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OBJETOS de ESCRITORIO
DIBUJO
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Talleres
de Fotograbado

ESPECIALIDAD 

EN REPRODUCIONES SARTÍSTICA
EN ©OLORES

Talleres de Imprenta
IMPRESIÓN

DE TODA CLASE DE TÍIABAJOS

EN NEGBO Y COLCHES
REAL, Si - CORUÑA

CO: S’4/ tí * iLí a i: - Or. Gradallle
Cantón Granóe, U-nral. la ©ssiiia

CENTRO VITÍCOLA CATALÁN
Srasaáes l?i«reros y Flantaoifflnes de Cepas

ñEíiei^ieasias

Los más antiguos y acreditados de España
DIRECTOS. PROPIETARIO

ipibidi^o ilt-A-XD-A-Ij
PIQUERAS (GERONA)

Esta casa dispone para !a presente temporada de varios millones en
INJERTOS, BARBADOS, ESTACAS

Grandes cantidades de injertos délas mejores variedades de vinífera sobre 
toda clase de pies americanos.

Los porta-injertos adaptables á lodos los terrenos y que en grande escala 
se cultivan en estos criaderos son:
Americanos puros.—Europeo-americanos

Híbridos américo-americanos de Couderc y MiUardet 
Híbridos de Berlandieri

También se dedula esta casa á la reproducción de los mejores Híbridos productores-directos conocidos 
hasta la lecha, tanto por la producción como por su grado alcohólico, disponiendo ya este ano paia la venta de 
gran numero de estacas y barbados’, cuyas variedades se detallan en catalogo.

^uteraticidad garantizada - Selecciones perfectas
Análisis de tierra gratis. Se remiten instrucciones sobre adaptación y plantación á quienes las soliciten. Para 

pedidos importantes, precios reducidos. Pídanse catálogos.
Oireociéra telegráficas üadal-Guar«lioSa - Figueras
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SuLSoripoiones: En La Coruña, Cuesta de San Agustín, núm. 13-2." 
En Santander, Martillo, 2-bajo.

Prácticas Modernas —"T1E1S:
Otros países: Un año, 0 francos.
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Se peifolica. los días 1.° y 15 de cada mes

Granja Favortla
Tori*elavega (Sierrapando)

AVES DE RAZAS PURAS

Prat, Castellana negra, Malinas blancas 
Langshan, Plymout Rock, Faverolles,’ Patos 

de Rouen, Palomas comunes, etc., etc.

Prudenciíi femm
Cuatro Caminos - Santander»

Exquisitas aves de mesa, patos de Rouen, 
ocas, conejos, palomas y guineas.

filis á® totías :§Ias@g
’ MAGNIFICAS MERIENDAS

Granja Zootécnica - San Vicente de la Baifiera
Gallina^ de pura raza Prat, Castellana, Transylvania, 

Langs’uan, Plymouth, Bantam común, Faverolles, Holan
desa, Brahma, Wyandotte, Leghorn, Padua, Andaluza 
azul, etc.

Cisnes blancos, patos del país y Rouen, ocas comunes, 
mensajeras y de adorno.-

Conejos, conejillos de Indias.
Cerdos de todas edades, y pesos.

Rubire Hermanos
San Vicente ele la Barquera

i Granja de Ribadeseila
ASTURIAS

-Desde l.°._de Enero se bailan á Ja venta en esta granja 
magníficos ejemplares de cerdos razas Yorking grande y 
Celta negra. Cruces de las dos. Lotes escogidos de estas 
razas para, la reproducción. Los ejemplares de esta granja 
son todos de pura raza, y se venden sin engaño de edad. 

Dirigirse á

Ó» IViafiMie!
Almacén de maderas - BMesella (Asturias)

FitegraSía

Duomarco
Plaza Vieja, 4 - Santander

Especialidad en vistas fotográficas de fincas rústicas y 
casas de campo. Servicio especial para instantáneas de 
ganados, aves e interiores de establos y fábricas.

Retratos y grupos de personas fuera del taller, sin 
aumento de la tarifa general de precios.

Vistas do todos los sitios pintorescos de la provincia..

Granja Jlwícela

LA ATALAYA
De venta: huevos garantizados, pollos y ejemplares do 

las razas Prat, Sastellana negra, PIymouth y pe*
lea, pura,sangre.

Patos de Rouen puros y palomas mensajeras.
Los pedidos á

áapi IMrígiti
Cuesta de la Atalaya núm. 14 - Santander



Granja ávícoia San Roque
SiRIIINBO -- sllfip

Desde el 1.°' de Enero se hallan á la venta en esta 
granja magníficos ejemplares de ponedoras raza Prat y 
Castellana.—Lotes escogidos de estas d.os razas para la 
reproducción, y huevos de las razos siguientes:

Prat, Andaluza azul, Minorque 
Castellana negra, Wyandotte, Plymouth Rock, 

Langshan, Brahma armiñada, Paverolles

Los ejemplares dé ésta granja son todos de pura raza, 
y se venden sin engaño de edad.—Los huevos para incu
bar se garantizan como frescos.

Granja üwiesla

J. DE OBREGON
San losé, 4 ■> Torrelavega.

BASAS PTFKAS

Prat. Castellana negra, Cuello desnudo de Transilva- 
nia. Malinas blancas, Malinas cu-m. LaPléche, Dorking, 
Hamburgo ]>intada, plateada y ¡lo’-ada, Langshan, Hou- 
dan, Cochinchina perdiz. Cochimhtn t leonada, Brahma 
Pootra armiñada, Pl.vmontk Rock gris. Paverolles ne- 

• gra. Bamtan negra, ote., etc. ' ' - ' j
Precíios los de la Üpcié^a’íi _

de AwícM4'lor»es i^ioniafíeses

Hastie! farda
Prasfesop Metepinario

Calle lágáaleoa, lám. 2
SANTANDER

Estn.dio v curación de las enfermedades de ganado
vacuno, i .ibaííar, mular, asnal, y'dó.cerda, r.dlerdohe-
1I,l’!ícción especial para las ayos de corral. Profesor de 
la Sociedad de Aviculiotes Montañeses.

Eslidlss IgrisémlcíiB ■
Jíedición, deslindé, va'ora óu defincas rústicas, cons

trucciones rurales y ecvph-.ac'.urjes agrícolas.

tiQpM® fsliiái
Ferlte iinsola

- SasBta&icier*

R o vi ralta
Vargas, 45

SANTANDER
Artefactos agrícolas, rastras, arados, etc. Bombas para 

sacar agua á. mano ó por movimiento mecánico, para gran
jas y casas de campo. Turbinas, transñiisiones. Cocinas 
económicas para calefacción por leña. Instalaciones rura
les de gas acetileno, etc., etc,
rf.......... .... ............ .

mx.. soxs.ba.Xj

Cb*anja Avícola
Premiada con dos medallas do oro, dos d© plata y va

rios primeros premios en la Exposición Internacionalxle 
Madrid. .

Huevos y ejemplares de las razas Malinas (variedad 
cucú), P1 vmouth-Rock, Cámpínes, Castellana negra y 
Prat. ' -

Los pedidos ai

Seiifir Jíaifiés (¡e San .liiainle Népoiiiiifceiio
" SANTOÑA

Razas de pelea
Magníficos pollos, excelentes jacas de riña, de raza 

acreditadísima y garantida.
Diríjanse los pedidos á

.(HIJO)

SAMTAHDBB.

QUINTA
M-iímmmm

dij Monte, 22
Sa,nta.ncler

Criadero especial de gallinas de la raza PRAT. Des4» 
el l.° de Marzo hay á la venta huevos para la reproduc
ción do esta excelente raza ponedora.



La Coruña, l.° de Enero de 1906

Año IV Director: D- «José Gradaille Núm. 73

La correspondencia, al Director.—Apartado en Correos. — No se devuelven los originales

SUMARIO

Variación animal, B. Calderón. El éxodo en la provincia de 
Salamanca, J. Gascón. Un paso adelante, Rosendo de Bretona. 
Sobre el ganado vacuno que más nos conviene en estas regiones 
(grabado), Un labrador á la moderna. Cultivos hortícolas (gra
bado), J. M. Hernansáez La unión de los aviticultores del Norte, 
Pablo Lastra y Eterna. La nueva campaña avícola, P. L. La 
raza Redcap (grabado), G. Bankiva. El carbón mineral y las 
tarifas de transportes, A. de L. La casa de campo (grabado). Y. 
A. Las sales potásicas, B. Calderón. Indicador de la quincena, 
Zeas Nanre. Información. Correspondencia. Ofertas y deman
das. Anuncios.

VARmeiÓN ANIMAL
No sabemos, ni sabremos probablemente nunca, cuales 

son y como han evolucionado las primeras formas de la 
vida sobre la tierra, cual el destino que está reservado, en 
su constante transformación, á las especies que hoy pue
blan nuestro planeta; pero sabemos que éstas sufren cons
tantemente profundas variaciones en su constitución física 
más intensa, en su esencia intelectual más esencial. El 
hombre no escapa á esta ley eterna que todo lo modifica.

En el dominio pecuario, en el terreno de los intereses 
agrícolas, esta variación en las especies animales nos ha 
permitido sacar un enorme partido, provechoso á los inte
reses del labrador y de la humanidad en general. El ani
mal ha pasado á ser en manos del hombre un organismo 
maleable, cuya producción se orienta, retrasa ó acelera se
gún su conveniencia. En unos casos acorta el término de

su crecimiento, ó mejor, acelera el punto final de su desa 
rrollo en la tercera parte; como vemos en todas esas razas 
de vacunos, carneros y cerdos que llegan al estado de adul
to en un periodo la tercera parte menor que los animales 
de la misma especie que viven en estado salvaje ó criados 
miserablemente en los pueblos atrasados. Otras veces el 
hombre, dirigiendo la función de los tejidos animales, llega 
á provocar producciones excesivas ó desordenadas, verda
deras monstruosidades contrarias á las funciones vitales 
más esenciales del animal; por ejemplo, el exceso de pro
pensión al cebo que entorpece y destruye las facultades de 
la reproducción; la abundancia de la secrección láctea 
hasta un punto que dos ó tres crías no bastarían para con
sumir la leche de ciertas vacas que no paren nunca más 
que un ternero. El caballo de carreras modifica su esque
leto y su musculatura notablemente en el espacio de un si
glo; el carnero y la cabra cambian la calidad de su cubier
ta peluda con más facilidad que algunos hombres cambian 
de camisa.

Los beneficios que el hombre saca de estas transforma
ciones son enormes, colosales, y contribuyen de un modo 
esencial al progreso y al bienestar de la sociedad humana 
No hace todavía muchos anos que en la mayor parte de 
Europa (y el hecho se ve todavía hoy en España) un enor. 
me rebaño de vacunos bastaba apenas para sostener una 
familia en malas condiciones, mientras hoy un par de va
cas permiten una vida relativamente cómoda á una fami
lia de labradores de la Europa adelantada. En Inglaterra, 
Francia, etc., se puede asegurar que el mismo número de 
cabezas de ganado vacuno produce anualmente cantidad
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triple de carne que antes de la Revolución francesa, pro
ducción que permite la amplitud de las formas, el progreso 
de la precocidad y la facilidad del cebo. Es necesario te
ner presente que el incremento de la producción animal 
no proviene de una disminución de los gastos de produc
ción, sino al contrario, de un refinamiento, casi un lujo y 
una opulencia con relación á la antigua ganadería. Hoy 
un vacuno, por ejemplo, come doble ó triple que hace un 
siglo, y el alimento es de suma mejor calidad; los establos 
modernos que se construyen hoy en Inglaterra y otras na
ciones de Europa son mucho más higiénicos y cómodos que 
las habitaciones humanas de los labradores de las mismas 
regiones hace un par de siglos.

Queréis un ejemplo en grande de la capacidad de pro
ducción que ha adquirido el ganado moderno por su esen
cial transformación. Inglaterra produce hoy la carne más 
económicamente en tierras que valen 1,500 pesetas, y que 
están cubiertas de nieve la tercera parte del año y pagando 
sus mozos de establo y pastores de 1,000 á 1,250 pesetas 
al año, que en España en tierras cuyo valor no llega á 200 
pesetas la hectárea y en las cuales vive el ganado todo el 
año sin cuidado alguno, y cuya mano de obra, cuyos jorna
les, no pasan de pesetas 1,50, no llegan á 500 pesetas 
anuales.

La transformación orgánica de nuestros animales mo
dernos los pone comparados con los antiguos en una rela- 

. ción análoga á la de los habitantes de Inglaterra con los 
de Marruecos. En Marruecos los gastos de la vida son en 
extremo modestos, porque el hombre vive en medio de pri
vaciones, los jornales miserables, y sin embargo la produc
ción humana no es abundante ni económica, al contrario, 
es escasa y cara y depende en gran parte de los agentes 
naturales; una sequía ú otra calamidad análoga durante un 
solo año basta para hundir el pueblo en la miseria y pro
vocar la emigración en masa, lo cual pasa también en Es
paña. En Inglaterra, por el contrario, los contratiempos de 
los agentes naturales no han impedido el aumentar los 
jornales agrícolas un 50 % en el espacio de pocos años, 
llevar la población de 31 á 42 millones de habitantes en 
30 años, aumentar los capitales colocados en el extranjero, 
hasta el punto que el interés que producen ha pasado de 
800 millones de pesetas en 1882, á 1.562 millones de pese
tas en 1902, y los depósitos de las cajas de ahorros de 
1.175 millones de pesetas en 1865, pasan á 5.000 millones 
en 1902.

