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Año I. 

R E V I S T T ^ QUlNCENT^la 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 

ESPAÑA y^ ,̂-,0^ 5 pesetas. 
EXTBANGERO ^ (j » 

ANUNCIOS: Precios convencionales. 
Pago anticipado. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
Calle de la Barceloiieta, núm. 6, 1 / 
Toda la correspondencia deberá dirigirse al Director. 

LA CRISIS VINÍCOLA 

Por una terrible crisis está atravesando la viti-
cultufi de la nación vecina. 

La última cosecha de vino no se ha consumido 
como se esperaba, habiendo dejado un remanente 
máe que regular, el cual, unido al que dejará la 
actual cosecha, muy superioi; á la del pasado año, 
constituirá un exceso de producción, al que será di* 
fícil dar salida. 

La Exposición de París, que se creía sería un 
factor importantísimo en el consumo de vino, ape
nas ha ejercido influencia, por haberse generaliza
do en la gran urbe el uso del vino falsificado. 

Todos los que compraron grandes cantidades de 
uva con la esperanza de pingues ganancias, rea -
lizaron UD, nag·açjo ruianu»; y por esto hov el mer-
cade de uva esta encalnsado, alcanzaado precios re
ducidos, que no compensan al viticultor del exce
sivo trabajo y gasto que representa el cultivo de, 
los nuevos viñedos. , 

y el problema reviste importancia capital, pues 
no se trata de la riqueza de una región sola, sino 
<̂ ue hoy representa la viticultura la principal ri
queza agrícola de Francia. 

Todas las comarcas vitícolas ponen el grito en 
el cielo, clamando contra los abusos y buscando 
riiedios adecuados para remediar el mal. Las leyes 
prohibitivas de la falsificación, así como las que 
limitan el uso del azúcar en la vinificación dentro 
(te ciertas y determinadas condiciones, no se cum-' 
píen en la práctica como debieran, resultando de 
ellos que el vino legítimo de uva es el que menos 
sé consume en las grandes poblaciones, con detri-' 
tnénto de lahigiene y de la riqueza del país. , ¡ 

Los viticultores del 'Herault, reunidos en Coñ-^ 
grèso departamental en la ciudad de Pezenás, vo
taron varias proposiciones encaminadas á resolver 
la actual crisis vitícola. Podemos resumirlas en 
los siguientes conclusiones. Supresión de los dere
chos de entrada de los vinos en las poblaciones; 
unificación y abaratamiento de las tarifas de trans
porte, y supresión de la ley que rebaja el impuesto 
de los azúcares destinados á la elaboración del vino. 

Recientemente hemos tenido ocasión de ver que 
las pretensiones de los viticultores revisten un ca
rácter más radical, y nada menos que El Progreso 
Agrícola de Montpellier, revista muy autorizada 
en la materia, propone como solución del problema 
«na ley con un artículo único que diga: «Desde el 
í-' de Enero de 1901 el vino natural, tal como la 
ley lo define, podrá circular libremente por el te
rritorio de la República francesa; sin ninguna cla^ 
ae de impuestos, sean la clase que fueren.» _,;,; 

La disrainación que^n el Presupuesto produci
ría tal disposición, podria, perfectametíte flpi^i-
•«rse con la aupresión de la ley rebajadora del 
Jnipneitó 8<>bpeKel. arócar conaumido ̂ ,or ja irinifî , 
caci<io, ley queai en ios primeros tléiíapòs de la 

replantacióii tuvo su razón de ser por la escacez 
de vino, hoy resulta perjudicial. 

No vamos á emitir nuestro juicio sobre seme
jante proyecto de ley, aunque de momento nos pa
rece bastante justo; lo que si nos atrevemos á de
cir, y esto sin temor de equivocarnos, es que en 
una ú otra forma medios encontrará el gobierno 
francés para salir del paso, pues siempre ha sabido 
posponer los intereses y egoiamos de unos cuan
tos, por más influencia que estos tengan, al bien 
del país y especialmente al de la Agricultura, en 
cuyo proceder encontraríao^DS, de seguro, una de 
las principales causas de la prosperidad de Francia. 

Excusado es decir la importancia que para no
sotros tiene la crisis vinícoU Irancesa. No solo no 
hay que pensar por ahora ^ que aquel país pueda 
servir de mercado para nu^;f0S vinos, como suce-
ÍB,aatç8, sino (̂ ufi hasta i S pequeñas (entidades 
qae allí se importaban para elcotipaçè y otras com
binaciones, quedarán reducidas á proporciones in
significantes, sino desaparecen del todo. 

Y á fé que nuestra situación tampoco tiene na
da de halagüeña. A pesar de las muchas comarcas 
invadidas por la filoxera, y de bastantes otras que 
aun están en período de replantación, continúan 
encalmados nuestros mercados de vino, y la uva 
obtiene tan poca estima; que la generosidad de los 
viticultores prefieren correr los azares de la vinifi
cación á abandonarla á precios que no recompen
san ni con mucho su trabajo. 

