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TRIlTflMIEHTO DEL OIDIUM 
Las primeras enfermedades criptogámicas con

tra las cuales el viticultor debe luchar, son el Oi-
dinni y el Mildetr. 

Hace unos tres años que los ataques del Oidium 
se manifiestan de un modo tan alarmante que ha
ce indispensable ocuparse seriamente de ello. 

Según el eminente anipelógrafo de Aubenas, la 
principal causa de tal desarrollo estriba en la fecun
dación de sexos del oidium, la cual ocasiona una 
propagación muchísimo más rápida que la genera
ción expontánea de otras veces. 

M. Viala, en un discurso pronunciado en el Con
greso vitícola internacional de París, atribuía este 
alarmante recrudecimiento á la negligencia del vi. 
ticultor, diciendo que no se aplicaban los trata
mientos de un modo uniforme, ni en tiempo opor
tuno. Esta opinión, según Mr. Couderc, debe de 
tenerse por errónea ya que precisamente en estos 
tres años últimos se luchó muchísimo más que los 
precedentes contra la enfermedad, y sin embargo 
ésta se agrava cada día más. 

El Oidium es producido por un hongo muy pe
queño, llamado Erísijilic. Tuc]<cri, que vive en el 
exterior de lo.« órganos de la planta que ataca, mul
tiplicándose durante el período de vegetación de la 
viña mediante semillas, que reciben el nombre de 
esporas de verano, siendo las condiciones más fa
vorables para su desenvolvimiento una temperatura 
de 25° á 35", y la existencia en la planta de partes 
verdes poco desarrolladas, aumentando lentamente 
cuando la temperatura no pasa de 10°, y cesando 
de causar daño cuando los órganos de la planta 
adquieren su completo desarrollo y pierden el color 
verde. 

Los órganos de las plantas sobre los cuales se 
presentan son los ramos, hojas, flores y racimos, 
apareciendo formando manchas constituidas por un 
polvo gris, muy suave al tacto, poco adherente, sin 
brillo y con olor á mohosidad. al desprenderse el 
cual deja una huella de color negro metálico, que 
no interesa nunca el tejido en los ramos, secando 
las hojas, marchitando las flores y resquebrajando 
los granos que se secan y caen. 

En 1845 apareció por primera vez en Inglaterra, 
y en Francia á los dos años siguientes, extendién
dose con tal rapidez que en 1S50 se notaron ya las 
primeras manchas en España, pasando luego ú to
das lus Comarcas vitícolas. 

.afortunadamente no se tardó mucho en recono
cerse que la aplicación del azufre era un remedio 
radical para destruir el hongo de referencia, prac
ticándose los primeros ensayos on 1853, que dieron 
resultados admirables. 

No todas las cepas son atacadas con intensidad 
igual: las más resistentes son el Aramón, la Gar
nacha, el Mataró, el Petit Bonschet y, el Moraste!, 
y las que más sufren la Carinan», el Moscatel, la 

Picapo'.la, el Syra, los Terretsy el Cinsaut, esta úl
tima algo más resistente que las otras. 

Generalmente se practican tres azufrados: el 
primero cuando los brotes tienen de 10 á 15 centí
metros de longitud: el segundo poco antes ó en el 
momento de la floración, y el tercero cuando la uva 
ha alcanzado la mitad de su volumen. 

En los parajes favorables al desenvolvimiento 
del hongo, precisa dar mayor ¿úmero de azufradas, 
según la intensidad de la invtsión. 

La operación ha de tener lugar en épocas de 
buen tiempo y cuando no relian vientos: si la tem
peratura es muy elevada la operación debe practi
carse á las primeras horas de | i mañana ó á últimas 
de la tarde. -v 

La cantidad de azufre quelse emplea en cada 
azufrada depende d§l desarrOTO de las cepas, de la 
intensidad del mal, de ¡a p«f<eceióQ dt̂  loe instru
mentos empleados y de la habilidad del operador. 

Por término medio se calcula por hectárea. 
Azufre triturado: primer tratamiento, 15 kilos: 

segundó id, de 45 á 50 kilos, y tercero, de fiO á (í5 
kilos. 

Azufre sublimado: primer tratamiento, 15 kilos: 
segundo, de 30 á 35 kilos, y tercero, de 40 á 45 
kilos. 

Se entiende siempre si el azufre que se emplea 
es puro; para asegurarse de ello es menester si no 
se tiene completa confianza en la casa en que se ad-
qiiiera, reconocer esta pureza, lo cual se logra: 1.* 
quemando una cierta cantidad, y si es puro no deja 
residuo: 2 * echando un poco en un vaso de agua y 
agitando esta, y si al observar el liquido, una vez 
reposado el agua no queda muy clara, os señal de 
que el azufre no es puro. 

Ei primer tratamiento puede darse con cualquie
ra do las cajas para azufrar, empleándose los fue
lles para los últimos; siendo preferibles los que lle
van un depósito que regula la cantidad de azufre 
que cae en el cañón del tubo, porque de este modo 
la difusión del azufre es completa. 