El habitante de Marruecos vive como la naturaleza le 
consiente, el de Inglaterra como el progreso humano lo 
exige. Como capacidad de producción, el ganado atrasado 
de algunas partes (el de hoy en una gran parte de España) 
es al ganado moderno lo que el obrero de la Edad Media 
es á un obrero moderno inglés.

La transformación de las poblaciones animales de los 
países va indisolublemente ligada á la transformación de 
las poblaciones humanas, la una no puede efectuarse sin 
la otra, en cualquier sentido que sea. Los países que tienen 
una ganadería miserable son pueblos pobres y moralmente 
degenerados; por el contrario, no hay pueblo ilustrado y 
medianamente trabajador en el mundo (y la regla no tiene 
excepción alguna en época alguna de la historia) que no 
haya transformado la naturaleza de sus ganados en el sen
tido que permite y exige el progreso.

Nuestros carneros galgos paseando por media España

su triste esqueleto cubierto de costras de sarna y de virue
la, pasando á veces semanas y meses enteros consumiendo 
la cuarta parte de los alimentos que reclama la función 
normal de la vida y de la explotación animal, tienen su 
equivalente en nuestros pobres obreros del campo cuyo sa
lario es menor que el valor del pan que necesitan diaria
mente para el sustento de su familia, y viven en un estado 
más miserable que el siervo de la Edad Media; nuestro ga
nado caballar y bovino, perdiendo en ciertos años casi la 
cuarta parte de su efectivo en algunas partes de España, 
efecto de la incliniencia que el hombre no quiere contra
rrestar con medidas previsoras, recuerda la mortaldad hu
mana en España, que pasa anualmente de.200.000 habi
tantes sobre la normal de cualquier pueblo de organización 
política análoga; es decir, 200.000 seres humanos que mue
ren de miseria* recuerda esas emigraciones de mitades de 
pueblos, de pueblos enteros, que huyen en bandadas de 
esta tierra maldita en donde la vida cómoda no es posible 
más que á los ciudadanos que explotan el hambre ó el em
brutecimiento del pueblo.

Todo se da la mr.no en esta macabra procesión: el cua
drúpedo que desmejora en sus atributos zoológicos y sus 
aptitudes productoras y el ser humano que degenera en la 
capacidad productiva de su espíritu moral.

Sí, la decadencia de España se observa ante todo y 
sobre todo en el estado de miseria moral en que cae la par
te de la población que suele llamarse ilustrada. El animal 
camina en esta tierra de toreros á la esterilidad y á la ex
tinción; el ser humano al estado de bruto. Se necesita estar 
ciego para no ver en esa bandada de hombres corrompidos 
que son incapaces de vivir de otro modo que explotando la 
miseria humana, que han perdido todo concepto de lo bue
no, de lo justo y de lo humano, otra cosa que una banda 
de lobos hambrientos á los cuales, por satisfacer sus apeti
tos bestiales y sanguinarios, la vida, la dignidad y el sufri
miento humanos no dicen nada.

Los Lamarck, Darwin, Lubbock, Aaeckel, etc., se ha
bían creído que la vida animal marcha por una sonda de 
progreso fisiológico y moral que aproxima cada vez más el 
bruto al ser humano. Inocentes. Si llegan á vivir hoy en 
España, sostienen juntos la doctrina contraria. La capaci
dad cerebral de la cuarta parte de los mamíferos que asis
tan á una corrida de toros en Madrid ó Sevilla es inferior 
á la de los monos aniropoides.

. Para que la evolución hacia el estado de mono no deje 
duda alguna, una parte de nuestra población humana (los 
aficionados al mondongo), se han puesto nombres de in
sectos, reptiles y toda clase de animales, y ha formado un 
lenguaje especial llamado de chulo (que los ingleses lla
man lenguaje de salvaje y los franceses lenguaje de negro) 
Estos son dos caracteres que ofrecen siempre las poblacio
nes humanas que marchan al salvajismo y á la extinción.

Como única consagración estos jJithecoides, que viven 
bajo la protección de la prensa y los políticos, pasarán 
pronto á ocupar los puestos más importantes de los cuer
pos administrativos y legislativos de la nación.

Ganadero de toros bravos adquirirá un día, de naci
miento, derecho á ser miembro del Consejo de Estado, 
gran cruz de Fernando VII pensionada y categoría de mi
nistro sin cartera.

Los toreros con alternativa en la plaza de Madrid, se
rán pronto senadores por derecho propio.
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Los monos sabios figurarán como candidatos adictos en 
las elecciones de diputados provinciales.

Los chulos serán concejales en todas las poblaciones 
de sangre torera, tendrán categoría de jefe de oficina para 
los efectos de las clases pasivas, y figurarán en el proto
colo de las procesiones de rogativas inmediatamente des
pués del gobernador.

En la prensa hemos de ver pronto noticias por este 
estilo:

Conejo, el honorable diputado por Cabra, acaba de ser 
nombrado jefe de los servicios de las vías pecuarias y de 
la aereonáutica.

Castor, el esclarecido agrónomo y notable filántropo, y 
el eminente jefe del partido demócrata progresista-acelera
do (a) Cangrejo, presentaron hoy al ilustrado y respetable 
cuerpo legislativo un proyecto de ley reglamentando el 
patrón oficial de la pesca nacional; dicho instrumento de 
progreso, esencialmente español, verá confiada su guarda 
en lo sucesivo al Consejo de Estado.

¡Y estos anima'uchos serán los encargados de defen
der el honor do la pátria!

B. Calderón.

El éxodo en la provincia de Salamanca
Agradecemos profundamente á nuestro ilustradísimo amigo 

el Sr. Gascón, director de la Granja-Instituto de Patencia, y 
conocedor como nadie de la Agricultura castellana, el siguiente 
precioso trabajo de actualidad, que le liemos pedido y que llena el 
alma de melancolía amarga, infinita.

Hace ya bastante tiempo, al observar la marcha que 
llevaban los propietarios de nuevo cuño en aquella provin
cia, presentíamos lo que había de suceder, y que ahora ha 
dado motivo á que algunos patriotas lamenten y sa asom
bren de que pueblos enteros quieran abandonar la pátria; 
cuando ésta no se preocupa de vigilar y encauzar las leyes, 
de modo que los agricultores en pequeño hallen medio de 
trabajar en condiciones remuneradoras y lleven vida que 
no sea de completa esclavitud.

Quienes miran superficialmente las cosas, suponen que 
estos actos colectivos (que demuestran la explosión de un 
sentimiento general), surgen de momento, efecto de la in
fluencia que sobre gente apegada al terruño, que no ha 
visto el mar y que apenas ha salido de su provincia, pueda 
ejercer algún carácter aventurero con mayor ilustración; 
siendo así que el proceso de estos fenómenos sociales, y 
sobre todo tratándose de la gente de campo, es lentísimo, y 
se necesita que llegue á la mayor parte el convencimiento 
de que la vida en las condiciones en que se encuentran se 
hace punto menos que imposible. Eso es lo que está suce
diendo en la rica provincia de Salamanca, la más feráz de 
las de Castilla y la más equilibrada en diferentes produc
ciones, siendo las principales las de ganad<y cereales.

Esta paradoja se explica sabiendo que el turramente 
en grande en la provincia de Salamanca, lo mismo el 
ausente que vive en Madrid ó en el extranjero dilapidando 
su fortuna, que el que vive de ordinario en el campo, tie
nen del derecho de propiedad, el concepto del Romano, en 
su síntesis más inhumana, que os el «jus abulendi». Ambos 
aspiran, como ideal supremo, á convertir toda la superficie 
de la provincia en dehesas inmensas de cuatro y seis mil

hectáreas, con una sola casa ó choza donde vivan el guar
da, ó montaráz y los pocos criados ó mozos en completo 
hacinamiento; como he presenciado muchas veces con hon. 
da pena, al ver que en nuestro país los legisladores no te
nían siquiera noticias ni de lo que se hace en la Australia, 
donde delegados del Gobierno, en las épocas de aglomera
ción de los campesinos para las faenas agrícolas del esqui
leo y siega, van visitando los albergues que se destinan á 
estos operarios, con el fin de que reúnan las condiciones de 
salubridad y comodidad.

La aspiración que venimos reseñando se funda para el 
propietario ausente en que es el mejor medio de ejercer el 
dominio absoluto sobre la tierra, porque no existiendo más 
que el guarda ó montaráz, (Amo allí se le llama, á quien él 
paga y puede lanzar de la dehesa en el momento que le 
venga en ganas, no halla limitación á su capricho; otra cosa 
sucedería si tuviera que entenderse con los cien ó doscien
tos labradores que podrían vivir en esas fincas tan exten
sas. Hay además otra razón que les impele á fomentar los 
despoblados, y es que existe en la provincia una colonia 
rica de ganaderos, que son á la vez grandes terratenientes 
y solicitan las fincas, tanto más, cuanto mayores éstas 
sean, y no les importa forzar las rentas, puesto que están 
escudados con su gran riqueza. Por este medio han logra
do los arrendadores dar á las rentas territoriales el carác
ter del cupón por la regularidad y fijeza en el percibo de 
ellas; con más la ventaja de la subida, constante y asom
brosa desde mediados delsiglo pasado, del valor de la pro
piedad, y por lo tanto de la renta, sin tener que preocu
parse el dueño de que el año venga seco ó húmedo, se 
pierda ó haya una abundante cosecha, porque sabe que su 
rico colono no ha de demorar un día el pago del arrenda
miento. De aquí proviene que el número de llenadores 
para comprar fincas, sobre todo dehesas en aquella pro
vincia, sea cada vez mayor.

El ganadero rico que como hemos dicho es á la vez 
gran terrateniente, tiene la misma aspiración, porque no 
ambiciona más que reunir el majgbr número de vacas, y á 
fin de lograrlo, deshace pueblos para convertirlos en dehe
sas, como Camporredondo recientemente. He visto desa
parecer más de seis por esta causa, donde el ganado semi 
salvaje, por no decir salvaje del todo, aprovecha el pasto 
que la Naturaleza cría; con épocas de flaqueza hasta el 
extremo de morirse de hambre y otras de abundancia en 
qfie muere de hartura. Y aun explotadas así estas fincas á 
estilo de los Pampas despobladas ■ de America, dejan un 
gran beneficio por el valor de las carnes, porque no exigen 
ni vigilancia ni mano de obra, ni más que un mayoral que 
vá constantemente visitando las haciendas de su amo para 
darle cuenta de si comen ó pasan hambre los animales. Du- 
ranfe la primavera, en los días buenos y en el otoño con 
igual tiempo, suelen los hijos de estos grandes hacendados 
hacer el recorrido, dedicándose al sport de caballos, perros 
y reses bravas.

Con lo bosquejado anteriormente, creemos que los lec
tores se explicarán perfectamente el éxodo de la gente 
más trabajadora y más útil de esa provincia, á quienes he 
visto este año mismo obtener cosechas de 33 hectolitros de 
trigo por hectárea, desbrozando terrenos en que los ricos 
ganaderos no mantienen en igua1 superficie ni una cabeza 
de ganado cabrío.

En estas condiciones, conocidos como ya son en la
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América del Sur, en la Argentina principalmente, los pri
meros que marcharon, al hallarse en un medio en el que 
pueden moverse y son estimados por su laboriosidad y 
honradez, han ido tirando con tal fuerza por parientes y 
amigos que, sin llegar á la determinación ruidosa de los de 
Boada, hay ya muchos pueblos en el partido de Ciudad 
Rodrigo, cuya población ha quedado reducida á menos de 
la mitad y aun de la tercera parte, viendo impasibles nues
tros grandes terratenientes esta emigración, que llena el 
alma de desconsuelo al notar hasta que extremo el .egoís
mo incomprensible de unos pocos precipita la ruina de este 
país sin ventura (1).

No hace más de un año se verificó un Congreso Agrí
cola en Salamanca; el problema este flotaba en el ambien
te, se discutía con apasionamiento fuera del Congreso; los 
ricos ganaderos abrigaban sus temores de que estallara 
por allí la cólera de los de abajo; pero nuestras clases 
pseudo-intelectuales que preparan y amañan estos certá
menes, tuvieron muy buen cuidado de no tocar este extre
mo, el más importante de todos y de más apremio, por ha
lagar á la clase de quien reciben la limosna. Con el fin de 
demostrar que estábamos en el secreto, se presentó una 
proposición firmada por varios y que conservo, en que se 
atacaba al problema de frente, no sin advertir antes á 
los firmantes que la lectura de la proposición daría por re
sultado la terminación violenta del Congreso; como así su
cedió, no haciéndose ni aun mención de ella en la memo
ria posteriormente publicada por la hipocresía característi
ca de nuestra falta de virilidad.

J. Gascón.
Falencia 11/12 1905.

vm P&S0 IVTOiMVYE
REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° El Estado, como medio de protección 

á la Ganadería nacional, establece paradas de sementales 
en las Granjas Institutos de Agricultura de las reeiones 
Central ó de Castilla la Nueva, Aragón y Rioja, Leonesa, 
Galicia y Asturias, y Navarra y Vascongadas, pudiéndose 
ampliar estos servicios á otras Granjas cuando estas se en
cuentren con las edificaciones y circunstancias que el obje
to requiere.

Art. 2.° Estas paradas serán fijas y movibles, adap

tándolas en cuanto á las especies y razas pecuarias, VA 
SEAN DEL PAIS ó extranjeras, á las condiciones agrí
colas y económicas de la región.

Art. 3.° En cada una de las Granjas en que dichas 
paradas se establecen se destinarán indefectiblemente la 
extensión de terreno y las construcciones necesarias para 
que pueda realizarse este servicio de una manera acertada 
y conveniente.