La única esperanza que tienen las regiones vi
tícolas, y esta no deja de ser bien triste, es el que 
la filoxera deja con rapidez pasmosa destruidos 
gran parte de los viñedos españoles, y por la ley 
del equilibrio, á los países aKJludfls deberá ir á pa
rar el exceso de vino de las friones productoras. 
¡Lástima que comaícaa hermanas tebgan que vivir 
unas de k desgi'acia de las otras'! Vgin embargo 
la lucha.por la vida átello obliga; y dé no 'serasí, 
de estar todas las'- provincias españolas en plena 
producción, tan tremeád'a como' la francesa sería 
nuestra crisis vinícola, ccrt* lá? agravanteée que no
sotros pocas medidas salvadòfas tentíríátóos que es
perar de nuestros gobiernos, dado el divorcio cjbe 
desde larga fecha parece reinar entre el país pro
ductor y sus goberMte^."ÍÉ,n,vano pedimos medi
das enérgicas contra leí tóifei^àciòn, eñ vaho pedi
mos rebaja en los oonsomòs, en va fio pedínibis aba
ratamiento en los tranaporW^, resulta siempre que 
los gobernantes tienen oícíò?àémérG»idei·, y el país 
va sufriendoy va pagando'.̂  ' , * 

Ño hace mocho tiebipdse fofòíCen Mkdrid, ba
jo los auspicios del Ministro de Agrhiultura, un 
Sindicato para la'éxportaciéü de nuestros vinos á 
la América del Sud, y á pefiat áe les perèonalida-
des que se pusieron al ffBi{te»'¿ pesar ¿el bombo y 
resonancia que presidió á àtí bonatitüción, no sabe
mos que hasta el presenB háyá'dado ningún paso 
útil en el desempeño de sumisión. 

No debemos, ppoi, fiar más qu^ en ia iniciativa 

individual. Procuremos mejorar la calidad de 
nuestros caldos, dediquemos nuestra actividad á su 
elaboración, hagamos vinos cuyas marcas sean co
nocidas y tengan estima en los mercados consumi
dores, y habremos adelantado mucho en la solu
ción de este para nosotros capital problema. 

_ L. B. 

UTILIDAD É INCONVENIENTES 
DE LOS 

AlíONOS ARTIFICIALES EN EL ÀMPURDAN 

La inmensa desproporción que guardan en el 
Ampurdán la superficie laborable, con los abonos 
naturales que se producen, acusan la verdad de la 
primera parte de nuestro tema, utilidad de dichos 
abonos. . , 

Todas las tierras del Ampurdán están expklft' 
das per tres clases de agricultores. No pretende
mos exponer la alternativa de cosechas adoptada 
por cada una de esas clases, porque bastará para 
conocer sus ventajas, indicar los productos medios 
obtenidos en un quinquenio y por vesana, sirvién
donos de tipo de comparación el trigo. 

La primera clase, la constituyen á los colonos 
grandes fincas, cuya extensión superficial fluctúa 
de 150 vesanas á 300, y su promedio de rendi
miento no excede de cinco cuarteras^ 

Clasificamos en la segunda á los arrendatarios, 
los que abonan menos sus tierras en arriendo, y Iss 
trabajan mejor que los de la primera clase, y redi-i 
tuan de 5 á 6 cuarteras. 

En la tercera clase incluimos á ̂  los v pequeños 
propietarios que cultivan por su cuenta sus pre
dios, que en general las abonan y trabajan bien» y/ 
es.su rendimiento 8 á 9 cuarteras. ' 

La diferencia de producción déla primera clase 
con respecto á las otras dos, indicadeficencia.de la
boras, ó falta de abonos; y no tenemos en conside
ración la clase.de terrenos, porque suponemosique 
sembrarán de trigo las mejores tierras de su ejqplo-
tación. agríoola. 

'Sentados esos principios, y teniendo en cuenta 
qjie por razóa de la.superficie que deben sembrar 
los i6olonoii,< no bastan los abonos que producen e& 
sus cortijos, y que-muchas veces echan mano de 
ellos apenas fermentados,-resultando estos de poco 
valor, se hace preciso el uso de los abonos artifi
ciales-para suplir la deficiencia de<lo8 natutcilesy 
aumentar á la :vez su poder fertilizante. 

Cuando se penetran los agricultores del Ampur
dán deque los beneficios de su explotación agríoola 
estómen razóa directa de la cantidad y calidad de 
los abonos que produzcan en sus cortijos, entonces 
habrán hallado el camino que los' conducirá á la 
metoxle su ideal, esto es, hacer dar á las tierras el 
máximum de producción posible con los menores 
gastos. Ese máximum puede lograrise dando á las 
tierras las labores necesarias con oportunidad, y co» 
los abonos convenientes, añadiendo á los estiéwso-

es.su
indicadeficencia.de
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lei de cuadra !as sustancias asimilables de queca-
T'íceu las más de las veces, á cousecueiicia del aban
dono con que los tienen en sus cortijos. 

Va que se hace difícil el estiri'ar las añejas y 
malas costumbres en el ruodo de producir y con
servar los abonos, salvará á lo menos sus defectos 
el extender sobre los estiércoles, antes de llevarlos 
al campo, una cantidad de abonos artificiales ela
borados en armonía coc las sustancias químicas de 
cada clase de terreno, circunstancia que no debe ol
vidarse, si se quiere i\ue los abonos artificiales no 
produzcan efectos contrarios á los deseados. Si no 
deben emplearse en setjuida los abonos así prepa
rados, se dejarán á cubierto, evitando el que se 
mojen, porque las sales que entran en la elabora
ción de los abonos químicos, algunas son más solu-
bres que las pocas sustancias nitradas que llevan 
los estiércoles mal acondicionados, y mojándose re
sultaría una notable pérdida de sustancias activas 
de aquéllos. 

Castelló Septiembre de 1900. 

FlI.GKNCIO VlLA, 

(Continuarà.) 