Debe recordarse que el azufre no solo destruye 
el hongo del Oidium sino que dá más verdor á las 
hojas, más vigor á la planta y á los brotes, adelan
ta la madurez de las uvas, regulariza la producción 
y hace que el vino sea de conservación más segura 
y de. color más estenso y más vivo. 

El segundo azufrado es el más importante, por
que se practica en la época en que el oidium se en
cuentra en condiciones más favorables para desa
rrollarse, siendo cuando se evita que los esporos se 
introduzcan en el ovario de las flores evitando el 
corrimiento. 

Existen otros productos destinados á destruir el 
oidium, tales son, el sulfuro (Je potasa, el permon-
ganato de potasa y el carburo de calcio. 

Las fórmulas son las sijfuientes: 
La de Dufour. 
Sulfuro de potasa, 500 gramos. 
Jabón negro de 500 . » ' á 1 ktlog. 

Agua 100 litros. 
El jabón se añade ú fin de que la solución se 

adhiera á las plantas y se emplea valiéndose de un 
pulverizador. 

La de Truchet. 
Permanganato de potasa 125 gramos. 
Agua. . . . 100 litros. 
Se emplea disolviendo el permanganato de po

tasa en 2 ó 3 litros de agua caliente, añadiendo 
luego la cantidad necesaria se agua fria hasta com
pletar los cien litros y se aplica también valiéndose 
de un pulverizador. 

Para emplear el carburo de calcio, recomendado 
por M. Ichet, es menester ante todo rociar las plan
tas con agua clara aplicando luego el carburo de 
calcio en polvo, El gas acetileno que se desprende 
desorganiza completamente el hongo del oidium. 

Piídi-iait Ï\A viticultores p^et tear eBsajM es |Mlf 
quena escala para deducir lueg^ cual es ei sistetBt 
más eficaz y económico. 

.\bril de 1901. 
PAPKLL CAMPS. 

CULTIVO DEL OLIVO 

El origen de variedades de olivo que actual* 
mente se conocen da una idea do las dificultades 
con que se tropezaría para establecer la sinonimia 
de esta planta. 

En la antigüedad, los griegos (Teofrasto) conta
ban siete variedades; no las conocemos por no ha
berlas dejado descritas. 

Los latinos (Columela) distinguían trece varie
dades, de las cuales algunas como las orchis ú or-
chit¡^[ la pansia, la prediidis, y otras, daban acei
tes muy finos, mereciendo la preferencia de IflÉr 
agrónomos. 

Los franceses (Tournefort) cuentan diez y ocho, 
absteniéndome de mencionarlas por su mucba es-
tención. ^ 

El abate Rosier, en su Diccionaire de Agncul-
ture, describe diez y seis variedades del olivo. P. 
Fr. Antonio Baeza, en una notable memoria sobre 
los olivos publicada en el tomo LVI del Semanario 
de Agricultura y Artes, dice que solamente en.,la 
provincia de Sevilla se cuentan más de catorce va
riedades. 

Las variedades que más se cultivan en Élpafia 
son; Olivo hellotrido. Árbol frondoso, florece làdcfao 
y cuaja poco si no se le cuida con esmero. Sus ca
racteres extrínsecos son: 

Hojas verdes en la parte superior y en la iüfe-
rior verde «ucio. El color de la pulpa en la parte 
externa ÓB rojo oscuro, en el interior morado. Lleva 
cosechas muy cortas. Donde principalmente le eir* 

cuentra es en la provincia de Jaén. 
Olivo redondillo. Es de mediano porte. Cnañdo 

la planta está en sus cond iones naturales de anetó 

file:///bril


Boletín de la|Cámara Agrícola delj Ampurdán. 

y tomperatura sus raiüas sun largas y abiertas, 
cortas y miiltiples siuo se cuidan y dirigen. Su 
trunco nu es propenso á tener agallas. El color de 
las hojas en la parte superior verde claro y blanco, 
verdoso en la parte superior. Madura temprano. 
Kxiii'c inmejorable tierra, abonos y repetidas labo
res, (jue paga por su abundante producción. 

()livü doncel. Donde más se cultiva es en las 
|iroviu('¡as del Sud. Sus ramas tienen propensión á 
inclinarse por la gran cantidad de fruto que lleva 
ordinariamente. Sus hojas, color verde pardo en 
la j.arte superior, en la inferior blanco sucio. 

Olivo empeltre. Según la autorizada opinión de 
1>. .Mbertu Magino se obstiene esta variedad con el 
ruyal por ingetarlo al canutillo; de donde se deri
va su nombre que signiñca ingerto. 

Ks de las más exigentes en riego, tierras sueltas 
y ÍVitiles, abonos frecuentes y mmiho cuidado: re-
sist»' mucho el frió, de aqui que se cultive en Na
varra y Aragiin. 

