las cereales, que antes eraen Ara

gón una fuente de riqueza; constituye hoy la mi
seria de aquella comarca porque no llueve.

Hay que llamar la atención del Gobierno sobre 
la imposibilidad de cultivar cereales en ciertas 
regiones de España por falta de riegos.

(El presidente advierte al orador que puede 
presentar más tarde una proposición sobre ese 
particular.)

Respecto á la elección de semillas, se declara 
partidario de las que vienen empleándose desde 
tiempo inmemorial. Una selección bien hecha de 
esas semillas, basta para aumentar la producción 
Recomienda, pues, para Castilla, el trigo chamorro 
y el candeal; y para Aragón, el rojo catalán y 
otras variedades que se cultivan desde muy anti-
guo.

Dice que el trigo rojo de Medea, tan ponderado, 
él lo cosechó en Zaragoza, y no lo pudo vender, 
porque en el mercado no tiene aceptación. El la
brador debe producir aquellos cereales que pue
den venderse fácilmente en las plazas españolas.

Estima Gonvenientísimos los abonos, porque 
los cereales esterilizan, esquilman el suelO; pues 
no le devuelven nada.

I Son muy buenos abonos los fosfatados; deben 
emplearse con cuidado los azoados; y los potási
cos no hacen falta en las tierras arcillosas.

Las máquinas las juzga muy beneficiosas. Die
ciocho años—dice—vengo usándolas, y todo ese

Y 6. ® Que á los constructores y reparadores de bu
ques se conceden primas de importancia y devolución 
de derechos de aduanas, constituyendo un privilegio 
con notorio perjuicio de los intereses generales del país.

*
En dos clases podemos agrupar con relación al Aran

cel todos nuestros productos: hay afortunadamente 
bastantes, en su casi totalidad agrícolas, que se produ
cen en nuestro país en tan buenas condiciones que son 
objeto de grande exportación, á pesar del obstáculo que 
á ello opone nuestro régimen arancelario, y hay otros 
que, por no producirse en tan buenas condicienes eco
nómicas, necesitan de la protección arancelaria. En este 
segundo grupo hay algunos productos agrícolas, y en 
él están comprendidos también la casi totalidad de los 
productos do las industrias fabriles.

Para los productos que obtenemos económicaMonte 
y en mayores cantidades que las necesarias para nues
tro consumo, es necesario proporcionarles mercados ex
tranjeros, y esto sólo puede conseguirse con un Arancel 
que consienta la celebración do tratados, cuya negocia
ción no ha consentido el que tenemos vigente. Mucho 
preocupa al país la producción vinícola, y gran interés 
despierta también la referente á los aceites, frutas, cor
cho en plancha y demás producciones de exportación; 
pero como tan importantísimos productos se obtienen 
en cantidades muy superiores á le potencia consumido
ra del país, es indispensable encontrar fuera de él mer
cados que los adquieran.

Lo más conveniente á un país es fomentar, ó euando 
menos no contrariar, el desarrollo de la producción que 
en él se obtiene en condiciones económicas, y el Aran
cel vigente español parece que ha sido hecho con el de
liberado propósito de perjudicar á nuestros productos 
de exportación. La obtención de los mismos se grava 
enormemente con el excesivo coste de la maquinaria 
agrícola, de los más modestos aperos y de toda clase de 
útiles y herramientas, la vida del obrero agrícola se di
ficulta con el encarecimiento del petróleo, del papel, de 
los tejidos y de gran número de utensilios que necesi
tan todos los agricultores y sus más modestos obreros. 
Y su exportación se dificulta mucho con los elevadísi- 
moB derechos del Arancel que ha impedido la oelebra-

Pronunciaron después elocuentisimos discursos de 
gracias y despedida, que fueron acogidos con tempes- 
feades de aplausos los señores Alvarez del Manzano, Vi- 
daurreta (don Remigio), Iñiguez Carreras, Gayán, S!an- 
ta María y finalmente ©1 señor Gobernador civil, que 
presidió la última parte déla sesión, terminando con 
vivas á la unión española, á España y al Rey, que fue
ron entusiásticamente contestados.

En nombre de S. M. el Rey declaró clausurado el 
Cuarto Congreso Agrícola Regional de Castilla la 
Vieja.

La extensión dada á este trabajo nos impide 
publicar aquí hoy la Memoria que sobre Plantas 
esteparias leyó el Sr López Tuero en nombre del 
señor Conde del Retamoso.

LA REFORMA ARANCELARIA

ción d© tratados d© comercio. _ i
Y no solo se causa tan ©norme perjuicio á todos j 

nuestros productores agrícolas de exportación, sino que 
se llega á algo todavía más grave; pues á un producto 
agrícola qu© producimos en cantidad muy superior á la 
que necesita nuestro consumo nacional, se le fijó en el 
Arancel actual un elevado derecho de exportación. El j 
corcho en plancha, que es un producto agrícola indus
trial de gran importancia, que se produce en varias co- i 
marcas en terrenos que no sirven para otros cultivos, 1 
no puede salir de España desde 1891 sin pagar 5 pesetas j
por cada 100 kilogramos, perjudicándoso con est® dere- ,
cho al productor de corcho, cuyos intereses deben me
recer profundo respeto, y restringiéndose el fomento 
del arbolado que tan conveniente es en nuestro país y 
que tiene la inmensa ventaja de resistir, por lo que pro
fundizan las raíces, á la sequía que tan frecuentemente

1 azota á nuestra agricultura. So pretende con este dere
cho favorecer al que hace con la plancha de corcho el 
tapón, sacrificando una vez más al agricultor con un 
gravamen tan improcedente que en ninguno d© los va
rios países que producen corcho, excepto Marruecos, se 
ha establecido.

