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En Granada, un m e s ............................. ....  .1‘76 pfcs. í¡
En «1 reato de la península y posesiones españolas del N. de
Africa, un trimestre. (Pago an tic ip ad o ).........................?> «

En las posesiones españolas de América y O. de Africa,, tan
semestre. (Pago anticipado) FJT>0 »
Bit ¿1 extranjero un (Pago anticipado.) . . 20 »■

OiaECTOS. Y ADMINITOADOE,

L U I S  S U C O  D E Ü C 'H

ja^isia3^C 3i*o*:i>3 'J2fai» ,

«Melina» è Jmj¡»*«»sía,
Campillo bajo, nim. 6, esquina á la calle de San Jacinto.

Anuncio3.—Tarifa: 6 oénts, pesota línea on la 4.* plana.—26 cénfcs. finia 
3.*—1 peseta en la 1.* (Pago anticipado).

Esquelas mortuorias.—-Tarifa: 2 pesetas cada inserción í  una columna en 
la 4.® piana.-~7T>0, en la 3.*—30, «u la 1 /  (Pago 'Anticipado). 

Comunicados.—Tarifa: De 25céntimoG do peseta á 50 pesetas Ufanea & 
juicio del Director. (Pago anticipado.)
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La guard ia  civil. La de Oádiar ha capturado 
á un desertor del ejército.

La de Chillar Baza detuvo á un vecino del mismo 
pueblo, por ser presunto autor de un robo cometido 
on el cortijo del Cliarcon.

Casos y cosas, fin la cárcel ingresaron: un ni
ño que se fugó de la casa paterna y un individuo 
que hirió ú otro.

En el hospital, cuatro borrachos heridos, ú con
secuencia de caídas producidas por el mosto.

En el arresto, un hombre que, beodo, disparó un 
tiro en la calle de Gracia.

E! jefe de vigilancia nocturna, Sr. Entralla, ha 
capturado á tres individúes conocidos por Pápele, 
Pato, de palo y Sillero, en quienes recaen sospechas 
del robo verificado en las cuevas de San Cristóbal, 
la noche del 30.

Calderón de la ífcarca. Esta noche obsequiará 
á sus consocios con un brillante baile de máscara, de 
ocho !x doce de la noche, dicha.sociedad.

V iajero. Hemos recibido la visita de nuestro 
estimado compañero en la prensa de Madrid, don 
Francisao liamos López.

Al servicio de Ií*s arma.«. La Oaceta publica 
el siguiente decreto:

«Artículo l.° En cumplimiento de lo prevenido 
por el art. 16 de la vigente ley de reclutamiento y 
reemplazo del ejército, so llama al servicio délas 
armas á 45.000 hombrea del sorteo verificado en 30 
d<? Diciembre último, los cuales ingresarán desde 
luego en los cuerpos activos doi ejército. Art. 2 0 El 
cupo de las provincias será el que se designa on el 
adjunto estado general, formado con sujeción al 
art. 29 do la citada loy, habiéndose fijado con arre
glo al art. 16 de la misma ley el contingente de las 
islas Canarias.»

Con arreglo á este decreto so ha hecho la distri
bución de cupos, correspondiendo á la provincia de 
Granada 1283.

Localidades de teatro«. La Gaceta publica una 
real ordea, de la época del Sr. Gallostra, disponien
do, como aclaración al caso 27 del art. 31 de la !sy 
d8 Timbro de 1881, que el timbre móvil de 10 cén
timos á que vienen obligados los billetes de espec
táculos públicos cuyo precio exceda da una peseta, 
ha de fijarse de modo que después do cortado quede 
el timbre adherido por completo al talón, que con
servarán las empresas durante el plazo de dos me
ses, a los efectos de la fiscalización administrativa, 
que tendrá lugar dentro de dicho plazo; inutilizando 
los timbres con el sello de la oficina ó del inspector 
que practique el servicio. Es asimismo la voluntad 
deS. M. que las empresas de espectáculos quo al 
verificarse la visita no exhiban la3 matrices ó talo
nes de billetes correspondientes al plazo anterior
mente señalado, incurrirán en una multa equiva
lente al timbre móvil que representen todas las lo
calidades sujetas á él, por cada una de las funciones 
ó espectáculos cuyas matrices dejen de presentarse.