Art. 4.° Las paradas movibles se distribuirán por el 
Director de la Granja de manera que, en épocas determi-

(1) Lindando con este pueblo de Boada, hay dehesas dedicadas al pasto
reo, extensísimas, que lleva un solo colono y que rentan anualmente más de 
io.ooo duros una sola.

nadas, recorran los puntos más importantes de la región y 
puedan prestar mejores servicios á los particulares que lo 
soliciten. Estas épocas se fijarán en vista de las solicitudes 
recibidas, y se anunciarán oportunamente en el Boletín 
correspondiente que cada región ha de publicar.

Art. 5.° Cada Granja de aquellas en que se establece 
este servicio hará experiencias de alimentación, cebo, mes
tizaje y todas cuantas se consideren convenientes sobre el 
particular, á las que también deberá darse publicidad.

Art. 6.° En la Granja-Instituto de Agricultura que 
por la Supéíioridad se designe cada año, se celebrará un 
concurso de los ganados que mayor interés ofrezcan en la 
región, adjudicándose los premios que se consignen al 
efecto.

Art. 7.° Anualmente se redactará por el personal de 
las Granjas una Memoria en que se dé cuenta detallada 
de los servicios y experiencias llevadas á cabo, así como 
del resultado de los concursos que se celebren.

Art. 8.° La Granja-Instituto de Agricultura, Central 
ó de Castilla la Nueva, tendrá por misión independiente
mente de los demás servicios, facilitar la enseñanza á los 
alumnos de la Escuela especial de Ingenieros agrónomos 
en cuanto concierne á la industra pecuaria.

Art. 9.° Un Reglamento determinará las reglas á que 
ha de ajustarse la adquisición de sementales, así como la 
manera de funcionar los servicios que se instituyen por 
este decreto.

Dado en Palacio á quince de Diciembre de 1905.— 
Alfonso.—El Ministro de Fomento, Rafael Gasset.

Mucho nos ha complacido la publicación en la Gaceta 
de este importantísimo decreto. En el número de las inú
tiles cuanto fracasadas disposiciones que veníamos regis
trando sobre intereses agrícolas, podemos señalar esta con 
piedra blanca.

Hasta las deliciosas faltas gramaticales que le esmal
tan nos son simpáticas, porque indican que quien lo redac
tó tiene más de labrador que de literato. El culteranismo 
de nuestro Ministerio de Agricultura nos llegaba ya á la 
coronilla. Ya todo sale á la pata la llana, fondo y forma.

Las ideas vertidas en esta Revista van abriéndose paso 
y ya invaden el Ministerio. No de otro modo se explica 
que en las altas esferas reconozcan por fin la beligerancia 
al ganado del país, ¡á los sementales del país! y á los con
cursos de ganados.

El haber llegado el Gobierno á esta conclusión es un 
timbre de gloria para Peácticas Modernas. Y eso de 
adaptar las especies y razas pecuarias á las condiciones 
agrícolas y económicas de cada región, es un progreso evi
dente en comparación con lo que venía practicándose; pro
greso en la literatura agrícola oficial, por el que esta Re
vista puede felicitarse.

Decididamente Prácticas Modernas tiene que ha
cerse ministerial y reconocer que la era de la regeneración 
en Españariia comenzado en este tercer advenimiento del 
Sr. Gasset al Ministerio.

Todo el decreto copiado es de transición de lo viejo á 
lo nuevo, de lo malo á lo bueno. Alabemos á Dios.

En lo que se refiere á ganadería vacuna se vé claro el 
espíritu que lo informa: estudiar las razas indígenas. Por
que lo de paradas movibles, mestizaje, etc., alude á otras 
especies, por ejemplo, caballos.
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En el Ministerio han leído ahora á Sansón, traducido 
hace cosa de veinte años por un ingeniero agrónomo espa
ñol, y se han convencido de que la importación de repro
ductores extranjeros, suponiendo que fuera útil en teoría y 
que como medio de mejorar el ganado bovino de nuestras 
provincias fuese prácticamente posible, exigiría siempre 
muy hondo y difícil estudio previo de las vacas del país, que 
iremos haciendo los particulares. Por eso, según nuestras 
noticias, se ha tomado el acuerdo que aparecerá en el Re
glamento de suspender ad Icalendas grecas, toda comisión 
para traer toros exóticos, hasta que se conozca las condi
ciones especiales del ganado vacuno español y lo que re
sulta de su buena alimentación y cebo.

Ese Reglamento será, pues, para nosotros una garan
tía. Sabemos además que todos los toros y vacas de otras 
naciones que hay desperdigados por esas granjas se recon
centrarán en la Central para enseñanza de los alumnos, á 
fin de que éstos, en sus viajes por el extranjero, tengan 
perfecto conocimiento teórico práctico del ganado bovino 
europeo, de cuyas ramas, conocidas y desconocidas, hay 
ejemplares en España en los establecimientos del Estado, 
El cual, con este decreto, da por concluso, en cuestiones 
de ganadería, el período de la experimentación y aun el 
de la demostración y entra en el de la enseñanza.

¡Felicitémonos!
Rosendo de Bretoña

Yaca de raza blanca ó marela Se prohíbe la reproducción

Sobre el ganado vacuno 
que más nos conviene en estas regiones

I

Lo que yo expongo aquí no será más que expresión de 
la realidad presente, trabajo propio tomado directamente 
del natural y ejecutado con toda la verdad posible. Pero 
quiero hablar tan solo para los aficionados de veras, para 
los que estudian y trabajan, para aquellos que admitan 
como principios fundamentales del progreso de la ganade- 
ría los siguientes:; Jüü
, _ Aumento dejjla producción de pastos y forrajes, mejora

de su calidad, y uso, en ciertos casos, de los alimentos con
centrados industriales ó naturales.

. Evitar en lo posible que las buenas becerras vayan 
para el matadero, y que se guarden las malas para la re
producción.

Utilizar toros reproductores más robustos y mejor con
formados que los que ahora se emplean.

Recuso el juicio de los españoles anticuados, de los po
líticos, de los idólatras del Dios Estado, que todo lo arre
glan en los casinos y cafés, con viejos arbitrismos decaden
tistas, como la venta del ganado al peso vivo, el señala
miento de límite de peso en las reses, la prohibición de la 
matanza de terneras, etc., etc.; la opinión de esos que espe
ran de reales órdenes la felicidad de España, la rechazo y
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desdeño. El Estado puede hacer mucho para ayudar al 
progreso agrícola y pecuario; pero con su dinero, mejor que 
con medidas fuera de la realidad y de la conveniencia.

Los agricultores modernistas, los verdaderos aficiona
dos no todos tienen, sin embargo, las mismas ideas y opi
niones. Estas varían según la fase en que el agricultor mo
dernista se halle; porque pasa, como los insectos, por cua
tro fases ó períodos hasta su completo crecimiento.

■ En el primer período, que es el del entusiasmo, el agri
cultor ó ganadero puede llamarse cándido. Tiene una afi
ción loca por semillas y razas extranjeras; adquiere cuan
tas puede, parece un coleccionista. A su juicio todo lo de 
fuera es prodigioso y lo del país, degenerado y deficiente. 
Adora las fórmulas; la base de todo su edificio es el aná
lisis de las tierras. En ganadería la palabra cruzamiento 
tiene para él una significación mágica, algo como la piedra 
filosofal.

Pero observa en su tierra que sus paisanos se le ríen, 
lleva algunos chascos, reflexiona y entra en el segundo pe
ríodo ó de la indecisión, y puede llamársele entonces agri
cultor vacilante ó desconfiado. Averigua que hay otras 
cosas importantes además de las fórmulas, análisis, cruces, 
amasijos y extranjerías, y se dedica al estudio de las má
quinas; su frase favorita es «abaratar la producción»; en 
Ganadería su vaca es la holandesa. Abusa terriblemente 
de los tropos, la tierra resulta una fábrica, las plantas ma- 
quinillas. Se hace preguntón, consulta mil cosas, su curio
sidad es insaciable. ¿Qué tal resultado le han dado á V. 
los arados de vertedera? ¿Y los abonos químicos como le 
han salido? ¿Qué me dice V. de la sakalina? ¿Y el maíz 
Gigante del Océano? ¿Y la patata Catedral? ¿Cuánto le 
ha producido el trigo de Tokio? ¿Es cierto que sus vacas 
dan treinta y cinco litros y medio diarios cada una?

Sigue llevando desengaños, y este es el momento crí
tico; si no tiene la afición bien puesta, se vuelve atrás y se 
hace enemigo de la agricultura moderna; si es hombre de 
talento y de buena voluntad, pasa al tercer período, que 
es el de los problemas. Puede llamársele entonces agricul
tor decidido ó matemático. Piensa él, aquí hay un proble
ma local, el del cultivo intensivo, el de la selección de to
dos los ganados, el problema de los salarios, el de las pe
queñas industrias rurales, etc, etc., una atrocidad de 
Algebra campestre.

Habla solo, pronuncia frases extrañas, como la supre
sión del barbecho, la intensificación, la inducción y cares
tía del nitrógeno, el mantillo, todo es cuestión de más 
mantillo, la adaptación al medio, el temperamento especial, 
la lucha por la existencia, etc. Tiene los nervios constan
temente en tensión; la familia se preocupa de su estado, y 
él, á fin de dar salida al fuego que le devora, escribe para 
el público.

Esto le obliga á estudiar, pensar y discurrir; sigue 
practicando, ve directamente lo que hacen los demás y 
viaja si puede por el extranjero, y por fin, después de un 
plazo más ó menos largo, llega al cuarto período ó de la 
iniciación y puede llamársele ya agricultor desengañado ó 
sociólogo. Conoce entonces que en el progreso agrícola y 
pecuario, además de elementos físicos, químicos, botánicos 
y zoológicos, hay un elemento ético, á la vez moral y ju
rídico (1) que por no atendérsele debidamente ha de costar

(i) Y no digo también religioso, porque como no tengo licencias de pre’ 
dicar, temo otra excomunión.

arroyos de sangre con que no es del caso asustar ahora á 
las gentes.

Casi tocios los susciiptores de esta Revista se conside
rarán aludidos al ir leyendo estas metamórfosis, por las 
cuales tenemos que pasar. El adelanto por lo pronto está 
en que el mayor número posible de labradores españoles 
ingresen en el primer período., y salgan pronto de él.

Pregunta segunda.—¿Cuál es el tii)o de ganado agrí
cola acomodado á nuestra economía rural?
En ganado vacuno podemos formar varios grupos dis

tintos: El especializado para carne, modelo el Durham. El 
especializado para leche, ejemplo la vaca holandesa. El 
ganado de producción mixta, que puede ser de trabajo y 
carne como el de Castilla, ó de leche, carne y trabajo como 
en el Norte y Noroeste.

No es preciso insistir en que para la generalidad de los 
labradores de estas regiones el ganado agrícola no puede 
ser de una raza especializada; eso es evidente por si mismo 
y no precisa demostración. En general, aquí necesitamos 
ganado vacuno de lechería, pero de cierta facilidad al cebo 
y que no degenere y padezca (bien alimentado se entiende), 
con trabajo regular y no fatigoso en demasía.

Pero es preciso tener en cuenta muchas circunstancias 
para señalar el modelo conveniente de ganado de produc
ción mixta entre nosotros; circunstancias de altitud, de 
clima y de terreno que obligan á diferenciar dos tipos de 
distinto temperamento: la vaca de la montaña y la de la 
marina ó litoral y valles templados de tierra adentro en 
esta región.

Además debemos tener en cuenta las clases de labra
dores siguientes: los que viven á inmediación de las ciuda
des y de las grandes villas con facilidades para vender la 
leche en fresco, que es, de ordinario, el mayor negocio que 
puede dar de si el ganado vacuno, y los que viven aleja
dos de esos centros, para quienes se impone la industria 
de lechería á la moderna. Y en ambos casos debemos dis
tinguir aun tres clases de ganaderos: los señoritos aficio
nados, los labradores acomodados, los medianos y pobres.

Para todos la orientación propia es la vaca lechera, 
como se ha venido demostrando desde su comienzo y sin 
réplica posible en esta Revista.

No se opone esto á la industria de las crías que hoy 
produce buenos rendimientos al aldeano, sino que aun la 
desarrolla más; porque aumentando los pastos y los forra
jes el número de cabezas no ha de disminuir y robuste
ciendo los animales por la selección, el buen alimento, y 
eso que ahora llaman la gimnástica funcional, ó sea los 
inteligentes cuidados, claro es que los ternerillos llegarán 
á grandecitos más pronto y con mayor peso; á la manera 
que, por regla general, los hijos bien alimentados y cuida
dos, de dos personas robustas, pesan á los tres años algu
nos kilos más que los niños de una pareja débil, y son más 
corpulentos.

A lo que se opone la dirección dada desde el principio 
en Prácticas Modernas es á la industria exclusiva de 
los bueyes cebados que casi siempre resulta ruinosa; si 
bien nuestros paisanos, como no van pesando el ganado ni 
llevan cuentas, no lo conocen ni pueden saber lo que pier
den ordinariamente en la ceba de sus parejas, que suele 
ser bastante. Esta antigua industria, después de la irremi
sible pérdida del mercado inglés, la debemos sustituir 
hasta donde se pueda por la de las vacas lecheras cebadas
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á su debido tiempo, que dan muy buenos cuartos sin la 
exposición y el quebranto que casi siempre tiene los 
bueyes.

Pero, ¿qué raza, casta, variedad ó tipo de vaca lechera 
nos conviene?

Ya he dicho que para responder debemos atenernos en 
primer lugar á las circunstancias de zona y de clima. Por 
algo han subsistido, á pesar de las mezclas y falta de tino, 
varios tipos anatómica y fisiológicamente diversos en el 
ganado antiguo de Galicia y de las provincias cántabras.