Si nos fijamos en los productos agrícolas que necesi- 
j tan de la protección arancelaria para que su producción 
I sea económica, se ve que se les ha concedido un dere

cho arancelario insuficiente en casi todos, y nulo ®n al
gunos, y que su producción está también perjudicada 
por el encarecimiento de los elementos que son necesa
rios para ella. .

Y si se estudia lo que es la protección arancelaria 
para los productos d© la gran industria fabril, especial
mente de la siderúrgica y la de tejidos, en cuyo benefi
cio está hecho nuestro actual Arancel, se ve que es ver- 

! daderament© enorme, pues pasa en muchos casos de 100 
I por 100 del valor del producto, es decir, que se encarece 
I en esa proporción la vida del país por proteger al capi- 
I tal consagrado á la gran industria fabril, cuyo perfeo- 
I oion amiento no se estimula, porque el Arancel le tiene 

asegurados pingües rendimientos.
j No en dinero pagado por el Estado directamente, 
i pero si en aumento de precio do sus productos recibe, 
I por nuestra legislación arancelaria, una subvención 
; ©norme el capital consagrado á la gran industria, pues 
j una subvención verdadera es la protección del Arancel, 
■ y una subvención que por su cuantía puede, sin exage- 
i ración, calificarse de enorme.

Para la segunda olas© d© productos indicada,^ pro
ductos que pueden ser perjudicados con los similares 
extranjeros, es preciso que se les conceda una protec
ción arancelaria razonable y suficiente, y esta Corpo
ración oree qu© la protección qu© s© conceda á esta cía 
se do productos no debe ser nunca superior en los pro
cedentes de la índuetria fabril que en los procedentes 
de la agricultura. No pedimos preferencias para la agri
cultura, aunque á ella se consagra el mayar número 
de personas y aunque su abandono representa el aban- 
dano del suelo—queeslo qu© esencialmente constituye 

I patria—pero debemos hacer constar^ que nos parece 
' profundamente injusto que sea preferido el capital de

dicado á la gran industria.
' Con una agricultura floreciente y próspera puede 
; venir, como consecuencia una industria fabril adelan- 
' tada; pero invertir los términos y querer tener ésta, 

perjudicando para ello aquélla, es un error funesto, cu
yos resultados estamos apreciando.

En nuestro régimen arancelario actual, el artículo 
agrícola mas protegido es el trigo que tiene un derecho 

; que representa un 34 por ciento de su valor. Esta Di- 
1 putación no cree conveniente elevar este derecho, no 
• ciee debe encarecerse este artículo, pero oree que la 

mayor protección a los productos industriales no debe 
i pasar de este tipo, no debe ser superior al 34 por cien

to. La Cámara de Comercio de Madrid y la Federa
ción agrícola de Levante, han pedido eu las conclusio
nes qu© tienen formuladas, qu© los derechos de adua
nas no pase del 35 por ciento; ambos trabajos han sido 
estudiados por esta Corporación que los ha conocido 
con verdadero agrado, y con ambos expresaría su con
formidad casi completa si la Cámara de Comercio do 
Madrid hubiese comprendido entre sus bases para el 
Arancel la supresión de todos los derechos de expor
tación y no dijera que debe ser circustancial—es decir, 
variable—el derecho d© importación de los cereales.

La Exposición tó la Diputación ¿e Soria
(Continueíción)

ARANCEL DE EXPORTACION

«El mineral de hierro y otros minerales y el corcho 
»en planchas—nueve productos, en total—tienen el 
btriste privilegio de no poder ser exportados sin pagar 
»un derecho, que si en el mineral de hierro es poco 
>má8 del 1 por 100, pasa en el corcho del 10 
MporlOO.» .

«Estos derechos de exportación pueden ser beneficiosos 
»para los industriales que transforman el producto 
agravado, y es indudable que su beneficio sería aun 
«mayor si aumentaran los derechos ó si se prohibiera 
))la exportación de dichos artículos; pero el empleo de 
«estos procedimientos es antieconómico y lesionan 
«intereses concretos y privados, dignos del más pro-

I «fundo respeto. »

te á sus procuradores en Cortes.
Hablando de la repoblación del arbolado, dice 

que el Estado consignó para este objeto 500.000 
pesetas, de las cuales 300.000 se invierten en per
sonal. (Grandes aplausos.)

Para alusiones hace uso de la palabra el señor 
Sánchez Mejía, secretario de la Junta organiza
dora. Refiriéndose á lo manifestado por el señor 
Páramo, dice que la Junta organizadora del Con
greso acordó nombrar presidentes honorarios del 
mismo á los ex diputados, ex senadores y ex mi
nistros de la Rioja.

Contestando al Sr. Ortega, dice que está con
forme con él si lo que afirma es que los análisis 
químicos de los terrenos no es más que un in
dicio.

Añade que no es posible realizar en poco tiem
po los análisis á que la proposición se refiere en 
el catastro.

Rectifica nuevamente el Sr. De^ Antonio, y 
después de intervenir con mucho acierto la pre
sidencia, se acuerda aprobar la proposición en 
términos generales, pero modificando su redac
ción.

tiempo han tardado los agricultores aragoneses en 
I convencerse de los beneficios que reportan; pero

De las disposiciones generales que preceden al aran- ’ 
cel vigente algunas merecían ser estudiadas; pero sólo 
hemos de llamar la atención de V. E. sobro la 12. ®, i 
en la cual se conceden primas de importancia^ y devo- .• 
lución de derechos de aduanas en favor de la industria ; 
de construcción de buques, lo cual constituye un ver- í 
dadero privilegio que no tiene ni puede tener motivos ! 
suficientes que justifiquen su continuación. i

"Y para terminar el ligero análisis que estamos ha- | 
ciendo de nuestro actual régimen arancelario, creemos J 
conveniente expresar que, por el tratado celebrado con | 
Portugal y firmado en Madrid el 27 de Marzo de 1903, ? 
entran en España libres de derechos de aduanas, la lena 
y las maderas, los ganados de todas clases, carnes y , 
pescados, hortalizas y forrajes, pan y huevos que son 
productos agricolas y pecuarios. En opinión do esta ; 
Corporación, las concesiones que pueden y deben ha
cerse á la nación hermana han de ser iguales para toda

I clase de productos y siempre con la condición precisa 
I de que el arancel portugués no admita los productos 
I convenidos con derechos inferiores á los del arancel es-

E1 medio más fácil y económico de mejorar un 
vegetal es la selección de variedades que de anti
guo se explotan en la región, acompañada de un 
cultivo perfecto, pero no es el único ni siempre es 
el mejor. A veces conviene realizar la mejora por 
el cruzamiento ó por la importación de nuevas 
variedades.

