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OCTUBRE. 

En octubre el calor ha desapare
cido de nuestro suelo. S¡ en alguno 
de los días de este mes se hace sentir, 
suele ser presagio de lluvia ó de 
tiempo borrascoso. Las noches algo 
largas pasan siempre frescas en octu
bre , y á fines de este mes comenza-
^os á experimentar las primeras es
carchas en algunos años. 

Labranza. Ahora se continua y 
termina en este mes la cosecha de los 
estivales, maíces, judías , patatas, re
molachas, mijo, panizo etc. ; es una 
temporada de mucho trabajo; hom
bres, mugeres, niños, para todos hay 
que hacer en los países cuya ocupa
ción principal es la Agricultura. La 
cosecha de los maíces es ciertamente 
como se dice la cosecha de los pobres 
én los países donde se cultiva un po

co en larga escala ; pues que ocupa 
mucha gente gran temporada, parti
cularmente mugeres y niños, y cuan
do es abundante asegura el pan del 
invierno al jornalero. 

En octubre se siembran todavía 
los forrages, mayormente si en se
tiembre la tierra no ha recibido el 
tempero ó sazón conveniente para ve
rificar su siembra entonces. La mez
cla de bezos y avena (civada) que 
en este país como en otros, se ha en
sayado con buen éxito, se siembra 
por primera vez ahora, cuando no 
se ha podido echar antes á la tierra: 
por vessana son suficientes cuatro cor
tones y medio; ( i ) uno y medio bezo y 
tres avena: la beza es preferible, la 
que en el país se llama vessa llarga. 

Puede también continuarse la 
siembra de los prados naturales y ar
tificiales. La esparceta sola ó acompa
ñada de una gramínea, y la alfalfa 

¡en las mismas circunitancias, no debe 

( I ) Treí cortanes del país corresponden á una fanega. 
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tardarse mas á sembrarse, si se tiene] 
la tierra bien preparada para recibir 
su simiente: de otro modo seria me
nester aguardar la primavera próxima. 
La esparceta las mas de las veces va 
mejor sembrada en otoño; lo contra
rio sucede á la aifalfa, que mas veces 
se acierta sembrada en la primavera 
que en otofio: de todos modos siem
pre depende de conocer el tiempo 
oportuno y saber escogerlo. La es
parceta no es común sembrarla en 
la primavera; y tan solo se hace 
cuando tiene que quedar en la tierra 
tres, cuatro 6 cinco y mas años. 

te no retardar su siembra, porque es 
de las primeras plantas que se adelan
tan en la primavera, y debe por esto 
en otoño tener tiempo para extender 
sus raíces y robustecer el tallo. El 
centeno utiliza los teírenos mas po
bres y ligeros, y los areniscos en que 
no prosperaria ningún otro cereal. 
Esta planta pues es de importancia 
en Agricultura : comarcas enteras hay 
en que reemplaza al trigo. Los terre
nos de centeno pueden hacerse muy 
productivos alternando con la espar
ceta : esta preciosa y tan buena plan
ta para alimento de todo ganado, se 

Las leguminosas sembradas para cultiva ventajosamente en los mismos 
abono de las tierras, enterrándolas terrenos de centeno. Para la siembra 
cuando hayan crecido lo suficiente, 
también pueden sembrarse en este mes. 

Los labradores que no han dado 
todavía todas las rejas convenientes á 
las tierras que deben sembrarse de 
trigo en la prdxima sementera, dan 
á principios de este mes la última la
bor preparatoria de arado. 

La sementera de los invernales co
mienza en octubre y puede durar 
hasta diciembre. Comunmente se sigue 
este orden en la siembra ; avena,, cen
teno , mezcladizo, trigo, cebada y le
gumbre?. 

La avena es planta preciosa que 
produce mucho sin esquilmar la tier
ra, y la deja limpia y apta para otras 
cosechas sucesivas: donde podria re
sultar una cuartera de trigo hay tres 
de avena. De aqui es que la siembra 
de avenas es muy ventajosa. Por vessa-
na se echa de cinco á seis cortones 
de simiente. 

Del centeno siempre es convenien-

de centeno basta de nn cortan á cor~ 
tan y medio por vessana de tierra. 