Dejemos á un lado los ejemplares del tipo irlandés ó 
hibérnico que pueda haber en la región. Yo he visto vacas 
gallegas, de las cuales me pareció que en nada se diferen
ciaban de la raza bretona froment ó color trigo. De todas 
suertes no fueron muchas, y su área de adaptación en Ga
licia no es grande.

Consideremos tan solo las dos razas gallegas tradicio
nales la blanca ó marela y la teixa ó bermella.

Hay una tendencia de que no se ha librado mi buen 
amigo Aurelio Ribalta, á no ver en el ganado gallego más 
que una sola raza, de la que sean variedades las dos dichas. 
Como van tan mezcladas, un conjunto de reses parece una 
sola casta, y los mestizos procedentes de la mezcla de am
bas entre sí ó con otras del país, semejan subrazas ó va
riedades.

Mas buscando los animales típicos, se observan dife
rencias tan grandes entre esas dos razas antiguas, como 
las que puedan existir entre la holandesa y la ibérica. La 
configuración del cráneo en toros y vacas, la sección, co
lor y dirección de los cuernos y la conformación y aspecto 
general, son tan diferentes que no dejan lugar á duda.

Comencemos con la vaca blanca ó marela. El grabado 
representa una de la comarca montañosa del Eume, cuya 
fotografía debemos á un amigo, distinguido fotógrafo. No 
es la vaca de las mayores de aquella tierra, ni mucho me
nos; no se distingue tampoco por ser de las de más pro
ducción, porque de esas no se desprenden los dueños á 
ningún precio, y la que vemos en el grabado fué retratada 
en una feria. Pero es un ejemplar puro y de buena confor
mación, para no ser seleccionada.

A pesar de que según modernos estudios el color blan
co es el que menos subsiste en los cruces con los animales 
rojos y al cabo desaparece, llama desde luego la atención 
que en las montañas de la provincia de la Corufía y gran 
paite de la de Lugo se vean tantas vacas blancas ó de co
lor más ó menos fuerte, amarillo de leche (marelas). Esto 
es más de notar cuanto que la tendencia general de nues
tros aldeanos es al ganado de color trigo, y aun más al de 
color rojo, lo cual quiero decir que en la raza blanca hay 
una gran persistencia y fijeza natural, y en última conse
cuencia significa que la da el país.

Es raza de montaña, sumamente dura para el frío y la 
lluvia, fuerte para el trabajo. Los bueyes marelos algo pu
ros no son menos corpulentos que los de la raza bermella 
ó teixa; mas parece, según dicen carniceros y tratantes, 
que no tienen tanta precocidad y facilidad para el cebo. 
Esto había que verlo en las comarcas montañosas, y de 
ello no tengo datos bastantes para afirmarlo. Presumo que 
en esas zonas la raza blanca ó marela vivirá siempre me
jor que la otra, será más corpulenta y engordará más y 
más pronto, pero no me consta por experiencia directa. Y 
creo que lo contrario, sucederá en el litoral.

Otro tanto pasará con la cantidad de leche. Dícese sin 
embargo que las vacas teixas dan más leche que las mare
las ó blancas y menos gruesa, ó sea menos abundante en 
manteca.

No obstante, los datos que tengo en este último parti
cular son algo contradictorios, y para mi es que por el co
lor confunden los que me los proporcionan, nuestras va
cas teixas de traza especial con las de otro tercer tipo del 
país ó con animales mestizos de ambas.

Las vacas blancas ó con mezcla de pelo amarillo y 
blanco que las da un aspecto de un color amarillento par
ticular (marelo), son recias de complexión y buenas para 
el trabajo. Su apariencia es menos endeble, menos afilada 
qüe las otras lecheras antiguas. Por tanto valen para las 
labores y llenan su misión en las tierras relativamente li
geras de la montaña (1), como animales de producción 
mixta.

¡Cuánto más bello, cuanto más alagador para nosotros 
será estudiar 'y seleccionar estas antiguas razas del país 
que no las extranjeras, que en nuestras manos van á me
nos, á menos, como los maíces de gran producción!

Un labrador a la moderna.

Cultivos hortícolas

La coliflor constituye una excelente verdura, de la 
cual se aprovechan preferentemente las abortadas flores, 
que forman una masa carnosa de granulaciones sustan
ciosas y finas y muy sabrosas, las cuales, diferentemente 
condimentadas, siempre tienen asegurado su consumo, lo 
mismo en la mesa del pobre que del potentado; por esta 
razón, su explotación debe encontrar de continuo lugar 
preferentemente en toda huerta, por medianamente culti
vada que se halle.

Las numerosas variedades (más de 130 describe Vil- 
morin) de esta especie, se pueden clasificar por orden de 
cultivo, en las diversas épocas del año, en tres secciones, 
que son: coliflores que se siembran en otoño y se recolec
tan en primavera; coliflores que se siembran desde Enero 
hasta fin del invierno, para dar producto todo el verano, y 
últimamente las que se siembran durante la primavera 
hasta fines de Julio, para recolectarlas en otoño é invierno. 
Resulta, pues, que con muy poco cuidado que ponga el 
hortelano en hacer las siembras escalonadas, puede conse
guir este exquisito producto en todos los meses del año.

Las principales variedades, propias para sembrar desde 
ahora hasta fines del invierno, son:

Coliflor pequeño Salomón, variedad de pié delgado, 
bastante alto, hojas relativamente estrechas, derechas y 
un poco revueltas en su punta. Cabezuela mediana.

Coliflor Lenormand, de pié muy corto, rechoncho y 
fuerte; hojas de color subido, y cabezuelas de un blanco 
magnífico, muy bien formadas y grandes, y de larga con
servación.

Coliflor semi-dura de París, pié bastante corto, aunque

(i\ No so olvide que cu todo el Norte y Noroeste se llama montaña por 
antonomasia á lo que no es litoral ni valles hondos, tierra adentro. Los Santan
der! nos llaman también Montaña á toda su provincia.
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no tanto como en la anterior, hojas onduladas y con dien. 
tes mal formados en sus bordes. Cabezuela muy blanca, 
gruesa y de muy buena conservación. Esta variedad y la 
anterior son las que se disputan la preferencia en las huer
tas cercanas á París, por reunir á su precocidad, la blan
cura, el tamaño y el fino y grato sabor de sus carnosas ca
bezuelas.

Las variedades Lemaitre, Chambourcy, Genéve y 
d’ Alger, son también mqy recomendables.

El cultivo de las coliflores es bastante sencillo, y sin 
embargo, aunque parezca paradoja, muy difícil. El secreto 
de este cultivo estriba en ayudar á las plantas á que se 
desarrollen muy rápidamente, sobre todo desde que se 
hace la plantación hasta que terminan su completo desa
rrollo; solo con esta condición es abundante la formación 
de flores y el aborto de éstas para formar buenas y tiernas 
cabezuelas comestibles.

Coliflor Lenormand

Para conseguir este resultado, deben observarse las si
guientes indicaciones, que la falta de espacio no nos per
mite detallar.

Siembra.—Durante el mes actual se hace la siembra 
en cama caliente ó en semilleros acristalados, si en ellos 
se cuenta con bastante calor, en caso negativo se propor
ciona éste con una regular capa de estiércol fresco de ca
ballo. Cuando las dos primeras hojas de la planta están 
bien formadas, se repican (trasplantan á otro cuadro me
nos, cálido, espaciando las plantas 6 centímetros unas de 
otras, en todos sentidos, para volver á repicar á los 15 días 
(en climas fríos), ó verificar la plantación definitiva en 
Marzo (si el clima es templado ó cálido).

Plantación.—Para la plantación de coliflores hay que 
elegir una tierra franca ó dulce, las muy fuertes ó arcillo
sas, como las muy ligeras ó arenosas son igualmente im
propias para esta planta. Debe de ser además fértil y fres
ca, ó que se pueda regar fácilmente; puesto que las coliflo

res, en su rápida vegetación, consumen una grandísima 
cantidad de agua y no escasa proporción de sustancias ali
menticias. Por esto dice Gressent en su magnífica obra, 
«gran cantidad de abono y enorme de agua; he aquí la 
mejor receta para hacer magníficas coliflores».

En las tierras fuertes ó barrosas hay que mejorar, adi’ 
cionando arena y ceniza para dar á la capa laborable sufi
ciente permeabilidad y soltura. Y en toda clase de suelos 
una, dos ó más labores (según sean menos ó más duras), 
que lo dejen completamente mullido hasta una profundi
dad, cuando menos, de 30 centímetros, no solo para que 
las raíces de esta planta obtengan fácil desarrollo sino 
además para que el agua excedente de las lluvias ó de los 
riegos vaya abajo y se conserve para después ascender, por 
capilaridad, hasta la capa en que aquéllas crecen, y con
serve la frescura aun después de períodos más ó menos lar
gos de sequía.

Al mismo tiempo que se trabaja la tierra debe abonár
sela con abundante estiércol fermentado, el cual se extien
de por toda la superficie para ser envuelto con la tierra, 
quedando así ésta más suelta, mullida y fertilizada que si 
se pone el estiércol en el fondo de los riegos al momento 
de plantar, como se practica cuando dicho abono escasea; 
la cantidad de éste debe ser por lo menos 60 k. por área 
ó sean 266 por ferrado.

En el momento de la plantación hay que agregar sus
tancias ricas en fósforo (superfosfato) y en potasa (sulfato 
y mejor cloruro de potasio), para dar vigor á la planta, con 
el fin de que la florescencia sea abundante y la pella ó ca
bezuela más tierna, fina y sustanciosa cuando madura; y 
además sulfato de amoníaco, que promoviendo una vege
tación rápida y frondosa á la vez, hace abortar las flores 
y más abundante la masa carnosa.

De no obrar así las materias abonantes, resultan las 
coliflores pequeñas y pronto espigan.

Después de la plantación hay que cuidar de dar las es- 
cavas (sachas) necesarias para tener la tierra siempre mu
llida y suelta, á la vez que limpia de hierbas, y sobre todo 
regar frecuentemente, pues bien puede afirmarse que la es
casez de agua en este cultivo es la principal causa d^l mal 
éxito que frecuentemente se obtiene; por eso se observa que 
los años de frecuentes lluvias, las coliflores producen mu
cho más y mejor que en los años secos.

A la vez que con agua debe activarse, cuanto se pue
da, la vegetación con el empleo de nitrato de sosa.

Sobre este particular dice Vilmorin:
«El nitrato de sosa parece obrar de decisiva manera so

bre las coliflores. Una dosis de 5 k. de este producto por 
área, dada sucesivamente á razón de 500 gramos cada 8 
días, á partir del momento de la plantación, disuelto en el 
agua de riego y echado al pié de las plantas, permite obte
ner pommes (cabezuelas) que pesan tres ó cuatro veces 
más, que las recolectadas en los cultivos no nitratados». 
Y siendo esto así, bien merece la pena de aumentar el gas
to de cultivo en unas dos pesetas por área, si con ellas se 
consigue una producción tres ó cuatro veces mayor.

J. M. Hkrnansáez
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La unión de los avicultores del Norte
Hace cinco años no había en Santander un solo aficio

nado inteligente en Avicultura. A fuerza de constancia, 
publicando diariamente en los periódicos noticias avícolas, 
se logró crear cierta atmósfera y fueron apareciendo gran
jas aisladas, instaladas modestamente y no bien dirigidas. 
Poco á poco fueron desapareciendo casi todas, para surgir 
en 1902 con nuevo rumbo y sobre más sólidas bases, como 
se vió en la Exposición avícola celebrada en Julio del ci
tado ano bajo los auspicios del Excmo. Ayuntamiento.

Reconociendo ios avicultores de Santander que unión 
es fuerza, se acordó la federación de todos los que en la 
provincia había, fundándose la Sociedad de Avicultores 
Montañeses. Por entonces se fundó la revista Las Indus
triáis Rurales, sostenida por el entusiasta avicultor D. An
tonio Pombo Labat, dirigida por el que estas letras escribe, 
y después fué cedida á la Sociedad, que cada día con más 
tesón sostuvo el estandarte avícola-en la Montaña y cele
bró la segunda Exposición de Avicultura en Julio de 
1905, alcanzando el éxito previsto por la unión de las vo
luntades de los socios. Hoy en la Montaña, la Avicultura 
marcha sola, el rumbo está marcado y se seguirá con pro
vecho.

Pero la labor de la «Sociedad de Avicultores Monta
ñeses» no debía parar aquí. Después del éxito alcanzado en 
la provincia, era deber de conciencia extender su labor 
progresiva, y á este fin resolvió invitar á todos los avicul
tores de la región Norte de España á la unión. En Galicia 
y en Asturias existen granjas, algunas muy buenas, pero 
aisladas, sin componer un núcleo que sirva de sostén y 
apoyo á todas y cada una de ellas. Es necesario agrupar
se, unirse por regiones ó provincias, crear asociaciones aví
colas, para poder llevar á cabo la propaganda avícola tan 
necesaria para el desarrollo de las razas de producto. Así, 
cada sociedad celebrará sus concursos, sus exposiciones lo
cales ó provinciales, y cuando estas sociedades se funden, 
cuando en Asturias, Galicia y Vascongadas existan, nos 
agruparemos los avicultores del Norte en una gran Fede
ración regional y defenderemos nuestros derechos, nues
tros interesees. Cada sociedad tendrá vida propia, inde
pendiente, y se regirá por sus propios estatutos, pero cola
borando todos á un fin común, constituirán la Federación 
avícola del Norte de España como resultado de la unión de 
uniones, que es la fuerza. Así unidos, pediremos á los po
deres públicos atención para la Avicultura, para las pe- 
queñas industrias rurales, base del bienestar de la familia 
agrícola de la población rural, y solicitaremos la enseñan
za necesaria de estas industrias, desconocidas hasta hoy 
en el Ministerio de Agricultura ó de Fomento, y tan pro
tegidas en todas las naciones civilizadas por la importan
cia tan grande que tienen para la población de los campos.