LATYRDS SILYESTRIS DE WA6NER 
Habiéndome indicado algunos socios de esta Cá

mara Agrícola la conveniencia de publicar en su 
BOLETÍN el cultivo de tan interesante planta, paso 
gustoso á hacerlo, deseando que mi pobre trabajo 
redunde en beneficio de mis consocios y sea pro
vechoso para el país; 

Histoiña. Pertenece á !a familia de las Legu
minosas y a\ género Latyrus, como la Al morta, y co
mo leguminosa que és, absorbe gran cantidad 
de nitrógeno, que asimila de la atmósfera, pero en 
tanta manera, que la especie Silrestris prospera bien 
en terrenoB perfectamente desprovistos de nitróge
no: luego es una excelente planta para el llamado 
Cultivo Sideral. 

Cuentan que el Sr. Wagner hizo una excursión 
á los Cárpatos en época de gran sequía. Toda la ve
getación estaba mustia, casi seca, á escepción de 
una sola especie de plantas, la cual en medio de sus 
agonizantes compañeras ostentaba risueña sus en
cantadores tallos, de los cuales colgaban' á manera 
de bellísimos racimos sus amaripo.sadas Hores, de un 
color rojo brillante: esa especie era el Latirus Sil-
vestris. Wagner vio que pertenecía al género de 
las Almonas (Latyrus), y como estas plantas son 
ricas en elementos nutritivos, por esto y por su re
sistencia á la sequía se le ocurrió aprovecharla co
mo á forrajera; mas este furragevino á contener un 
sin número de substancias amargas, los alcaloides 
Citisinay Ca/amita y GencianÍ7ia y resultó impropio 
para formar parte de la ración del ga"Bado. Pero 
Waguer, á fuerza de cultivo y más cultivo, logró 
que desaparecieran casi por completo dichos alca
loides y que la planta adquiera un buen sabor. 

Clima. En cuanto al clima, no citaremos las 
temperaturas máximas ni mínimas que la planta 
pueda soportar, solo diremos que en los montes y 
en las orillas de los arroyos no es ninguna rare
za encontrar el Latyrus Silvestris en nuestro 
país. Este Latyrus <" las gallinas, conejos, cerdos 
etc., lo consumen perfectamente y con igual avi
dez ^ue el que Wagner ha proporcionado á la Agri
cultura. Ahora bien, ¿esa diferencia de sabor entre 
el Latyrus amargo que Wagner encontró en los Cár
patos y el expontáneo de nuestro país no es debido 
al clima?—Desarrollándose aquí expontáneamente y 
de buena calidad podemos afirmar que nuestro cli
ma le es a propósito. 

Terreno. No &i exigente raspeto al terreno; en 
todos aquellM en que crezcan otras plantas pros
pera, escepto en los húmedos, pues el agua pudre 
sua raices, y como estos son de gran longitud, aque
lla debe de estar en loa terrenos á lo menos á 4 
mts. de profundidad. 

Wagner nos dice qae lu ha cultivado en un 
(I) No es aniaryo, li«B« «I mismo Mimr qu» «i cuUiT«do por Wagnar 

f al nusino asiMicto. 

montón de cascajo de piedras areniscas, sin mezclar 
tierra ni abono, y en 1 y ',2 hectárea de dicho te
rreno ha obtenido, hasta en épocas de sequía pro
longada, 10,000 kilos de forraje seco. 

Según esto lo podemos cultivar hasta en los te
rrenos más pobres de nuestra comarca y en las mis
mas laderas de nuestros montes; pero esto no sig
nifica que el Latyrus no rindiera más producto en 
nuestros fértiles campos. 

A bonos. Si bien no los necesita no le vendria 
mal una estercoladura enteriza aplicada al terreno 
un mes antes de verificar la plantación; al contar 
el forrajar dos años, ya son inútiles los abonos, pues 
las raices .son tan profundas que es imposible ó muy 
difícil lleguen aquellos á ser absorvidos por éstas. 

En la sementera ó en el vivero de esquejes que 
se establece antes de la plantación definitiva, los 
abonos son muy útiles sobre todo los calizo-potá-
sico-fosfatados, pues hacen que las plantas crezcan 
con más rapidez. 

Preparación del terreno. El Latyrus tiene muy 
largas sus raices, llegando hasta 6 y más metros, 
por lo tanto, si en la preparación del terreno des
tinado á su cultivo se removiera hasta á dicha pro
fundidad, serían las mejores condiciones que esta 
remoción podría reunir, pero como esto es muy difí
cil, diremos que á cuanta mayor profundidad se cul
tive,mejor será la preparación. Aquí añadiremos que 
en cuanto á la preparación del terreno el Latyrus 
no es exigente; sus raices penetran con relativa 
facilidad las capas más compactas, pues se apla
nan ó adelgazan, desgajando los conglomerados y 
hasta incrustándose en ellos. 

EQ terrenos mal preparados y en época de se
quía es perjudicado durante los dos primeros años 
por la sequedad. 

Multiplicación. So obtiene de semilla y podría 
obtenerse también de esqueje; en el primer caso, si 
bien la siembra puede efectuarse en el sitio defi
nitivo, no obstante se hace en semillero. 

Semillero. La tierrt del Semillero ha de ser 
ligera y fértil, bien fresca o de regadío; se prepara 
con dos labores ordinarias de arado, una de grada 
y otra de rodillo. 

ROSENDO MONTADA 
Perito Agrícola. 

(Continuará.) 
I aa— •! 

EJEMPIfO DlgNO DE IMITA^jgB 

Rusia, que desde algunos años adelanta á toda 
vela en el mar de la civilización y del progreso, 
acaba de fundar un organismo que está destinado 
á difundir por todos los ámbitos de su extenso país 
los adelantos de la ciencia agronómica. Este orga
nismo es la Escuela de Agricultura práctica, de la 
que el 25 del pasado Junio se colocó la primera 
piedra. 