Ciertos caracteres del grano suelen servir de 
indicio para apreciar la calidad: la densidad está 
en razón directa del gluten; la forma alargada 
está relacionada con el ázoe.

Con el cultivo apropiado que consiste princi
palmente, en elegir las variedades según el clima 
y el terreno, y en darle el cultivo más convenien
te puede aumentarse la producción en más de un

ahora han adquirido más de 30 máquinas.
El ahorro de semilla con el uso de las máqui

nas no es tan grande como se ha dicho, excepto 
en terrenos de regadío.

La siega no puede adelantarse ocho días más 
en ciertos casos; por regla general hay que segar 
cuando los cereales están en su punto. Conviene 
sí adelantar algo la siega de las especies que des
granan; pero por lo mismo que desgranan no de • 
ben sembrarse.

En las operaciones de trilla es muy convenien
te la asociación de agricultores, para poder utili
zar las grandes máquinas con las que se ahorra 

I tiempo y dinero. Esa economía llega algunas ve- 
I ces al 40 por 100; pero hay que tener en cuenta, 
t respecto al uso de la segadora la extensión y topo

grafía del terreno. (Aplausos).
EL SEÑOR DÛASQ.—Aconseja pasar por las 

tierras, después de levantada la cosecha, un esco- 
rificador ó grada para enterrar las semillas finas 
que quedan en el suelo y hacer que germinen an
tes de proceder á la siembra del cereal. De este 
modo se las destruye fácilmente y no perjudican 
á las plantas útiles.

Dice que en la siembra en línea no hay surcos, 
y por eso es difícil la bina, pero puede pasarse la 
grada por encima de cereal cuando tiene diez ó 
doce centímetros do altura, sin temor ninguno, 

i porque los tallos aplastados se yerguen á los po 
eos días. Después conviene pasar el rodillo de 
estrellas.

I No es partidario de que se acuda al Gobierno 
I para que remedie los males de la Agricultura, 
I porque está convencido de que eso remedio sólo 
I pueden lograrlo los mismos agricultores.
I rectificaciones

30 por 100.
La siembra á máquina produce un gran au

mento sobre la siembra á voleo, cubierta con | 
el arado romano, y lo mismo sucede con las labo- | 
res preparatorias cuando se hacen con instrumen- | 
tos perfeccionados. j

La recolección de semillas es importantísima 
para aumentar las cosechas. Cuanto más robusta 
y mejor sea la semilla mayores han de ser sus pro- ' 
ductos.

Por medio del cruzamiento se han obtenido 
variedades muy notables por sus grandes rendi
mientos sobre todo después de aclimatadas al cli
ma de que se trate, el cual es uno de los factores 
más importantes para la producción así como 
también el terreno.

El mejor de éstos es el de consistencia media, 
los silíceos dan resultados en los climas húmedos 
y los arcillosos en los secos.

El trigo prefiere terreno algo más compacto, | Rectifica el Sr. Ramírez Ramos. No está con- I 
el centeno arenoso, la cebada un terreno medio | forme con que no se ensayen variedades nuevas. | 
entre los dos. La menos exigente es la avena que I También rectifica el Sr. Laguna, el cual dice j 
se adapta á todos ellos. I que no debe aconsejarse desde un Congreso y en

Para todos los cereales conviene que el suelo I términos generales, el uso de semillas determi- 
sea profundo, pues sus raíces llegan á profundi- 1 nadas. j
zar un metro. I Añade que trigos extranjeros sembrados en

Sobre la composición química del terreno, 1 España degeneran con mucha rapidez.
ocúpase detalladamente esta erudita Memoria. Las 1 Nuevamente rectifica el Sr. Ramírez Ramos, 
exigencias químicas de los cereales están en este I para decir que en el fondo están conformes, y se 
orden: trigo, cebada,^centeno y avena. 1 suspende la sesión ha,ta las tres de la tarde, des-

Extiéndese después en explicar la convenien- I pués de manifestar el presidente que se da por 
cia de cultivar distintas variedades en una misma I suficientemente discutido el quinto tema.
explotación, y aún de emplearlas mezcladas en I
cada tierra. I poR LA TARDE
.1 de lo ventajoso que es ,, 4,
el mullir bien el suelo en las labores prepárate- I a, áict&men emitido por el Jando oalifioader

I de los trabajos presentados al Concurso de Memorias 
Una de las causas principales de la disminu- I escritas.

ción, es lo poco y mal que se abona el terreno. | Dice así: «Examinados los trabajos da referencia;
Trata después la Memoria de las condiciones | uno q-.o responde al tema 1.® y dos al 2.® no obstante 

en que la siembra debe efectuarse, que no indica- I ©«tar uno de estos últimos fuera de concurso por la for
mes por falta de espacio. \ presentó, fué opinión del Jurado su admi-

T ‘“«Í“dSd«c.n detenimiento todos 1™ trabajo., que
daree a los cer ales, son. grisado, rastrilleo acia | j^velan en sus autores un buen deseo do solucionar los

m ñ^^’ñlauO. I prohlemas agrícolas que en ellos retratan, el Jarado
Termina este interesantísimo trabajo dando | observó que ninguno de ellos so ajusta de una manera

consejos muy oportunos sobre la forma y momen- « concreta al desarrolle de los temas por cuya razón les

7.® Que se solicite de los Poderos públicos la modi
ficación de la ley relativa á las Comunidades de labra
dores, en el sentido de autorizarlas en dos pueblos de 
3.000 habitantes, ó que tengan 2.000 hectáreas dedica
das al cultivo.