Sus ramas son claras, corteza lisa, teniendo gran 
vigor para sicatrizar las heridas. 

olivo colchonudo. Es de grandes dimensiones, 
ramas numerosas, largas, y las secundarias y ter
ciarias colgantes; ramas y semillas pobladas de ho
jas. Madera resistente; poco propenso á las enfer
medades. Se cultiva aunque no en gran cantidad 
eu Jaén, 

También se halla en esta provincia y en la de 
í'ordoba el oUco iiiadrUeño. Árbol pequeñito pero 
de muy buen aspecto. Hojas blancas nácar en su 
parte inferior, y eu la superior verde claro. Sus 
aceitunas son de las mejores para aderezar, tienen 
grají tamaño, piel muy lisa y fina. 

Olivo Javalino. Este donde principalmente se 
cultiva es en nuestro país. Árbol de buen aspecto, 
ramas largas y encorvadas. Las hojas son grandes, 
su color verde pardo en la parte superior y blanco 
plata en la inferior. 

Es tardío y da mucho y buen aceite para ado
bar. 

Resiste el frío, aunque menos que los cornica-
bros. Los insectos la atacan con frecuencia, de aqui 
que sea una de las variedades más delicadas. 

El Olivo picudo, y el Nevadillo negro se guar
dan mucha analogía. Arboles muy frondosos, ra
mas cortas y pobladas, por las secundarias y ter
ciarias. El color de sus hojas verde pardo. Cultiva
dos en Jaén. 

RAMÓN BASSOLS. 
(Continuara.) 

Electos íe la cal ii las tjeiras ie laior 
La Comisión Consultora délas Estaciones y La

boratorios .\grícolas de los Estados ['nidos, ha pu
blicado los siguientes datos respecto á la influencia 
de la cal en la tierra arable. 

La cantidad de cal que se necesita se debe con
siderar desde dos puntos de vista: primero, como 
fertilizante; segundo, como parte constituyente de 
la tierra misma, y que modifica sus propiedades fí
sicas y químicas. 

Desde el punto de vista de la alimentación de 
las plantas, una cantidad relativamente muy pe-
qiiefia basta para cualquier terreno, y no necesita 
exceder mucho á la cantidad de potasa y ácido fos
fórico. La cal es, como la potasa, una parte de los 
proiluctos que en los vegetales sirven para forraje, 
y comu no se disuelve, queda en los excrementos 
y vuelve á la tierra con e! abono. 

Pequeñas adiciones de ella bastan en cualquier 
caso para reponer toda la que las plantas extraen 
de la tierra. 

Desde el punto de vista de las reacciones quími
cas, es necesario que haya en el suelo un cantiadad 
considerable, á fin de que pueda actuar sobre las 
materias orgánicas. Las reacciones químicas son 
especialmente la combustión de dichas materias y 
la uitrificación y doble combinación con las sales 
de amoníaco y potasa, facilitando la absorción de 
estas substancia* por el suelo. 

Estas varias funciones que transforman conti
nuamente la cal en bicarbonato, nitrato, sulfato y 
cloruro, requieren que haya en el suelo una canti
dad considerable de materia calcárea, para que no 
llegué á escasear nunca. 

La cantidad exacta que se necesita no se puede 
determinar, pero debe ser mayor cuanto más sea el 
abono orgánico que se emplee. Aun con estercola
duras moderadas, todos los años desaparecen cien
tos de toneladas de materia calcárea de cada acre 
de terreno. 

Desde el punto de vista de la suavización de la 
tierra, la cal desempeña también un papel impor
tante. Es bien sabido que la tierra arcillosa, some
tida á cierta influencia, pierde su plasticidad y ad
quiere las cualidades de la capa arable. Si la cal es
casea, no se efectiia esa transformación y la tierra 
continúa siendo plástica, poco permeable, no utiliza 
debidamente la materia orgánica y es más difícil 
de labrar. La cantidad de materias calcáreas que 
la tierra debe contener varía según la proporción 
de arcilla y la finura del carbonato. La presencia 
de materia arenosa, que tiende á aumentar la per
meabilidad, puede hacer que baste una cantidad 
muy pequeña. Los terrenos muy arcillosos necesi
tan varios cientos de kilogramos de cal por cada 
acre, mientras que en las tierras ligeras se necesita 
mucho menos porque tienen toda la porosidad que 
pudiera desearse, mas siempre necesitan algo para 
combinarse con la materia orgánica y formar hu-
mato de calcio que corrige la porosidad si es ex
cesiva. Los terrenos que son ricos en materias or
gánicas deben contener una cantidad de cal sufi
ciente para desdoblar por completo esas materias, 
sin lo cual no podrán ser aprovechadas por la vege
tación. 

Por lo dicho se comprende que es muy difícil 
determinar el limite á que puede reducirse la pro
porción de cal que la tierra contiene, pues que va
ría según la cantidad que haya de otras materias. 
En los terrenos liger'JS hasta que haya 1 por 100 
de materias calcáreas, mientras que los terrenos 
recios pueden necesitar el 5 por 100 ó más. 