¡Avicultores de Galicia, de Asturias, de Vizcaya y de 
Guipúzcoa, unios! La unión es el triunfo. Formad las so
ciedades cooperativas ó sindicatos avícolas, y juntos todos, 
gallegos, asturianos, montañeses y vascos podremos gritar 
pronto. ¡Viva la Federación avícola del Norte de España!

Pablo Lastea y Eteena.
Secretario de la «Sociedad de Avicultores Montañeses» de Santander.

La nueva campaña avícola
La incubación natural y la artificial—La clue

ca, madre natural y la madre artificial.— 
Ventajas é inconvenientes de los dos sis
temas.

I

En l.° de Enero, que empieza el año natural, pueden 
empezar las labores de la granja, porque las pollitas naci
das de Enero á Junio ponen ya casi todas y podemos re
coger huevos frescos y fecundados para la reproducción. 
Esta se verifica como todos sabemos, por medio de la incu
bación ó período embriogénico, durante el cual, dentro del 
huevo, en el espacio de 21 días, se desarrolla el pollito y 
acaba por salir del cascarón rompiéndole con su pico. Du
rante los 21 días citados, la gallina, constantemente, ha 
cubierto los huevos, les ha proporcionado el calor necesa
rio para la evolución del germen, que reside en todos los 
huevos, pero que no evoluciona ó produce un nuevo ser si 
no está fecundado por el gallo. Nosotros admitimos que 
estén fecundados los que echamos á la clueca para la incu
bación que llaman natural (1). De modo que, por incuba
ción natural se entiende la que se verifica por mediación 
de la gallina clueca, para distinguirla de la incubación ar
tificial ó sin clueca.

Muy extendido está ya este sistema, y es el que verda
deramente soluciona el problema de producir mucho y eco
nómicamente. Hay personas en gran número que ignoran 
este procedimiento; otras que no le usan ni le han usado 
nunca y le detractan, y otras que, habiéndole usado sin la 
debida atención, le desechan.

La incubación artificial se verifica en aparatos llama
dos incubadoras, que producen por irradiación el calor que 
vivifica el gérmen del huevo fecundado. Dos sistemas son 
usados; Las hidro incubadoras y las máquinas secas. Las 
primeras irradian el calor de una caldera metálica, ó de 
una reunión de tubos que contienen en su interior agua 
caliente, cuya temperatura se sostiene merced á la renova
ción del agua caliente ó por medio de hornillos de carbón 
ó lámparas. Las segundas suelen llevar también caldera ó

(i) Accidentalmente admitimos esta denominación en obsequio á la rápi
da asimilación por el vulgo de estos conocimientos, pero en su día daremos á 
ésta incubación su ví rdadero nombre.
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tubos, pero sin agua; por ellos circula únicamente aire ca
liente de la lámpara, que permanece siempre encendida, y 
cuya llama renueva el calor gastado por la irradiación y 
por la apropiación que de él hacen los huevos durante un 
cierto tiempo.

Nacidos los pollos por uno y otro sistema, quedan con- 
fiados durante cuarenta ó sesenta días á la madre, que 
puede ser natural (la clueca) ó artificial (un aparato).

Igual denominación se da á la crianza que á la incu
bación, y según el sistema que se siga será natural ó arti. 
fieial. Así, pues, crianza natural se llama cuando los polli
tos nacidos son confiados á la clueca que los incubó, á otra 
que en ésto no tuvo parte, á una pava, á una polla ó a 
un capón para que los cuiden y guíen. Crianza artificial 
será, cuando en vez de confiar los pollitos á esos animales 
se entregan á una máquina para que los críe. Al igual que 
las incubadoras artificiales, las madres artificiales pueden

ser de agua ó secas, recibiendo el nombre de hidromadres 
ó de madres secas.

Quedan ya indicados los dos sistemas de incubación y 
de crianza de los pollos. Ambos modos conducen al mismo 
fin, pero este resultado no basta para guiar al aficionado ó 
al granjero. Es preciso analizar económicamente ambos sis
temas y poner de manifiesto las ventajas y los inconve
nientes de cada uno para la mejor aplicación de las prác
ticas avícolas. Solo así podremos llegar á producir en con
diciones beneficiosas, pues error grande será seguir proce
dimientos costosos habiendo otros más fáciles y económi
cos. De resolver tan importante asunto para la industria 
avícola, nos encargaremos en los próximos números, ha
ciendo de estos pequeños trabajos un verdadero estudio 
avícola, desde el nacimiento del pollo hasta su fin, que es 
el consumo.—P. L.

(Se continuará'!.

Gallo y gallina, raza Red'Cap

LA RAZA RED-CAP
Plasta hace algún tiempo se ha considerado á estas 

gallinas como una variedad de la raza Hamburgo, con 
la cual tienen indudablemente una gran analogía y un 
enorme parentesco; hoy se admiten en todas las exposicio
nes en la categoría de raza, y su importancia parece 
aumentar de día en día.

Esta clase de aves parece haberse formado en el Yorks- 
hire inglés, por el cruce de las razas Hamburgo plateada 
y la antigua raza de pelea inglesa (1), según aseguran los 
autores ingleses más competentes, y así debe ser, pues es

tas gallinas poseen la mayor parte y los más importantes 
caracteres de dichas razas.

El volúmen y la forma del cuerpo son próximamente 
los de la raza antigua de pelea inglesa, es decir, algo supe
rior al tamaño ordinario; la forma es á la vez robusta, 
maciza y elegante; á la edad adulta los buenos pollos pe
san fácilmente 3 kilogramos, con una proporción de carne 
apreciable. Las plumas del cuello y la rabadilla grandes y 
abundantes, y la cola bien poblada y magestuosa del gallo 
dan á estas Aves un conjunto sumamente hermoso y agra
dable. Los muslos, medio descubiertos, son bien proporcio
nados, lo mismo que los tarsos, .que son de color gris claro.

La cabeza, ya pequeña, resulta todavía mucho más por 
estar sombreada por la cresta, la cual ps enorme, colosal, 
y forma una especie de triángulo macizo erizado deTiume-(i) Véanse los números 13 y 62 de Prácticas Modernas,
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rosos puntos; esta cresta es recta, escapando hacia atrás 
como en la raza Hamburgo, y no reposa sobre el cuello 
como en la raza Wyandotte; las barbas son largas, anchas 
y plegadas, y como la cresta y las mejillas de un color 
rojo intenso; las orejillas son rojas, largas y alargadas.

-En general esta raza ha tomado el color del gallo de 
combate, y el dibujo de dicho color de la raza de Ham
burgo, resultando en extremo agradable é interesante, pero 
imposible de expresar ni por el dibujo ni por la descrip
ción. En el gallo el cuello es rojo cobrizo como tono gene
ral; las plumas mayores, que son las inferiores, tienen 
un centro negro rodeado de una estrecha faja dorada. Este 
tono dorado, más ó menos rojizo ó/jas tan o, domina en todo 
el manto, incluso los hombros; el pecho, las piernas, los 
arcos de las alas y la cola son negros. En la gallina el 
fondo del plumaje es rojo ó castaño rojizo más ó menos 
gris en algunas partes, negro el dibujo oscuro de las plu
mas en forma de media luna y la cola; las plumas del cue
llo tienen un centro negro y un borde dorado.

La carne de estas gallinas es fina; puede compararse 
á la de la raza de combate inglesa, que goza de merecida 
fama. Los pollos se desarrollan bien y se ceban sin difi
cultad. Se considera esta raza como rústica y sumamente 
fácil de criar en el clima inglés.

Estas gallinas empollan muy raramente; en cambio 
son ponedoras de primera fuerza, y los huevos pesan pió- 
ximamente unos 60 gramos. Se conviene en que es una de 
las mejores ponedoras que se conoce; algunos la estiman 
igual y aun superior por el número de huevos á las mis
mas Hamburgo, sobre las cuales tiene la gran ventaja de 
producir huevos grandes, y no pequeños como los de 
ésta.

El único inconveniente que tiene á nuestro juicio esta 
raza tan productiva y práctica, es su cresta colosal, su ex
travagante cresta ridicula, que no sirve de nada útil y le 
perjudica en muchos casos. Si ese enorme sombrero, que le 
ha valido el nombre de caperuza roja, se le redujera á pro
porciones modestas y razonables, es seguro que esta pro
ductiva y hermosa raza se extendría por todo el mundo de 
un modo prodigioso.

Mr. Hewitt, haciendo la monografía de esta raza, hace 
tiempo le consideraba cualidades en extremo notables: «la 
carné es de buena calidad y el gallo pesa siete libras y 
media (1), los huevos son graneles y numerosos, yo oreo 
que es la más abundante productora de huevos de nuestras 
gallinas domesticas».

Otro escritor inglés, Mr. A. E. Wragg, que ha contri
buido mucho con sus artículos á popularizar esta raza, dice 
que los gallos llegan fácilmente á siete libras y media de 
peso, y que él ha encontrado uno en Australia en 1889, que 
pesaba nueve libras. La cresta del Red-cap, dice este 
autor (los ingleses escriben Redcap, gorro rojo, en una 
sola palabra), debe ser lo más voluminosa posible en los 
límites que permita la comodidad del animal, «yo he me
dido una de 5 pulgadas de largo por 3 3/., de ancho 
(13 centímetros y 9 centímetros poco más ó menos respec
tivamente), y muchas aves la tienen todavía mayor».

«Ño hay raza que pueda ganar á la Red-cap por sus 
cualidades de ponedora. Como regla general se le debe 
considerar una postura de 180 huevos al año, sin excitan

(i) La libra inglesa pesa .15.) gramos.

tes ni cuidado particular alguno de selección para este ob
jeto; muchas gallinas ponen 200 huevos el segundo año».

«El término medio del peso de cada huevo es de 2 on
zas (57 gramos), de color blanco ó ligeramente colorado».

G. B4NKIVA.

El carbón mineral y las tarifas de transportes
Hemos seguido con atención el curso de la discusión 

de las tarifas de transporte por los delegados representan
tes de las industrias en general, del Comercio y del Go
bierno en el Ministerio de Fomento, y confesamos que 
por ninguno de los delegados se ha demostrado la enormi
dad de las tarifas de transporte para un artículo de pri
mera necesidad, como es el carbón mineral, por los ferro
carriles y por las vías marítimas.

APRUEBAS

En Francia una tonelada de carbón paga 2 1f2 cénti
mos, por tonelada y kilómetro, en Bélgica de 1 1/2 á 2 cén
timos. Los carbones ingleses se transportan desde Cardiff 
ó Glasgow á las costas de España por 5 ó C pesetas, ó sean 
4 shillings. ¿Sábese cuanto se paga en España? Pues de 
León á Madrid, unos 350 kilómetros, se paga por el trans
porte de una tonelada de carbón 22 pesetas; es decir, más 
del doble que en Francia, el triple que en Bélgica y el 
cuádruple que en Inglaterra.

Un industrial en Madrid compra el carbón en las mi
nas, que por término medio se vende á 15 pesetas tonela
da, tiene que pagar por el transporte á Madrid 22 pesetas, 
si éstá en Manresa le cuesta 32 el transporte y en cual
quiera población de España que se establezca una indus
tria tiene que pagar por el transporte del carbón de 5 á 7 
céntimos por tonelada y kilómetro.

En cuanto al transporte por mar, ya eso es el delirio, 
ni las compañías de ferrocarriles tienen bastante material 
para cargar un barco en 8 ó 10 horas ni tienen ramales 
sobre los muelles de embarque ni hay barcos bastantes ni 
preparados para el transporte del carbón en suficiente es
cala, y así se da el caso monstruoso que mientras el carbón 
inglés viene de Cardiff á las costas de España por 4 ó 5 
shillings, el transporte de una tonelada de carbón español 
de Gijón á San Sebastián cuesta de 10 á 12 pesetas tone
lada; si se quiere llevar á Canarias, al Havre ó Burdeos, 
cuesta 20 francos, y además las estadías de los barcos en 
el puerto, que cuestan un dineral cada 24 horas, y se 
necesitan ocho días para cargar un barco, lo cual hace im
posible llevar nuestros carbones á nuestras costas que es 
donde está el mayor consumo.

Esta enormidad de los precios de los transportes impi
de el desarrollo de toda clase de industrias en toda Espa
ña, puesto que lo primero que tienen que calcular es el 
precio del carbón y su transporte.

A consecuencia de la falta del aumento de nuevas in
dustrias, las minas de carbón que están en explotación no 
pueden aumentar su producción ni explotar nuevas minas, 
porque no aumenta el consumo.

De todo esto resulta que las minas de carbón en Es-' 
paña se explotan en pequeña escala y no producen bene
ficio alguno para recompensar los capitales empleados en
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esta industria casi españoles, y de seguir así se verán los 
propietarios hasta obligados á paralizar las explotaciones 
perdiendo muchos cientos de miles de pesetas y dejando en 
la calle muchos miles do obreros empleados, etc., etc.

Y so da el triste caso do que en España se consumen 
6.500.000 toneladas de carbón al año y solo se producen 
2.500.000; el resto, ó sean 4.000.000 de toneladas, se com
pran á los ingleses cada año y el pasado hemos pagado 80 
millones de pesetas por el carbón importado (en oro).