La siembra del mezcladizo 6 sea 
centeno y trigo juntos, parece que no 
puede ser muy ventajosa, atendiendo 
la diferencia que hay entre la época 
de sazón de estos granos: siempre hay 
pérdida en uno de los dos. Con todo, 
ciertos labradores aseguran que hay 
tierras que producen mas sembradas 
asi, que no producirían sembradas de 
un solo grano, centeno <5 trigo. Y di
cen que estas tierias son de tal na
turaleza, que en años de mucha llu
via prospera mas el trigo, y que en 
años secos.el centeno ; de modo que 
con la mescla se asegura siempre una 
regular cosecha, y que del otro mo
do seria mas eventual. Sobre .sto 
fuera conveniente hacer algunos ensa
yos decisivos. 

El trigo, primero de los cereales 
en muchos países forma la base de la 
riqueza agrícola : en el nuestro entra 
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por una buena parte. Por cuantos 
medios sea posible deberían los labra
dores procurarse buena simiente; des
pués de bien preparado y abonado el 
terreno, de la simiente depende en 
gran parte la buena calidad de los tri
gos. La buena simiente debe ser lim
pia de malas granas, que no haya pa-i 
decido enfermedad alguna, y que 
provenga de granas bien maduradas 
en la planta misma. 

Uno de los mejores medios para 
obtener buena simiente, y practicado 
en algunas comarcas, es sembrar una 
parte de las tierras destinando el re
sultado para simiente. Csta parte po
dria ser la sexta de las tierras que se 
cultivan. En este caso se escogen los 
campos que no sean ni pobres ni de
masiado fértiles y que bayao purgado 
las malas yerbas; y se siembran de 
semilla ó grano escogido enteramente 

países ha probado que las sementeras 
tempranas producen cuasi siempre co
sechas mejores y mas abundantes que 
las tardías. La sementera pasada ulti-
mamenje puede servir de ejamplf con-
cluyente. Con todo, debe siempre con
sultarse la temporada y atender á la 
calidad y exposición de las tierras. 
No obstante, desde mediados de oc
tubre podrian sembrarse los trigos sin 
reparo alguno en los años en que no 
sea conveniente adelantarse mas. 

En este país se cuenta comunmen
te por cada vessana 3 coríanes de tri
go, ( I ) Sin embargo esta cantidad va
ria algun tanto según la bondad del 
terreno y tiempo de la sementera. Las 
tierras naturalmente ricas, las bien 
preparadas y abonadas regularmente, 
las sementeras tempranas y hechas en 
buena sazón ó tempero, necesitan me
nos simiente: necesitan mas, las tier-

limpio de malas granas; y durante su| ras sucias, las mal preparadas, las po-
vegetacion se cuida escrupulosamehteJbres, las sementeras secas y las tar-
dejando madurar bien la espiga á su 
tiempo, y después se siega seco y pa
ra trillarlo por separado. Asi se pue 

días. 
El cultivo de la cebada ha dismi

nuido considerablemente, y tan solo 
de estar seguro de la bondad de la|se siembra para pago de censos ^ y en 
simiente. 

La costumbre de cambiar de si
miente cada tres 6 cuatro años, tiene 
sus inconvenientes y requiere mucho 
tino: aunque con ello se logra alguna 
ventaja en ciertos casos, no conviene 
á todas \is tierras. 

Hay partidarios de la sementera 
tardía. La experiencia ea todos los 

las tierras que producirían poquísimo 
sembradas de otro grano. Las avenas 
han reemplazado jas cebadas, y en 
esto hay mucha ventaja. 

Ganadería. En este mes debe po
nerse el mismo cuidado que en el an
terior en no dejar pacer los ganados 
en los alfalfares antes de disiparse ol 
rocío, y siempre que haya humedad 

( I ) En el Ampardan hay dos especies de vessanasi una llamada vessana rsol que contie
ne 900 canas cuadradas; y o(ra solamente usada en lodo el antiguo Condado de Ampurias, y 
por lo mismo dicha vessana de Compte que es de 1024 canas cuadradas. Nutotros cüuiamos 
por estas dltimas. 
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en las plantas. Lo mismo debemos de
cir de todos los prados, aunque no 
sea tan malo como en los alfalfares; 
pues que los ganados se hallan ex
puestos igualmente á las enfermedades 
indicadas en el raes de setiembre. 