Concisa y elocuentemente la apoya el señor 
García Baquero, el cual cita el ejemplo de las Co
munidades de Haro y Calahorra. i pañol. i

ElSr. Ortega interviene para decir que esta | *** j
conforme con la proposición, pero sin que se es- | pei estudio hecho del arancel de aduanas vigente se 
tablezca limitación alguna. I deducen las conclusiones siguientes:

Aqí qfi acuerda I 1-^ Q^© 1©© productos que el agricultor nece- 'Abi bo dcuciud. I producción y para su consumo tienen
una protección arancelaria elevada. Los petróleos y ga
solinas, cuyo consumo es tan necesario al país, y en es- 
pecial á las clases agrícolas que viven alejadas de los 
grandes centros de población, están gravados con un ; 
derecho arancelario de 120 á 150 por lOO. El hierro 
forjado, el acero, el alambre, la tela metálica, las vigas 
y carriles de hierro, los clavos, tornillos, la maquinaria 
agrícola, las herramientas manuales, las agujas y los , 
corchetes, las herraduras y todos los artículos análogos 
están gravados con derechos que varían desde 30 á 200 i 
por 100. Los tejidos de algodón, lana y cáñamo, entre , 
los que hay artículos de tanto consumo como la pana, í 
las mantas y la tela para la ropa blanca, tmnen dere- ; 
chos que no suelen ser inferiores del 40 al 75 por 100.

2.® Que la protección arancelaria concedida á los ¡ 
productos agrícolas y pecuarios es muy escasa. El cá
ñamo, el lino y la seda tienen protección tan escasa, que 
en el capullo de seda es de l|10 por 100, en el lino de 2 
por 100 y de 9 por 100 en el cáñamo. La lana, pieles sin 
curtir, trapos y borras entran también casi libras de 
derechos arancelarios. Sólo los cereales tienen derechos 
algo más elevados, pero que no son ni con mucho aná
logos á los concedidos á los productos fabriles; pues el 
trigo, qoe es el más protegido, sólo tiene un derecho 
arancelario de 34 por 100.

3.® Que aunque hay muchos productos de nan nece
sario y general consumo como el trigo, y cuyo precio 
está mucho más encarecido que el de este por los aran
celes, no se rebajan los derechos arancelarios más que 
en dicho cereal. No se ha de entrar aquí en el estudio 
de la importantísima cuestión del encarecimiento do | 
las subsistencias, pero si se ha de decir que los aranoe- i ( 
les son la principal causa de su encarecimiento y solo !

i se aplica al trigo el remedio de rebajar el derecho aran- ? 
celario. ¿No sería convenientisimo al país abaratar los > 
petróleos, los tejidos y los productos todos de la indus- |

I tria siderúrgica que tan enormemente protegidos están? | 
I ¿Por qué solo el productor de trigos ha de sufrir los | 
I perjuicios de las rebajas temporales? _ I
1 4.® Que la falta de tratados de comercio, debida á
I nuestro Arancel, causa enorme perjuicio á nuestras fru- 
I tas, á nuestros vinos, á nuestros aceites, y á todos nues- 

La defiende el Sr. Bustamante. 1 tros productos de exportación, pues las ¿©más naciones
Advierte el Sr. Laguna que el gobiérnese ha I ©n justa reciprocidad á nuestras tarifas, dificultan la 

anticipado á los deseos dei Congreso, disponiendo entrada de 
hace poco tiempo que el cuerpo de Ingenmros de «„Xton“Vpér¿“±t
Minas avengue en que puntos habría probabili- 1 gravísimo perjuioio. El tintado celebra-
dades de encontrar aguas. , i Portugal se ha hecho en forma tal, como ya se

Además—dice—hay otros preceptos que tien- | indicado, que causa perjuicios á nuestra agrioul- 
den al mismo fin, entre ellos uno subvencionando 1 tura.
á los particulares que realicen trabajos para in- 1 5.* Que en el Arancel de exportación, reducido
vención de aguas subterráneas. 1 afortunadamente á muy pocas partidas, hay un produo-

E1 Sr. Bustamante afirma que esas disposicio- I to agrícola, cuya producción es de importancia grande
UOB no sou tau reciente como dice bu

1 y.que no se cumplen, debiéndose, por tanto, ex- I J gg^r d© producirlo en buenas condiciones y en 
i citar al Gobierno á cumplirlas^. I ^g^^-tidad may superior á las necesidades del país, con
I El oresidente dice que asi se hara, pero no 1 qu© se causa á los que producen ©1 corcha en plan- 
I en forma de proposición aprobada por el Con- 1 cha—que es el producto á que nos referimoe—-un per- 
I greso. . I juicio grande para beneficiar á los que convi .ir ten la
I 11.® Que se imprima por cuenta do las subvencio- ! plancha en tapón, como si merecieran más atención los 
I nos concedidas al Congreso por la Diputación y el I q-Q© hacen tapones de la plancha de corcho, que los que 
I Ayuntamiento de Logroño, las Memorias leídas, las oh- I producen el corcho, lo extrsen del árbol, lo cuecen y
I jt eiones y rectificaciones de tedas cuantos intorvinie- I raspan, lo retacean, lo clasifican y lo enfarHan para ex-
I ron en el debate y conclusiones definitivas. I portarlo empleando en todo ello mucho más capital y
I El presidente explica la proposición y es apro- I mucho más trabajo nacional que el empleado por el ta-
I bada. ponero.