Mientras tanto en España andan miles de obreros por 
las calles pidiendo pan y trabajo, y el oro al 30 °/0 de 
premio.

En España hay criaderos de carbón suficiente para el 
consumo nacional y para la exportación en grande escala; 
tenemos todas las clases, desde el graso, al seco, ki antra
cita, etc., etc., con las mismas cualidades que el carbón in
glés, qne pasa por ser el mejor del mundo.

Los que dicen que los carbones españoles no reúnen 
las condiciones del carbón inglés, es porque no conocen 
los carbones españoles ó porque son unos ignorantes que 
hablan de memoria y no se toman la molestia ni de ana
lizarlos ni de saber en que minas se produce la clase de 
carbón que necesitan.

De todo lo expuesto se deduce la triste consecuencia: 
que en todos los países civilizados se facilita el transporte 
de los artículos de primera necesidad para facilitar la vida 
y el progreso de todas las industrias y la riqueza del país; 
que España es un país en todo esto tres siglos atrasado, 
y que teniendo grandes riquezas éstas siguen incultas por 
falta de patriotismo en las clases directoras, y la nación no 
sale de la miseria.

Es necesario que se rebajen las tarifas de transportes 
para los artículos de primera necesidad, como es el carbón, 
por lo menos á la mitad de lo que hoy se paga; esta me
dida dará por resultado favorecer, no solo el desarrollo 
de la riqueza nacional, sino también aumentar considera
blemente el tráfico de los ferrocarriles y de las compañías 
navieras.

Además será un elemento que ejercerá una influencia 
considerable en nuestra situación monetaria, que no puede 
mejorarse con decretos. La única solución es producir en 
casa lo que se compra al extranjero y llegar á la exporta
ción; el día que esto se consiga la peseta valdrá igual al 
franco,

A. DE L.

Sobre las sales potásicas
Hemos reflexionado bien y no podemos llegar á com

prenderen que razones pueden fundar el Labrador á la mo
derna y el Sr. Barcia la comparación del precio de los di
ferentes abonos minerales entre sí. Su precio, su valor co
mercial será más ó menos caro ó barato según los mayores 
ó menores servicios que nos presten, pero no vemos la ma
nera de comparar los unos con los otros de un modo abso
luto. Dos cosas de naturaleza completamente diferente, 
como son el nitrato de sosa y el cloruro de potasa, por 
ejemplo, no admiten comparación, por su precio, porque 
además su función es completamente distinta, por más que 
concurran ambos á un mismo fin. Comparar entre sí el pre

cio de estas materias nos parece tan absurdo, como compa
rar el precio del pollo, los garbanzos y las patatas que en
tran á formar el puchero. Claro, el individuo que conduce 
el arado recibe ó gasta más dinero que el que tira por él, 
pero esto no basta para decir que el trabajo humano es más 
caro que el animal, que son trabajos de naturaleza di
ferente.

Las sales de potasa resultan seguramente las más ba
ratas de los abonos minerales allí en donde los otros no 
tengan aplicación provechosa, en donde la función de 
éstos sea secundaria, por ejemplo en las tierras cargadas 
de fosfato, y en donde sea fácil por un sistema de cultivo 
bien entendido renovar el nitrógeno que absorben las co
sechas. Las sales de potasa resultan el más caro de los 
abonos minerales cuando su aplicación á los cultivos deje 
resultados menos positivos que los otros abonos, cuando 
las tierras contengan abundantemente esta materia en es
tado de ser aprovechada inmediatamente por las plantas ó 
bien en estado tal que el agricultor pueda operar su trans
formación de un modo más económico que importándola de 
Alemania, esto en principio; que es el caso en las dos ter
ceras partes de las tierras que se han formado en la masa 
de granito que forma la casi totalidad del suelo gallego.

En condiciones semejantes á las de la región gallega la 
agricultura de Escocia ha demostrado del modo más termi
nante que se puede llegar á rendimientos colosales de la 
mayor pa.te de las cosechas, sin comprar un perro chico de 
sales á los comerciantes de Stassfuith, pero si importando 
durante tres cuartos de siglo cantidades prodigiosas de 
fosfatos. Nosotros hemos visto en la región gallega en in
finidad de casos en tierras de.25'centímetros de espesor 
descansando sobre roca viva su cederse cosechas de pati
tas, mediante buen abono que ponía en lioerlad la potasa 
del suelo á cada Cosecha, tic tal modo prodigiosas que to
das las sales que han producido las saleras alemanas en 
10 años no podrían hacerle aumentar el beneficio en dos 
pesetas.

Nosotros creemos que en estos casos la potasa es la sus
tancia fertilizante que resulta más cara de todas mantas se 
venden en el comercio bajo forma salina. Y por el contra
rio, que son los fosfatos los más baratos, pues una vez que 
los importemos en la región gallega en la cantidad gigan
tesca prodigiosa que necesitamos para regenerar nuestros 
prados y nuestros establos, de éstos saldrá el abono que sa
brá sacar á nuestras rocas toda la potasa que necesitamos, 
hasta ha de sobrarnos todavía mucho para regalar á los 
amigos bajo forma de productos vegetales; pues en nues
tras masas colosales de granito tenemos potasa para fertili
zar la mitad de las tierras del universo.

Lo que no tenemos es la orquesta de Strassíurth con 
el bombo y los platillos que comienza ya á desafinar de un 
modo lamentable. ¡Y que bien nos vendría para propagar 
el uso de los fosfatos, y daríamos también muy buenos con
ciertos en favor de los concursos de ganados que forman 
el complemento indispensable de aquéllos!

Fosfatos y concursos y adelante con la orquesta; lo de
más es música celestial y tocar el violón. . .w.ij ■ ? 4!

B. Calderón.
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LA CASA DE CAMPO
El presente dibujo nos muestra un edificio cuya facha

da tiene el aspecto de una casita regular, y en rigor se 
trata de un edificio sumamente pequeño, por carecer de 
fondo; en efecto no tiene más que 32 metros de superficie.

Como casa de una familia regular no es posible, con 
este número de pisos, reducir más el terreno, sobre todo en 
el sentido de la profundidad, que representa solo 4 metros. 
En general, pava que una casa resulte cómoda, es necesario 
que contenga por lo menos tres alcobas: una para los pa
dres, quo suponemos la marcada G; otra para los hijos, que 
puedo sor H, y otra tercera para los niños varones, que en 
este e so se establecen en el segundo piso, cuyo plano no 
epresentamos aquí por carecer de interés.

En el espacio indicado en D suponemos las tres esca
leras, es decir, la que baja á la bodega si la hubiera y las 
que conducen á los pisos. La entrada puede reducirse un 
poco en provecho de la cocina, adelantando la división de 
ésta hasta la línéa de la puerta; pero en este caso es nece
sario hacer de esta división una línea quebrada por causa 
de la escalera, cuya base suponemos en la parte de la iz
quierda. La habitación del piso bajo resulta bastante espa
ciosa para servir de comedor y de sala de reunión de la 
familia; modificando la escalera se puede todavía aumen
tar un poco dicho comedor, pero no parece necesario, pues 
tiene cerca de 10 metros superficiales. En las ventanas no 
se puede suprimir ni disminuir nada, por tratarse de una 
casa demasiado pequeña, cuyas habitaciones precisan ven
tilación directa y abundante para compensar la escasez del 
cubo de aire.

v 1___ ‘i . -ftc7'

Plano y fachada de una casa de campo: A, cocina; B, retrete; C, almacén; D, escalera; E, zaguán; F, comedor; 
G y H, alcobas; I, sala de baño; J, cuarto para lavarse

Si á este plano le suponemos un metro más de profun
didad, es decir, 5 en lugar de 4, las dimensiones de las ha
bitaciones aumentan considerablemente, y la casa resulta 
bastante espaciosa; la superficie daría 40 metros en lugar 
de 32, y teniendo en cuenta los tres pisos, el aumento to
tal supone 24 metros, es decir, un espacio próximamente 
igual al que ocupan la entrada, la escalera y el comedor 
juntos. Naturalmente, el gasto aumenta en la misma pro
porción, lo cual no parece á simple vista. Si la casa en el 
plano actual costara 4.000 pesetas, un aumento de un me

tro de profundidad daría cerca de 1.000 pesetas más de 
gasto.

Aumentando en un metro la profundidad, se puede 
formar en el primer piso una alcoba reduciendo la sala de 
baño al cuarto de lavarse, no muy profunda naturalmente, 
en cuyo caso se puede traer la sala de baño al piso bajo, 
poniéndola en donde está el almacén y abriendo una pe
queña ventana.

Y. A.
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Indicador
de la quincena

1 L. La Cirr.uneisrón del!Señor. San Fulgencio y Santa Martina 
—Ferias en Allam, Betonzos, Pontevedra, Puentes de Gar' 
cía Rodríguez y Trives.

‘2 M. Stos. Macario, Isidoro, Narciso y Siridión. —Ferias en Se' 
rantes y Yedra.

3 M. Stos. Daniel y Genoveva. - Ferias en Castro de Rey, Castro
Caldelas, El Barco, Gayoso, Lalín, Moaña, Buy riña da Veiga 
y Verín.

4 J. Stos. Aquilino, Tito. Gregorio. Benedicta,—Ferias en Espa'
dañedo, Neira de Jusá. Orosa, Puente d j Domingo Flores, 
S. Pedro de Crescente, Trives, Tuy, Chantada, Illana v Para
da del Sil.

ñ V. Stos. Telesforo, Eduardo, Apolinaria y Emiliana.
6 S. Los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar Stos. Meliano y

Nilamón.—Ferias en Santa María de Pontes, La Barquera, 
Lajosa y Roimil.

7 D. Stos. Julián, Félix, Raimundo y Teodoro.—Ferias en Fon'
teo. Oreme, Puertomarín y Sobrado.

8 L. Stos. Luciano, Máximo, y Güdula.—Ferias en Arzúa, Bal'
teiro, Mondoñedo, Padrón y Nabal los.

!1 M. Stos. Julián. Vidal, Marcelino, Basilisa y Marciana. -Ferias 
en Villar de Barrio y Vilanova,

10 M. Stos Juan, Gonzalo y Agatón.—Ferias en Espiñeira, Pára'
mo, Quiróga, Ribadávia, Sotomayor y Valdoviño.

11 J Stos. Higinio, Teodosio. Salvio y Anastasio.-Ferias en 
Esfarrapa y Puebla de Brollón.

12 V-Stos. Benito, y Victoriano y Arcadio.—Ferias en Ahíje,
Esclavitud, La Golada, Moiños y Montederramo.

13 S. Stos. Gumersindo, Leoncio. Victoriano Verónica.—Ferias
en Cañedo, Cruces, S. Antonio y Villanova.

14 D. Dilcisimo Nombre de Jesús Stos. Hilario y Bernardo.—
Ferias en Aguajosa, Guinzo de Limia, Larouco, Lavandeira 
y Losada.

15 L. Stos. Pablo, Mauro y Benito.—Ferias en Castro de Valdeo'
rras, Cortegada, Paradela y Pontevedra.

Sol: Sale de 7.38‘ á 7.36'; se pone de 4.59' á 5.12‘.

FASES DE LA LUNA

Creciente el 2 á las 2.53 tarde.—Tiempo nublado y muy frío; vien
tos variables al principio, violentos al final con'preferencia 
de N. y NO; nieblas, escarchas y algunos días de continua 
helada.

el 10 á las 4.47 tarde.—Siguen reinando los vientos N y 
NO., fuertes y duros; hiela y escarcha con intensidad, aumen
tando los fríos.

IVSeteorologíaB—El tiempo mejor en el primer 
mes del ano es el despejado, claro y frío, aumentando la 
intensidad de éste gradualmente hasta el final de la pri
mera década; menos fríos durante la segunda década, y 
con algunas nieblas anunciadoras de lluvias en los días 
siguientes. Si hasta el 20 se presenta como queda indica
do, aunque después vengan lluvias y nieves, bien puede 
esperarse un año de buenas cosechas. No así cuando Ene
ro entra nuboso ó cubierto y mojado, porque entonces lo 
mas probable serán las malas cosechas, tanto peores 
cuanto mas templado y húmedo empiece el presente mes.

Los florentinos expresan proverbialmente las condi
ciones de un buen año diciendo: «El frío seco y grande 
de Enero, el mal tiempo de Febrero, los aires de Marzo, 
las suaves aguas de Abril, los rocíos de Mayo, la buena 
siega de Junio, el buen trillo de Julio, las tres aguas do 
Agosto, con buena estación, valen más que el trono de 
Salomón».

l~óil3i}'c&nZcÍB—Efectuada en el mes anterior la 
siembra del trigo, la principal ocupación del labrador en 
esta quincena es la de levantar los rastrojos que todavía 
no estuvieran labrados, con el fin de que la tierra se in
fluencie bien de los agentes atmosféricos y se fertilice, se 
destruya la grama y las demás plantas vivaces, de las 
cuales solo se puede ver libre el labrador arando la tie
rra en esta época fría del año, con arado de vertedera, 
que deje sobre la superficie las raíces de dichas plantas! 
En terrenos ya labrados con una labor, si como es lo 
general tienen la capa laborable con poco espesor, con

viene ahora darle una labor de desfonde sin levantar ni 
voltear la tierra, la cual puede darse empleando los mis
mos arados después de quitarles la hoja de la vertedera.

A las tierras destinadas á cebollas, patatas ú otros 
cultivos de primavera, se les entierra ahora el estiércol 
a hn dar tiempo para que se descomponga y ceda sus 
principios útiles á la tierra, los cuales á su vez, actuando 
sobre los de esta, les hace pasar al estado soluble po
niendo así en actividad la fertilidad natural del suelo 

En los sembrados de cereales, si se forma costra por 
efecto de los ventos secos de este mes, se da un pase más 
o menos enérgico de grada para romperla, y evitar los 
malos efectos del endurecimiento de la tiera.