Una vez terminada, el Gobierno obligará á que 
cada año acudan á ella diez alumnos de cada go
bierno ó provincia, y que se instruyan en las prác
ticas más precisas y convenientes. En ella se su
primen toda clase de teorías y de estudios, procu
rando que los alumnos se cercioren por sus pro
pios ojos de las ventajas que representan determi
nados procedimientos y métodos de cultivo, aque
llos que hasta el presente han dado mejores resul
tados. 

La escuela será capaz para seiscientos alumnos 
internos, y dispondrá do un campo de experiencias 
inmenso, pues no solo se trata de enseñar el culti
vo de los campos, sino también el de los bosques. 

Los alumnos, regresados á su país, tendrán la 
obligación de seguir las prácticas culturales apren
didas en la Escuela, y do enseñarlas á sus conveci
nos. De esta manera, dentro de breves años, todo el 
inmenso país de Rusia, incluso las regiones más 
apartadas é incultas, cultivará la tierra como se 
cultiva hoy en Bélgica y en los Estados Unidos, 
dando con ello un paso colosal en la senda del pro
greso, y aumentando por ende en grado sumo su 
riqueza. 

España, que todavía cuenta con regiones atra
sadísimas, en las que aun no ha penetrado la luz 

de la ciencia, y en las que se cultiva la tierra co
mo se cultivaba en los pasados siglos, sacaría gran
dísimo provecho de una inistitución parecida, la 
cual, esparciendo los conocimientos por todo el país, 
haría progresar rápidamente nuestra agricultura, 
colocándola al nivel de la de los pueblos adelanta
dos. 

Los gastos que un organismo de tal naturaleza 
representarían, bien pronto quedarían compensa
dos con el aumento de riqueza que produciría, y 
además, contribuyendo cada provincia, según la 
medida de sus fuerzas, al sostenimiento del mismo, 
poco gravoso resultaría para el Estado. 

Nuestros campesinos no tienen otra escuela en 
la que aprender prácticas culturales que la que 
forman sus padres y sus convecinos, los cuales á 
su vez adquirieron sus conocimientos en las mis
mas respectivas fuentes; de esta manera natural es 
que la rutina y la ignorancia sean el patrimonio 
de la generalidad de los agricultores españoles y 
que la agricultura patria adelante á paso de tortu
ga. Siempre la instrucción y la cultura han sido la 
primera base del progreso de un pueblo. 

R. 

NOTICIAS 

El día 14 del raes de Agosto se inauguró en 
Hostalrich una Sucursal de esta Comarca. Entusias
ta fué el recibimiento que se tributó á la Comisión 
que pasó allí á dar posesión de los cargos á la nue
va Junta. A pesar de la distancia que separa aque
lla comarca de la nuestra, poderosas corrientes de 
simpatía medían entre ellas, é idénticos son sus fi
nes y sus aspiraciones. Apenas iniciada la Cámara 
Agrícola del Ampurdán, eran ya muchos l(.s agri
cultores de aquella región que nos habían prestado 
su concurso, y ella constituye hoy uno de sus más 
valiosos elementos. 

Que sea esta Asociación un lazo^más de unión 
*nfrf» Hrtstwlrlnh'jr Ftg-oeras, y íueoletitiaffotàble 
de prosperidades para ambos países. 

Felicitamos sinceramente á la Junta de la Su
cursal formada por losSres. D. Francisco Vendrell, 
D. José Serra y Riera, D. Jaime Puigjermal, Don 
Domingo Falgueras y D. Juan Soler de Vidal, cu
yos dotes de inteligencia y actividad, así como su 
celo en pro de la Cámara, son garantía sobrada del 
acierto con que desempeñaron su cometido. 

El más completo éxito obtuvo la Junta de esta 
Cámara Agrícola en las conferencias de propagan
da dadas en los pueblos de Cabanas, La Escala, 
Llansá y Puerto de La Selva, los días 30 del mes 
de Agosto y 9, 10 y 16 respectivamente del pasa
do. Todos los agricultores, sin distinción de clases 
ni de partidos, aceptaron con gran entusiasmo la 
idea, y fueron muchos los que ya de momentp in
gresaron en la Asociación. Tanto en los unos como 
en los otros pueblos tuvimos el gusto de ver á los 
jefes de los diferentes bandos políticos, abandonan
do antagonismos y rivalidades, cooperar juntos á la 
obra de la Cámara. Aunque esta Asociación no pro
dujera otro bien que este, aunque toda su finalidad 
se redujera á suavizar asperezas y aunar volunta
des en un país en que las divisiones tantos extra
gos han causado, daríamos por muy bien emplea
dos todos nuestros trabajos. 

¡Cual otra no sería nuestra suerte si la vitalidad 
y energía que se ha gastado en odios y discordias 
se hubiera empleado en bien del país! Dios quiera 
que de hoy en adelante sea la Cámara Agrícola del 
Ampurdán un lazo de unión entre todos los parti
dos, un centro en donde despojándose los agricul
tores de sus pasiones y rencores, puedan darse la 
mano para marchar juntos á la realización de un 
mismo fin. 

Entonces habremos dado el gran paso hacia 
nuestra completa regeneración. 