8.® Que ee estimule á los labradores para que cons- I 
tituyan asociaciones provinciales y locales, á semejan- | 
za de la asociación de labradores de Zaragoza, que ha I 
fundado un pequeño Banco Agrícola, que publica un \ 
Boletín y que presta otros muchos servicios á los aso
ciados, los cuales no satisfacen más que una cuota 
de 50 céntimos.

Defiende la proposición D. Francisco Alfonso, 
fundador de la referida asociación y presidente 
de la Sección de Agricultura del Ayuntamiento 
de Zaragoza.

Es aprobada.
El Sr. Alvarez de Manzano recomienda a los 

agricultores aragoneses que se constituyan en 
federación para constituir luego con las otras fe
deraciones regionales la unión agraria española.

Dan Francisco Alfonso pide que el V Congreso 
se celebre en Zaragoza.

I 9.® Que ©1 Gobierno dicte una aclaración de la ley
de accidentes del trabajo.

La apoya el Sr. Doaso, que cita varios casos 
de indemnizaciones abusivas, puesto que los acci
dentes se produjeron por imprudencias de los si
niestrados. Pide que se establezca la debida sepa
ración entre las faenas del campo ejecutadas con 
máquinas é instrumentos movidos por fuerza ani
mal y las realizadas medíante otra clase de fuer
zas, como la electricidad ó el vapor.

El Sr. Belmonte cree que en la ley eetán sufi
cientemente garantidos lo intereses del patrono .

Interviene el Sr. Santa María, apoyando lo di- 
l cho por el Sr. Doaso. Hace notar que en los pri- 

mesesque rigió la ley de accidentes del trabajo se 
dictaron 119 Reales órdenes^ aclaratorias.

I Se aprueba la proposición.
I 10. Solicitar del Gobierno que los ingenieros agró- 
I nomos del Estado ensayen la construcción de pozos 
I artesianos en los terrenos esteparios.

îi

Tan perturbadora ha sido la influencia del Arancel 
de Aduanas vigente, que aunque se repita en parte algo 
de lo ya expuesto es conveniente insistir en la expo
sición de los graves perjuicios que ha causado.

El proyecto de Arancel formulado por la Junta d© 
: Aranceles y Valoraciones, cuyas bases ha estudiado es" 
■ ta Corporación, merecía que s© 1© dedicara algún espa" 
Î cío ©n esta exposición, pero con el fin de que no sea 
• muy extensa, hemos d© limitarnos á indicar:

1.® Que, como en ©1 mismo dictamen suscrito por 
’ la ponencia d© dicha Junta ee expresa, en ésta solo es- 
) taba represeT^tada la Admistraoióu pública y la indus- 
! tria protegida, no hubo ningún representante de la 
I Agricultura, y el Président© del Círculo de la Union 
' Mercantil de Madrid no suscribió este dictamen.

Y 2,® Que el proyecto d© esta Junta, como era de 
esperar lesiona gravement® los intereses de la agricul
tura y d© la ganadería, de lapequ>'ña industria y del 
comercio, y solo favorece á la gran industria.

Y pañi teriiinar las consideraciones que el Arancel 
de Aduanas que nos rige nos ha sugerido, creemos con
veniente exponer una consideración ya indicada y que 
se presta á muy amargos comentarios.

Es evidente y todos aprecian la gravísima crisis 
que atraviesa nuestra agricultura, y evidente que tan 
tremenda crisis está causada muy principalmente por 
nuestro régimen arancelario.

(Se eentinuará.}

Banco de España

Desde el día 2 de Octubre se pagarán loa 
intereses del vencimiento de 1.® del mismo, de 
la Deuda perpetua interior al 4 por 100 á los por
tadores de talones de la Dirección general del ramo 
hasta d número 3.750 y de Inscripciones nomina
tivas bosta el número 317.

Los talones de los números sucesivos, se paga
rán á mc'lida que se reciban los avisos de la men
cionada Dirección general.

Asimismo se pagarán los intereses de igual 
vencimiento de dichos valores á los que los tengan 
depositados en este Banco.

Madrid 30 de Septiembre de 1905.—El Secre
tario general,—Gabriel Miranda.

Imp. de J. Sastre y Compañía.—Alameda, 10, MadrW 
Teléfono 997.
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VINOS TINTOS
Z5B L^S BOÜEG-JLS E3Sr ELCIZBCS-O {JLLJL-\rJL)

DE LOS HEREDEROS DEL

Exorno- Sr. Marquós do RSsoaí,
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR

La ntáa aUa recompensa concedida d los vinos Unios extranjeros.

Pi ecios en la estación de Cenicepoi

Idem > s5 > > > ..
Caja con aS botelllas.... .............................
Idem xa > ...................................
Idem a5 medias botelllas...........

Barrica con xaS litros oon doble envase..
Barril » xoo > > > ..
Idem > 75 > > > ..
Idem > 5o > > > ..

VINO EN SU Foso 

aproximado 

Silos.

2.* AÑO

Pesetas.

3.“ aSo

Pesetas.

I.’aSo

Pesetas.

23o 280 35o 300
XIO x3o x6o X4085 XOO X2O XX3
60 70 85 80
35 40 45 »
> > 5o So
> > 25 25
> » 32 3o

PEDIDOS: Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), Mr. Q. Richard, dirigiéndole las cartas por Ce
nicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguez y Pérez, Cuesta de Santo Domingo, núm. xS prin
cipal izquierda.—PAQOS: Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. '

Alicante: D. Serafín Sánchez, Frincesá, xg, y Pórtico de 
Ansaldo, 4.

Almería: D. Juan Antonio Martínez, Reyes Católicos, 2. 
Avilés: Alejandro González, Arco de la Cámara, ultnos. 
Badajoz: D. Luis Carballo, cEl Globo», S. Juan, 44. 
Barcelona: Sr. Hijo 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 Santa Ménica, 
8 y lo, X.®

Bilbao : D. Carlos de Maruri, calle de Barroeta Al- 
damar, B. O.