En octubre es tiempo muy á pro
pósito y la mejor época del otoño pa
ra destetar potrillos; debe deja'rselos 
una gran parte del dia en los prados 
donde haya yerba tierna y buena; no 
solamente para que se alimenten bien, 
sino para que salten y brinquen, ó pa
ra proporcionarles mucho movimiento 
al aire libre, condición indispensable 
para que se desarrollen bien. Nunca es 
bueno hacerlos salir antes de disi
parse el rocío ó cuando hay hume
dad. 

En todo este mes los ganados pue
den alimentarse bien todavía fuera del 
establo: las dehesas, los prados, las 
closas bien manejadas y las viñas pro
porcionan pasto suficiente para man
tenerlos en buen estado. 

En octubre termina comunmente 
el tiempo bueno para poder abonar 
las tierras por medio del ganado la
nar acorralado en el mismo campo to
da la noche; lo que se dice entre nues
tros pastores dormir en el anda. Este 
modo de utilizar los orines y la freza 
de las ovejas es muy ventajoso, y los 
campos abonados asi producen buenas 
cosechas. En este país comienzan por 
marzo y continúan hasta ahora á dor
mir los rebaños en el campo, cambian
do de lugar todas las noches: asi pasan 
todo este tiempo menos los dias bor

rascosos y de lluvias que entran á 
dormir dejado cubierto. 

Los rebaños de la montaña bajan 
i los llanos en este mes á invernar. 

En octubre se procuran todos los 
medios posibles para engordar cerdos 
para la matanza pròxima. Donde no 
hay bosques ni frutales para este ob
jeto, sirven las patatas y el maíz; las 
primeras hacen mejor efecto cocidas 
y el maíz en harina escaldada. Se usan 
otros muchos medios, y tan solo dire
mos que las remolachas engordan per
fectamente á los cerdos y hacen el to
cino muy sabroso. 

Continua el tiempo de castrar to
da clase de ganado. 

yíves de corral. Va acercándose 
el tiempo en que las^ gallinas no ha
cen muchos huevos; y por lo mismo 
es conveniente tener presente la pro
visión de huevos para el invierno, ( i ) 

El cuidado que se tenga con las 
gallinas puede inñuir mucho en au
mentar la postura y hacer que dure 
mas tiempo de lo regular, esto es en 
invierno. 

El frió es la causa principal de 
no hacer huevos en invierno las galli
nas; y por esto debe procurárseles ur» 
lugar abrigado y al medio día para 
gallinero, y darles de comer cosas ca
lientes,-si se quiere tener huevos eti 
invierno- Para lograr esto debe dar-
seles ya desde ahora salvado escalda
do, y á medida que entra el frío, aña
dir otras cosas cocidas y algunos ajo» 
picados. Cuanto mejor alimentadas las 
gallinas mas ponen. 

C I) Véase el niímero 8. Agosto. /íves de corral.. 
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Insectos. En este mes como á fi

nes del anterior se compran las col
menas y se trasladan de un lugar á 
otro. Quien compre colmenas debe co
locarlas en parage distante de donde 
han estado hasta entonces, si no se 
quiere quedar sin enjambres. 

A fines de octubre se comienza á 
preparar las colmenas para pasar el 
invierno. En esta estación, si no se 
pueden tener en exposición del me
diodía que es lo mejor, deben abri
garse. Ahora también se puede castrar 
por última vez en los puntos abun
dantes de pasto para las abejas, de
jando empero provisión bastante para 
pasar el invierno. 

Viñedos. Este mes es el verda
dero mes de la vendimia. En el Am-
purdan esta tarea es de bastante con
sideración y de tanta utilidad, que 
bien merece se ocupen de ella los 
nombres inteligentes del país. 

Olivos. En este raes no necesitan 
ningún cuidado, y tan solo deben ins
peccionarse para juzgar de la próxima 
cosecha, á fin de comenzar á prepa
rar los utensilios para la extracción 
del aceite. 

El gusanillo (corcft) continua mas 
<]ue nunca á roer la aceituna en este 
mes, y causa grandes estragos en los 
mas de los años. 

Arbolado silvestre. Ahora se re
coge la bellota, el fabuco, la semilla 
del fresno y de otros a'rboles. Todo 
lo destinado para simiente debe ex
tenderse con mucho cuidado en para-
ge bien ventilado, pues que son se
millas difíciles de conservarse. Asi es 
^ue conviene mas sembrarlas desde 

luego sino hay fuertes obstáculos. Si 
esto no puede ser, después de bien 
secas, deben ponerse por capas en
tre arena enjuta y en parage fresco 
para conservarlas hasta la próxima 
primavera. 

