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MINUCIAS
Tenemos que advertir á nuestros lectores, que desde 

-el presente número, se suprime de la portada de 
nuestra Revista la línea que decía Organo • del Sindi- 
"cdto-Cámara Agrícola de la Corana.

Un día, cuando llenos de ilusiones fundábamos el 
Sindicato, á raíz de publicarse la ley que los establecía 
en España, hemos tenido la debilidad de aceptar que 
nuestra publicación fuese órgano de la Asociación, 
.para serle útil, y concediendo poco valor á la conco

mitancia oficial que resultaba, por ser el Sindicato, á 
la vez Cámara oficial.

Y claro es, esta concomitancia, que resulta imposi
ble en todo punto, pues Prácticas Modernas por 
haber nacido sin protección alguna oficial, pór no 
tenerla hoy ni precisarla para nada, con frecuencia 
inserta artículos en que se critica y censura la acción 
oficial cuando lo merece, tenía que romperse al dlegar 
una ocasión cualquiera.

Esta ocasión ya llegó.
En la reunión celebrada por el Sindicato-Cámara el 

día 25 del pasado mes, sesión no acomodada al regla
mento de la Asociación pero sí muy sobrada de ele
mento oficial, pues desde el presidente del Consejo 
provincial, el ingeniero jefe del servicio agronómo, el de 
la Granja Agrícola y ayudantes, hásta el perito oficial 
que pisaflóres todos asistieron á la misma con especial 
puntualidad; al ser presentada la dimisión de un car
go, que nada pesaba al interesado, cómo no le pesa él 
otro oficial que tiene con pocas ventajas para el pro
greso agrícola del país, el dimisionario formulaba como 
una protesta porque figurase como órgano de la Cá
mara Agrícola oficial una publicación en la que se in
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sertan artículos con censuras para el mismo ministro 
de Agricultura.

Citó cómo caso concreto y censuró que un colabo
rador de Prácticas Modernas llamase agronómo 
ignorante al Sr. Besada, y cosas por estilo, que nos
otros comprendemos no caben en la cabeza de los 
que por tener cargo oficial se creen en el deber de 
doblar siempre y en toda ocasión la espina ante el su
perior y aceptar cómo bueno todo lo que del superior 
emana.

Cómo á nosotros no nos duelen prendas, nuestro 
director se apresuró en dicha reunión á advertir á la 
asamblea que desde aquel momento nuestra Revista 
dejába de ser órgano de una entidad que debía apare
cer siempre cómo ministerial, y que á partir del primer 
número que se publicase no aparecería en la portada 
de la Revista, la línea que tanta desazón causaba al 
digno miembro del Consejo de la Cámara.

Y con el del cuento digamos: puede el juego conti
nuar. Prácticas Modernas nació y vive perfectamente 
independiente; la llevábamos al Sindicato-Cámara en 
la inteligencia de que este sabría serlo, cómo lo será 
sin duda cuando á su acción cooperen. más que ele
mentos oficiales y de relumbrón los que realmente 
deben venir á ellos, los labradores; y entendíamos que 
mucho útil podría así prestar una Revista que es 
leída por agronómos y agrícolas y que nada costaba 
á la Asociación.

Para suscitar recelos y no ser aprovechado, tiene 
razón él dimisionario aludido, más vale carecer de 
órgano.

Así cómo así, para nosotros significa todo, snprimir 
una línea en la portada y escribir estas pocas para el 
texto.

La Dirección.

RELACIONADOS CON LA INDUSTRIALIZACION DEL SUELO

Siendo la suprema aspiración del campesino hacerse 
propietario de una casa y de tierra que labrar por su 
cuenta, á satisfacer esta sana ambición tienden los proyec
tos legislativos en nuestra nación y en otras, que no sólo 
en España se sienten las deplorables consecuencias de una 
excesiva emigración de los campos, donde el terrateniente 
difícilmente encuentra arrendatarios cultivadores por no 
serles á éstos tampoco fácil el disponer de los necesarios 
jornaleros, que prefieren acudir á la fábrica en los centros

de población que les asegura un diario, y no exponerse- 
con certeza, durante dos ó tres meses del año á sufrir en 
el campo la cesación de trabajo, de todo lo cual resulta la 
creciente depreciación que de día en día se acentúa en el 
valor de la propiedad rústica hace más de un cuarto de
siglo.

El doble objeto que sin conseguirlo hasta el presente»- 
persiguen Gobiernos y Asociaciones, es el de retener en la 
tierra local al asalariado agrícola, reduciendo así la emi
gración y á la vez ‘el de mejorar la condición social y la. 
situación económica del mismo trabajador rural.

Hace ya años que se constituyó en Inglaterra, bajo la 
presidencia del duque de Westminster, una asociación 
para facilitar á los campesinos individualmente una por
ción de tierra arable ó de prado, suficiente para alimentar- 
una vaca, á cuyo propósito se adhirieron grandes propie
tarios, disponiendo al efecto de cientos de miles de hectá
reas repartidas por todo aquel territorio, 3^ posteriormente 
se autorizó allí á los condados, por una ley especial, para 
comprar terrenos 3^ revenderlos por anualidades á los tra
bajadores rurales, no habiendo estos esfuerzos oficiales y 
particulares sino resultados insignificantes por no contar 
los obreros campesinos con medios para adquirir las tie
rras aún proporcionándoles las mayores facilidades para 
ello y menos para explotarlas por falta también de sufi
cientes recursos.

En las Cámaras francesas está pendiente de aprobación 
un proyecto de modificación de otro anterior, en el 
que se proponen para la constitución y sostenimiento de 
la pequeña propiedad rural, complementarios procedimien
tos, á fin de que ei modesto agricultor pueda adquirir por 
anualidades un terreno de 25 áreas, capaz sólo para casa 
y huerta, asegurándole un valor máximo de 1.200 francos, 
necesitándose para edificar 1.a correspondiente habitación 
en dicho terreno, ampliar la aplicación de las leyes de 1894 
y 1896 que crearon patronatos encargados de fomentar la 
construcción de pequeñas viviendas salubres, destinadas 
principalmente á los que residen en las poblaciones y no 
cuentan más que con su salario; además el Estado habría 
de auxiliar en participación con las cajas departamentales 
y las municipales el pago de un módico interés por el ca
pital anticipado preciso para las adquisiciones rurales en 
favor de los obreros del campo, padres de familia casados 
ó viudos con hijos.

Y ahora en España asimismo se intenta con el proyecto 
de colonización interior contener la emigración y con el 
de concentración parcelaria en las regiones, que como Ga
licia, se halla exageradamente dividida la propiedad, trans
formarla y generalizar el cultivo á la moderna pretendiendo 
así extender el bienestar entre las clases trabajadoras del 
campo.

Si en otros países en que las asociaciones agrícolas 
procuran económicamente elementos de labranza y los 
Bancos y las Cajas rurales fondos á corto interés, no pu
dieron establecerse aquellos á quienes se facilitaba extre
madamente la adquisición de una pequeña propiedad 
rústica, que sucederá entre nosotros, donde las sociedades 
de agricultura, dentro de la privada y semioficial organi
zación de Cooperativas, Sindicatos-Cámaras y de Juntas, 
Consejos y Delegaciones oficiales, no disponen de recur-
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•sos por suscripciones voluntarias ni por asignaciones del 
•Gobierno; pues se hará en absoluto imposible atender in
dispensable y fundamentalmente á los principios de cohe
siva federación, creadora de una ventajosa industrialización 
del suelo y de comercialización de sus productos, prescin
diendo como sería de rigor de la abusiva intermediación 
mercantil á que habuualmente se entregan acaparadores y 
detallistas.

Por otra parte, existiendo la propiedad rústica más va
riadamente dividida en grandes, medianas, pequeñas y 
diminutas porciones en las diferentes provincias españolas, 
desgraciadamente en ninguna prospera visible y aprecia
damente la agricultura, excepto en las que por el privile
giado clima más que por el esfuerzo inteligente del hombre 
sobresale ya de antiguo alguna que otra industria agrícola 
de reconocida fama universal; y que ha de esperarse tam
poco de la referida conversión parcelaria; de creer es que 
no difunda ningún nuevo procedimiento de cultivo ni 
evite la aterradora emigración que aumenta en toda la 
Península, debiendo los propietarios por sí mismos limi
tarla ya que no suprimirla, por cuantos medios estén á su 
alcance, en bien de sus propios intereses.

En Galicia, donde se ensalza como porción-tipo la del 
lugar acaserado de una extensión de 100 ferrados, la es 
teóricamente sin duda alguna; como también en la realidad 
es verdaderamente ilusorio el suponer que en su mayoría 
existen estos lugares-tipos labrados y explotados con 
arreglo á las prácticas modernas que exigen como cóm
puto promediado por cada hectárea cultivable el desembol
so en gran parte arriesgado por la influencia atmosférica, 
de 500 pesetas al año y de las que ciertamente no dispone 
el arrendatario ni generalmente el propietario cuando por 
sí costea el cultivo, no debiendo olvidar la modestia que 
á todos nos seduce, sirviéndonos de aritmética-regional 
agrícola la que por unidad de cabida tiene la cuarta parte 
de una fanega ó sea el ferrado de sembradura y el ferrado 
de capacidad para medir el grano en exigua cantidad co
sechado.

La orientación para remediar los males que aquejan á 
la agricultura, está seguramente en la asociación cuando 
ésta se extienda al establecimiento y bien entendida orga
nización de las empresas industriales-agrícolas en que 
cooperen por interés directo, capitalistas, terratenientes y 
braceros, disfrutando éstos de jornal y participando á la 
vez por un porcentaje gradual de los beneficios colecti
vos. Ninguna región más adecuada para que en su día 
prospere este sistema que Galicia, donde pueden instalarse 
en el campo variadas industrias derivadas y complemen
tarias de la reproducción del ganado, de la frutería, de la 
vinicultura y de otros productos de la tierra que sostengan 
el trabajo de numerosos asociados durante todo el año y: 
aunque todavía está alejada la aplicación de estos princi
pios colectivos, empieza á abrirse camino'en los Congresos 
Agrícolas de España, cómo el reciente celebrado en Fa
lencia, en el cual se abogó por [dar fparticipación en el 
producto de los viñedos á los jornaleros que hayan de 
ocuparse en su replantacion necesaria, después de los 
daños sufridos por la filoxera; declarando el que esto es
cribe, sin ser socialista del Estado, ni sustentar las doctri
nas de ninguna escuela socialista que no le causan espanto

como propietario el admitir las practicas de cuanto juzga 
razonable, prudente y equitativo.

Septiembre 1907.
L- H.

Durante la segunda mitad del siglo pasado, los quími
cos y los agronómos han hecho innumerables investiga
ciones para determinar la fertilidad de la tierra por medio 
del análisis químico. Partiendo de la cantidad de elemen
tos fertilizantes q e la mayor parte de las plantas culti
vadas necesitan para su desarrollo y de la riqueza que de 
dichos elementos acusan las tierras al ser analizadas, se 
establecieron normas de fertilidad.