¿.«ñutios m ilitares Se ha remitido al regi
miento do caballería de Santiago, real despacho á 
favor del teniente D. César Malo Romeo.

Ha sido dado de baja por separación del servicio, 
el maestro armero que fué del referido regimiento, 
Estéban Robles.

So ha dispuesto la inclusión en el registro do 
traslación, del sargento primero de la comandancia 
de carabineros de esta provincia, Lorenzo Martin 
Tuy.

Juventud Católica. Esta noche, á las siete y 
media, celebra sesión ordinaria esta academia, pro
nunciando un discurso eí presidente D. Arturo Pe
rales.

Bttiíc de máscaras. A las doce de esta noche 
comenzará en el teatro de Isabel la Católica el. enun
ciado baile de máscaras que, como los anteriores, 
promete estar concurrido y animado.

Huevo canal. Han. comenzado on Atarfoyen 
el camino del Chorro, lo.-J trabajos de alumbramien
to de aguas para la apertura do un canal de riego.

lEégio« viajeros. En la semana entrante llega
ron á Granada la princesa Clemcntina y su hijo el 
príncipe de.Coburgo.

El cultivo del rumie. Acompañamos esta hoja 
do un Suplemento, de gran interés para los labradores 
granadinos, pues contiene una traducción, hecha 
por el ilustrado agricultor D. Ricardo Rojas Cortés, 
de la memoria publicada recientemente por Mr. F.i- 
vier, respecto doi cultivo del ramie. Los lectores 
encontrarán en dicho estudio datos muy interesan- 
tOB para el conocimiento do la explotación agrícola 
do aquella preciosa planta.

I¡La Alhnm bra. Ayer comenzó á repartirse el |  
número 3.° de osta rovista, cuyo sumario es el si- |  
guíente: I

«la Alhambra» en el \iogreb, carta de D. Antonio f 
Almagro á D. Francisco do P. Valladar. - -  Apuntes 
biográfico critico de M. A nuco Lucano, A C.—Monu
mentos del arle cristiano.—la  iglesia de San Cecilio, 
A. A. O.—Tipos que se van. E l aprendiz de comercio, 
Valentin Barrecheguren. — La fuente delosleones> 
(ilustrada con apuntes), Francisco de P. Valladar. 
—Las rosas azules, leyenda, Afán de Rivera.-—Noti
cias bibliográficas. — Movimiento artistico g literario.

CHARADA.

Ha tiempo que estoy dos prima 
por una gentil pastora 
que corre tras una tercia 
por entre matas y rocas.
Cuando alguna flor la digo, 
ásus megillas asoman 
todo que envidiarle pueden 
del campo las amapolas.

Solución á la de ayer: Da ma-so.

Tiro de pichones.
Ultima tirada de Enero. La verificada el día 31 de 

Enero estuvo bastante animada. Tiráronse varias 
pinas, siendo su resultado el siguiente:

'Piro de prueba: á tres pájaros, entrada un duro. 
Ineribiércnso en el libro los Sres. Manzano, Góogo -
ra (F.), Cardona, Góngora (M.), Arosarena, Sevilla
(M.) Horques y González. Habiendo empatado en 
dos los Sres. Gangora (F.), Cardona y González si
guieron tirando, hasta qu •, quedó vencedor Gonzá
lez, que mató tres de tres. En esta tirada se anula
ron cinco pájaros.

Competencia —A cinco pichones, entrada dos du
ros. Jejes de bando, Cardona y Alberti. El primero 
eligió ú Góngora (F.), Sevilla (M.), Horques y Man
zano, y olsegundón González, Guiral, Arosarena y 
Sevilla, ganando el primer grupo por cinco pájaros, 
partiendo el fondo Sevilla y Oirdona, que empa
taron.