X. 

LOS PÁJAROS 
Utilidad que prestan á la Agricultura 
Mr. Baexton, en su historia natural de la Pen-

sylvania, ha hecho ver con mucho acierto la utili
dad de los pájaros del campo. 

Hay algunos, si bien su número es muy limita
do, que destruyen en los campos cultivados tantas 
semillas de yerbas dañosas como granos sembra
dos. 

La arbola (pájaro acuático), ávido de abejas á 
las que acecha para cogerlas al paso cuando vuel
ven á la colmena cargadas de comida, es todavía 
considerada, con razón, como enemigo del labra
dor. 

Tocante á los otros pájaros, un examen detenido 
demuestra la utilidad de algunas especies que solo 
podían considerarse á propósito para destruir. 

Un pájaro visto á cierta distancia parece ocu
pado en devorar los granos de la espiga en la que 
se ceba dando grandes picotazos. 

Y, sin embargo, no es el grano lo que busca; 
es, por el contrario, el insecto que corroe el grano. 

l'na observación superficial da lugar á creer 
que destruye la recolección precisamente en el mo
mento en que la defiende de sus verdaderos enemi
gos. 

Los pájaros cantadores y parleros pasan por ene
migos de las cerezas y demás frutas coloradas; las 
pican, es cierto; pero, sin embargo, las orugas y 
las arañas constituyen su principal alimento. 

Los pitirojos que penetran en nuestros empa
rrados no van á buscar la uva, sino los mosquitos 
y las lombricillas. 

La mayor parte dalos pájaros pequeños perte
necientes á la especie de los gorriones, reclama ba
jo todos conceptos nuestra protección. 

Varios de ellos son exclusivamente insectívoros; 
algunos comen á la vez semillas é insectos, y casi 
todos contribuyen á nuestro recreo con la melodía 
de su canto. 

El perjuicio que nos causan es bien pequeño si 
se compara con la utilidad que nos producen. 

t'no de ¡os más útiles por los muchos insectos 
que destruye es el reyezuelo. 

Este pajarito, lejos da temer la presencia del 
hombre, busca su compañía. 

En varios estados de la América del Norte, de 
tal manera se ha observado la utilidad que se pue
de sacar de estos pájaros, que al lado de cada casa 
de campo colocan una cajita de madera suspendida 
en la extremidad de un palo, á fin de que en ella 
hagan su nido: como casi siempre sucede. 

Cuando las crias han nacido, sus padres buscan 
cuidadosamente los insectos para alimentarlas-

Se ha contado atentamente el número de viajes 
hechos por un par de reyezuelos que anidan en es
tas cajas, y se ha visto que por término medio ha
cían cincuenta viajes por hora. 

El número menor de viajes ha sido de cuarenta 
y mayor de sesenta. 

Sólo una vez habían hecho en una hora sesenta 
y uno. 

Este ejercicio dura sin cesar todo el día. 
En doce horas, haciendo en cada una de ellas, 

como hemos dicho, cincuenta viajes por término 
medio, cada par de reyezuelos destruye cada día 
seiscientas orugas ó insectos. 

Y esto dura hasta que las crías salen del nido. 
Este cálculo está hecho en el supuesto de que 

en cada viaje no se lleven más que un insecto, pero 
muchas veces cogen dos y aun tres, en cuyo caso 
destruyen de mil doscientos á mil ochocientos in
sectos. 

En las comarcas donde se cultivan las plantas 
del tabaco, se ve á los negros, hombres, mujeres y 
niños ocupados en mitad del día y con los ardores 
de un sol abrasador, en limpiar plantaciones de ta
baco de veinticinco á treinta hectáreas de exten
sión, para preservar las hojas del daño de las oru
gas. 

Algunas parejas de reyezuelos hubieran heclio 
gratuitamente el mismo servicio. 

Aparte de esto; ¿Tan despreciable es su grata 
compañía y su ameno canto? Si después de esto pi
can las cerezas ú otras frutas, no debe el labrador 
llevarlo á mal, porque nada extraño es que reserven 
para sí una pequeña parte de los productos que con 
tanta asiduidad saben guardar. 

La observación constante y detenida demuestra 
pues, las ventajas de los pájaros del campo, y vie
ne á destruir las preocupaciones de los labradores, 
que los ahuyentan por diferentes medios, cuando en 
realidad son los guardianes más fieles y seguros de 
la propiedad. 

CORRESPONDENCIA 
Barcelona 19 de Abril de 1901. 

Sr. Presidente de la Cámara Agrícola del Ampurdán. 

Muy Sr. nuestro. Nos permitimos copiar á continua
ción lo escrito recientemente á algunos socios de ese Gen-
tro del cual es V. digno Presidente, y mucho le agrade 
riamos se sirviera tenerla amabilidad de darlo á conocer 
á los agricultores que crea les pueda interesar, á la par 
que hacérselo suyo. 