Así, se afirmó, y aún se afirma, que una tierra es fértil 
cuando contiene de 1 á 2 por 1.000 de ácido fosfórico, 
igual proporción de nitrógeno, y 1,50 á 3 por 1.000 de 
potasa; medianammts fértil cuando la cantidad de dichos 
elementos es de 0,50 á I por 1.000 de nitrógeno y de ácido 
fosfórico y I á 1,50 por 1.000 de potasa; en fin, que debe 
considerarse poco féxtil si las repetidas substancias están 
en proporciones inferiores á 0,50 y 1,50 por 1.000 respec
tivamente.

Sobre estas bases parece fácil determinar que elementos 
y en que cantidad han de aportarse á las tierras para 
ponerlas en condiciones de producir buenas cosechas.

Y muchos agricultores piensan que basta analizar una 
tierra y conocer la composición química de las plantas 
que han de cultivarse, para establecer racional y científica 
la clase de abono necesario para dicho cultivo,

Es este un error tan profundo, que creemos útil y hasta 
Indispensable hacer algunas consideraciones en contra de 
prejuicios muy arraigados en agricultura acerca de tan 
importante materia.

En primer lugar, al hacer análisis del suelo, el químico 
determina el tanto por mil que de los principales elemen
tos contiene la tierra fna: de manera que dos terrenos dis
tintos pueden acusar la misma riqueza en el análisis y ser 
de fertilidad diferente, si uno contiene mayor proporción 
de tierra fina que el otro ó, en otros términos, si uno es más 
pedregoso, está formado de elementos y de partículas de 
mayor tamaño. Este es el primer error á que conduce el 
análisis.

No basta tampoco saber la composición milesiina.1 de una 
tierra, es decir, el tanto por mil que contiene de ácido fos
fórico, de potasa y de nitrógeno, para determinar su grado 
de fertilidad, pues éste también depende del espesor de la 
capa laborable, del volumen de tierra en que se desarrollan 
las raíces.

Un suelo profundo será siempre más fértil que una tie
rra cuya capa arable presente peco espesor, aunque aínbas 
contengan idéntica proporción de fertilizantes, pues en el 
primer caso la cantidad total de éstos será mucho mayor 
que en el segundo y las raíces de les plantas descenderán
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más profundamente, alimentándose en un volumen mayor 
de tierra. Y claro está que, en iguales condiciones de ri
queza relativa de la tierra, cuanto más considerable sea el 
desarrollo de las raíces y mayor el volumen de tierra que 
ocupen, más intensa será su alimentación y la cantidad de 
substancias nutritivas que les proporcione el suelo: segundo 
error del análisis químico.

El químico, para analizar una tierra, recurre á fuertes 
tamperaturas, á reactivos y disolventes enérgicos, y em
plea, en una palabra, procedimientos y artificios de que 
las plantas no disponen para absorber el alimento y que 
por lo tanto, pueden calificarse de brutales: tercer error 
del análisis.

Ya hemos dicho que los fertilizantes naturales del suelo 
se presentan en múltiples combinaciones, afectan diversos 
estados químicos que ios hace impropios para alimentar á 
las plantas bajo esas formas naturales; para cumplir esta 
función necesitan sufrir determinadas transformaciones 
más ó menos lentas y complejas, que dependen de muchas 
circunstancias. Ahora bien; mediante el análisis químico, 
nos es fácil averiguar la cantidad total de ácido fosfórico 
de potasa y de nitrógeno, soluble en determinados reacti
vos, que contiene una tierra; pero, desgraciadamente, el 
análisis no nos indica la proporción que de dichos elemen
tos pueden las plantas absorber: cuarto error del análisis- 
Así, por ejemplo, el ácido fosfórico natural de las tierras 
se encuentra en forma tricálcica, que no permite pueda ser 
utilizado por las plantas; para eso tiene que cambiar de es
tado químico, transformarse, y estas transformaciones nos 
es imposible determinarlas, no podemos saber su meca
nismo íntimo ni su intensidad en una tierra dada, y por 
tanto, que cantidad de ácido fosfórico cede el suelo á la 
planta durante el período de vegetación.

La potasa del suelo, se encuentra en forma de silicatos 
insolubles, que las plantas no pueden asimilar; también en 
este caso es indispensable una transformación de los silica- 
los, que el análisis no determina. Hemos advertido que, 
según muchos agrónomos, una tierra es rica de potasa, 
cuando contiene 1,50 á 3 por 1.000 de este elemento» 
Pues bien, el profesor Guerrapain dice, que en una tierra 
que había acusado en diferentes análisis 4,70 por 1.000 de 
potasa, la aplicación de cloruro potásico aumento de un 
tercio la producción de trébol y de un qi/into la de remola
cha; en la Estación agronómica de Chartres (Francia); se 
obtuvieron resultados muy satisfactorios con el mismo 
abono en tierras que, según el análisis, contenían 3,71 por 
i.000 de potasa: idénticas observaciones fueron hechas 
por Damseaux en el Instituto Agrícola de Gembloux. En 
cambio, en la región belga conocida con el nombre de 
Campide, se obtuvieron magníficas cosechas de altramuz, 
planta muy ávida de potasa, en tierras que, atendiéndose 
al análisis, debían calificarse muy pobres de este elemen
to. Anomalías tan extraordinarias, son debidas: i.° á que 
unas plantas desagregan, por decirlo así, más fácilmente 
que otras los compuestos potásicos del suelo; 2.0 á que 
estos compuestos se encuentran en diferente estado y se 
transforman más ó menos rápidamente, según condiciones 
múltiples.de la tierra.

El nitrógeno se encuentra en la tierra en forma orgáni
ca, en forma amoniacal y en forma nítrica- El nitrógeno

orgánico no es absorbido por las plantas (1) y para servir- 
de alimento á éstas necesita mirificar es decir, transfor
marse en nitrato, ó bien pasar al estado amoniacal. Por 
esta razón, no basta conocer la cantidad total de nitrógeno 
que una tierra contiene, sino que es preciso averiguar 
cual es su forma. Ahora bien; las proporciones de nitróge
no orgánico, amoniacal y nítrico de las tierras varían 
según la época én que éstas se analicen. En un período de 
nitrificacicn intensa se encontrará mayor proporción de 
nitrato que cuando este fenómeno es menos activo, por 
falta de elementos favorables para el trabajo y desarrollo' 
de las bacterias nitrificadoras; de manera que, según el' 
primer análisis, puede resultar que la tierra es muy rica 
de nitrato, y ateniéndose al segundo habrá que calificarla 
de pobre. Pero aún es más; analizando una tierra después 
de una nitrificación activa, se encontrará más ó menos 
cantidad de nitrógeno nítrico, según las condiciones me
teorológicas del año. Si á dicha nitrificación sucedió un 
período de sequía, los nitratos se habrán acumulado en la 
capa laborable y la tierra acusará gran proporción de ni
trógeno nítrico; ésta será, por el contrario mucho menor, 
si sobrevinieron lluvias.

No hablamos del nitrógeno amoniacal, pues este es 
inestable y no forma más que una fase muy pasajera de la 
nitrificación.

No podemos, pues deducir consecuencias prácticas del 
análisis del nitrógeno de las tierras, máxime si se consi
dera que la nitrificación varía según las condiciones cli
matológicas y metereológicas del año y la naturaleza del 
suelo.

En tierras muy húmedas, en las áridas y en las poco 
aireadas, el nitrógeno orgánico no tiene utilidad alguna, 
dado que no puede nitrificar; en las primeras bastará 
aportar cal y potasa para movilizar el nitrógeno inerte; 
las húmedas habrá que drenarlas, sanearlas; las compac
tas, en fin, necesitarán frecuentes y enérgicas labores, para 
facilitar la circulación del aire.

Vemos que el análisis químico de las tierras no tiene la 
importancia que pretende dársele. No obstante, lo consi
deramos muy útil y debemos aconsejarlo á los agriculto
res como uno de los medios que contribuyen á establecer 
la aplicación racional de abonos.

El análisis nos indica, en efecto, si la tierra carece de 
un elemento dado, indispensable para la vida de las plan
tas ó si contiene algún principio nocivo, también es digno 
de tenerse en cuenta el resultado del análisis cuando acu
sa una proporción considerable de ácido fosfórico, de 
potasa ó de nitrógeno en la tierra, y porque nos dá á co
nocer, al mismo tiempo, la relación cuantitativa que existe 
entre dichos tres elementos, datos de importancia para 
investigaciones ulteriores que han de completar el estudio- 
de la riqueza del suelo y servir de base á su fertilización; 
investigaciones de que luego nos ocuparemos.

Como complemento necesario del análisis químico de 
la tierra, aconséjase el de las plantas, pues conociendo la 
composición de una y de otras, parece fácil calcular que 
abonos han de aplicarse.

Es indudable que demostrada la insuficiencia del prime—

(1) Algunas especies vegetales lo utilizan, pero en cantidades 
insignificantes.



Año V.—Núm. i i 3.—Pág. 261 INDUSTRIAS RURALES

ro lo está también la del segundo; pero prescindamos de 
esto, y admitiendo, en hipótesis, que sea posible determi
nar la cantidad de alimento que una tierra cede á la vege
tación, veamos si esto bastaría.

Al tratar del estiércol hemos dicho que las plantas no 
se nutren de una manera regular, uniforme, durante toda 
su vida, sino que en ciertas fases de la vegetación, gene
ralmente muy cortas, absorben ia casi totalidad del ali
mento que necesititan para su completo desarrollo.

Sería, pues, necesario que la tierra cediese el alimento con 
igual regularidad, lo que no sucede, y de aquí lo imriosa 
necesidad de recurrir al empleo de substancias fácilmen
te asimilables (abonos), que corrijan ese defecto del suelo.

Pero si únicamente tenemos en cuenta la composición 
de la tierra y de las plantas, para determinar el abono 
adocuado á una y á otra, cometeremos un error profundí
simo, porque la cantidad necesaria de fertilizantes depen
de, en gran parte, de la forma en que la planta se nutre; 
cuanto más irregular sea dicha alimentación, mayor pro
porción de alimento asimilable habrá de aportar. Supon
gamos, para hacer más clara la explicación, que dos 
especies vegetales necesitan igual cantidad y calidad de 
alimento, pero que una lo absorbe poco á poco y otra du
rante nn período muy corto de su vida: La primera, apro
vechará mejor las reservas del suelo, puesto que éste se 
las proporciona, también poco á poco, forma adecuada á 
su modo de alimentación, y, por tanto, necesitará menos 
cantidad de abono que la segunda.

De las consideraciones expuestas resulta que no basta 
conocer la riqueza de la tierra y la composición química 
de la planta para determinar la fórmula de abono.

Y de todo lo dicho se desprende que las fórmulas genera
les de abonos, aconsejadas por los tratados especiales (y por 
nosotros en este folleto), carecen de valor absoluto, no son 
más que aproximadas; no obstante, las consideramos muy 
útiles:

i.° Porque sirven para orientar al agricultor inexperi
mentado.