Después se tiró una paule á tra3, entrada dos du
ros, apuntándose los Srcs. Alberto, Manzano, Car
dona, Góngora (F.), Arosarena, Guiral, Sevilla (M.), 
y González, partiendo el fondo Góngora y Sevilla, 
que empataron á cuatro.—Se anularon 5 paloma?.

Los mismos señores á dos pájaros, ganando Aro- 
sarcDa, que mató cuatro de cinco. Nuestros pláce
mes á esto novel tirador, y decimos nooel, pues tiró 
por vez primera en la meta. Si sigue así, llegará á 
poder alternar con I03 primeros tiradores, y quizá 
en las competencias que se p uparan para las próxi
mas. fiestas doi Corpus, fía eeta poule se anularon 
cuatro pájaros. Tirados en toda la tarde, 144.—G.

El general La Portilla.

quo tuvo ocasión de aplicar luego como gobernador 
general de la pequeña antilla.

En el Consejo de redenciones y enganches, cuya 
presidencia ocupó algún tiempo, dejó también gra
tos recuerdos; pero donde más se significó fué on la 
pasada guerra civil, tanto en'Irúa, como en Monfce- 
Esquinsa, como en Lácar y Lorca, en cuya sorpre
sa, su arrojo y serenidad impidieron fuera copada 
la división de quo era jefe.

No ha sido nunca político; lo mismo sirvió ¿ la 
monarquía que á la república; ésta, como aquella, 
eran para el general La Portilla la representación 
de la pàtria, y él. que profesaba religioso culto á la 
ordenanza, no distinguió nunca entre los partidos 
que ocupaban el poder, cuando su espada era pre
cisa para defender la integridad nacional ó ia li
bertad

Ha muerto á loa sesenta y dos años; estaba con
decorado con las grandes cruces de San Hermene
gildo, CárloB III, Isabel la Católica y del Mérito mi
litar roja.

Carlas á «E! Defensor.»

Ha fallecido en Madrid, despuea de una rápida 
enfermedad, el Exorno. Sr. D Segundo de La Por
tilla teniente general y hombro tan ilustre en la ad
ministración como en las armas.

Nació en Safion (Santander) en 1822, ingresando 
en el ejército, en cuya oficialidad se hizo uno de los 
primeros puestos, poi sus relevantes condiciones 
militares.

Formó parte del ejército espedicionario que filé ó 
Italia en 1848; y después encargóse en la Isla do Cu
ba del mando del regimiento de la Union, hacién
dose notar como jefe inteligente, severo cumplidor 
do la ordenanza y afectuoso para sus subordinados.

Cuando la expedición á Méjico, el inolvidable ge
neral Prirn le llevó consigo, encontrando en el se
ñor La Portilla una cooperación completa para 
cuanto se propuso y llegó á realizar.

Después de la expedición do Méjico, la campaña \ 
de Santo Domingo, en la que luchó bizarramente 
hasta que terminó la guerra.

Decidido el abandono do aquella posesión española 
el general La Portilla tuvo ocasión de probar que si 
on las armas era peritísimo, para la administración 
tenia aptitudes especiales; en el tiempo quo fué go
bernador de las Visayaa, acometió en aquellas apar
tadas posesiones notables reformas que no se olvi
darán tan fácilmente.

Después, y desde 1868, desempeñó importantes 
puestos en ei ejército y cu la administración.

Fue dos veces capitán general de Puerto-Rico, 
siendo elegido en el intermedio de sus dos mandos 
diputado á Córfcos por el distrito do San Gorman, 
defendiendo en ol Parlamento reformas y mejora!

Madrid.
1.® de Febrero de 1884.