«Debido á los bajos precios á que se venden los azú
cares á causa del exceso de producción, nos hemos pro
puesto este año ceñirnos para las siembras de remolacha 
al radio de Vich y del Vallés y de ahí que no tenga esta 
fábrica representación en Figueras como la tenia el año 
pasado. 

Apesar de lo expuesto, estamos interesados en que en 
esa comarca no se abandone por completo el cultivo de 
la remolacha, á fin de que si podemos reanudar las siem
bras en grande escala el año próximo, haya en el país 
varios agricultores que puedan dar fé de los buenos re
sultados de dicho cultivo. 

Estamos pues dispuestos á remitirle la cantidad de se
milla que estime conveniente para la extensión de terre
no que resuelva sembrar y á quedamos la remolacha que 
recoja. La semilla se la facturaremos á 10 reales kilo 
puesta en esta estación y la remolacha se la pagaremos 
a razón de 37'50 pesetas tonelada puesta aobre vVgón en 
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la estación de Vich, con arreglo á la riqueza azucarera 
que contenga lomando al 11 7„ de rendimiento como tipo. 
El peso y grado serán los que resulten en nuestra fábri
ca, teniendo V. la facultad de intervenir en la operación 
si lo cree conveniente. 

Si no recordamos mal, los portes liasta Vich de la re
molacha, ascenderán aproximadamente á ptas. íi la to
nelada; el precio neto, resulta pues bastante renuniera-
dor siempre que la remolacha sea rica en azúcar, porque 
el precio aumentará ptas. 3'40 tonelada por cada grado 
que exceda de 11 y el transporte será el mismo. Asi por 
ejemplo. Una remolacha de l i J°, resultaría al agricul
tor á más de 38 pesetas en la estación de salida. La re
molacha de baja graduación, por los mismos motivos 
apuntados, no convendría expedirla en manera alguna.» 

En la seguridad de que será apoyado nuestro interés 
por V., le anticipamos las gracias, ([uedando á sus órde
nes affmo. S. S. Q. B. S. M.—Por la Azucarera de Vich.— 
El Director de turno, ELVIEÍO SANS. 

SKGCIÓN O F I C I A L 
En cumplimiento de lo acordado en sesión del día 21 

de Febrero último, la Junta de esta Cámara Agrícola ha 
dirigido al Sr. Alcalde la siguiente solicitud: 

AL AYUNTAMIENTO. 

La Cámara Agrícola del Ampurdán á V. S. atentamen
te expone: 

Que atravesando el .\mpurdán una terrible crisis vi
nícola que lleva la ruina á gran parte de la población 
rural, y considerando que uno de los medios que podrían 
aliviarla es el que el vino tribute á su entrada en Figue
ras, según su graduación alcohólica, para así disminuir 
el consumo de vino forastero, y teniendo en cuenta la 
comunicación dirigida á esta Cámara por V. S. con fecha 
31 de Diciembre de 1000, é insertada en el número 23 del 
BOLETÍ.V de la misma, y lo que previene el artículo 11 del 
vigente Reglamento de Consumos, á V. S. suplica; 

Se sirva solicitar del Gobierno facultad para moditi-
car las actuales tarifas de consumos referentes al vino. 
para que este pueda tributar según su riqueza alcohóli
ca, favor que por ser de justicia espera del recto proce
der de V. S. 

Figueras 18 Abril de l'Ml.—El Prenidente, F.USEBIO DI: 
PUIG.—El Secretario,—Lvis M.' JORDI. 

NOTICIAS 

Tenemos el sentimiento de participar á nues
tros asociados el fallecimiento, ocurrido el día doce 
del pasado mes, del Presidente de la Sucursal que 
esta Cámara Agrícola tiene establecida en Hostal-
rich, D. Francisco Vandrell y Plana, distinguido 
agricultor de aquella Comarca, Alcalde de S. Feliu 
de Buxalleu, Cabo del Somatén del pueblo de 
Grions, etc., etc. Dicho Sr. ha muerto joven, pues 
solo contaba 47 años de edad y .su muerte no solo 
será llorada por su familia (esposa é hijos) y por sus 
numerosos amigos, ya que amigos suyos eran todos 
los que le trataban una vez siquiera, sino que tam
bién será llorada y'muy sentida por todas las per
sonas desgraciadas de aquel país; pues en el noble 
y honrado corazón del Sr. Vandrell halló siempre 
eco la voz del necesitado. 

Acompañamos á la distinguida familia del Se
ñor Vandrell en el sentimiento por tan sensible pér
dida. 

Suponemos que todos los socios de la Cámara 
Agrícola del Ampurdán están ya enterados, por lo 
que se ha dicho en números anteriores de este BO
LETÍN y por la convocatoria que se ha repartido, de 
que durante los días 4, 5 y 6 del actual, tendrá lu
gar en Figueras el cuarto Congreso Agrícola Cata
lán, en el que se desarrollarán temas en extremo 
interesantes para nuestra agricultura. Esperamos 
que todos se formarán cargo de la trascendencia 
que para el país puede tener dicho Congreso y 
contribuirán á su mejor éxito con su presencia y 
con sus conocimientos. 