2.0 Porque son fruto de innumerables experiencias y 
observaciones, hechas en distintos países por agrónomos 
eminentes é ilustrados agricultores, y han sido estableci
das teniendo en cuenta los factores más importantes que 
regulan la aplicación de los abonos. Recomendamos, pues, 
dichas fórmulas, seguros de que siempre darán resultados 
satisfactorios; pero el agricultor no debe olvidar que la 
mejor escuela es la práctica, y que vale más una observa
ción personal que todos los textos y teorías, siempre que 
se interprete justamente.

Come se observará, las fórmulas que indicamos no nos 
fijas é invariables, sino que todas comprenden un máximo 
y un mínimo; el cultivador adoptará las cifras que consi
dere más adecuadas para cada caso particular, optando, 
si existe alguna duda, par las máximas ó, aún mejor, por 
un ensayo comparativo.

(De la Guía de los abonos químicos por el ingeniero agró
nomo D. fuan Barclay Trelies, edición de 1907.)

El último concurso de ¡muñios de lo Coruñu

Toro de 16 meses de raza pura del país
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No teman los entusiastas, los buenos aficionados, 
verdaderos amantes del país. El concurso de ganados 
de 1907, tercero de la serie, no será el último, como 
se empeñan en propalar cuatro pobres de espíritu que 
no hallan nada bueno más que lo que sale de su débil 
meollo, ó lo que de los demás toman para presentarlo 
como propio.

El concurso tercero de la Coruña, aunque sin pra- 
tección oficial y por lo tanto escaso de recursos, pues 
desgraciadamente entre nosotros la intriga menuda 
pesa más casi siempre que los verdaderos intereses de 
los ciudadanos, tuvo todo el interés cómo si fuera ofi
cial, gracias á las subvenciones que le otorgaron el 
Ayuntamiento, la Diputación y algunas Sociedades de 
la capital; único elemento, el metálico, que aquí pre
cisamos para organizar concursos ya que el labrador, 
convencido de la transcendencia de estos actos, sabe 
poner de su parte lo restante.

anterior, que salvó del matadero gracias también al 
concurso de 1906.

Por cierto que debiera la Granja-Escuela adquirir 
este hermoso animal, para reproductor, ya que supera 
con mucho á los malos becerretes que ha adquirido 
hasta aquí para tener padre de raza del país, pues 
sabemos que el ganadero que lo crió lo vería con gus' 
to y es siempre esto un aliciente más para los concu
rrentes á los actos de que tratamos.

Examinado este ejemplar ¿quieren decirnos, los que 
conocen algo á fondo el estado de nuestra ganadería, 
si nó es un evidente progreso la presentación, sola
mente de este ejemplar en un concurso?

Hace muy poco tiempo ¿en que feria ó en que esta
blo podría encontrarse un torillo como este!

Es más; no sabemos en donde se halla hoy un toro 
roproductor del país, de contormación semejante y que 
proporcionalmente en edad ofrezca tal desarrollo.

Yaca de raza del país, premio de variedad de montaña

Una prueba de que se llegará muy lejos en poco 
tiempo con la celebración de los concursos de gana
dos, queremos ofrecerla á los que no estuvieron en el 
pasado, llamando su atención acerca de los animales 
que representan los adjuntos grabados; advirtiéndoles 
que la falta de siempo no ha permitido hacer todas las 
fotografías de los primeros premios, sino presentaría
mos aquí una magnífica colección que haría la prue
ba, formidable.

El primero es de un torito de unos 16 meses, de 
raza pura del país, criado especialmente. para este 
concurso. Es hijo de uno de los toros premiados el año

Pues bien: he ahí una obra de los concursos. La 
idea de presentarlo, para disputar el honor que se le 
ha concedido, fué la que produjo este milagro, pues 
cómo milagro hay que tener que contemos ya con un 
buen reproductor del país, sólo por virtud de los con
cursos.

Prestemos, pues, á estos actos toda la atención y el 
entusiasmo que merecen.

Y entiéndanlo bien los que no se han penetrado 
aún de tal virtud: los concursos de ganados deben 
celebrarse en épocas fijas y todos los años, si han de 
realizar su fin y servir para algo, pues el estímulo tiene
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Vaca de raza del país premio de variedad del litoral

que ser constante y el esfuerzo continuo, en una obra 
cómo esta de progreso. Un momento de detención 
equivale á tener que empezar de nuevo.

Si en 1906 ó en 1907 no hubiese concurso de ga
nados, el ganadero que crió este torillo ni se hubiera 
ocupado de la ascendencia para obtenerlo, ni lo hubie
ra atendido desde su nacimiento con el esmero que su 
presentación demuestra.

Los otros dos grabados ya no precisan indicación 
alguno. Los animales fotografiados, repetimos, no 
todos los salientes del concurso, honran cualquier aeto 
de esta clase en donde se presenten.

Nuestros labradores, más amantes, sin duda, del 
ganado suyo que de cualquier otro extranjero, van 
cuidándose de escojerlo y criarlo bien, y por este ca
mino no. tardaremos en ver en un concurso anual de 
la Cortina, hermosas vacas del país, que por la canti
dad de leche, ya que por la calidad no lo precisan, se 
aprecien más que todas las de otra raza.

Para lograrlo, basta que se extiendan y que se repi
tan los concursos de ganados.

J. G.

mDlíüÓj! \ IflEJOHflPlIEíTO
DEL* GñJSlñDO VñCÜjSÍO Efí GñLICIfí

Sociedad cooperativa para la reproduc
ción y mejoramiento del ganado va^ 
cuno.

ni

Hecha la exposición de la teoría y de las prácticas 
usuales en el extranjero para el mejoramiento del ganado 
vacuno, es necesario indicar los medios que se juzgan 
más adecuados para aprovechar la anterior información) 
organizando la asociación que en estas líneas se proyecta.

Ganado.—Resuelto que fuese adoptar como único para 
todo, el mejor que se encontrase del país, se nombraría 
una comisión compuesta de dos técnicos, ingeniero agró
nomo y profesor de Veterinaria y de los socios reconoci
damente competentes para proceder hábilmente á la 
adquisición de vacas en el número que permitiesen los

fondos y otros medios materiales disponibles al objeto, 
dejando á juicio de esta comisión compradora en vista de 
los ejemplares que se presentaran en venta si convendría 
que las vacas fuesen adquiridas en estado ó no de preñez, 
acompañadas ó no de sus crías y cuidando de que éstas 
no fueran las primeras ni pasaran de la tercera.ó cuarta, 
pues sabido es que las mejores son de la segunda á la 
quinta.

A ser posible debieran adquirirse uno ó más reproduc
tores machos de verdadero mérito y en caso de no encon
trarlos á precio cómodo, se serviría la sociedad de los del 
país con que contise li Granja o icial de la Coruña, no 
extenJiéndoso á la compra de crías sueltas ni de bueyes, 
esperando á que se desarrollasen los productos de la aso_ 
ciación que así disfrutarían des.le su nacimiento de las 
ventajas que ofreciese un regimentado tratamiento y una 
escogida y abundante alimentación.

Se limitiría el mínimum de las aspiraciones de la socie- 
ciedad, relitivasáli repreduccién y al mejoramiento, 
desechando y vendiendo á tiempo lo reproducido que no
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acusara un desarrollo y provecho aceptables, fijando, por 
ejemplo, para las vacas un rendimiento de leche que no 
fuese inferior al de 10 kilos diarios, para lo que se necesi
ta emplear el alimento de una relación nutritiva represen
tada por IJ55 pesando la materia seca contenida en el 
mismo en la proporción de 29 kilos por cada 1.000 del 
peso vivo, sin que esta limitación se opusiera á pretender 
un superior rendimiento de leche por cabeza, que en nues
tra región bien puede considerarse como extraordinario el 
de 15 kilos diarios, para lo cual el alimento suministrado 
habría de tener por relación nutritiva la de i[5 que sóie 
puede obtenerse en toda la estación uniformemente por la 
adicción más ó menos abundante de los panes concentra
dos de algodón descortezado precisamente y en manera 
alguna imaginarse que el rendimiento de leche de nuestras 
vacas se generalizara é igualase al de las especializadas en 
Inglaterra, donde supera en peso al año á seis veces el 
vivo de la madre, no llegando tampoco á esta inferioridad 
el rendimiento de las vacas del Norte del Continente, Nor
mandas, Bretonas y Flamencas.

Para fijar un límite mínimo en nuestra región al des
arrollo de las crías y al de los bueyes, es oportuno citar 
como promedio el crecimiento sucesivo que adquieren en 
Francia los bueyes de trabajo que no pertenecen á las ra
zas mejoradas como son los «Vandeanos» y los «Saless» 
que pesan próximamente, á los cinco años, sin estar 
cebados 650 kilos, cómo también es de- consignar el 
crecimiento de los especializados allí por sus aptitudes 
carnosas desarrolladas por selección y una buena alimen
tación, pertenecientes á las variedades «Nivernesa» y 
«Linosina» que pesan por lo menos 750 kilos á los cinco 
años.

Vandeanos y Saless

Peso

Kilogs.

Crecimien
to medio dia- 

ri 0

Kilogramos

Aumento
anual

Kilogs.

Al nacimiento............ 30 « «
Al año..................... ■ 262 o£636 232
A los 2 años............... 431 o‘465 170
A los 3 vños............... 540 0‘325 II9
A los 4 años............... 614 0‘200 73
A los 5 años............... 650 o(075 27

Crecimiento total. 621
Peso al nacimiento. 30

Peso total. 651

Coeficiente medio de crecimiento. 10.

La confusión actual característica de la reproducción 
del ganado vacuno en Galicia, en la que no es usual em
plear el frecuente peso en vivo de los animales, no permi
te presentar con exactitud cuadros comparativos referentes 
á nuestro ganado del país, en los que pudiera observarse 
como en los citados de Francia el crecimiento sucesivo de 
las razas generalizadas en nuestra región, en donde tam
poco en las ferias se vende al peso, lo que es siempre 
defectuoso por mucha que sea la práctica en apreciarlo á

la vista, habiendo de introducir la nueva costumbre la 
proyectada sociedad en beneficio de compradores y vende
dores.

Niverneses y Limo- 
sinos

Peso

Kilogs.

Crecimien
to medio dia

rio

Kilogramos

Aumento
anual

Kilogs.

Al nacimiento............. 30 « «
Al año......................... 303 o‘75G 273
A los 2 años................ 652 o‘6oo 219
A los 3 años................ 668 o‘400 H5
A los 4 años............... 733 o1180 66
A los 5 años............... 760 o'oyo 27

Crecimiento total. 730 
Peso al nacimiento 30

Peso total. 760.

Coeficiente de crecimiento. 12.

Es preciso añadir á la cautela con que la asociación 
debe proceder al principio de su creación según se ha in
dicado, en adquirir buenos reproductores machos, la 
atención que es necesario dedicar á la elección de crías 
para desarrollar con igual objeto, aún contando con los 
auxilios que para este fin proporciona el Estado, nunca 
cuantiosos en los concursos de ganados.