Burgos : D. Gregorio Rodríguez, Espolón , Galería del 
Teatro, Vinos.

(¡áceres: D. Antonio Lozano, Pintores, 4.
Cádiz: Sres. Serrano y Giles, Mina, X2.
Cartagena: Sres. Delgado y Compañía, Jabonerías, nú

mero 24.
Ciudad Real: D. Diego Pizarroso, calle de Castelar xS, 

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

de chocolates.
Córdoba; D. Pedro Dorronsoro, Paraíso, X4.
Iden^D. Esteban Gómez Mateo, Plaza de Sagasta, x. 
Coruna: D. Jorge Navarro, Santa Catalina, x.
Idem: D. Félix Martínez Muñoz, Real, 58.
Granada: D. Jacinto Cubillo, Hotel Inglés, San Ma

tías, 2.
Huelva: D. Valeriano Ciordia, Concepción, xa.
Huesca: D. Juan Atarés, Coso Bajo, xo.
Jaén: D. JuanJAntonio Porras, Maestra Baja, xS, confitería 
«^^rez de la Frontera: D. José de Cala y Aguirre. Cono

cedores, 7.
Linares: D. Antonio Córdoba, Agua, núm. 7, *La Estre

lla Oriental.»
Logroño: D. Mariano Lucia, Portales, 86.
LíOrca: Sres, Gabaldón y Segura, sucesores de <La Uniófl 

Mercantil».

Precios en

Depósitos en Españai
Madrid: Sres. Baldomcro y Honorio, «Hig-Lifo», Carrera 

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

rios, X.
Oviedo: Sr. Hijo de D. G. Mori, Cimadevilla, 5.
Palencia D. Isidoro de Fuentes. Gran Hotel Continental, 

Barrionuevo, X4 y x6.
Puerto de Santa María: D. José L. García, Luna, 48. 
Ribadesella (Asturias); Sres. Hernández Hermanos Al

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

del Vidriado, 4.
San Sebastián: D. Mateo Balaguer <La Mayorquina», ca

lle del Camino, 7.
Idem D. José Echave, «La Urbana», P. de Guipúzcoa, i5 
Idem: D. Próspero Delbos, Legazpi, 4 y 6.
Idem: Sres. Hijos de D. Marcelino Álmeyda, Garibay, 34.
Idem: D. Doña Dolores P. Mocoroa, Legazpi, 4 y 6.
Idim: D. Francisco M. Boada, Reina Regente.
Idem: D. Sebastián Albonz, Plaza de Guipúzcoa, xa.
Santander: D. Gárlos Saro, General Espartero, 5.
Segovia: D. Felipe Ochoa, Juan Bravo, 5.
Sevilla: Sres. D. Juan y D. José María de Olmedo, Socie

dad en Comandita, Albareda. 29.
Trujillo: D. Antonio Duran, Plaza, números 23 y 24.
Valencia: Sra. Viuda de D. Manuel Gil, confitería fran

cesa, antigua casa de Laurence, calle del Mar, 44.
Valladoi-id: D. Eudosio l.ópez, calle de Santiago, r y 3. 
Vitoria: D. Manuel Hernández, P de la Independencia, 4. 
Idem: Sres. D. Manuel Pérez y Compañía, Postas, 16. 
Zamora: D.® Cármen García, viuda de D. J. Escudero 

Santa Clara, 8
Zaragoza: Sra.Viuda de C. Aramburo, Torre Nueva, 3a 
Idem; D. Leoncio Padules Olivan, Pilar, 32, 
Idem; D. Miguel Mur, Coso, 37.
Idem; D. Victorino Zorraquino, Coso, 56.

estos Depósitesi
Cája con aS botellas, vlao en su 4.” 
Idem » xa » >
Una botella >

anó, pesetas. 60 1 Caja con 2S medias botellas de vino en su 4.’ año
— SO I pesetas...................................................................... 5«
— 3,50 { Una media botella de vino en su 4.“ año............. .  1,50

procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca cuya reproducción aparece 
siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para botellas, en las 

casulas, corchos, etiquetas y en el piorno que sellará la malla de alambre que envrelve la boteha 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 vacias, abonando al consumidor o,25 por cada una, con tal de que devuelvan las 
nisniss C0& ub fundas y sub ca*ft3. No se admiten los envases vacíos del vino en barricas y barriles» Tampoco se ro* 
niten etiquetas con esta clase de pedidos*

Avieo muy importAnte ft los cov>sasuí<lox*es.-—Fíjense bien en nuestra etiqueta para no poder confundir 
estos vinos (por la vista tan solo se entiende) con los de una marca que presenta los suyos dando algún parecido al 
aspecto general exterior de nuestras botellas.

¡anfisaGBBSBRB BBBOr

Abonos qiuímioos 
especiales para cada tierra y cultivo

PRIMERAS MATERIAS PARA SU PREPARACIÓN
Tanto las fórmulas de abonos completos para cada cultivo como las primeras materias, 

se expenden siempre bajo la gyrantia de análisis y con arreglo al vigente Real decreto sobre 
venta de abonos.

Rsta casa practica los análisis de las tierras que se le envíen, siempre que el pedido sea de 
AlSy^a consideración. También contesta á cuantas consultas se le bagan respecto á cuestiones 
agricolas relacionadas con los abonos.

QUÍMICOS Y AGRÓNOMOS CONSULTORES DE ESTA CASA 
El Director y Redactores de LA AGRICULTURA ESPAÑOLA

ALMACÉN:
GRAOi Serrano, IS (junto al Balneario de Santo Tomás).