Las pinas comienzan á madurar 
durante octubre. 

Se continua abriendo hoyos para 
las próximas plantaciones; las que 
pueden practicarse en las montañas 
y lugares mas frios, de los árboles 
resinosos, como pinos etc. 

Todos los demás trabajos de oto-
no deben activarse en este roes. 

^ Sa/a, 

Horticultura.—Siembras. Ensa
lada corta redonda, col de verano de 
todas calidades en particular la cono
cida en el país por el nombre de col 
de Pineda. En los parages mas abri
gados de la huerta se siembra tam
bién la col de Ge'nova, cuya semilla 
nos viene en efecto de varios puntos 
de Italia, habas tempranas, y se sigue 
aun sembrando guisantes. 

Plantíos. Coles de invierno 7 
lechuga de todas calidades. 

El hortelano previsor debe empe
zar desde últimos de este roes, i re
servar el estie'rccl de caballo , en las 
mismas cuadras sin removerlo, afín 
de tenerlo en abundancia cuando sea 
tiempo de hacer las camas calientes 
para la siembra de tomates, pimien
tos y berengenas. Deben también re
garse con alguna frecuencia las cama» 
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calientes que sirvieron el año pasado, 
porque de este modo su estiércol que
da reducido á verdadero mantillo 
(tarragadas) para la próxima siembra. 

Jardinería. Se plantan los narci
sos, tulipas, jacintos, tulipanes, fran
cesillas 6 marimonas, anemones y toda 
clase de plantas de cabeza 6 tubérculo. 

En los jardines abrigados pueden 
sembrarse la mayor part« de plantas 
anuas que florecen en la primavera. 

En fin las labores generales de es
te mes se reducen á apisonar bien loe 
caminos no enarenados, y quitar la 
arena de los que la tengan, é fin de 
que las fuertes lluvias no la arrastren 
dentro lus cuadros ó dibujos. 

vi. de Ç 

T R A S C O L A R . ( 1 ) 

Ea cuanto al tiempo de extraer el vino 
del lagar que llaman unos Iraicular , otros 
trasmudar y Doaotros colar, no te observa 
aqui rey la tija , jiue» unos lo hacen á los 
pucos días, y otros retardan mi(i.'bu mas: he 
allí lo que previene acerca de esto 91r. Dum-
basle, nno de loa mas ilustres agrónomos 
dtii sigilo. ^= A medida que la fermentación 
S3 opera, el peto ú densidad del mosto dia-
minuye por grados, de manera que el moa-
to que tenia por ejemplo doce grados en el 
aereómetro de Baumé luego después de la 
veudimia, marca de dia en dia algunos gra-
d(>s menos hasta qne llega en el momento 
de ¡a fL-rmentacira á un término mas pró
ximo al cero, que es el grado de la deosi- ü 

dad del agua. A l mismo tiempo el taLor 
del mosto cambia tamliien consideraLlemen-
te ; de dulce y azucarado que era antes de 
la fermentación, va haciéndose mas vinoso, 
tomando á mas del sabor del alcool, un 
sabor picante que debe al ¿cido carbónico. 
Cuando la fermentación es completa el pa
ladar no distingue ya el salior azucarado. 
La elevación de la casca ó sombrero de la 
vendimia , es también un indicio del progre
so de la fermentación : se eleva mientras 
dura y na tarda en abjjarse tan pronto co
mo ha cesado. 

£stos son lus tres indicios que se em
plean ordinariamente para determinar el 
momento en que es mas conveniente veri
ficar la extracción del vino. 

E l que ofrece el aereómetro , es el mas 
cómodo y tal vez el mas seguro. 

E s empero imposible fijar con exacti
tud el grado del aereómetro en que debe 
estraerse el vino , pues esto debe depender 
de muchas circunstancias y en particular de 
las cualidades que se quieren dar al mis
mo vino. 