Y por los crecidos gastos que ocasionan se haría indis
pensable calcular con exactitud los beneficios que repor
taría un esmerado engorde de los bueyes especializados 
para ello, siendo desde luego más provechoso limitarse 
por algún tiempo á una media ceba y estudiar mientras 
tanto don detenimiento los mercados donde pudiera obte
ner gananciosa colocación la exquisitez de un perfecciona
do y acabado engorde.

Asociados.—Debieran ser de dos categorías: accionistas 
y adherentes.

Los socios accionistas suscribirían una ó más módicas 
acciones en metálico satisfaciendo además una pequeña 
cuota mensual y los adherentes contribuirían mensual
mente con la misma cuota sin contraer ningún otro com
promiso pecuniario.

Unos y otros recibirían sin más gasto el periódico 
órgano déla asociación, acogiéndose á las ventajas eco
nómicas de publicación que les ofreciese para cuanto 
anunciasen; serían partícipes de la reducción de precios 
á que se adquiriesen en junto los artículos necesarios al 
fomento de la reproducción, ¡dispondrían destablas de 
equivalente alimentación, de básculas-peso y otros servi
cios útiles como los de Veterinaria, etc., establecidos en 
los almacenes de la asociación y además del uso privile
giado de una marca para su ganado cuyos ejemplares 
fueran dignos de esta distinción.

Para cuidar y mantener, un asociado accionista, no 
teniendo derecho á ello los adherentes, una ó más cabezas 
del ganado, que todo sería en junto propiedad de los ac
cionistas socios, proporcionalmente al número de acciones 
que cada cual poseyera, sería necesario que dispusiera
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como suyos propios ó en alquiler á su nombre, de los 
indispensables elementos con tal fin que serían: acondicio
nado establo, pastos y tierras de cultivo forrajero de 
suficiente extensión y calidad para atender elementalmen
te al ganado que se le confiase con el alimeuto verde y los 
precisos granos lo que sería complementado con los demás 
alimentos que le suministrase el almacén más cercano 
donde estuviera situado el establo perteneciente al intere
sado á quien se le abonarían los precios corrientes de 
arriendo por el local y las tierras que facilitase. El socio 
mantenedor vendería al precio usual en la localidad que 
eligiese como mejor, á su comodidad y provecho de la 
asociación, la leche diaria de las vacas á su cuidado dan
do cuenta mensualmeute de su importe á la asociación 
para que se anotara en su haber y liquidar con él los cita
dos arriendos de establo, tierras y jornales invertidos en 
la labor de éstas, en la que utilizaría el ganado de la so
ciedad, siempre que fuera apto para dicha labor, y el 
estiéreol producido sería debidamente valorado y sentado 
en cuenta.

Este socio disfrutaría de una bonificación sobre el inte
rés de sus acciones que fijaría la junta directiva de la 
asociación, de cuya bonificación no participarían los de
más accionistas que no hubieran hecho otro sacrificio que 
el pecuniario por la subscripción de sus acciones.

Para hacerle entrega del ganado procedería una regla
mentada información, así cómo para retirárselo contra su 
voluntad por cualquier falta cometida, concediéndole la 
devolución á petición propia si hubiese avisado anticipada 
y convencionalmente, abonándole en este caso lo señalado 
por la ley. Los asociados solicitarían cuidar del ganado pol
lo que les interesara la expresada bonificación y por la ga
rantía que la sociedad les ofreciese para el pago del arrien
do de sus tierras y establos; de no ser suficiente el número 
de solicitantes habría que establecer por cuenta de la so - 
ciedad establos modelos donde el ganado estuviera esme
radamente atendido y alimentado así cómo estrechamente 
vigilado y bien dirigido el personal sirviente por un celoso 
administrador gerente que tuviera su domicilio en el 
mismo local y ejerciese las funciones propias de su come
tido con toda asiduidad'como es práctica en el extranjero 
donde cumplen á la perfección con el fin propuesto las 
instalaciones de este género. Estos establos así como los 
almacenes-depósitos parciales de la asociación se estable- 

. cerían en los centros de comarcas donde la densidad de la 
cooperación de que se trata les hiciera más necesarios, 
pudiendo servir estos establecimientos cómo lonjas de 
.contratación y surtir á los asociados de ambas categorías 
más económicamente que el comercio corriente de cuanto 
pudiera convenirles al objeto para que se crease la asocia
ción, teniendo á su disposición un completo surtido de 
abonos, simientes, granos, forrajes, panes concentrados, 
herramientas y utensilios y servirse de artefactos cómo 
molinos portátiles combinados para'quebrantar, aplastar y 
triturar granos, etc,, y muy especialmente de las básculas- 
peso hasta para el ganado más voluminoso, debiendo ser 

• éstas del moderno sistema que imprime en tarjetas sueltas 
el peso exacto, indispensable así para las transaciones 
comerciales cómo para seguir las prácticas alimenticias 
.más en boga en otros países.

Cuando la asociación dispusiera de suficiente número 
de reproductores machos de su propiedad, éstos se irían 
instalando convenientemente en los diferentes almacenes- 
depósitos para servicio de los asociados y del público con 
y sin rebaja de precio respectivamente.

La marca para el ganado daría prestigio á la asociación 
visiblemente en feria y mercados, usándola solamente los 
ejemplares selectos pertenecientes á tos socios perdiendo 
este derecho cuando el ganado que estuviese en posesión 
de los mismos desmereciese ó pasara á manos extrañas 
por venta, permuta ó cualquier otro motivo.

Por la facilidad en quitarla y ponerla sería de recomen
dar la aplicación de la marca «Simplex» usada por la 
municipalidad de París, consistente en una rodaja de zinc 
que lleva muy visiblemente marcados en color las iniciales 
ó rótulo que se elijan y es atravesada por un sujetador 
de aluminio que traspasa una de las orejas del animal sin 
causarle daño ni molestia.

El empleo de esta á otra marca semejante de la exclu
siva propiedad de la sociedad sería solicitado por los 
criadores de ganado cuando ésta gozase del crédito que 
seguramente merecerían sus productos de seguir aunque 
parezcan insignificantes las prácticas referidas y otras más 
acertadas que las que modestamente venimos exponiendo 
y que han servido para la reproducción y el mejoramiento 
del ganado, ocupando por haberlas seguido, naciones 
cómo Bélgica y Holanda, los primeros puestos en densidad 
y peso de aquel por hectárea de su territorio.

La supresión de intermediarios, sería la suprema aspi
ración de la sociedad, estableciendo vaquerías y tablaje
rías por su cuenta en los grandes centros de población 
que á este objeto se eligiesen y dotándolos del más com
pleto material á la moderna, pudiendo servir de primer 
objetivo para estas lujosas y muy productivas instalacio
nes una de las localidades próximas al nuevo Real Sitio 
de Cortegada, cuyas inmediaciones han de poblarse como 
residencia veraniega de gente adinerada sin contar con la 
prolongada estación en aquellas aguas de Arosa de las 
escuadras inglesas á las que la asociación ganadera en 
proyecto surtiría en mejores condiciones que cualquier 
abastecedor particular.

Un vecino de San Juan de Ouces.

Planta utilizada en el japón para la fabricación 
DEr, papel.—En sus esfuerzos para mejorar la condicioness 
de la agricultura americana y conseguir que cada hectárea 
del suelo de los Estados Unidos produzca alguna cosecha 
remuneradora, el secretario Wilson obtuvo la cooperación 
de varios exploradores encargados de recorrer todas las 
partes del mundo en busca de nuevas plantas dignas de 
ser importadas. Uno de estos exploradores, M. David 
G. Fairchild, ha importado de sus viajes por Europa, Asia 
y Africa, ciertos vegetales que podrían ser un nuevo ele
mento de liqueza para los agricultores americanos.
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Uno de ellos es el «Mitsumati», planta utilizada en el 
Japón para la fabricación del papel, la cual podría sin 
duda ser cultivada en las zonas más cálidas de los Esta
dos Unidos, y quien sabe si podría también cultivarse con 
provecho en alguna de las muchas regiones incultas de 
España y contribuir de esta manera á aumentar los ingre
sos de nuestros labradores. Los japoneses aprovechan el 
papel fabricado con esta planta para la manufactura de 
servilletas, sombrillas y farolillos de papel.

Los papeles empleados en el Japón para los usos comu
nes, dice M. Fairchild son mucho más variados que los 
que entre nosotros se usan. Constituyen, desde el punto 
de vista económico, un importante elemento de vida para 
los campesinos, sólo el aprovechamiento, ingenioso de los 
productos vegetales, especialmente la corteza del citado 
arbusto, hace que sea posible la subsistencia de 42.000.000 
de habitantes en un territorio cuya área actualmente cul
tivada es próximánmente de 49.000 kilómetros Las pare
des de las casas japonesas están formadas por marcos de 
madera sosteniendo hojas de papel delgado que ofrecen 
suficiente protección contra el aire, siendo permeables á 
la luz. Los papeles impregnados de aceite, de mucha 
duración, y cuyo precio de coste es extraordinariamente 
limitado, prestan grandes servicios á la gente del campo. 
Para proteger la cosecha de té al desencadenarse un 
aguacero, el labrador japonés usa una cubierta de papel 
impregnado que, además de ser flexible y plegable, es casi 
tan impermeable como un encerado y ligera como una 
telaraña En las grandes ciudades los colíes «riksha» llevan 
sobretodos hechos del'mismo papel, que cuestan poco 
más de una peseta y duran un año ó más en continuo 
uso ó servicio.

La planta de Mitsumanti es un elegante arbusto que á 
veces se cultiva en el Japón únicamente en razón del efec
to decorativo de su follaje de color verde claro y de sus 
flores amarillas. Figura como arbusto de ornamento en los 
jardines del castillo de FaKui propiedad del marqués 
Matsudaira, que fué uno de los terratenientes del régimen 
feudal.

Esta planta produce, según cálculos hechos por un 
fabricante de papel, de 600 á 2.000 libras de corteza en 
bruto por acre (4.000 metros aproximadamente). Esta cor
teza, transformada en pasta, vale en el Japón de 0,75 á 0,80 
francos la libra ó sea cuatro veces más de lo que vale 
en YaKohama la pasta de madera importada de Amé
rica.

Toda planta aprovechable para la elaboración de pape
les de clases distintas de las que ya fabricamos, es digna 
de ser tomada en consideración por los agricultores, y si 
los procedimientos industriales permitiesen manufacturar 
con las fibras de tales vegetales papeles de envolver más . 
delgados y ligeros, sobres más resistentes, papeles propios 
para el tocador ó algún material de limitado coste que 
pueda prácticamente substituir al cuero, su cultivo repor
taría indudablemente grandes utilidades.

Dado que el Mitsumati no es una planta que puede 
resistir temperaturas muy rigurosas, todo intente hecho 
para cultivarla en las regiones en las cuales el termómetro 
desciente más allá de 12o C. bajo cero resultaría un fra
caso; por otra parte, este arbusto exige para desarrollarse

cierta humedad, siendo, por lo tanto, inútil tratar de im
plantarlo en tierras de secano.