La inauguración del Ateneo, anoche verificada, 
constituye un acontecimiento en la vida de Madrid 
que ocupará lugar preferente en su historia. El des
envolvimiento y progreso de esto centro científico 
y literario marea las grados de adelanto intelectual 
de nuestro pueblo y resume y compendio el común 
esfuerzo, como que bien pudiera decirse quo aque
lla cátv.ra forma la sustancia gris del cerebro na« 
cional.

El acto «atuvo brillantísimo y grande la concur
rencia, contribuyendo á ello lo apacible de la noche, 
presagio del esplendente dia que hoy amaneció, 
aunque ya al comenzar ia tarde ge ha nublado y 
bajado 1* temperatura. Presidió el Rey, á quien 
acompañaban su esposa y su3 hermanas: las tribu
nas estaban llecas de lo más distinguido del sexo 
bello de Madrid, y los bancos del salón, de la in
mensa mayoría de ios socio3. Enmedio do religioso 
silencio el Rey concedió la palabra á Cánovas y esta 
comenzó la lectura del discurso que duró más de 
dos horas, y del cual ea sumamente difícil dar idea 
aproxims.da 6.a pocas palabras.

Esta obra, de verdadero mérito, versa sobre la 
historia del Ateneo, materia infinita pues con tal 
motivo se puode y se debe hablar de todos loa cono
cimientos humanos que se encarnaron en loa socios 
que fueron. Por eso Cánovas habló del teatro espa
ñol del siglo XVII al recordar los dramáticos con
temporáneos, del Derecho pena!, de los altos con
ceptos' de nación y soberanía y de la elocuencia. 
Durante más de dos horas sostuvo eee discurso in
terés real y positivo oyéndose con escrupulosa aten
ción. Recordar á Lista, Pacheco, Donoso y mil otros 
nombres ilustres os recordar nuestras glorias con
temporáneas en ciencias, artes, literatura y elocuen
cia. Pero Cánovas no se limitó á recordar y narrar, 
sino quo de propia cosecha expuso doctrinas, que 
aunque conocidas, tienen importancia eri sus labios. 
El toque de más color político quo tiene el discurso 
es e! que se refiere al concepto de soberanía, sobre 
si radica en la voluntad ó en la inteligencia, mos
trándose ardiente competidor do las ideas avan
zadas.

Terminado el discurso, y luego de respetuosos 
conceptos dirigidos al Rey, levantóse esto á hablar, 
pronunciando un pequeño discurso quo fué muy 
aplaudido, y, como los lectores comprenderán, se 
contrajo á expresar la satisfacción de verse en me
dio de hombres do tanta ilustración, ser socio del 
centro del saber do Sopeña y recordando con entu
siasmo á hombres como Moreno Nieto.

Ya funciona tranquilamente el Ateneo en au nue
vo local, digno del objeto á que se destina. En 1820 
?.e hizo la primera tentativa de crear el Ateneo, que 
murió á consecuencia de la reacción do 1824. En 
1825 se volvió á agitar la idea, que puesta on prác
tica por Olózega, Rivas, Alcalá Galiano. Ríos, Ola* 
varrieta, Mesonero y ofcroa, dió por resultado que 
en Diciembre do dicho año so inaugurara con el dis
curso del duque de Rivae. Desde entonces #eá y con 
gran perseverancia el Ateneo se ha sostenido hasta 
el punto de levantar el excelente edificio on que 
anoche se ha verificado el acto A grandes rasgos 
descrito.

Viniendo ahora á la política y noticias del dia, 
empezaré per decir que en estos momentos se ha
llan los ministros reunidos on Consejo que durará 
hasta después do la salida del correo, pero que des
de luego »o sabe ha de versar sobre política ea ge

neral y asuntos de personal, entre ellos puestos di
plomáticos y consejeros de Estado. Sin embargo, 
lo mejor es no adelantar noticias quo luego puede 
suceder que salgan al revés, mayormente tratándo
se de nombramientos.