PVaiiciliWa. -K„ esta época fría del aflo 
solo se deja entrar el agua en los prados durante las pri
meras horas de la mañana cuando haya escarcha para 
deshacer ésta; se rastrilla ó grada para sacar las 'malas 
hierbas y se abona con una mezcla de escorias Thomas 
kainita ó sulfato de potasa, ceniza y yeso, cargando la 
mano de ceniza si por la mucha humedad del suelo abun
dara el junco. Y transcurridos unos días, si es que se 
quiere forzar más la producción forrajerra, se le pone al 
prado un poco de nitrato de sosa.

Horiicultura.—Los principales cuidados del 
hortelano en esta quincena son los de estercolar y cavar 
los cuarterones que estén desocupados y los que vayan 
quedando libres, así como poner repollos, lombardas, bre
tones, colinabos, acelgas, achicoria, zanahoria fina, raba- 
nitos redondos y semi largos, borrajas, cebolletas! cebo
llino, escarola, lechuga arrepollada y romana verde oui- 
santes. estragón, freseras, espárragos, alcachofas, patatas 
Early-Rose y Royal-Kidney y otras especies, que por 
su rusticidad puedan ser sembradas ó plantadas en esta 
estación.

En invernadero ó en cama caliente, sorda ó tibia, 
según los climas, se ponen tomates tempranos, pimientos’ 
berengena larga y algunas otras plantas propias para 
tempranear. 1

En las local! lades de clima frío se toma la precau
ción de tapar los sembrados durante la noche con paja, 
esteras ú otro abrigo, y de hacer las plantaciones en lí
neas con asiento de saliente á poniente, colocar entre 
ellas montones de estiércol, el cual se extiende próximo 
á las plantas durante las noches y los días de helada, y 
se recoge ó amontona en días templados. De manera aná
loga se aporcan las esparragueras, las alcachoferas y los 
fresales, cuidando de descubrir estas plantas los días que 
hiela para que comen sol y se aireen.

&a’fo©Hcil¡Wa,,—Aprovechando la completa 
paralización de la savia en los árboles, se hacen en esta 
quincena las mejores cortas de los maderables, pues la 
escasez de jugos contribuye á la desecación de la misma 
y á su más larga conservación; de la misma manera se 
utiliza el letargo de la vegetación, para hacer toda clase 
de plantaciones y para ejecutar la poda, empezándola 
por los frutales de pipa (perales, manzanos, etc.), cuidan
do de no hacer leña, sino de aplicar los principios y las 
reglas de que ya nos hemos ocupado varias veces en esta 
Revista, y no olvidando que la peor plaga de un árbol 
es el mal podador, siendo preferible no podarlo, antes 
que cortarle las ramas á capricho.

. También es esta la época más oportuna para perse
guir los nidos de insectos que se encuentran bajo la cor
teza de los árboles ó en la tierra próxima á los troncos, 
así como para distruir las plantas parásitas que sobre 
aquéllos viven, chupándoles los jugos y aniquilándoles, y 
últimamente deben blanquearse con lechada de cal para
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limpiarlos completamente de los gérmenes de unos y 
otras.

A medida que van quedando podados los árboles y la 
tierra en que viven esté en sazón, se da á ésta la labor 
de invierno, la cual debe ser todo lo profunda que se 
pueda, sin temor á cortar las raíces superiores, por que 
esta especie de poda de raíces superiores obliga á des
arrollarse las profundas, que son las que dan más esta
bilidad A los árboles y las que los alimentan mejor.

Con esta labor se incorpora al suelo el abono que los 
árboles precisan, en el cual deben predominar las sus
tancias nitrogenadas si aquéllos tienen poco follaje, y 
por dar excesivos productos con relación á éste hay 
sospecha de que se extenúen, ó por el contrario predo
minando el ácido fosfórico y la potasa si los árboles por 
exceso de vegetación dan muchas flores frutos escasos, 
pequeños y poco dulces y aromáticos.

El abono que más conviene á los frutales es el for
mado por mezcla de escorias Thomas ó superfosfato de 
cal, sulfato de potasa, yeso, sulfato de amoníaco y es
tiércol muy fermentado, si la tierra es ligera ó suelta y 
sin estiércol ninguno para los suelos fuertes, arcillosos ó 
algo húmedos.

Clai83acflei*ía.—Como en el mes anterior, no de
ben salir los ganados al pasto hasta bien entrada la ma
ñana, cuando ya se haya disipado la escarcha, y reti
rarlos de él antes de que empiezo la helada por la tarde. 
En sustitución del poco alimento que toman en el campo 
hay que darles en el establo mayor ración, formada por 
empajadas y por encaldadas de patatas, hojas de verdura, 
remolacha ó nabos, salvado, harinas ó tortas de lina
za, etc., sazonando con un poco de sal de cocina. Debe 
cuidarse mucho de renovar las camas, y dar salida á 
las aguas del estiércol para que los animales pisen 
continuamente en seco, mantener la limpieza en las pa
redes, techos y en las pesebreras, y frotar con un esparto 
el cuerpo para quitar á los animales las suciedades y 
mantener su piel en buen estado de funcionamiento.

GaBSinePO.—Análogos cuidados de alimentación 
y limpieza hay que tener con todas las aves de corral, 
y especialmente con las gallinas, para que sostengan la 
postura, cuidando sobre todo de preservar el gallinero de 
la humedad que tanto perjudica á estos animales, y de 
mezclar á sus alimentos alguna sustancia estimulante, 
como en el pimentón picante.

Zeas Nanré.

Información
Z¿a. Cámara Agrícola de I«ia Ooru.fia

Celebró esta Asociación la reunión de fin de año para 
la aprobación de la memoria de 1905 y para renovación de 
Junta, como prescribe su reglamento.

Aprobada el acta de la sesión antorior, la Junta sa
liente presentó dicha memoria y cuentas, que fueron san
cionadas y que demuestran el satisfactorio estado de la 
Cámara.

El presidente de ésta, Sr. Quiroga, dió lectura á una 
candidatura que rogó fuese aceptada, y que contenía los 
siguientes nombres:

Presidente, Sr. Marqués de Loureda; vicepresidente, 
D. Andrés García Taboada; contador, D. Santiago Casa
res Paz; tesorero, D. José Gradadle; secretario, D. Jesús 
Casares.

Representantes.—De Arzúa, D. Benito Mella; de Be- 
tanzos, D. Salvador Golpe; de Carballo, D. Ambrosio Feb 
jóo; de Corcubión, D. Roberto Bermúdez de Castro; de la 
Coruña, D. José Quiroga; de Ferrol, D. Casimiro Fernán
dez; de Negreirá, D. Leopoldo H. Robredo; de Noya, don 
Atanasio Mosquera; de Ordenes, D. José María Hernan- 
sáez; de Ordenes, D. José María Caruncho; de Puentedeu- 
me, D. Adolfo Rey; de Ortigueira, D. Luciano Pita; de 
Santiago, D. Gustavo Varela Radío; de Muros, D. Ma
nuel Calviño.

Por la Junta general fué aprobada la candidatura pre
sentada, quedando elegidos por unanimidad los señores 
que la forman.

Acordóse también que circule convocatoria para reunir
se el próximo sábado y tomar posesión de los cargos.

Los Sres. D. Andrés García y D. José María Hernan- 
sáez propusieron á ia Junta que se nombrase además pre
sidente honorario á D. José Quiroga, actual presidente, 
por haber sido el primero de la Cámara y haber desempe
ñado el cargo con tanto entusiasmo y acierto durante cin
co años. Así se acordó sin discusión.

El Sr. Hernansáez recordó que el notario de esta capi- 
Sr. Santamarina, había prestado á la Cámara en el período 
de constitución valiosos servicios, que se había convenido 
en reconocer nombrando á dicho señor socio de mérito, 
acuerdo que era preciso adoptar oficialmente participándo
lo al interesado.

Recordó también que era preciso hacer lo propio en 
favor de D. Bartolomé Calderón, socio corresponsal de la 
Cámara en París, que tanto se distingue por su asidua y 
competente labor en pro de la agricultura y ganadería de 
nuestro país. El. Sr. Hernansáez, con otros señores socios, 
prodigaron á nuestro colaborador con tal motivo los elo
gios que merece.

La Cámara adoptó ambos acuerdos con gran satis
facción.

Igual hizo en cuanto á D. Jaime Quiroga, en recono
cimiento á los servicios que presta continuamente' á la Cá
mara.

Acordóse dar gracias al actual ministro de Fomento, 
Sr. Gasset, por sus buenos propósitos de prestar á la Cá
mara apoyo en la realización de sus proyectos.

El Sr. Mella dió cuenta de una carta que le derige otro 
socio de Mellid, D. L. Salgado, interesando que la Cámara 
tome parte en la protesta que por la de Santander se for
muló contra la proyectada rebaja de derechos á las carnes 
argentinas.

La Junta acordó tener en cuenta indicación tan ra
zonable.

Contra el carbón del maíz

Según Kuhn, el grano destinado á la siembra debe po
nerse en raaceración durante 16 horas, en una solución de 
sulfato de cobre en agua al medio por ciento. Luego se sa
ca el grano y se le siembra.

Otro procedimiento es el encalado. Para un hectolitro 
de maíz se toma un kilogramo de cal viva, y se forma con 
ella una lechada, en cantidad suficiente para que el grano 
del hectolitro quede cubierto por ella. Se remueve la masa, 
y al cabo de 12 horas se pone á secar el grano, pudiendo 
procederse en seguida á sómbrale.
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Correspondencia
Advertencia. — Toda indicación ó con- 

sulta que exija contestación por correo, debe 
venir acompañada de los sellos necesarios pira 
franqueo de la misma. Esta sección es sola
mente para asuntos de la Administración.

Níim. 373.—B. E. F. F.—León.—Uecibido el im
porte de su suscripción por el año 1905. Mil gracias. 

Núm. 583.—D. G. V.— Verín (Orense).—Id. id. id. 
Núm. 590.—D. J. B. D.—Idem (Idem).—Id. id. id. 
Núm. 347.—D. I V. R.—Santiago.—Id. id. id.

Núm. 870.—S. de A.— Cervás (Ares).—Recibido el 
importe de su suscripción por 1906. Muchas gracias. 

Núm. 871.—D. R. C.—Pnenteareas (Pontevedra).—
Idem id. id.

Núm. 238.—D. A. T.—Ferrol.—Id. id. id.
Núm. 859.—D. R. R. M.—Mellid.—Id. id. id.
Núm. 875.—D. E. G.—Bayona (Pontevedra).—Idem 

idem idem.
Núm. 874.—D. S. A.— Coristanco.—Id. id. id.
Núm. 453.—D. B. Q.—Recemel (Somozas).—Idem 

idem idem.
Núm. 454.—D. J M.—Idem (Idem).—Id. id. id. 
Núm. 349.—B. E. L. S.—Sigrás.—Id. id. id.
Núm. 122.—B. I A.—Goruña.—Id. id. id.
Núm. 364.—B. P. A.—Puentedeume.—Id. id. id. 
Núm. 368.—B. I G.—Mántarás (Betanzos).—Idem 

idem idom.
Núm. 367.—B. P. G.—Puentedeume.—Id. id. id. 
Núm. 876.—B. S. P—Idem.—Id. id. id.

Para comodidad de nuestros suscriptores, seguimos 
organizando debidamente el servicio de corresponsales. 
En poder deestos tendrán los suscriptores de cada loca
lidad los recibos de esta Administración, y pueden evi
tarse las incomodidades del giro.

A lo sucesivo encontrarán los lectores, en esta sec
ción, los nombres de los corresponsales que tienen 
nuestros recibos:

En Yigo: D. Amador Montenegro Saavedra, Abo
gado.—En Ortigueira: D. David Fojo, Papelería y cen
tro de suscripciones.—En Sada: D. Gabriel Bringas, 
Abogado.—En Barcelona: D. Fernando G. Billón, Cor
tes, 566, 4.°—En Durango (Vizcaya), D. Roberto de 
Soloaga, Artecalle, 24, Librería.—En Ferrol, D. M. 
Calderón, Abogado.—En Villagarcía: D. José G.a Seño- 
rans y Ferreirós, Del comercio.—En Santander: Seño
res Blanchard y Arce. Librería.—En Villamañán (León): 
D. Segundo Vivas. Del Comercio.—En Puentedeume: 
D. Rodrigo Pardo Tenreiro, Abogado.—En Cambados: 
D. Antonio Magariños, Profesor de instrucción.—En 
Santiago: D. José González, Taller de ebanista, Bri
llares, 4.—En Carballo: D. Modesto Rodríguez, Abo
gado.—En Muros: D. Ramón RelovaRivas.—En Ma
drid: D. Fernando Fé, Librería. Carrera de San Jeónimo. 
—En Noya: D. Marcelino Pereira Bermúdez. Médico. 
—En Cutes (Hoya): D. Antonio Sacido.—En Estrada 
(Pontevedra): D. Camilo Pardo, Farmacéutico. — En 
Campo de Caso (Oviedo): D. Miguel Casode los Covos.— 
—En Ribadavia (Orense): D. Augusto Torres Taboada. 
Abogado.—En Cervo (Vivero, Lugo): D. Fidel G. La- 
bandal. Del Comercio.—En Sarria, provincia de Lugo:
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D. Benigno L. Cabanas.—En Mondoñedo: D. Jesús 
Lombardía, Centro de periódicos.—En Caldas de Reyes: 
D. José Salgado, Abogado. En Tuy: D. Román Pérez 
de la Riva, Librería.—En Infiesto (Asturias): D. L. de 

Arguelles, Propietario.—En Cée (Corcubión): D. Fede
rico Gordo, Farmacéutico.—Ep Redondela: D. Serafín 
Reboredo Blanco.—En Vivero: D. Vicente López Suei- 
ras, Oficial del Registro de la Propiedad.—En Lugo:
D. Eduardo de la Peña, Calle del Chispo Aguirre.__Eti
Betanzos: Herederos de D. Jesús Núñez, Del comercio. 
—En Negreira: D. Ricardo López Cao Cordido, Procu
rador—En Celanova (Orense): D. Leopoldo Seoane.__
—En Orense: D. Joaquín Núñez de Couto, Instituto 
general y Técnico.