Nota sobre el tratamiento de las verrugas de 
la especie bovina.—Todos los criadores conocen esas 
producciones cutáneas, llamadas según las localidades 
verrugas puerros etc. que multiplican y evolucionan rá
pidamente para llegar á tener un volumen bastante con
siderable invadir toda una región de la superficie del 
cuerpo. Las verrugas se localizan en las ubres obstacu
lizando á veces el ordeño, tiñendo con sangre y ensucian
do la leche. Ofrecen el carácter particular de transmitirse 
con gran facilidad y de propagarse de cualquier manera 
por la sangre que puede caer. Se atribuyen esas produc
ciones, dice Moussu, á la pululación en la piel de un 
microbio (BacUríuvi porrí). Quizás en todo caso la, 
causa no es aún conocida.

Los tratamientos aconsejados son numerosas y algu
nos no son desprovistos de peligro; es el caso del empleo 
de ácidos fuertes como el ácido azoico por ejemplo. La 
incisión pura g simple sin inquietarse por la pequeña he
morragia consecutiva dá en general buenos resultados^

Lo mismo la ligadura al caucho ó con ayuda de un 
hilo encerado y fuertemente anudado asegura la caída rá
pida de gruesas verrugas pediculadas. Pero si se trata de 
una gran placa de verrugas que abarque una gran super
ficie, la pérdida de sangre considerable puede asustar al 
propietario aunque no haya el menor peligro.

Un veterinario italiano, Cualducci, después de felices- 
ensayos hechos sobre el hombre, dice haber obtenido los 
mejores resultados de un tratamiento externo é interno 
de la mayor simplicidad: Aplicación sobre las partes ve
rrugosas de agua de mar tibia y administración al inte
rior de agua de cal.

A falta de agua de mar se hará disolver sal marina 
(sal gris) en agua común tibia. Se empapa con esta agua- 
un paño del tamaño de una servilleta ordinaria y plegada- 
en varios dobleces se aplica sobre la región invadida y se 
le adhiere con ayuda de un vendaje. Este trapo se empa
pa tres ó cuatro veces por día en el agua salada tibia.

El agua de cal, preparada con agua destilada se en 
cuentra en todas las farmacias, se administra en dosis de 
un medio litro á un litro y medio, según el tamaño de Ios- 
animales, en tres veces, la mañana, á medio dia y en la- 
tarde.

M. Rulliet de Alfort que ha analizado la observación 
de Cualducci, añade que desde el quinto ó sexto dia, las 
verrugas principalmente en los puntos en que se en
cuentran en masas habían disminuido de volúmen. Una 
simple torsión verificada con los dedos las desprende sin 
hemorragia séria. Después de ocho ó diez dias se les ex
tirpa con la más ligera tracción y muchas caen cuando el 
animal se rasca ó se refriega contra algún objeto duro.. 
Más tarde los tumores aislados llegan á desprenderse 
expontáneamente.

Es bueno siempre señalar un inconveniente de ese 
procedimiento: es el mal olor que se produce por la putre
facción de las lacras mantenidas húmedas largo tiempo.

Fuera de la acción quirúrgica casi siempre necesaria
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•sobre las verrugas de la ubre y de los pézones, el trata 
miento de M. Gualducci parece más eficaz que las aplica
ciones locales de clorato de potasa ayudadas de la admi
nistración del interior de bicarbonato de soda ó magnesia 
•calcinada.

E. J.

CUNICUlilCUliTURA
II

Hemos expuesto escuetamente en anterior artículo, el 
uício que nos merecía el conejo indígena, á fin de esta

blecer un parangón con el gigante Flamenco, único que 
i. nuestro criterio puede explotársele en todas las formas 
de que es susceptible.

Haremos constar leal mente, que por ser la raza de 
Flandes la única que cultivamos, no nos mueve á enco
miarla ningún mezquino espíritu de lucro ó reclamo, sino 
más bien el buen deseo que nos anima por hacer público 
lo que la Naturaleza, este Gran Libro, nos ha enseñado y 
contribuir con muestras pequeñas fuerzas á vulgarizar lo 
que redunde en general beneficio.

En casi todos los países, cuya agricultura está muy 
adelantada, las ramas que de ella se derivan sufren igual
mente el mismo adelanto, pudiendo decirse con respecto á 
la cuniculicultura, que se ha hecho de ella una verdadera 
especialización, dando á conocer las condiciones de cada 
raza, á fin de que todo aquel que pretenda lanzarse en la 
industria de su explotación, no lo haga ciegamente, pues 
sabiendo á que atenerse, no sufrirá un descalabro.

Indicada como una de las que reúnen mejores cualida
des explotables es la raza de Flandes y á ella nos atuvi
mos, por serle además el clima de España altamente 
■beneficioso, en el sentido de mejorar aún más. El tiempo 
nos demostró que no fuera errónea nuestra predilección, 
no obstante algunos amistosos consejos que no auguraban 
nada bueno.

Adquirimos de un malogrado avicultor, un macho y 
tres hembras, de unos cuatro meses, bastante bien confor
mados y sin defecto ninguno aparente. Su color gris hierro 
era bastante fijo, un poco más obscurecido en el macho.

Es de advertir que los padres habían sido importados 
de Bélgica y aún cuando no vimos los documentos que 
acreditasen su genealogía y haber sido premiados, como 
rezaban los anuncios del vendedor, nos sedujo en cambio 
su corpulencia respetable, fuerza de líneas y hermoso as
pecto en general, que fueron lo suficiente para decidirnos 
á su adquisición.

En esta raza, y generalmente en todas las consideradas 
como gigantes, por ley de compensación, el desarrollo es 
más lento, que en las. razas pequeñas, y la procreación no 
debe tener lugar sino cuando los órganos de la reproduc- 
ción'hán llegado á su perfecto desarrollo, lo cual suaede 
generalmente á la edad de siete á ocho meses, en ejempla
res bien criados y’exentos de defectos, debiendo desechar

se los que por su mal aspecto, conformación ó raquitismo 
desdigan del objeto para que fueron criados. Aconsejamos 
mucho tino cuando se trate de escojer reproductores, por 
ser la verdadera base, para que no se eche á perder el 
negocio, si es que así puede llamársele ó para que no se 
aburra el aficionado al obtener productos de baja catego
ría, enfermizos y en poca cantidad.

El acoplamiento debe’ efectuarse en lugar tranquilo, 
alejado de donde haya animales que puedan molestarlos ó 
de ruidos fuertes que los distraigan y asusten.

Para realizarlo, nosotros utilizamos un jaulón de un 
metro por 80 centimetros, desprovisto de obstáculos, con 
piso de medera cubierto de paja trillada ú otra materia 
análoga, con las esquinas muertas á fin de que la hembra 
al tratar de defenderse de los ataques del macho no tenga 
ningún recodo en que poder hurtar el cuerpo. Deben exa
gerarse las precauciones para que no resulten fallidos los 
saltos del macho, procurando que la jaula se halle en una 
obscuridad, que hasta les es beneficiosa. Para ello basta 
cubrir con un saco, ú otra tela gruesa, la parte por donde 
reciban la luz.

Recomendamos "también para estos casos el uso de las 
jaulas circulares, las cuales, aunque suelen venderse algo 
caras, reúnen excelentes condiciones y por ser el hierro la 
materia que en ellas domina, resultan de una durabilidad 
incomparable.

Cuando las hembras se entregan por primera vez al 
macho, deben tenerse juntos, por lo menos 24 horas, salvo 
que el macho sea ya versado en estas lides y ya haya cu
bierto másTeníbras, pues entonces con menos horas basta.

Un macho vigoroso de ocho meses á dos años puede 
servir perfectamente á seis ú ocho hembras, pues aún 
cuando podrían dársele hasta 12, á fin de poder repetir los 
saltos más amenudo, .caso de que la hembra no quedase 
cubierta, conviene no fatigarlos demasiado, dedicándoles 
pocas hembras.

Nosotros tenemos un macho para cada seis hembras y 
obtenemos buen éxito, pues resultan fallidos los saltos 
excepcionales veces.

En el momento de efectuar el salto, si el macho dá unos 
pequeños gruñidos y cae hacia un lado, es indicio de que 
la hembra está bien cubierta, aunque desde luego no pue
de asegurarse el resultado.

Retirada la hembra, á las 24 horas pasa á ocupar la 
jaula de cría que se le hubiese destinado, repitiendo nue
vamente el acoplamiento 12 ó 15 días más tarde por si no 
hubiese quedado cubierta la primera vez. En este segundo 
acoplamiento se observará si la hembra rechaza al macho 
dando pequeños gritos de cólera y hasta tratando de mor
derle, en cuyo caso es que está ya en el período de ges
tación y es inútil tenerlos juntos más tiempo, pues se 
fatigarían sin objeto.

Sobre la forma en que han de tenerse las conejas con 
cría hay muchísimo que hablar acerca del sistema de 
jaulas que ha de adoptarse, por ser innumerables los mo
delos de construcción, pero siendo lo más generalizado el 
«sistema celular» y el que mejores resultados dá, á él nos 
hubimos de ceñir y de su descripción hacemos capítulo 
aparte.

Laureano Fernández.

, ' ____ _ éh rifM •«•¡i. _____
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A peispectiva; B corte vertical; C corte horizontal; M escala de metros

Esta clase de palomares son muy comunes en toda la 
Europa occidental y meridional y datan de muy antiguo; 
probablemente su uso se ha propagado en la Edad Media 
entre los grandes señores y más tarde, durante el siglo 
pasado, entre todos los labradores ricos. Hoy se constru
ye poco esta clase de edificios y tienden á desaparecer, 
reemplazados por otros más prácticos.

Esta clase de palomares tiene en efecto numerosos de
fectos, principalmente si no están construidos con muy 
buenas materias y por buenos obreros, y en estas circuns
tancias salen sumamente caros; tal es el caso cuando se 
hacen enteramente con piedra de cantería bien labrada ó 
con ladrillos bien cimentados.

En general, estos palomares son un verdadero refugio 
de ratones y algunas veces de ratas que no dejan un solo 
pichón vivo. En la generalidad de los casos, la limpieza no 
es cosa fácil tampoco, y las aves dejan caer los excremen
tos unas encima de otras. Por otra parte estos palomares 
suelen ser sumamente fríos en invierno y excesivamente 
calientes en verano, y cómo se construyen casi siempre 
en medio del campo y no entre los edificios de la granjaj 
las aves de rapiña los visitan con demasiada frecuencia, 
destruyendo gran número de palomas.

Cuando se construyan estos palomares nosotros creemos 
que es conveniente colocarlos al lado de los establos, antro

los diversos edificios de la explotación agrícola, pues se- 
encuentran así mejor vigilados. Es un profundo error el 
creer que las aves tienen miedo de las personas y abando
nan el palomar, puos se acostumbran perfectamente á la 
presencia del hombre y no se ven molestadas absoluta
mente en nada. El único inconveniente que tiene este 
sistema, es que las palomas así acostumbradas se dejan 
acercar fácilmente de los cazadores.

No se debe construir palomares demasiado grandes, pues 
la aglomeración de una enorme cantidad de aves puede 
tener muchos inconvenientes. Un diámetro de tres á cua
tro metros con una altura hasta las entradas de las palomas 
de cuatro á cinco nos parecen dimensiones que no deben 
pasarse en la generalidad de los casos.