Se ha coDstitDÍdo la Comisión organizadora del 
cuarto Congreso Agrícola catalán que ha de cele-
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brarse en esta ciudad durante las próximai ferias 
de Sta. Cruz. '• La componen los Sres. siguientes: 
D. Juan M.* Bofill, alende, y D. Joaquín Montu-
riol, concejal, en representación del Ayuutarniento 
de Figueras; D. Ensebio de Puig, D. Leopoldo Bat
lle y D. Luis M.* Jordi en representación de la Cá
mara Agrícola del Arapurdán; D. Carlos Fages y 
D. Miguel CüU en representación de la Delegación 
del Instituto Agrícola Catalán de S. Isidro; y en re
presentación de las cuatro provincias catalanas. 
D. Marcos Mir, por la de Barcelona, el Sr. Marqués 
de Alfarràs, por la de Lérida, D. Fernando de Que
rol, por la de Tarragona, y el Sr. Marqués de 
Camps, por la de Gerona. 

Habiéndose generalizado el uso de los abonos 
químicos por los agricultores españoles, y siendo 
por desgracia bastante frecuente su falsificación 
por parte de los fabricantes, el Ministro de Agri
cultura publicará dentro de poco un R. D. encami
nado á corregir semejante abuso. En su virtud se 
obligará á los fabricantes á consignaren las facturas 
y demás documentos la composición química de las 
sustancias que expendan, y se autorizará á los la
bradores que compren abonos, á que los analicen eu 
los laboratorios del Estado. 

Digno del mayor aplauso es esta medida. La 
falsificación de los abonos químicos no solo causa 
perjuicios de grandísima consideración á la Agri
cultura, sino t)ue al mismo tiempo lleva al ánimo 
del agricultor la desconfianza, haciendo que sienta 
repugnancia hacia unos procedimientos de cultivo, 
que hoy constituyeti precisamente el factor IHÍ5S 

importante de la producci<5n agraria. 

El negocio de vinos es en la actualidad casi 
nulo en todas las regiones de España. 

No hay demanda ninguna y allí donde las des
tilerías pueden trabajar van consumiendp la exis
tencia qne queda para desocupar las bodegas y po
der encerrar la nueva cosecha, 
«üíioíiàfiilitío».'86 4)a^tt'g!©a€ralmeate de 43í'J&;-á 
1 peseta, 1'50 ouftndo más, y este precio no puede 
ser máa ruinoso para el culiivador. 

Mr. V. Bodet, distinguido ingeniero agrónomo 
de Deux-Sévres, da cuenta en el último número del 
Journal á' Agriculíiire Pratiquc del siguiente cu
rioso caso: 

«En una de mis excursiones agrícolas, he teni
do la ocasión de observar un hecho bastante curio
so: el injerto, no sobre cepa como^odria spponer-
ae, sino sobre mimbres. Es un caso poco común en 
botánica el de asociar dos plantas tan diferentes: 
como que la una pertenece á la'familia de las sali
cíneas, y la otra á la de los ampelideas. 

Hace cuatro años, un viticultor de mi país tu
vo la idea de injertar la viña sobre algunas estacas 
de mio^bre. El resultado fué admirable, los injertos 
soldaron y dieron barbados excelentes. Entonces 
pudo comprobar que el mimbro daba numerosos 
retoños, que supriíníá á medida de su aparición. 
Los mimbi'eí se háni mantenido vigorosos, de suer
te que durante el año actual, el viticultor les deja 
madera para fruto.' 

Hay que advertir, no obstante, que los barbados 
obtenidos por este extraordinario cruzamiento, son 
mucho menos gruesos y menos vigorosos que los 
de las vigas ordinarias do la misma edad. 

En el Congreso de Agricultura celebrado re
cientemente en París, con motivo de la Exposición 
Universal, nuestra pobre Patria ha obtenido un éxi
to: caso tan peregrino y extraordinario en los ana
les modernos, que bien merece ser conocido y ce
lebrado. 

Asistía á este Congreso, en representación de 
España, el ilustrado Ingeniero agrónomo D. Isido
ro Aguiló. En forma sencilla y luminosa dio cuen
ta á loa congresistas del método seguido en Espa
ña para la formación, de Mtadísticas agrícolas, 
«iendo invitado por los representantes de Italia y 
Suiza á redactar una memoria sobre tan importan
te materia. E8<5rita ésta y presentada, la aeccidn y 

luego el Congreso, estimando superior al de los de
más países nuestro procedimieuto, pir resultar de 
carácter facultativo, adoptó la proposición de que 
se recomendase á las demás naciones. 

Con verdadera satisfacción damos la enhorabue
na al Sr. Aguiló por el triunfo alcanzado en el 
Congreso parisién, y nos congratulamos de que si
quiera por una vez hayamos impuesto nuestras 
prácticas agrícolas á otras naciones más afortuna
das y estudiosas. 

Él Horticultor, revista aorícola de Madrid, pu-
blica en su último número el siguiente interesante 
SUMAHIO. 

La trilla mecánica en España (continuación).—r 
Insectos que atacan la huerta.—El alacrán cebolle
ro.—La higiene en el campo.—El cólera de las ga
llinas.—Azúcar de hulla ó sacarina.—De provin-
vincias: ferias y mercados.—Bibliografías.—Varie
dades. 

Los que duden de los progresos realizados por 
la ciencia agrí(!ola en esta última década, pueden 
consultar la estadística de producción del trigo en 
la nación vecina, á la que aún cuando no puede 
citarse como modelo en el arte de cultivar, es in
dudable que acepta y pone en práctica con más ó 
menos rapidez los procedimientos culturales acon
sejados por los muchos y eminentes agrónomos con 
que cuenta, en sus numerosas Granjas y Escuelas 
de Agricultura. 