En algunos pueblos de esta provincia se ha de
sarrollado con gran intensidad la epidemia de la 
glosopeda, habiendo ya causado muchas victimas. 
Dado el gran número de reses atacadas de esta en
fermedad, se ha privado el consumo de carne de 
ganado vacuno en la capital de la Provincia y en 

algunas poblaciones de menor importancia. Te
niendo en cuenta las funestas consecuencias que 
puede reportar el consumo de carne infeccionada, 
llamamos la atención de todas las personas que 
deben volar por la salud pública para que tomen el 
mayor número de precauciones posibles. Procurare
mos ocuparnos detenidamente de esta enfermedad, 
explicando su naturaleza y remedios preventivos y 
curativos. 

Dice una revista agrícola francesa: 
En Alemania se aplica con éxito á las patatas 

destinadas á la plantación, el procedimiento del 
sulfatado lo mismo que se practica con el trigo. Al 
efecto, se sumergen los tubérculos, durante veinti
cuatro horas, en una solución cúprica al dos por 
ciento: y luego se ponen, durante otras veinticua
tro horas, en agua, dejándolas, finalmente, expues
tas al aire hasta el momento de la siembra, aun
que entre una y otra operación medien algunas se
manas. 

Los resultados son satisfactorios, tanto porque 
el sulfato defiende á las plantas de toda suerte de 
enfermedades, como por la abundancia de produc
ción y mayor riqueza en fécula. 

Según los datos del ministerio de Agricultura, 
Industria y Comercio de Italia, la producción de 
vinos durante el año de 1900 ha sido de í29,000,000 
hectolitros, es decir, 1.800,000 hectolitros menos 
de la cosecha media, é inferior en 2.500,000 hec
tolitros, á la de 1899. 

Aunque la cosecha de 1900 ha sido inferior á la 
de los años anteriores, resuelto mayor que los de 
1896 y 1897. 

En 1899 la producción fué de 32,500,000 hectoli
tros; en 1898, de 32,940,000: en 1897, de 28,350,000 
y en 1896, de 28,600,000. 

Resulta, por tanto, que la producción de vinos 
en Italia durante los cinco últimos años ha sido, 
por término medio de 30,458,000 hectolitros. 

En la Coruña varias personas amantes del de
sarrollo y progreso de la agricultura se han reuni
do, y después de cambiar impresiones, y animadas 
del mayor entusiasmo, acordaron organizar una 
Cámara Agrícola, nombrando al efecto una Junta 
gestora que sin levantar mano prepare los trabajos 
de organización, como reglamento, inscripciones, 
propaganda, etc. 

Dentro de breve plazo se hará la convocatoria 
para constituir definitivamente la citada Cámara. 

Según noticias de las comarcas en que abunda 
el almendro, han sido insignificantes los daños 
causados en esta planta por loa últimos fríos, por 
lo cual promete ser abundante la futura cosecha de 
almendra. 

Dicen de Valencia que la brotación de las viñas 
ofrece por ahora buen aspecto, aunque su desarro
llo se efectúa con alguna lentitud á causa de las 
bajas temperaturas. 

Los parrales de valensi son los que van más ade
lantados, los cuales presentan una buena salida de 
uva. 

La gran cantidad de abonos echados este año 
á las vides en aquella región y el fácil laboreo que 
ha permitido la suficiente sazón de la tierra, hacen 
abrigar la esperanza de una abundante cosecha si 
no sobreviene ninguna calamidad. 

Se han recibido en el Ministerio de Agricultura 
telegramas de Gerona y Almería anunciando la 
presentación de nuevos focos de langosta. 

Según todos los indicios, la invasión de la lan
gosta ofrece este año caracteres muy graves, y, 
aunque se adoptan precauciones, se teme que la 
plaga produzca estragos. 

Ha terminado en Salamsiica la feria de gana
dos, que no se ha distinguido por la animación de 

las transacciones, aunque haya sido mucho el ga
nado presentado, especialmente en reses vacunas. 

Los precios de éstas han fluctuado entre 1.000 
y 1.500 pesetas las parejas de bueyes; 500 á 600 
los novillos; 250 á 300 las vacas, y 100 á 150 las 
terneras para el matadero. 

En la raza caballar ha habido muy bonitos ejem
plares, pero tampoco han sido muchas las ventas. 

El ganado moreno se ha vendido á 300 i'eales 
próximamente los de ceba: 170 los camperos, y 60 
á 70 al destete. 

Con objeto de que se suprima el actual impues
to de consumos sobre los artículos de comer, beber 
y arder, se ha constituido en Barcelona una Socie
dad que se propone dar varias sesiones semanales 
como preparación para un gran mitin que se cele-
bra»á muy en breve. 

Las hormigas en ¡os frutales.—Creemos, con Mr, 
Ouvray, que, con respecto á los frutales, les favo
recen mucho más que les dañan, puesto que solo 
acuden á ellos en primavera ó en otoño para absor
ber la materia azucarada que segregan los pulgo
nes, especialmente los del melocotonero. 