Los pedidos y correspondencia, B. Aliño Forner, calle Pascual y Genis, 15.—VALENCIA

GRAíT KSTASLSaiffiíSKVO
DE OBJETOS DESTINADOS AL

CULTIVO DE LAS ABEJAS
DE

Hijos de de Mercader-Belloch
Oexvraxxtes, ± -y Sa,ix Freixxcisao, 2, G-KÆCZAu (BARCELONA)

Se remiten catálogos gratis, asi como números de muestra de El Colme
nero Español, periódico dedicado excesivamente al cultivo de las abejas, 
«uyo precio de suscripción es de CníCO pe^as anuales (pago anticipado).

TERCERA EDICION DE LA OBRA
Cnrso comiple-to de -A-x^io-uLltrira»,

de Ga LAYEIS Y BG^fSSER
con notas y opiniones de Langstrolh, Dadant, Collin y otros apicultores, 
traducida al español por D. E. de Mercader-Belloch.

Obra ilustrada con 237 grabados, copiados del natural, 5 pesetas en rús
tica y 6 encuadernada en tela.

Enviando un sello de 25 céntimos se remite certificado.
Véndese en las principales librerías y en este establecimiento.

CAMPOS ELISEOS DE LERIDA
GRAN CENTRO DE PRODUCCÍONES AGRÍCOLAS

DJR. .0. FRANCISCO VIDAL Y COLINA
COMISARIO DH AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DB T.TÍiRTTtA

Proveedor de la Asociación de Agricultores de España
^boles frutales de todas clases, les más nuevos y superiores que en España se conooen. Arboles madera
bles, de paseo y adorno. Plantas de jardinería; magníficas colecciones de rosales, clavelinas, crisantemo 

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

Especialidades que se reeomiondan, disponibles eñ grandes cantidades.
Àliericoÿueros. Variedades las más esquisitas propias para la exportación. 
Álw>endros Desmayo.—Cl&se muy productiva que resiste mas que otras la heladas 

tardías,
Olivos arbe^Hines.— Producen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
Deral tendrai. Escelente variedad de verano á propósito para la exportación en ver 

y para confitar.
VIDES AMERICANAS (PORTA-INGERTOS)

Grandes existenoias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos fran 
amencanos, 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 REliDIMIENTO
Esta esBS garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende.

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

Extracción de aceites de orujos de aceituna,

nstalaciones completas, desde 3.000 pesetas, 
para molinos aceiteros.

Grandes y medianas instalaciones para la industria.

Todas con el

AGOTADOR de G-rsicisi 
patentado en España, Francia é Italia.

Referencias de primer orden.
Pídanse datos y precios á su constructor

José P. de Gracia.
Grandes talleres de calderería»—CORGOBA

COHETES GRANÍFUGOS
( perfeccionados )

CON BOMBA DE GRAN DETONACIÓN

PIBOTECNIA
Grundos tullorcs do fuegos artificiales en Reus (Tarragona).

Pídanse prospectos y notas de precios
. Representante en Madrid; D. EUGENIO ALONSO.—Objetos de escrito- 

no, Carrera de San Jerónimo, 22.
i- —, TCTlIllTTTBWmTTIWnWll^^

. ARBOLEÍS FHUTAL.es
Pedid el nuevo Catalogo general de Árboriciiltura (lue acaba de publicar

se, que se envía gratis.
Numerosas colecciones de árboles y plantas frutales de primer orden 
xxrboies y arbustos de sombra y de adorno. 

u plantas trepadoras, cebollas y bulbos de flores. Semillas de todas clases, etc., etc.
Omito el hacer aquí el menor elogio de mis géneros. Ensáyenlos y esa 

sera su mejor recomendación.

(Provincia de Zaragoza) SABIÑÁN
Telegramas: SANJUÁN—SABIÑÁN

Xhabricas | Almacenes
de # de 

abonos químicos y minerales * primeras materias para 
Superíosfatos , ; abonos. 

ácidos sulfúrico y nítrico » *7  , 
pastas para sopa, almidón. de u^astilla.

«w—ii 'WMB—■gamuhMBidhaaaüiíaifaaagiim^—

HAQxmrjumuL agrícola t
JUAN PEGH AINÉ

19, Paseo de ka Aduana, 19»—BABCELONA
Filtros y mangas de fabricación especial, sin competencia.—Bomb.^is de todos sis- 

e extrujadoras, con ó sin separador de escobajo —Tubos de alta nre- sión, de goma, forrados de alambre al exterior.-Manguera ideal fXTcada esDec^at 
Sirtón ® alcoholes.—Estuches postales con caja de madera, 

con frascos de todos tamaños.— 
montadas sobre cuatro pies.—Accesorios para bombas y ar

tículos de bodega. OUrificantec, Antifermentos, Colorantes taninos, Acido tártrico, 
Alcohómetros, Alambiques*Sallerón y Eubollóscopos legítimos Ma- 

AdU V.
NOTA: Para evitar la falsificación de mis mangas, filtro» y bombas conocidas 

ea el mundo entero, exigir la marca de mi casa. «omoas conociaas

ABONOS MINERALES Ï PROülltTSS ODIMICOS
SOCIEDAD GENERAL DS INDUSTRIA Y COMERCIO 

Capital; IS.ísOO.OOO de pesetas.

Domicilio SOCIAL.—Bilbao, Gran Vía, 1.
Fábricas en Bilbao, Oviedo, Sevilla, Cartagena y Lisboa.

Depósitos en J os principales centros de consumo .
Superfosfatos y abonos minerales compuestos.
Acidos: sulfúricos (anhidro y comercial), nítrico y clorhídrico.
SulfatoB de amoniaco, potasa, sosa, hierro y cobre.
Cloruro de potasa.
Giieerinas, comercial y farmacéutica.
Colodion y otros productos químicos.

Sucursal en Madrid: VILLANUEVA, 11. 
Direcciones......... í Poscal. Apartado, núm. 340. 