En 1888 la producbión media fué de 14,15 hectó. 
litros por hectárea, aíbanzando la cosecha un total 
de 98.740.728 hectolitros de trigo en 7 millones de 
hectáreas próximamente. En 1899 y en la misma 
superficie, Francia recolectó 129.005.500, resultan
do á un rendimiento medio de 18,64 por unidad de 
superficie. En los años intermedios el rendimiento 
ha ascendido lentamente desde 14,15 hasta 18,(i4, 
notándose tan sólo un descenso á 13,41; 13,82 y 
13,19 en los años de 1891, 93 y 97, respectivamen
te, en los que las coadiciwies cliraatüló¿^icas fue
ron poco favorables Ssl desarrollo del cereal. 

M E R C A D O S 
FIGUERAS 27 SEPTIEMBRE DE 1900. 

Trigo, (cuartera 80 litros), 17'r>0-lS'50 pesetas.—Mez-
cladizo, 15-15'50.—Cenleno, 15'50-16.—Cebada, 10'5l)-ll.— 
Avena, 8'50-().—Maiz nuevo, U'50-15.—Mijo, ltí-16'50.— 
Panizo, l;J-14.—Habichuelas, 24-25.—Caragirates, 24-25.— 
Habas, 14'50-15.—Habones, 16-16'50.—Arbejas, 17-18.— 
Garbanzos, 2C:28.—Patatas llano, carga, 11-11'5Ü.—Pau
tas montaña, idem, 13-l;)'!iO—Aceite nuevo, raayal, 975-
10*50.—Aceite viejo, idem, 12'75-13.—Huevos docena, r:íO-
l'M).—Gallinas 1.*, par, 7-8.—Gallinas 27", idem, .̂ )'.50-7.— 
Pollos 1.', p a r 4-5'50.—Pollos 2.*, idem, 2-i.—Conejos i.', 

Par, 4'50-5.—Conejos 2.', idem. 2-3.—Gansos uno, 5-(i.— 
. a los par, ;t-4'50.—Tocino lí carnicera, 1'75-2.—Lechó
nos por cabeza, 14-20.—Ganado lanar de un año, 17-18. 
Ovejas, 18-20.—Vacuno, 00^—Paja quintal, 2-2'50.—Al
falfa qnintal, 4-4'50.—Cebollas quintal, 2'5ü.—Ajos ristra, 
0'75-l'25. 

GERONA 29 SEPTIEMBRE DE 1900. 
Trigo, cuartera SOlilros, 17-18 Ptas.—Mezciadizo, Ití-

17.—Centeno, 15-16.—Cebada, U'50-12—Avena, 8'50-!t.— 
Maiz, i3-13'50.—Mijo, 10-17—Panizo, 15-16.—Habichuelas, 
27-28.—Caragira les, 28-2{»--H8bas,15-l(í.—Habones, 16-
17.—Arbejás, 16-17.—Cebdllas quintal, 3-3'50..—Ajos ris
tra, 0.'50-0-75.—Paja quintal, 2'25-2'BO.—Alfalfa empaque
tada, 5'50-6.—Aceite nuevo, niayal, 10'50-11.—ídem viejo, 
13-I3'50.—Gallinas 1.', par, 8-9.—ídem 2.', 6-7.—Pollos 1.', 
par, 4-5—Ídem 2.', 2-4.—Conejos 1.", par, 5-5'50.—Ídem 
2.", 2-3.-Gansos uno, 5'50-6.—Palos par, 4-4'50.—Pavos 
uno, 0-0.—Tocino la carnicera, 2.—Huevos docena, 1'45-
1*50.-Uvas Ampurdán, 10-12 carga. 

OLOT 25 S E P T I Í M B R E DE 1900. 
Trigo, (cuartera 80 litros), 15'50-i6'50 Ptas.—Mezciadi

zo, 14-15.-Centeno, 13'50-14.—Cebada, 10'50-10'75.—Ave
na. 8'50-8'75.—Maiz, 14'75-15'50.—Mijo, 14-15.—Panizo, 
14'50-15.—Habichuelas, 23-24.~Caragirates, 00-00.—Ha
bas, 14'5(>-15'25.—Habones, 15-15'75.—Arbejas, 15-16.— 
Garbanzos, 00-00.—Patatas montaña, carga, 9-iO.—Acei
te mayal, 00-00.—Huevos docena, 1'25-1'»5.—Gallinas i.', 
par, 7-8'50.—Gallinas 2.*, idetn. 6-7.—Pollos 1.', par, 5'50-
4'50.—Pollos 2.", par, 2-3.—Conejos 1.', par, 3'50-i'50 — 
Conejos 2.*, idem, 2-3.—Gansos, lO-ll.—Patos, 3'50-4'50. 
—Tocino, la carnicera, 0.—Lechones, por cabeza, 7'50-
15.—Ganado lanar de un año, J7-18.—í>aja quintal, 2'25-
2*50.-Alfalfa, 5-6. 

LA BISBAL 28 SEPTIEMBRE DE 1900. 
Trigo, cuartera 80 litros, l^-ÍS Ptas.—Mezciadizo, 16-

16'50.—Centeno, 15-15'50 —Cebada, 11-11-50.—Avena, 
8'50-9.—Maiz nuevo, 13'«V-1*.—Mijo, 16-17.—Panizo, 12-
13.- Habichuelas, 27-28.—Caragtratea, 28-29.—Habas, 14-
15.—Habones, 15-16.—ArbejaS. 16-17.—Cebollas quintal, 
34.—Ajos ristra, 9'50-0'76.—P«a quintal, 2-2'25.—Alfalfa 
idem, 4'50-5.—Aceite nuevo, vay^l, 10-11.—ídem vieje. 