Cuando escasea dicha materia, las hormigas ¡es 
aprietan el abdomen con sus antenas, para aumen
tar la secreción. Para librar de hormigas á los me
locotoneros, basta, pues, hacer desaparecer los pul
gones. 

En los nidos, se destruirán con soluciones al 10 
por ciento, y en los árboles, por medio de cubetas 
al pié de cada uno, llenándolas de polvo de Lisol. 
Las hormigas no franquearán el obstáculo. 

MERCADOS 
FIGUERAS 25 ABRIL DE 1901. 

Trigo, (cuartera 80 litros), 18'50-19'00 pesetas.—Mez-
cladizo, Ili-ITOO—Centeno, 15'50-16.—Cebada, 10'50-il.— 
Avena, 8'50-950.—Maíz, 15'00-16'00.—Mijo, 16-50*17.—Pa
nizo, l;!-14.—Habichuelas, 25-26.—Caragirales, 28-30.— 
Habas, 14'50-15.—Habones, 16-16'50.—Arbeja», 17-18.— 
Aceite nuevo, nuayal, ia-14'00.—Aceite viejo, idem, 13-13'50 
—Huevos docena, 0'80-.—Garbanzos, 00-00.— Gallinas 
1.', par, 7-8.—Gallinas, 2.' idem, 5'50-7.—Pollos 1.*, par, 
4-5'50.—Pollos 2.', idem, 2-4.—Conejos 1.', par, 4'50-5.— 
Conejos 2.', idem, 2-3.—Gansos uno, 5-6.—Patos par, 
H.4'50.—Tocino la carnicera, 1'75-2'10.—Lechones por ca
beza, 14-20.—Corderos de un año, 17-18 —Ovejas, 18-20.— 
Paja quintal, 2'25-250.—Alfalfa quintal, 4-4'50.—Cebollas 
quintallO-11.—Ajos ristra, 0'75-l'25—Pata tas llano, carga, 
^)0-üO.—Patatas montaña, 00-00. 

Sta. COLOMA PARNÉS 29 ABRIL de 1901. 
Blat Mesure 80 litres 18-19 Ptas.-Mestall, 16-17.—Ordi, 

12'5-13.—Segol, 15'5-16.-Civada, 9-10.-Bessas, 16-17.—Mili, 
1748 —Pañis, 16-17.—Blat de moro, 15-15.-Llobins, 10*5 
11 —Fabes, 15'-16.—Fabóns, 15'516'5.—Fassols, 26-28.— 
MÓnjetes, 25-27—Patatas, carga, 18.—Ous, dotsena, 0'90. 
—Castanyas, 100 litres, 00 00.—Avellanas, 33-35.—üode//» 
ó sescles, Rodas, carga, 10.—Satsens, 12.—Catursens, 12. 
—Sisens ó esquirols, 11.—Feixos ó estirats, i3.—Fusta de 
Castanyé. Poat, 17'5.—Fonadura, 17.—Carratell, 16.—Ba
rril 14.'—Samalisa, 10 pessetas. 

BAÑÓLAS 24 ABRIL DE 1901. 
Trigo cuartera de 80 litros, 17-17*50 Ptas.—Mezcladi-

zo, 15'50-16.—Centeno. 14'50-15'50.-Cebada, 11-12.—Ave
na, 8-50-9.-Maíz, 13-14.—Mijo, 16-17.—Panizo, 15-16.— 
Habichuelas, 27-28.—Caragirates, 27-28.—Habas, 15-16.— 

-ídem 
Gansos par, 10-11.—Patos par, 3'50-4.—Tocino la carni
cera, 2. -Patatas montaña, 00-00. 

HOSTALRICH 23 ABRIL DE 1901. 
Trico cuartera 80 litros, 19-20 pesetas.—Mezcladizo, 16-

17—Habas, 16-00*00.-Habichuela8, OO-OO.-Maiz, 13'50-14. 
—Caragirates, OO 00.—Cebada, U-OO'OO.—Avena. O-O'OO.— 
Fajol, W-OO.—Patatas 8-10*00.—Huevos docena, 0*95.-Ga
llinas, par, 9-11, 

SECCIÓN DE OFERTAS Y DEMANDAS 

^ X * X I X « . T . 

Se venden estacas para viñas, de madera muy dura y 
á precios reducidos.—Depósito en esta Ciudad.—Subida 
al Castillo, n." 49. 

Se vende un toro de raza Auvernaise.—Dará ratón la 
Sección 1.' de la Cámara. 

Se ofrecen colmenas superiores y á precios médicos. 
—Dirigirse á D. Juan Llosa (a) Moreu.—Darnius. 

FIGUERAS:—Imprenta-Tarjeteri* de JOSÉ SBRRA. 



}ÍM1('IÍII (le la tramara Agrícola tlel Aiiipurdán. 