En los lagares descubiertos el extraer 
el vino antes de terminar la fermentación, 
es una circunstancia bastante iodiferenle pa
ra la espirituosidad del vino , porque si se 
extrae antes qne la fermentación baya ter
minado , concluirá del mismo modo en los 
toneles; pero importa mocho verificar la 
extracción tan pronto como la fermentación 
ba terminado en loa lagares que no están 
cubiertos, porque desde este momento el 
vino debe perder en etpirituoaidad por 
efecto de la evaporación y de la fermenta
ción acida que se manifiesta en el sombre
ro. Este accidente es mucho menos temible 
en los lagares cubiertos; en ellos puede re
tardarse la extracción sin dañar mucho al 
vino en cuanto á la espirituosidad. 

Pero la época de la extracción tiene 
también grande influencia respecto á otras 
cualidades del vino, esto es sobre su color 
y sobre la cantidad del principio acerbo ó 
astringente que contiene. 

E s sobre todo cuando el vino está he
cho, es decir cuando coulieae lodo el al-

( " ) Véase el número anieriur. 
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cool íjue es posible formarse, cuamlu di
suelve el |iriiiuipiu colorante de las oelícu-
Jas de la uva , y como en (reneral se acos-
tunjhra que el color del vino sea lo uias 
SUIJÍIIO posiliie , el relarilar la cxlra.:ci<in 
contrilíiiye á coiisc¡;uirio: poro aHéndase á 
•|ue al mismo tiempo (jiic el vino disuelve 
ia materia colorante, disuelve tamliien la 
«ateria astringente del escohajo , de manera 
•JMe olileuiéndose un vino mas subida en 
color, se saca tambieu mas áspero, mas du-
••o. de mas tura , pero menos agradable , ó 
^ue a lo menos exige se espere mas á usarle. 

•i'e ello resulta que quitando prudente-
«nenle el escobajo á cierta porción de la 
Vendimia , si es que se tema el sacar el vi-
•« demasiado áspero , y teniendo los laga-
'** descubiertos , se puede retardar sin in
conveniente la «jLtracccon c fin de obtener 

grado en el color que se desea. 
*^or lo demás nada se canaria en cuan-

• esto en retardar la extracción para 
"nocho después que la fermentación haya 
completamente terminado : y en la mayor 
parte de los casos es háeia esta época cuando 
conviene mas extraer, adelantándolo sin 
embargo, sino se ban quitado los escobajos, 
y si se quiere lograr un vino suave aunque 
sea á costas del color. => 

P R E N S A R . 

El vino que se obtiene de la prensa 
apretando en ella el orujo ó brisa que 
queda en el lagar es el mas colorado , so-
'>re todo si se ba trascolado antes de ter-
•>inarsc la fermentación j es también el mas 
•spero porque la prensa exprime eicrla can
tidad del jugo astringente. Se mécela con 
el vino que se ha extraído del lagar, ó 
se conserva separado segvn la calidad que 
quiere darse á la nwiyor parte del pruductu, 
S i se desea obtener nn vino delicado y 
propio para coasumirse luego, se tiene eui-
<>ado ea no mezclarlo, sobre todo en los vi
ñedos que dan por lo regular un vino áspero 
y que deba tardarse en usurle, y cuando ne 
•o' ba quitado el escobajo. Por lo contrario 
•acede con frecuencia que el vino que da 
' • prensa mejora toda la masa en los vidue

ños en que ti vino es naluralmciil» dilica-
do y poco susceptible de conservarse. 

Si se |)rensa el orujo no lie una sola 
vez c'in toda la fuerza posible narc que 
despida lodo el licor como a<uii se usa y 
censura el Sr. Quinto , si no en dos ó tres 
veces, se consigue separar la mejor parle 
que es la que sale á las primeras vueltas de 
la prensa. 

V I N O D E A G U A S . 

Es empero ya una costumbre general 
entre los cultivadores del país el baeer lo 
que llaman vino de aguas , que es una be
bida económica , ligera y agradable que 
les sirve durante el invierno , pues no pue
de conservarse mas. 

La obtienen del modo siguiente : 
Extraído el vino del lagar y no qne-

U dando en este mas que el orujo ó brisa , se 
saea de ella toda su capa superficial en el 
grueso que es indispensable para que salga 
toda la parte que se ba acedado por estar 
en contacto con el aire, la cual se conserva 
para el vinagre. 

Libre ya el lagar de toda la brisa de 
!a superficie y no quedando en él mas que 
1.1 que bucle bien á vino , baja un hombre 
ul lí'gar , y si no puede resistir en é l , se 
coba sobre la brisa una portadera ó mas de 
áfgua para mitigarla. Esle operario con uua 
pala ó laya re\uelvc la !)risa cuanto le e* 
posible, y en seguida se ecban sobre ella las 
portaderas de agua que se juzga prudente 
habida eousideracioD al grado que ae quie
re dar al vino. 