Si se dispone de granito ó piedra de construcción abun
dante, es preferible construirlo enteramente en esta mate
ria y con buena cal ó cemento, de manera que no deje 
rincones para nidos de ratones y que la limpieza pueda 
hacerse perfectamente. En caso que no se dispusiera de 
buena piedra, el ladrillo ordinario unido por buena cal ó' 
cemento puede también utilizarse.

En caso que se tratara de una construcción mixta de 
piedra y madera, cómo el presente plano, lo cual es bas
tante general, es preferible hacer los muros completamente 
lisos y los nidos de las aves con planchas de madera qut

*A.;. ____________ --
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puedan retirarse fácilmente para poder limpiar y dar una 
pintura de cal á todo el edificio cuando se desee, en este 
caso las planchas horizontales que forman los nidos pue
den-reposar sobre pequeñas barras de hierro clavadas en el 
muro; las divisiones verticales deben fijarse ligeramente 
para poder desmontarlas fácilmente é independientemente 
las unas de las otras. Otro sistema mejor es preparar para 
cada pareja de palomas un pequeño cajoncito compuesto 
de dos nidos que se sujeta en la pared con uno ó dos 
clavos.

Si esta clase de palomar no estuviera provisto de venta
nas para la ventilación, es conveniente hacer las entradas 
de las palomas muy numerosas y grandes, y por otra 
parte, la puerta de entrada debe estar provista de una 
doble puerta construida con red metálica, fuerte y de 
malla pequeña, que servirá durante el verano para conser
var en el palomaruna buena ventilación; de otro modo, 
estos edificios, que reciben el sol durante todo el día, se 
convierten en verdaderos hornos, con un mal olor inso
portable, que perjudica muchísimo á las aves. Si no se 
quiere poner una puerta de red metálica, será necesario 
por lo menos abrir una gran ventana en la parte superior 
de la puerta, por la cual se ventilará el local.

Hay gran interés en hacer los muros muy espesos y en 
levantar el piso bastante del suelo si se tratara de un 
lugar húmedo.

El número de nidos del palomar debe ser por lo menos 
doble del número de pares que han de vivir en él, y dichos 
nidos no conviene construirlos sino á cierta distancia del 
suelo, pues dificulta la limpieza y por otra parte las aves 
no crían de buena gana en los nidos bajos.

En el corredor que sirve de salida á las palomas, en ios 
ángulos del tejado, etc., no debe existir ningún rincón en 
el cual puedan hacer su nido ni las palomrs ni los tordos, 
gorriones y otras aves, que con frecuencia eligen su domi
cilio en los palomares.

Este palomar está provisto de una mesa que puede ser
vir para dar de comer á las aves, A nuestro juicio es una 
costumbre muy mala dar de comer á las aves de córral, 
principalmente á las palomas, en el edificio donde duer
man, entre otras causas porque atrae los roedores y se 
pierde mucho grano entre los excrementos.

Las entradas de las palomas debieran estar provistas de 
puertas hechas con red metálica para poder encerrar las 
aves sin impedir la entrada de la luz y el aire.

Diremos para terminar, que nosotros preferimos á esta 
clase de palomares una habitación de base cuadrada cons
truida al lado de un establo ó en un edificio cualquiera de 
la granja y provista de un arisco en forma de grande jaula 
hecho con red metálica en la cual se encierran las palo
mas cuando los reglamentos rurales prohíban dejarlas en 
libertad.

G. Bankiva.

Consultas gratuitas
Respuesta á diversos

La avena en la alimentación del ganado.—Nada 
simbolizaría mejor la producción agrícola de la región ga
llega que una rama de trébol enlazada con una panícula 
de avena; pues en efecto, no sólo el cultivo de estas dos 
plantas se presta admirablemente á las condiciones de 
clima y terreno de la mayor parte de la región, sino que 
además de hieran formar la base de la explotación pecuaria.

Si la avena no desempeña en nuestra economía rural el 
papel que merece, si no concurre á la alimentación del 
ganado en la colosal escala que debiera, es culpa del cen
tralismo nefasto que arruina la nación, el cual nos impone- 
la cebada, planta admirable y grano precioso para otros 
medios agrícolas y para otras razas de España, pero su
mamente inferior á la avena en nuestro clima y en la 
alimentación de nuestros animales.

En todo el Norte de Europa, en la región del trébol en 
general, en todas las regiones ricas en ganados, el cultive 
de la avena prospera admirablemente y lucha casi siempre 
ventajosamente con el del trigo, como se puede ver en 
Inglaterra, Suecia y Noruega, Hungría, etc. En Inglaterra 
no sólo la avena ha resistido admirablemente la crisis de 
la produeción de los cereales, tan funesta al trigo, sino 
que los ingleses sostienen una exportación importante de 
avenas además de las colosales cantidades que hacen 
consumir á sus ganados, pues en Inglaterra este grano es 
la materia alimenticia por excelencia de toda clase de 
animales.

EL Sr. Villanueva, sí mal no recordamos, ha llamado la 
atención sobre el cultivo de esta planta; es de desear que 
él y los demás agrónomos que tan brillantemente comien
zan á trabajar en nuestra reglón, insistan en el estudio de 
su cultivo, que tan grandes beneficios puede reportar á la 
economía rural propiamente dicha y sobre todo á la me
jora de nuestra ganadería.

He aquí, según Wolfí, algunos de los elementos de la 
avena comparados con los del trigo y del maíz:
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La avena contiene una cantidad de celulosa bruti bas-
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tante más importante que las dos otras clases de granos, 
lo cual proviene del envolvente del grano y es lo que dis
minuye su valor. Se distingue también por una notable 
proporción de grasa que pasa á la del maíz y de ceniza 
muy rica en ácido fosfórico. Según una opinión univer
salmente reconocida, la avena es un estimulante, un exci
tante del sistema nervioso muy poderoso, y esta propiedad 
la debe á un principio especial (avenine) que Sansón pare- 
qe que ha encontrado y aislado en el envolvente del 
grano.

Haremos notar, y el lector no debe olvidarlo nunca, que 
esta composición de la avena es un término medio que 
puede variar muchísimo en uno ú otro sentido. Según la 
variedad, el cultivo, la riqueza y calidad del suelo, el 
modo como ha vegetado y ha sido recogida, una clase de 
avena puede ser el 25 por loo más rica que otra en ele
mentos digestibles y sería un gran error dar á todas las 
clases de granos un mismo valor. El ganadero debe siem
pre buscar, y pagar bien si es necesario, aquellas avenas 
de variedades de mérito reconocido, que han sido cultiva
das en terrenos ricos ó bien abonados y que se encuentran 
bien maduras. Las malas avenas contienen una proporción 
grande de paja y son foco pesadas y disminuyendo la parte 
harinosa ó sea el grano, propiamente dicho, disminuye la 
proporción de las materias nitrogenadas y de la grasa que 
le dan casi todo su valor.

La avena pasa como el alimento tipo, casi pudiéramos 
decir esencial del caballo, no sólo por su gran poder nu
tritivo, sino también por su acción excitante que tanto 
favorece el rendimiento del trabajo de estos animales. Es 
probable también que este principio, en unión de la gran 
riqueza en grasa que contiene este grano, sea una causa 
del buen resultado que acusa su empleo en la alimentación 
de las vacas lecheras. Algunos creen que este excitante 
disminuye considerablemente cuando se dá la avena aplas
tada á los animales, que es una costumbre bastante usada 
principalmente en Inglaterra.

Cómo la proporción de albúmina digestible y grasa, es 
próximamente igual en la avena y el maíz se puede muy 
muy bien, en la mayoría de los casos, sustituir un grano 
á otro á cantidades iguales en la alimentación de los ani
males, sobre todo la avena aplastada que se deja penetrar 
más pronto por la saliva y los líquidos del estómago que 
la entera.

La acción favorable de la avena en la alimentación del 
caballo de trabajo lo mismo los de tiro pesado que ligero 
ha sido reconocida no sólo por todos los zootécnicos sino 
también por todos los ganaderos y conductores que apre
cian hasta la exageración este alimento, en efecto, la prác
tica va mucho mas allá que la teoría y la ciencia en la 
apreciación del valor de la avena cómo alimento del ca
ballo. Los cocheros de París no quieren á ningún precio 
reemplazar la avena del pienso de sus caballos por grano 
alguno, pues dicen que los'animales pierden energía y se 
vuelven perezosos. En Inglaterra, Holanda y Alemania y 
otros países, en donde se alimenta bien los animales mo
tores, la avena es el pienso por excelencia; en la alimen
tación del caballo joven, sobre todo al destete, la aven a 
es también una materia casi imposible de reemplazar.

Nosotros nos preguntamos si sin la avena hubiera sido

posible formar la admirable raza de caballos de carreras, 
cuya nerviosidad y energía iguala á su increíble resisten
cia. Otro tanto puede decirse de las preciosas razas de tiro 
pesado de Francia, Inglaterra y todo el Norte de Europa, 
que casi no comen otro grano que avena, y es á este ali
mento á lo que deben probablemente su pujanza y valor 
unidos á su poderosa musculatura. Puede deducirse cómo 
consecuencia, que si en España marchamos de fracaso en 
fracaso en el fomento de las razas caballares de tiro pesa
do, se debe entre otras causas á que por ignorancia ú 
otros motivos la Ciencia Centralista gubernamental (que no 
es la verdadera ciencia) se obstina en propagar y fomen
tar estas razas en los lugares poco propicios al cultivo de 
la avena y poco acostumbrados á emplear este grano en 
la alimentación de los animales.

En la alimentación del caballo joven, la avena se usa 
generalmente en la cantidad de 250 gramos á dos kilogra
mos diarios, según los otros alimentos que reciben, la 
edad, etc., en los motores se ha llegado en algunos casos 
á dar 10 kilogramos diarios á algunos animales, en gene
ral la ración diaria varía de dos á cinco kilogramos, según 
la raza, corpulencia, trabajo que rinden los animales, et
cétera.

En el Norte de Europa parecen reconocidos por todo el 
mundo los buenos efectos de la avena en la alimentación 
de las vacas lecheras, no sólo con respecto á la cantidad 
de leche y manteca que producen estos animales sino 
también en lo que concierne á la calidad de estos pro
ductos que se aprecian muy mejorados; la ración dia
ria suele variar entre 500 gramos y dos kilos. La avena dá 
muy buen resultaño en la alimentación de las vacas le
cheras que consumen grandes cantidades de remolachas» 
nabos y productos acuosos análogos; también se usa con 
precioso resultado cuando es preciso dar á estas vacas 
forrajes de mala calidad. En la alimentación del ternero 
destinado á la reproducción, principalmente al destete, la 
avena aplastada es un producto inmejorable.

El carnero come con verdadero placer la avena, que 
favorece su crecimiento y su engorde; en la formación de 
razas precoces no cabe duda que la avena es un alimento 
indispensable para los carneros; en Inglaterra, Francia, 
etcétera, el uso de la avena es bastante general en la ali
mentación de los carneros destinados á la monta y las 
ovejas que están criando.