GRANJA PLAJA 
Vciila tlf |iollii''ln- y liiie\ns pai'M incubar de ra/as 

muy |iniir(|(.|-as y ilc î -raii fainaiu). 
Po l l . . -
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I ' a i s - ; e l e c c ¡ ( ) i i a d o -' >' I ' 75 '< » 

['alomas Meiisa<^fri'a<. ra/.a H(>li¿'a. Pichonea î  ¡x^sotas 
pai'. Adulti)^ 4- ))ta<. par. 

Los pedidos deben dirigirse á 0. JOSÉ MARÍA PLAJA, calle Nueva, n. 74. 

F I Gl U E RT^S 
« i . . . * 
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SOFRE V I N Y A T E R S : SOFRE 

•1 XocüUipi'cu t'l --ijl'rc p(M'las Nostres \inyas(|U('n(» \ os >«. 
^ jtoscu avalis al coriTiil dt> lo (pT es el * 

i S O F R E GRIS DE B I A B A U X » 
5< quin resultat centre V olDir'M»'» mal blanc/i, es yi 

segur, V en eambi el eom[)rareu molt IIK'S 
HÀRATo qu" el SOFRE usual. 

CINIOH DIPÒSIT PER laTC COMT^RCTK 

i P I L L S DE JOAN LLONCH y P O U S i 
MAGATZEM DE FERRO Y FERRETERÍA 

>•< ... 
SOFRE i!íPalaii-PlacetM3.-Fíperasiii SOFRE 

P. S A L V A D O R CANDAL Y C O S T A 

Tiene abierto su despaeluj en la ealle Xueva, núni . 18, 
piso 1.', habjt-ndose hecho cargo de los protoeí)Ios del 
ilifunto D. FH.\Ncisr,o DE FAUI,A COMA.S. 

F I G U E R T ^ S 
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FELIPE 
CaUe PereUda, 97.-FZGUEBAS 

? t^^'fcxxxxxxxxx.txxxxxxxxj ̂ xxxxxxxzixxxxxxxx3 

ARADA YINYERA 

• 4 
M 
Nr 

ARADA de gran perfecció pera 
iiiunteiiir las vinyiis y altres classes 
de plantacions netas d' hervas ab 
poclis trevalls y si^uentson maneig 
de lácil entendrer y de poclis esfor-
so^, atesa sa lleugeresa y perfeccio
nament. 

V.n la mateixa casa s' hí trobaran 
asseguradas las altres ARADAS, las 
liiüü^a/y las de cultivar lo fals, com 
lambe tola mena d' heynasde treva-
llar la terra, aliont se construeix tot 
cuydadosament y ab garantías. 

— FBBT7S MÓDZCaS — 
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Carrer dels Arcs.—LA BISBAL 
T«i:»»nigmtgTyfTtïilI3g3LXXXXXxIXXXX2 

SELVICULTURA GRAS # 
Grandes Criaderos de Arboles Maderables 

PARA PLANTACIONES DE BOSQUES Y RIBERALES 
Camino an/iguo de Vüate^iim.—FIGUERAS. 

6, Plaza del Graoo, B. ^ EN P L A N T E L E S 

1̂ l\/l P L·l R D A Ñ É S 

BAÑBAÜOS^ 
l£ífCC/Sf/ 

BARNEDÁ YL L DNCH 
_^^^^sa=^ -̂*==„,̂ ^^^ FIGUERAS :6erona^ 

imPORTflCIÓN " EXPORTACIÓN 

A L M A C É N DE C E R E A L E S 
DKP(')SrrO DK TODA CI.ASE DE GUANOS, AZUFRES 

Y SULFATOS GARANTIDOS PUROS 

Precios de fábrica. 

-*-• J. M. OLIVERAS •̂ ^ 
COMISIONISTA Y R E P R E S E N T A N T E 

JOSÉ MONEGAL Y RAMIS 
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES 

DESPACHO:—Calle de San Pablo, núm. 16-1.° 

•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• 

GRANDES CRIADEROS 
DE 

CEPAS AMERICANAS 
Pedro Jíadal Çuardiola 

) 

Pídanse Catálogos 

FABRICA DE ALFARERÍA 
DE 

BUENAVENTURA IMBERT 
31. Rambla, Sl.-FZGTTSPAS 

Se fabrican ÍHIIOH. embocadero)!, icanals) 
para la conducción Je aguas, y azulcjo-i para 
la construcción áedepúaitos para vinos y acei-
íes, y existen infinidad de muestras de todas 
clases de las mejores fábricas de Valencia; 
mosaicos y objetos para edijicacioens, etc., etc. 

en Cristal, Loia, Porcelana, Lámparas eléc
tricas, (Luz triple), servicios completos para 
fondas y cafés y espitas de madera. 

CALDO BÓRDELES CELESTE 
preparat instantani 

Contra '1 MILDIXJ 

Polverisadors VERMOREL 
Manxas per ensofrar 

Fi/ís de Joan Llonch y Pous 