) Telegráfica y telefónica. Geinco.

SociedacL Anónima Española ¿Le Dinamita
(PRIVILEGIOS A. NOBEL)

Y DE PRODUCTOS QUIMICOS
BILBAO

Superfosfatos y abonos químicos compuestos
de su Fábrica «LA CANTABRICA»

Reconocida la superioridad de estos Abonos en gran número de ensayos llevados á cabo 
por muchos agricultores y Granjas-modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayo
res ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados ó inmejorables pro- 

’’ I™ “ *» 1“«“ P'«»ien dirigid^ 4

Calle de la Lobería, 3,—BILBAO

iimiDUS AGIÓLAS Ï VINICOLAS DE TODAS CLASES
Yeníss exGÍusíwa do fa 

Sembradora San Bernas^do
Seffador a atadora Oeoring Ideal

Trilladoras Buston a
Arados sembradoras Rud Saok,

Gultbvaderes Planeta

ALBEBTa MIES I COMPAÑIA
BARCELONA MADRID

A.d'o.aan.a, IS» QB

Nuevo alambique destilador.

PftNÁDES, Hermanos
constructores

NUEVO aparato d© destilación conti
nua para alcoholes de 95® á 96® centesimales 
istema, Fanadés Ser manos, con privilegio*

Patente número 35,107

Aparatos de rectificación de alcoholes 
de 96® á 96®

NUEVO ALAMBIQUE sistema Panadea 
Hermanos, oon privilegie». Para destilación, 
de vinos, orujos y jugos fermentados y fabri
cación de aguardientes, anisados, ron, caña y 
demás licores.

Patente número 34,666

DEPÓSITOS PARA ALCOHOLES Y 
AGUARDIENTES construidos de plancha de 
hierro negra y plancha galvanizada.

APÁRALOS para destilar y concentrar en el vacío.á baja temperatura y al abrigo del aire.

ALAMBIQUES Y CALDERAS de doble fondo á vapor y á fuego directo fijo» y yoleablos 
para laboratorios de productos químicos y farmacéuticos 
fábricas de conservas y otras industrias.

ALAMBIQUES ESPECIALES para obtener agua des
tilada químicamente pura.

AUTOCLAVES para la esterilización y eocimientos, 
para Hospitales, Clínicas, Laboratorios de farmacia y para 
usos industriales.

BATERIAS DE COCINA en hierro estañado y en 
cobre.

BOMBOS para máquinas de parar y secar.

TUBOS DE COBRE para conducciones de vapor, agua 
y otros usos.

SE ENCARGAN DE SUS INSTALACIONES

CATALOGOS Y PRESUPUESTOS se envían gratis.

TALLERESi Ñápeles, 152
DESPACHOi San Paciá, 16 rectificación.Aparato de

Compañía General de Tabacos de Filininas
BARCELONA, MANILA

Diplomas de honor y medallas de oro en todas las Exposicionet. 
Haciendas de San Antonio, Santa Isabel, San Rafael, San Luis j la Concepción 

Fábrica: La Flor ilo la Isabela
Propietaria de las marcas

bSelslo, Gavite, Malabón, La Prlneesa, La llocanan 
ELABORACIONES AL ESTILO CUBANO

.A,Q-exxcia,s cié -vexx-ta, ©xx tod-OB los x>a,ls©9.

3, Pregados, 3 (esquina á la de Tetuán) 
TELÉFONO 661

GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS 
Géneros para la medida 

y abundante surtido en trajes para 
niños»

IPKEGIO FUO

mitiís DE u coinsii msimicí de daecelísí
Línea de Filipinas

Trece viajes anuales, saliendo de Barcelona cada cuatro sábado» A aaav..

Q .. ,Línea de Cuba y Méjico
mensual á Veracruz, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 v de la Corn Sa 

el 21 de cada mes, directamente para Habana y Veracruz Admite Goraña tafirme y Pacifico con trasbordo en Habana al v^apor do la línea de Venez 
binaciones para el litoral de Cuba, Isla é de Santo Domingo^ '^«“«*^ia-Golombia. Com-

o . . , Línea de New.York, Cuba y Méjico.
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 26, de Málaga el 28 v de Cádiz «1 an do o.a» 

mes, directamente para New-York Habana -v ’Voram-nr» . L^uiz el 30 do cada

a .. , Venezuela-Colombia

? Habana. Combina por , el ferrocarril de Panamá^eoJ las Oo^pañíls

con trasbordo en
b ok^t Fne^:SJl“

Q__ . . , , Lineado Bueno Aires
j beryicio mensual saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 6 v da CáJiüz 7 Jr. - jI directemente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y BueL» AirS^

Q . . ... Línea de Canarias
i de Valencia el 18, de Alicante el 10 v directamente para Tánger Casablanca, Mazapán Las Palmaba* íaÍ 

ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, con retorno á Santa Cruz de Tenerife nara 
****** AUcante, VaUtía j

Linea de Famandp Poé
Servicio bimestral, saliendo de Barcelona el 25 de Enero y de Cádiz el i 

mente cada dos meses para Fernando Póo, oon escala en GasahJajte* Mo ¿ sacoeiva- 
de la costa occidental de Africa y Golfo d¿ Guinea, y otros puertos

Salidas de Cádiz: Lunes, Miércoles y
Salida sde Tánger: Martes, Jueves y Sábados’.
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y BasaUroe ¿ ,

Compañía da aloiamiento muv cómndn Tr íi-o+r. y pasajeros, a quienes al

Servicios Comerciales.—La sección que de estos Servicios tiene 1« n «« « «e encarga de trabajar en Ultramar loe’nueetrarioe qne le asan wteeï^îde uSTlt?? 
de los articulos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los ExporSr^ * U «oU«aeión

¡^eíégT^s: Horaaia-VInos.—Maaria,
VioB» Smw Mpdaics

í

SGCB2021