En la alimentación del cerdo se puede usar perfecta
mente la avena aplastada asociada al maíz ó en su lugae, 
sus buenos efectos son visibles sobre todo en los cerdos 
jóvenes.

Menos las palomas, todas las aves de corral comen con 
gran gusto la avena; los palmípedos, especialmente los 
patos, parecen preferir esta clase de grano; por lo menos 
está fuera de duda que los patos jóvenes á los cuales se 
les dá avena, se desarrollan con notable rapidez y adquie
ren una carne tierna de la mejor calidad.

B. C.
(Continuará)
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PUBLICACIONES
Nueva Revista.—Hemos recibido el primer número de la 

Revista tecnológica mensual ilustrada El Automóvil Indus
trial que con profusión de grabados se publica en Madridj 
11, Plaza de Olavide, y cuyo interesante sumario es el 
siguiente:

Nuestros propósitos, La Redacción.—El porvenir de la 
industria automóvil en España, León Rollin.—Cosas dei 
municipio, F. de Baruola.—Los Brillié en España, J. Lo- 
rrad.—El problema de la esencia, Nillor.—Los motoci
clos y automóviles en el Ejército, Jotalad.—El automóvil 
y la agricultura.—Electrovías sistema »Schiemann, P. B. 
—Después del concurso del A. C. F., León Rollin.—Rota
ciones á bolas sistema M. A. B.—Los servicios públicos 
automóviles, Nillor.—«Aster» motores industriales.— 
Aparatos y máquinas auxiliares.—Escape libre sistema 
«Biguet».—De Pekin á París en automóvil.—La superiori
dad del automóvil al carruaje de tracción.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
Señores suscriptores que han abonado su 

suscripción por el año actual
280, D. S. S.,, de Sarria (Lugo).
281, D. A F. L., idem idem.
47 1 5 D. L. P. L. B., de Noya.
48O; D. M. S. V., idem idem.
75 G D. J. D., de Arriendas.
780, D. M. M., idem idem.
784, D. J. R., idem idem.
787, D. L. R. L., de Paradela (Lugo).
829, D. A. S. , Arriendas.
832, D. T. C. Ll., de idem.
834) D. L. de la F., de idem.
835, D. J. P., de idem.
836, D. J. P. F., de idem.
843, D. R. F.., de Noya.
852, D. R. C.:, de Arriondas.
867, D. P. C. , de idem.
886, D. A. L. D., Pintin (Lugo).£co D. M. E. , Arriondas.
897, Casino de idem.
898, D. F. G. V., de Arriondas.
922, D. J. L., de idem.
994, D. J. R., de idem.
995, D. F. G.,, de idem.

1.018, D. V. C. , Baleares.
1.130, C. A., de Fernando Póo.
1.132, D. A. O. B., Cebreiro (Arzúa).
1.133, D. M. V. B., San Pedro de Riveira (Arzúa). 
1.140, D. F. V., Arriendas.
1.142, D. J. V. F., Grado (Asturias).

V

Obras de interés para los suscriptores de PRÁCTI
CAS MODERNAS, que pueden adquirirlas por mediación 
de la Administración de esta Revista, con solo envío del 
importe al hacernos el pedido.

Diccionario Enciclopédico de Agricultura, Ganade
ría é Industrias Rurales.—Ocho tomos en cuarto eon 
5.756 páginas y 2.307 excelentes grabados. Precio en rús
tica 155 pesetas y 175 en pasta.

El Agrimensor práctico, ó sea guía de Agrimensores, 
peritos agrónomos y labradores. Un tomo encuadernado 
con 102 grabados, precio 6‘50 pesetas.

Arboricultura. Cultivo de árboles y arbustos.—Un 
tomo elegantemente impreso y encuadernado en tela, ilus
trado 224 grabados, precio 11 pesetas.

Cría lucrativa de las gallinas y demás aves de co
rral.—Un tomo con 175 grabados y 8 fotograbados, pre
cio 7 pesetas.

Cría del gusano de la seda —Un tomo con 45 graba
dos, precio 4*50 pesetas en rústica y 5‘50 encuadernado.

Piscicultura y Ostricultura.—Un tomo con 20 graba
dos, encuadernado 4*50 pesetas.

Tratado práctico del cultivo de las plantas forra
jeras.—Un tomo ilustrado con 114 grabados, encuaderna
do en tela, 5C50 pesetas.

Tratado de la fabricación de vmos.-Un tomo con 85 
grabados, en rústica 11 pesetas y encuadernado I2‘50.

VADEMECUM DEL VETERINARIO y GANADERO.—Un tomo 
en tela 5‘50 pesetas.

Cría del conejo.—Un tomo con 17 grabados 3 pesetas.
Cría lucrativa del cerdo.—Un tomo con 43 grabados 

5*50 pesetas en rústica y 7 encuadernado.
Guía del jardinero moderno.—Un tomo en tela, con 

140 grabados, 3‘50 pesetas.
Fabricación de quesos y mantecas.—Obra moderna, 

con 104 grabados, precio 8 pesetas en rústica y q£5o en
cuadernado.

De otras obras, nacionales ó extranjeras, pídanse precios 
á la Administración de PRÁCTICAS MODERNAS.

Señores correspoosales de
JVIoc|eiTnsi.s é Ifxclustwisis
las,-, fyasta la íecha.

Francia: Rar/s, Librairie Vic et Amat, 11, rué 
Cassette.

Perú: Lima, D. M. García Calderón.
España: Alicante (Villena), D. Francisco Fe- 

rriz Amorós, Perito A,aricóla.
Barcelona: Sres. Roídos y Compañía, Agen- 

ciaUniversal de anuncios, Rambla del Centro,
Burgos: D. José M.a Moliner.
Corona: Arzúa, D. Claudio López Rúa, Aboga

do.—Betanzos, Herederos de D. Jesús Nuñez, del 
comercio.—Cambre, Don Antonio Gómez Mallo, 
Perito Agrimensor.—D. Modesto Rodrí
guez, Abogado.—CVá?, D. Federico Gordo, Farma-
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céutico.—Ferrol, D. Manuel Torrente Frigola. 
Real 32.—Negreira, D. Ricardo López Cao Cordido, 
Procurador.—Nova, D. Marcelino Pereira Bermú- 
dez, Médico.—Outes, D Antonio Sacido.—Padrón, 
D. Eduardo F. Abelenda, Médico,Rois.-Puetitedeu- 
me, D. Rodrigo Pardo Tenreiro, Abogado,—
Don Gabriel Briagas, A bogado.—Puentes de Gar
cía Rodríguez, D. Manuel Fernández, abogado.— 
Santiago, D. José González, Taller de Ebanista, 
Campo de San Clemente 5.— Vimiatíso, D. Miguel 
Otero de Pazos, propietario.

León: Villamañán, D. Segundo Vivas, del Co
mercio.

Lugo: Lugo, D. Eduardo de la Peña, Calle del 
Obispo Aguirré.—Cenw, D. Fidel G. Labandal, Del 
Comercio.—Ferreira del Valle de Oro, D. José Ace 
vedo Villar, Propietario.—Mondoñedo, D. Jesús 
Lombardía, Centro de periódicos.—Monforte,don 
Alejandro Lores, Administrador de Correos.— 
Sania, D Ben ign o L Ca banas. — Vivero, D. Vicente 
López Sueiras, Oficial del Registro de la Propie
dad,

Madrid: D. Fernando Fé, Carrera de San Je
rónimo.

Orense: Orense, D, Joaquín Núñez de Couto, 
Instituto general y Técnico.—Gelanova, D. Leopol
do Seoane. Ríbadavia, D. Augusto Torres Tabeada, 
Abogado.—D. José Núñez y Hermanos, 
Viticultores. Viana del Bollo, D. Urbano Santama
ría, Abogado.

Asturias: Gijón, D. Marcelino Villa-mil, Avi
cultor.

Ofertas y demandas
(Sección gratuita para I05 suscriptores)

Todo anuncio que prescriba «dirigirse á la 
Administración», deberá enviársenos acompaña
do de OTO pesetas en sellos, para gastos de co
rreo.

Los anuncios de esta sección alcanzarán so
lamente tres líneas.

Las líneas que excedan serán de pago á razón 
de OUO pesetas cada una.

47 DE OCASIÓN.—Se vende una Segadora y un Ras
trillo, para segar y recojer hierba, muy poco usados, casi 
nuevos, en muy buenas condiciones. Diríjanse á D, An
tonio de Quesada, Becedo, 3,-—Santander.

51 Se vende 1 pato y 2 gallinas Brahama-armiñada 
y 2 gallinas Castellana negra. De 18 meses y propias pa
ra reproductores. Dirigirse á D. Juan delaC. García. 
Larca, (Murcia).

52 De 15 á 25 pesetas parejas de gallinas Leghorn, 
Orpigton, Faverolles y Wiandotte. Patos de Pekin y Rouen 
y conejos de Flandes. Antonio Durán, Camino Nuevo, 88, 
Coruña.

53 Rom Ti0 Cuba Véase el anuncio en la sec
ción correspondiente.

54 Por tener que ausentarse su dueño y no poder 
atenderlo, se venden, á precios moderados, todos los ani
males que se indican en el anuncio del «Parque dó Avi
cultura» de Adriano Quiñones de Armesto, (véase la sec
ción de anuncios).

Oviedo: Arriendas.—D, Pío Pérez Poo, propieta
rio y agricultor.—Campo de Caso, D. Miguel Caso 
de los Covos.—Colunga, D. Ensebio Pis é Isla.—In
cesto, D L. de Arguelles, Propietario .—Pola de Le
na, Señores Navarro Hermanos, Editores. —VUla- 
fiiciosa,, D. Luís Cabañil las.

Pontevedra: Pontevedra, D. José L. Otero, Ayu
dante del Servicio Agronómico, Virgen del Cami
no, 29. D. Eudaldo Feijóo.—Caldas de Re
yes,V>. José Salgado, Abogado,—Cambados, D. Anto
nio Magariños, Profesor de instrucción.—Estrada, 
D. Camilo Pardo, Farmacéutico,—Puenteareas, don 
Rafael Candeira, Def Comercio.—Fuente Caidelas, 
D, Antonio Arruti Castro.—Rédondela, D. Serafín 
Reboredo Blanco,—Sangenjo, D. JoséSueiro Norat, 
Maestro Superior.—Tuy, D. Rosendo Bugarín Co- 
mesaña.— Vigo, D. Amador Montenegro Saavedra, 
Abogado.— Villagarcía, D. José G.a Señorans y Fe
rremos, Del comercio.
- Santander: D. Julio B, Meléndez, Librería ge
neral,

Vizcaya: Durango, D. Roberto de Soloaga, Ar- 
tecalle, 24, Librería.

Zaragoza: d. Pedro Moyano, Catedrático de 
la Escuela de Veterinaria.
- Palma de Mallorca: D. Antonio de P. Pericás, 
Avicultor.

55 MIL GALLINAS «MINORQUE» á cien pesetas 
las diez. Parques La Margarita, de D. Autonio de P. 
Pericas, Palma de Mallorca.