)2\-)0-l:i.—Gallinas 1.', par, 0-10.—ídem 2.", 6-7.—Pollos 
I.'. par, i'5(i 5—ídem 2.', 2-3'50.—Conejos 1.', par, 6-5'50. 
—Ídem 2.". 2-4.—Gansos uno, .')'50-6.—Patos par, 4-4'50. 
—Pavos uno, 00.—Tocino la carnicera, 2.—Huevos do
cena, l'W-l'4."i.--Uvas carga, 10-12. 

STA. COLOMA DE PARNÉS 1 OCTUBRE DE 1900. 
Blal, Mesure 80 litres 17-19 Pías.—Mestall, 1.V17.—Or

di. 11-12.—Segol, 13-1 i.—Civada, 8-9.—Bessas, 12-14.— 
Mili, 13-14.—Pañis. 13-11.—Blat de moro, 14-15.—Llobins, 
10-11.—Fahes. 14-15.—Fabóns, 15-16.—Fassols, 27-29.— 
Monjelas. 2.S-30.—Patatas, carga,8—Ous, dotsena, 1*30.— 
Castianyas, lOO liires. 7-10.—Avellanas, 40-42.—.Rorfe//* d 
seticle.s. Rodas, carga, 10.—SMtsens, 12.—Catursens, 10'50. 
—Sisens ó esquirols, lo.—Feixos ó estiráis, 12.—Fusta de 
Casifirif/é. Poat, Iti.—Fonadura, 16.—Carralell, 15.—Ba
rril, 15.—Samalisa, 9 pesselas. 

BAÑÓLAS 2(i SEPTIKMBRE DE 1900. 
Trigo, cuartera 80 litros, 17-17'50 Ptas.—Mezciadizo, 

ir.',5()-Ui—Cenleno. 14'50-15'r>().—Cebada, 11-12.—Avena, 
X'.5(l-9.—Maiz nuevo. 13-14.—Mijo, 16-17.—Panizo, 15-16.— 
Habichuelas. 27-28.-Caragiratés, 27-28.—Habas, 15-16.— 
Habones. 1()-1G'50.—Arbejas, 16-17.Cebollas ristra, 0'20-
(1-25.—Ajos, Ú'.'iO-0'75.—Paja quintal, 2'25-2'50.— Alfalfa, 
4'.50-5.—Huevos docena, 1'401'45. 

MERCADO DE BARCELONA 
Trigos del peús.-La inesperada huelga de los obre

ros harineros ha puesto en el caso de que la mayoaia de 
las fábricas hayan tenido que cerrar y las que aun traba
jan lo hacen de un modo deficiente. Anle este estado de 
cosas nuestra fabricación no compra, bastándole y aun 
sobrándole las exislencias que posee y por ello se encal
man las operaciones y los candeales no bajan, pero se 
sostienen con marcada flojedad de 45 1,2 á47 reales fane
ga según clase y tarifa. 

En plaza valen los Candeales de 17'25 á 17'50 pesetas; 
Aragón rojo de 16'50 á 17, Comarca de 16 á 16'25 los 55 
kilos. 

í dem del eztrangero.—Se han recibido tres carga
mentos durante la semana y á ultima hora llegan otros 
dos, lodos ajustados cuando el trigo del pais estaba más 
alio y los cambios más bajos. 

La reventa en plaza parece que está abolida, pues ni 
nominalmenle podemos establecer la Cotización. 

Harinas.—La huelga reduce mucha su elaboración, 
por eso tienen, además de mayor demanda para el em
barque y para el consumo local, más precio, especial
mente las clases blancas. 

Cotizamos; 
1.'Extra blanca cilindro 30'05 á 40'25 ptas. 

1.' 
2." 
3'.' 
4.' 
1.' 
1.' 
1.* 
1.' 
1.' 
•> • 

Superfina idem 37'85 » 38'45 
niiin. 2 idem 35'45 » 36'37 
niini. 3 idem 33'65 » 34'85 
nüm. 4 idem 24'63 » :!0'64 

idem 22 '8 : Í»00 '00 
idem iál'36»00í00 
idem 20'43»00'(K) 

Extra fuerza , . 4'¿'06» 42'66 
Superfina idem 40<26»41'4« 
núm. 2 idem. . . . . . . ' . . 39'06»40'26 
niim. 3 idem 35'45 » 36'05 
núm. 4 idem. . . . . . . 31'25»32'45 

idem 20'43»21'63 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

3.' idem 21'03»21'63 
4." (harinilla) 20'43 » OO-ÜO 

Los IW kilos, fuera puertas. 
Aceites.—Los centros productores acusan mucho 

sostenimiento, y como las entradas son reducidas y hay 
alguna salida, los precios van subiendo. 

El gremio de almacenistas de nuestra plaza cotiza du
ros por carga de 115 kilos fuera puertas: 
Andalucía corrientes. . . ' . . . 25'60 á 25'75 
Andalucía superior. . . . . . . 26' á 27'50 
Andalucía extra 28'00 á 30' 
Tortosa inferior lampante 23'00 á 23'50 
Tortosa finos 25- á 35' 
Aragón linos :)6' ¿40' 
Ampurdán lampante á21'50 
y en pesetas los 115 kilos: 
Orujo fermentado 55' à 60' 
ídem tipo Tortosa 70' é 75' 
ídem tipo Reus á 76' 
ídem tipo Mora de Ebro 70' á 75' 
Ídem tipo Lérida 65' á ~0' 
Ídem tipo Borjas 76' á 75' 

• Aceite de semillas: 
Coco blanco con envase. . . 81*50 á 82' 
Ídem idem Cochin á 8(5' 
pesetas los 100 kilos. 