Algunos labradores echan también en 
el lagar alguna ccnliilad de nvas piradas 
debidnmonte, pero eslo es solo cuando es 
tal la cauiidad de agua que desean echar 
sobre la brisa, que no seria esta suficiente 
para darles on vino de aguas regular. 

Ilecbas estas operaciones, se deja el la
gar por espacio de cuarenta y ocho horas 
ó mas, teniendo empero cuidado de refi'es. 
car el lagar tres veces al dia, lo que con. 
siste en abrir la geta, obtener dos portade
ras del vino que sale, y volverlo a} lujjar 
derramándolo por sobre la Lrisa , lo cual 
se suele hacer de maaera que quede ble* 
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rociada toda la brita taperflcia], operación |̂  
que tiene por objeto impedir que etta i« 
acede. 

Pasadaí las cuarenta y ocho borai ó el 
tiempo que «e tiene resuelto , ae extrae el 
vino , y la brisa que queda en el lagar se 
prensa y í su producto le le llama vi de 
aiguas bermell. 

Otros hacen estas operaciones con me> 
nos cui'iailo pero también es menos Tentajo-
so el resultado que obtienen. 

(.$e continuará.) 

¿narciso ¿Fapes de í^oma. 

PENSAMIENTOS Y MAXI3IAS 
D8 VARIOS ESCRITOnCS. 

Unos usan de modas elegantes, otros 
mas torpes abosan de ellas. 

Olvidar la* cosas torpemente hechas es 
de bueous, acordarse de ellas es de per
versos. 

Los estúpidos solo admiran lo misterioso. 

La juventod siempre tiene la ilusión 
por alimento. 

Por valiente qae tea el hombre le ve 
con placer fuera del peligro. 

Hay hombres á quienes la fortuna no 
ensalza sino para hacerlos ridículos. 

El reinado de la virtud es de toda la 
vida 

Es tan vergonzoso saber ciertas cosas, 
como ignorar otras. 

Sufrir por haber obrado bien , es una 
especie de recompensa. 

Lo* juegos que necesitan mucho cuida
do f no son juegos sino negocios. 

E l justo que distribuye sus bienes en
tre los pobres, construye un monumento 
para su gloria , que jamas será destruido. 

PRECIOS DEL MERCADO. 

I.A CUARTERA. ptaS. 
Trigo ó Forment.. 17^ 
y/i'nadtncoóMettall. ig 
Centeno ó Segal... 14^ 
Cebada lí Ordi 9 ^ 
Avena 6 Citada 6 
Maíz ó Blat de moro. 8¿ 
Mijo 6 Mili 8 
Judías 6 Mon jeta».. 16 

LA CUARTERA. ptrtS. 
(xnrbanzosó C/uronj. 14 
Habas 6 Fabat.. . \ \ \ 
Guisantes ó Peíais.. 1 a 
Arvejas ò Fetsat... 1 a 
Paja el Quintal.... i | 
Arroz el Quintal... 24 
Vino la Carga 98 
Aceite la Carga... gi^ 

Eite periódico sale dos veces al mes. Se suscribe en Figueras en la SOCIEDAD donde se 
halla establecida la redacción, y en la Imprenta y Librería de Matas al precio de 12 rs. vn. 
por seis meses y 2 4 y"" "" año franco de porte, y en los puntos siguientes: Barcelona Matas, 
Piferrer; Cervera Gasseí: Gerona Figaró: La Bisbal Administración de Correos: Lérida V. de 
Corominas: Manresa Roca: Mataró Abadal: Olot Doutrem: Reus V.de Angelón: Tarrasa Pa
yaras: Tarragona Puigrubí, Mallol: Tortosa Miró: yich Valls. En las demás ciudades en 
las principales librerías y por libranza contra correos á favor de la Sociedad Académica y 
Recreativa de Figueras. 

Para los indiviJiios de las Sociedades Académica y Recreativa 6 de Agricultura, la suscri-
cion es de 8 reales por semestre. 

Ftqneras: Imp. de G K E G O R I O M A T A S Y D E B O D A L L E S , calle de Gerona. 