56 Se venden toretes y toros de2 y 5 años para dedi
car á la reproducción, razas «Suiza-Swichtz» y «Holan- 
de-a» legitimas, con certificado de origen. Razón en la 
Administración de esta Revista.

57 De ocasión: En precios arreglados se vende mate
rial de avicultura, como incubadoras, hidro-madres, co
mederos, bebederos para gallinas, etc., sistema norte
americano.

58 Se venden palomas de razas: «buchonas», «calza
das», «capuchinas», «colipavas» y «mensajeras». Precios 
económicos. Riego de Agua 26-3.° Coruña.

59 Se vende una cabra de raza sin cuernos muy pro
ductora de leche y precio económico.—Para informes á 
D. Manuel Valcarce de La Moura (Oza).

60 Se vende, para reproductor, un torete, raza del país, 
de 16 meses, hermoso ejemplar premiado en el Concurso 
de ganados de la Coruña. Dirigirse á esta Administración.

61 Se venden magníficos pavos reales; blancos y azu
les. Y por exxeso de número gallos Hamburgo plateados, 
de pura raza, ó los cambio por otras razas. A. Rodríguez, 
Palacio de Burceña, Baracaldo (Bilbao).

Litograíía é Imprenta L. Lorman.—Riego de ligua, 20.—Coruña.
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Trilladoras, Aventadoras Ara

dos, Corta paja, T’áturadoras de 
tojo, Desgranadoras de maíz, 
Malacates, Segadoras y toda cla
se de aparatos agrícolas. 

Referencias
Sindicato Cámara Agrícola

o

Prácticas Modernas é Indastrias Rurales
LA CORUÑA

Nuestros suscriptores obtie
nen grandes ventajas en todos 
sus pedidos.

r i
¡Híl Isifro pQifeewttis hortico'as

DE

MIGUEL CORTÉS
PROVEEDOR DE LA REAL CASA

e*

Dos de Mayo y Provenza-Barcelona, San Martín
Completo surtido de árboles frutales, 

maderables y de adorno.
Especialidad en Crysanthemos, Rosales, 

y Clavelinas; buen surtido de plantas de 
salón.

Envía catálogo á quien lo solicite

'G------------------—----------——“— -------
feas Elíaiea f’itetmana

—DE—

JUAN ROK CODTNA
Y

Jesús CarbalSo Lamsiro
VETEÍ^I]Ñ Af^lOS

Ronda ©oruña, 6^-L«go.

Visitas, consultas, operaciones, sueros, lin
fas, vacunas, caballeriza-hospital, talleres de 
herrado y forjado. y ’

Representantes del Instituto Pasteur, para 
Galicia y Asturias,

Depósito del Propanotñolis Rof para evitar y 
combatir el llamado Mal de la sangre de los mu
lares.
g i1^ *

CENTRO A MPELGRÁFICO GALLEGO
©ERAS HMERieHNHS

Viveros y plantaciones de las más importantes de España

Darío p. Crespo
EN LA RUA DE VALDEORRAS PROVINCIA DE ORENSE

MILLONES de eslrrcas, barbados é injertos para to
da 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 unios de nuestros viñedos.
Correspondencia:

Darío f. Qrespo-'Rua de Valdeorras

¿¡gBgr; 5gg|r >.!gg'U
sí&s *&¡¡s /*&Ss

Horticultura y Floricultura
Semillas de legumbres, flores, forrajes, 

cereales de gran producción y de árboles 
maderables, directamente importados de la 
Casa Vil morí n Andrieux de París.

Plantas de salón y arbustos de jardín.
Catálogos grátis

li Cantón Grande, 12—Goruña
k*



Los Pervisores del Porvenir
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Eehegaray número 20.^Madrid
a i Sistema ^ aho5ro V^ado con acmuulación y mtitualidad implantado en Esnaña 

conforme a los piocedimientos establecidos en Francia por «Les Prevoyants de L‘ Avenir» y en Italia 
poi «La Casa Mutua Cooperativa Italiana de Pensiones» ^

Capital social depositado en en el Banco de España en inscripciones nominatiyas á nombre 
de Ja Asociación y distinto del de-Administración,

El ahorro de una peseta mensual produce una pensión á los veinte años, cuya cuantía nuede ser hasta de 
una peseta diana, y aun mas al undécimo año de pensiones (artículos 65 y 66 de los Estatutos) *

-------e Situación en 31 de dulio de 1907 a—___
Número de la última inscripción , . , . 64.767

........................................... , • • 136.628
Secciones organizadas en España. . . . 570

En relación con el número de cuotas, el capital suscripto equivale hoy á la cifra de

32.790.720 PESETAS
peseta de\wfpci6nOUltiI,1!CIlr - nÜm0r° ^ P°r 24° q"e 68 el contraído por cada

La oficina facilita grátis folletos esplicativos del sistema
LA CORRESPONDENCIA AL DIRECTOR GENERAL

Upaptad© de ©oréeos 3SS

9-5

Prímeraj metería; pire tusen;
FABRICACIÓN DE ABONOS COMPUESTOS

PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
Trilladoras-aventadoras, arados, sulfa 

tadores, sembradoras, pulverizadores, mo
linos de viento, guadañadoras, bombas, 
etcétera g toda clase de

MAQUINARIA AGRÍCOLA
pedid precios de: Superfosfafos, Escorias Thcsmasj, Nitrato 

de sosa, SuBfato amómco, Sulfato de potasa, Cloruro de 
potasa y Kainita y toda clase de semillas á los

Sres. Vda. é hijos de Casimiro Velasoo
PLAZA DE LUGO 11 g 12

Oox-ulüs.
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MAISON DE GRAINES . l'" PARIS 1900 f París S Pdns Reuiliy.-Mássy-Palaiseau.
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GRAINES POTAGÉRES, FOURRAGÉRES a de FLEURS 
GRAMINÉES pour PRAIRIES a REGÁZONNEM E NT des M ONTAGNES

)AU¡
ÍfiOUTILLAGE PERFECTIONNES PRODUISANT DES GRAINES 

DETRES HÁUTE GERMINATION ET DONNANT A EANALYSE 
LE MAXIMUM DE PURETÉ. — ——

'sRÉcm-imdemAiNEs dtm srLVESTfíE.mmimwwcHi
PlM Mflfíí fl:ME;EPÍCEA /SA’P¡NE,MÉLÉZE, etc. TOUTES GRAZNES 

D 'ARBRES rORESTIERS et d ’ORNEUENT 'PÓUR TOUS PAYS. • 
Fóurmsseurs 'dcs/ldmiriictrsi;o?,s dcsfpréts de france ei d? I Etran^er.
C- " '£t\ v'ui frruu ñ ritr Catnloitnc 'Hii'/" tb-tnti'aii* •

Objeto^ de Escritorio
DSBUJO

PINTURA Y FOTOGRAFÍA

Talleres de Fotograbado
ESPECIALIDAD

EN REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS
EN COLORES

Talleres de Imprenta 
Impresión de toda clase de trabajos 

en negro y colores
REHL, 6I---e©RÜÑH

Consalta de ía vista - Üp. Gí^fiDMIIiIiE
Cantón Grande, !3-praL La Coruña

yy f ,^4
• t^íTT /íWx . W

eE|\lrpo \/iTieoLA catalán |
Grandes Maderos ^ PiantacioBies de Cepas Asnericaflias

Los más antiguos y acreditados de España
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Esta casa dispone para la presente temporada de varios 
millones en

Inferios, Barbados, Estacas
Grandes cantidades de injertós de las mejores varieda

des de vinífera sobre toda clase de pies americanos.
Los porta-injertos adaptables a todos los terrenos y que en 

grande escala se cultivan en estos criaderos, son:
Americanos puros—Europeo-americanos 

Híbridos américo-americanos de Couderc y R/lillardet 
Híbridos ele Beriantíieri

También se dedica é&td casa á la reproducción de los 
mejores rJ/ór.uos n>aijfu>-r¿s aireetos. conocidos hasta la fecha, tanto por la producción como 
por su gr-fido alcoliólico, disponiendo ya este año para la venta de gran numero de esta
cas y barbados, cuyas variedades se detallan en catálogo.

ñntentfcidad garantizada, Selecciones perfectas
Anal ¡sis de tierra 

quienes las soliciten.
gratis. Se re riten instrucciones sobre adaptación plantación 
Tara pedidos importantes, precios reducidos. Pídanse catálogos.
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REVISTA QÜI]SÍCEHñE mÜSTiRñpñ 

ngricullura =$= Ganadería =^= Ciencias naturales ^ sus aplicaciones =t= Ciencias Sociales =*= Sport-----------
Los pagos han de hacerse por adelantado.
La suscripción comenzará siempre en i.° de Ene

ro de cada año, sirviéndose los números publicados. 
Números de muestra á quien los pida.
Se necesitan corresponsales de reco

nocida honradez en todos los pueblos que 
no figuran en la correspondiente lista.

Para anuncios, pídase tarifa
En la Administración de esta Revista se com

pran, cambian ó venden las fotografías y dibujos de 
toda clase de ganados, y los grabados para ilustra
ciones de Agricultura, Invenciones é Industria.

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 cuarto céntimo, ó bien 
por tarjeta postal, que contenga la dirección completa expresada.

Publicación indispensable para todos los aman
tes del i rogreso patrio.

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

Cada año publica un índice alfabético.
Esta Revista, por su objeto y condiciones, es 

la primera de España:
Precsos de suscripción

España: Un año........................ 6 pesetas
Portugal: Un año....................... 7 idem
Otros países: Un año........................8 francos

Exíjase en cada botella la pre
cinta VERDE de importación 
por Aduanas, garantía de su pro
cedencia de América.

Toda botella que lleve precinta 
AZULj de cualquier marca que 
sea, es fabricación del país, de 
las cuales debe resguardarse el 
consumidor que desee tomar ver
dadero RON.

R©i\f VSEJO DE CUBA (Imr™7ió11)
ÚNICO EN ESPAÑA LEGÍTIMO DE AMÉRICA

Pídase en Ultramarinos, Cafés y Restaurants y al probarlo compá
rese con todas las imitaciones de fabricación del país.

Único depósito en España: BBNDHMÍ0 Goruña

A los señores editores de libros, revistas, 
catálogos, etc., de agricultura, puede esta Ad
ministración ofrecerles ciertas combinaciones 
ventajosas para la ilustración de sus obras:

1. ° Mediante venta de los mismos.
2. ° Venta de un ejemplar con la facultad de 

publicarlo después y aun antes de que aparez
ca en esta Revista el que se conserva.

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

4. ° Facilitar toda clase de fotografías de 
plantas, animales, etc., con ó sin el derecho de 
reproducción.

Podemos suministrar dibujos de casi todas 
las razas de ganados, perros, peces, etc. Sobre 
todo podemos ofrecer más de 150 tipos de aní
males de corral, entre ellos cerca de 100 varie
dades de gallinas.

Compramos fotografías de razas de anima
les españoles.

Administracióq de “Prácticas Modernas é Industrias 'Rurales,.—La Goruña