Vinos . -Los vinos añejos no han variado siguiendo 
su cotización tan poca fija como venimos diciendo. Res
pecto á los nuevos nada se puede adelantar, habiendo 
aparecido algunas muestras de Valencia y Alicante quf 
se han vendido á r25 pesetas el grado por carga. Las 
mistelas de 15' á 16° y 9° á lü° de licor valen de 40 a 45 pe
setas. 

MERCADO DE ABONOS 
— CONTADO SIN DESCUENTO — 

Cloruro potasa 80 &5°/„ equivalente á 52/53"/. Po
tasa pura 

Nitrato sosa 95°/„ riqueza y 15/16'/. Ázoe. . 
Sulfato amoniaco 20/217. Ázoe 

» hierro 
» » en polvo 
» potasa 90/92°/. equivalente á 49/50°/, Po

tasa pura 
Superfosfalo cal mineral 13/157. Acido fosfó

rico soluble. 
Superfosfato cal mineral 15/17"/. Acido fosfórico 

soluble 44 
» » » 18/20^/. » » : 12 

Escorias Thomas 16°/, g 
Sulfato de Cobre gj 

Barcelona 28 de Septiembre de 1900 
AMADEO CROS 
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FIGUERAS:—Imprenta-Tarjelería ¿^ jog^, SERRA. 



Boletín de la Cámara Agrícola del Ampurdán. 

EslacióD ADipelopIica j Yiïero de Cepas Americaias 
de la Excma. Diputación de la provincia de Gerona 

Establecida ea FIGUERAS ho jo la divección del Perito Agrícola 

D. Antonio Papel! y Camps 

I 

'•( 
«( 

« 

«( Diputados-Delegados por ia Ex-
;{< ceientísima Diputación para ia 

Inspección del establecimiento: 
t i 

Para las consultas y todo lo re-
lacionailo con la parte técnica, di
rigirse al Perito Agrícola 

D. ANTONIO PAPELL CAMPS 
Suhkl·i al Castillo, 49 

FIGUERAS (Gerona) 

NOTA. Las Provincias, Ayuntamientos y Agricultores que deseen ob
tener plantas, pondrán claramente cualquiera de estas tres direcciones. 

PÍDANSE CATÁLOGOS. 

D. Enrique ('ai<ellas. 
D. Joaquin Batlle. 

t a a ma a<a ma gMa nía a a 

Taller de coDstruccM de aperos de labraflza 
Y TODA CLASE DE CARRUAJES 

ÍH 

i=i 
m r 

% 
% 

RAMÓN PUIG MARGALL 
NUEVA, 99.—ysaiarBmAS 

E s p e e i a l i d a d en Á í^ñOOS. 

[flüVflDOR ® f lü í Y l ü S Í 
N O T T ^ R I O 

3UGB30E^ DE DON JOjSÉ CONTÉ IfAGOjSTB 

CQontümol, 2 0 , bajos.-pIGÜERAS 
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TONELERÍA 
DE 
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ü 

Calle de la Muralla, n ú m e r o 12 

8E CONSTRUYEN CUBAS DE TODAS CLASES 
Zl. S Z> J ^ Z U ^ o X o 3»-XB M 
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SELVICULTURA GRAS # 
Grandes Criaderos de Arboles Maderables 

PARA PLANTACIONES DE BOSQUES Y RIBERALES 

Camino antiguo de Vilatenim.—FIGUERAS. 

6, Ptea del Grano, 6. « ^ EN PLANTELES 

r WNTRO MlTlCOLA I IMPURDANES 
: «3»»«- VlVEJRpS Y PLANTACIONES -HS^ 

Cepas Americanas 
' l-OS MAS IMPORTAMTSS D I BSTAflA mi '• 

^arneda y Xloncl] * 

Pidas* «t e«t&ia«* 

y fori«to tfavartptlv* LCONCH.FtOUtnAS 

TALLER DE CONSTRUCCIÓN BE ARA0OS DE HIERRO 

de Joaquin Esteba é hijo.-Figueras 

de 
para cavar el maíz y habas sin causarles ningún perjuicio y para la siembía 
toda clase de legumbre?; es también especial pira cavar la remolacha. 

Mldt. GRANDES CRIADEROS 
Dg 

CEPAS AMERICANAS 
iVwa.QT7XXjX«.A.I ^aooji T O I 

pedro J/ada/ Çuardiola 

Pídanse Catélogos. 

GUANO ESTEVE.. PREMIAT 

Iidalla de plita 
Altament recomenat per la triplicació de la 

cuUita. 

üncí lEMisiiiTiiiT i ímmu 

BOBAyENTÜRA TMBERT 
RAMBLA, 3 1 . - y i q T y » SI A 0 

A la mateixa casa trovarán canons y canals 
pera la conducció d' ayguas. Rajola bamiaa-
da pera cups d'oli, com també cossis de gran 
cabuda. Rajola de Valencia de las millors fá
bricas. 

MOSAICHS, en representació, de la casa 
ORSOLA Y SOLÀ de Barcelona. 

NOTA. Pera mes detalls del Guano, po
drán dirigirse á la Cambra Agrícola^ prim»-
ra Secció. 

SELECCIONES PERFECTAS 

^ QIP A^I A ̂  ^UPB;ST^I;SÍ ^ 
® Al^AMON 1 Y 2 ® 

Minmi 101" 0̂6-8S09 410̂ -̂167" 
I' Asoz>xooai 

JOSÉ SANS 
Calle González de Soto 

FIGUERAS (Gerona). 