(Sección gratuita para los suscriptores)

., Todo anuncio que prescriba «dirigirse á la Administra
ción», deberá enviársenos acompañado de 0‘50 pesetas en 
sellos, para gastos de correo.

35 Se venden una pareja de liebres, propia para la 
reproducción, y cachorros Daneses.

36 Se ofrece un perro Danés, puro, de 5 años, 
muy valiente y fiero, propio para guardar casa de campo, 
etcétera, etc.

37 Un gallo, raza Menorca, de un año, y una gallina 
de la misma raza, de dos anos; se venden.

38 .Se precisa una persona inteligente en agricultura 
é industrias rurales, para dirigir la explotación de una 
extensa granja.

39 Se desea adquirir una vaca de pura raza «Bre
tona».

40 Se vende un excelente macho cabrío, de raza 
granadina, de tres años, propio para la reproducción, y una 
cría hembra, de un año, de la misma raza. En esta Redac
ción informarán.

41 Dos gallinas de raza Plymouth Roks se com
pran en condiciones económicas. Ofertas á D. Vallés.— 
Noy a.

42 Se vende un caballo de 7 cuartas y 4 dedos, de 
4 anos, entero, color castaño. Sirve para tiro y silla. Infor
marán en Ferrol, Magdalena, 86, 2.°

Gran Centro de Producciones Hortícolas
DE

MICHJEL ©©ÜTÉS
PROVEEDOR DE LA REAL CASA

Bas le laya y Fwaisa - lareelena (San Maílla)
Completo surtido de árboles frutales, made

rables y de adorno.
Probad el insecticida Seriol, destructor de 

los insectos de huertas y jardines.

Envía catálogo á quien lo solicite

Tipografía de cEl Noroeste»—La Goruña



“LES ÜOUVELLES mmüQLES**
Administración y Dirección: 80, rué Banaparte— PARIS

Revista mensu-al, preciosamente ilustrada, de agricultura, viticultura, vihicultuca, ganadería, lechería, horti
cultura, etc.

La más barata ó interesante de las revistas agrícolas francesas. Se envía un número de muestra.
La administración de LES NOUVELLES AG-RÍ COLES envía gratis y franco á los lectores de PRACTICAS 

MODERíí AS Citálógos de fabricantes franceses de cualquier clase de máquinas ó instrumentos que se relacionen 
con la agricultura. , ' 1

Suscripción anual: 3 francos
Se admiten suscripciones en la administración de PRACTICAS MODERNAS

ESTABLECIMIENTO 
: 1)E

Horticultura y Arboricujtura
BIT VZGO

Despacho: Príncipe, 31
ESTUFAS y VIVEROS en LA. PAZ- SAN JUAN del MONTE

Director: L. PHIL1PPOT, horticultor belga

JACINTOS y TULIPANES 
En este establecimieto se venden hermosas coleccio

nes de bulbos de flor, como Jacintos dobles, Tulipanes, 
Narcisos, Anémonas, Gladiolus, Iris, Corona Imperial, 
Renacimientos, Lirios, etc., procedentes de los grandes 
centros especialistas de Holanda.

Hay también á la venta gran surtido de árboles fru
tales de clases, y tipos superiores;- así como colecciones de 
Coniferas- y árboles ornamentales para parques y páseos. 

Semillas seleccionadas de Hortalizas -y Flores.
Precios sin competencia — Pídanse catálogos

eSc* AlOOKi V: SOiS»r»»?ICo«3fWío*Qp«

Bbo
DEI TQBKES mumz

í Antiséptico, antipúdrico y desinfectante
Superior a!ácido bórico y al borato de sosa; más 

soluble en frío y en caliente, y más eficaz como pre
servativo y curativo de. las enfermedades mucosas 
y de la piel.

Se emplea contra los males de los párpados, oídos 
nariz, boca, afecciones de la matriz y otras.

SAN MARCOS, 11. FARMACIA - MADRID
Depósito , en Goruña : Sucesores de José Villar

CAJA 2‘23 PESETAS

JOSÉ J. GÓMEZ
39-VE«0

pasque be avigultuea
.DE

Mriaiie Quiñones de Irsnesfe
GALICIA - Estación de Puebla del Brollón - VE1GÁ 

—n—3—

GALLINAS : Coucou, Menorque, Houdan, Favero- 
lléSj Andaluza azul y negra, Brahama-Prat-gallega, Prat 
extra seleccionada, Nudicolis, Brahaina-campine de gran 
talla, Guineas y otras.—PATOS de Rouen.—OCAS de 
Tolouse.—CONEJOS: Gigantes de Flandes, Ingleses, 
Gran Mariposa.—PALOMAS mansas.— PERROS de 
guarda Gran Danés.

Huevos para incubar, en sus épocas, de todas las razas 
de aves expresadas; en Navidades y Carnavales capones, 
poullardes y pollos finos, cebados y preparados á la fran
cesa.

Inútil pedir datos ó referencias sin acompañar el fran
queo para la respuesta.

Consuelda forraj era gigante del Cáncaso

DE VIDES AMERICANAS
EL MAS ANTIGUO DE - GALICIA 

Venta Se injertos y, portainjertos 
- JOSÉ NUÑEZ V HERMANO

; U l’RKMIADOS EN VAHIOS CONCURSOS V EM’OPfElÓNES
Sé remiten catálogos de precios, gratis, y fo

lleto instructivo á qüien lo pida.
Barco ds Vaideorras í OrensU

AURORA
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS 

, BILBA©
CAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS

PRIMAS y-CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

COMISIONES — REPRESENTA OTONES 
IMPORTACION v EXPORTACION 

^ESTIM de WOIYJI dé ifÜMS

NEGOCIOS IMPORTANTES

SEO UfíOS MARTI BIOS, INCENDIOS, VALORES 
RENJAS VITALICIAS

Sub-tíireccióii de la Coraría, I). Ramón C. Presas 
‘V CANTON PCOiUÑO. 2

Las grandes cosechas se obtienen con los
ABONOS QUÍMICOS

Depósito de ellos y de primeras materias para prepararlos
v sytkss ffii.. eoRufift

í



A los señores editores de libros, revistas, catá
logos, etc., de agricultura, puede esta Administra
ción ofrecerles ciertas combinaciones, ventajosa* 
para la ilustración de sus obras:

1. ° Cambio temporal ó definitivo de una parte 
de nuestros clicliés.

2. ° Venta de los mismos.
3. ° Venta de un ejemplar con la facultad de 

publicarlo después j aun antes de que aparezca en 
esta Revista el que se conserva.

4. ° Suministrar dibujos para clichés cediendo 
el derecho completo de propiedad ó únicamente el 
de reproducirlo en una obra determinada, etc.

5. ° Facilitar toda clase de fotografías de plan
tas, animales, etc., con ó sin el derecho de repro
ducción.

Podemos suministrar dibujos de casi todas las 
razas de ganados, perros, peces, etc. Sobre todo 
podemos ofrecer más de 150 tipos de animales de 
corral, entre ellos cerca de 10.0 variedades de 
gallinas.

Compramos fotografías de razas de animal®* 
españoles.

Administración
DE

Prácticas Modernas
é Industrias Mírales

Ilustraciones agrícolas

X*a Coruña

Compre usted
u La Soeina 59

por Picadillo.

HORTICULTURA y FLORICULTURA
Semillas de legumbres, flores, forrajes, cereales de gran 

producción y de árboles maderables, directamente importa
das de la Gasa Vilinorin Andrieux de París.

Plantas de salón y arbustos de jardín.

CATALOGOS GRATIS 
Cantéis Grande^ 12 — CORUÉii



ESTABLECIMIENTO ” LABELLIFLOS ”
propietario: R, |, ingenhoss van Schaik

Grandes cultivos de Jacintos, Tulipanes, Narcisos, 
Lirios, Gladios, Iris, Amarilis y demás cebollas de 
flores y plantas bulbosas.

CATÁLOGO GRATUITO Y FRANCO Á GUIEN LO PIDA
Proveedor de la Real Casa CORRESPONDENCIA EN LENGUA ESPAÑOLAi (16 iispana

Establecimiento LABELLIFLOS—\oorschoten (Holland)
GRANJA AVÍCOLA “DOPiCO”

á cargo de LAUREANO FERNANDEZ — Sigrás (La Coruña)
Huevos para incubar de pura raza: Castellana rubia, Andaluza negra, Holandesa, HAMBURGUESA 

NEGRA y RUBIA, HOUDAN y FAVEROLLES.
Gandes Parques y Criaderos de pollos de las razas expresadas — Incubadoras Norte-americanas.

Vides Americanas
Bastide Hermanos, en Toulouse (Francia)

Esta Casa es la primera y la mas importante de Francia, que se ha dedicado 
especialmente al cultivo del Rupestris del Lot ó Montícola, Riparia x Rupestris 
3309, Morvedre X Rupestris 1202, etc.

Varios millones de Estacas, Barbados é Injertos-soldados
de todas calidades para vender al por mayor y al por menor á precios muy ba
ratos. Mercancía jresca, auténtica y de toda confianza. Pedir el catálogo á 
los señores

Bastide Hermanos, Avenue Frizac, 10, Toulouse (Francia)

CALDO BORDELÉS CABELLAS
(SULFATO DE COBRE, EN POLVO. PREPARADO)

Primera fábrica en España Medalla de oro, Murcia, 1904
Lo más^económico, adherente y eficaz para combatir el MILDIU de la Viña y 

demás enfermedades criptogámicas de las plantas
PRONTITUD, SEGURIDAD y COMODIDAD EN SU EMPLEO

REFERENCIAS DE PRIMER ORDEN

UNICO EN EU MUNDO

Pulverizador sistema Muratori, (páÉdo)
50 Medallas'de oro, plata, etc. Gran Diploma de Honor y Medallado plata en la 

Exposición Universal de París en 1900

No se ha de bombar pulverizando. Funcionan por medio del aire comprimido. Dos minutos 
bastan para darle presión para todo el día. El más sólido y práctico. 50 por 100 de economía, de 

tiempo y de líquido. Trabajo perfecto. Cabidas de 2 á 16 litros 
OATA LOOOS ILTJSTE.-A.IDOS OIR-A.TIS

Francisco Casellasj Balsas San Pedro, f, - f*° — BARCELONA



REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

Hgrícultura Ganadería ^ Ciencias naturales y sus aplicaciones ^ Ciencias sociales
Sport ^

Publicación indispensable para todos los amantes del 
progreso patrio.

Consta de 16 ó más páginas en folio, encuadernadles, 
y con muchos y hermosos grabados, que son poderoso 
auxiliar del texto.

Cada año publicará un indice alfabético.
Esta Revista, por su objeto y condiciones, es la pri

mera de España.

Precios de suscripción

Se necesitan corresponsales de reconocida 
honradez en todos los pueblos que no figuran en 
la correspondiente lista.

Tarifa de anuncios

I
Una página 10 pesetas.
1/2 » 0 »

1/4 » 3‘SO »
1/8 )» 2
116 » 2 »

España: Un año 4 pesetas
Portugal: Un año 5 idem
Otros países: Un año 6 francos

Los pagos han de hacerse por adelantado.
La suscripción comenzará siempre en l.° de Enero 

de cada año.
Los pedidos y correspondencia al director.

Estos precios para anuncio* extranjeros se entienden 
en francos.

Rebajas convencionales en caso de varias inserciones 
ó cuando se trate de anuncios referentes á máquinas, 
abonos y productos agrícolas.

En la Administración de esta Revista se compran, 
cambian ó venden las fotografías y dibujos de toda clase 
de ganados, y los grabados para “ilustraciones de Agri
cultura, Invenciones é Industria.

Nuestra Administración enviará tres números consecutivos de muestra, gratuita
mente, á quien los pida, y considerará como suscriptores á los que no devuelvan uno de 
dichos números después de enviarles el tercero.

El pedido de números de muestra puede hacerse por medio de una simple tarjeta, 
con solo la dirección del que los desea, en sobre franqueado con sello de V4 céntimo, ó 
bien por tarjeta postal, que contenga la dirección completa expresada.

©entro Hmpelográfico Gallego
CEPAS AMEÜICAHAS

viveros y plantaciones de las más importantes de España

EN LA RUA BE VALDEORRAS (PROVINCIA DE ORENSE)
MILLONES de estacas, barbados é iajertos para toda clase de tierras á precios muy económicos 

NUESTRA perfecta selección de cepas de grande desarrollo aseguran abundante producción al viticultor 

Pídase catálogo del año corriente. A los clientes se remite gratis la cartilla vitícola por Darío F. Crespo 

Vinos selectos blancos y tintos de nuestros viñedos

Correspondencia: Darío F. Crespo.—Rúa de Valdeorras

FI confección de toda clase de trabajos en
1 iptJgl alid ue S&M nUtlUEid Iti negro y en colores, con maquinaria ale
mana y belga, movida á vapor, y surtida de lo más moderno en tipos y viñetas.