Lo quo hoy se oye en los circuios, fuera de lo di
cho, recae en su mayor parte on materia electoral, 
que es tema que no se dejará de la mano hasta pa
sado Abril, cuando cada cual espa. el puesto que ha 
obtenido en ia lucha de ¡os comicios, En esto día 
continúan l&s mismas líneas generales que ootos pa
sados, sin más novedad que la reunon do un co i i« 
té republicano aaoehe en el círculo en que se vió 
la tendencia favorable á la lucha electoral. El 
acuerdo de los moderados históricos de haber visto 
con benevolencia la subida del gobierno, no ha he
cho efecto en los círculos, dada la poca importancia 
y fuerza que en el pais cuenta esta fracción conser
vadora, que forma en la extrema derecha.

Resumiendo noticias: se habla do la suspensión 
de la mayor parte de los concejales de Madrid; do 
tempestad, esta noche en el círculo de la izquierda 
con ocasión de la junta mensual, aun cuando mu
chos niegan veracidad á la noticia; de que el nom
bre de B8laseoaiü, hasta ahora carlista, ha estado 
en palacio ú ofrecer su.« respetos al Rey y real fa
milia; de qu8ya está casi terminado ol álbum que 
á Sagasta regalan los diputados y sonadores que 
votaron con él en la última votación y que le entre
garán con graa solemnidad para que pronuncie un 
discurso político que marque y determino líneas 
generales de conducta.

La Gaceta de hoy publica la distribución de cupos 
para el reemplazo del ejército y también los decretos 
admitiendo la dimisión á Groisar y nombrando á 
Molina para reemplazarle cerca de la Santa Seda.— 
fíl 10 del corriente se efectúa la recepción de Villa- 
hermosa en la Academia.— Ayor se colocó en Reco
letos la ostátua de Colon. —Por falta de asilos en 
que colocarlos no puedo llevarse á efecto la órdon 
para que desaparezoan do las calles los mendigos de 
on Madrid.

En Piria cerca del cementerio dol P. Lachaioo ha 
habido nn gran incendio quo ha dejado sia hogar A 
más de 100 familias de obreros con no pocas desgra
c ia  personales.—F.

Cartera eicial.
Vacantes. Una notaría en Bessain, que se pro

veerá por traslación., y otras en Irún y Yaben,*per 
concurso, solicitándose las tres en el plazo de trein
ta dias.—La« plazas de médico-directores de baño« 
de Birambio, Nanclnres, Santa Filomena y Zuazo 
(Alava), Orito (Alicante), Alfaro, Guardiavieja y 
Lucainea (Almería), San Bartolomé de la Cuadra, 
Segales y Tona (Barcelona), Arlazon Corconte, Cu
cho, Porvenir de Miranda y Salinas do Rosio (Bur
gos), San Gregorio do Brozas (Caceres), Paterna 
(Cádiz), Montanejos y Nuestra Señora do Abolla 
(Castellón), Hervideros y Navalpino (Ciudad-Real), 
Areoosillo y Horcajo (Córdoba), Alicantud. Yerno- 
da, Solan de Cabras y Valdeganga (Cuenca), Nues
tra Señora de las Mercedes, .Puig de La Animas y 
Malabella (Jerona), Alicun y Sierra Elvira (Grana
da), Escoriaza, San Juan do Azceítíay Alzoia (Gui
púzcoa), Eutadilla y Panticooa (Huesea'), La Salva
dora y Fuente Alamo (Jaén), Aleara», Belú, San 
Vicente y Traveseros (Lérida), Riv» (Logroño), Ma
ravilla y Torres (Madrid), Fuenteamargosa y Vilo 
ó Rozas (Málaga), Fuensanta (Murcia), Alsásua, 
Belascoain y Burlada (Navarra). Prelo (Oviedo), 
Oalzadilln, (Salamanca), Bellús, Chulilla, Nuestra 
Señora del Carmen y Siete-aguas (Valencia), Echa- 
no, Guísala y La Muera (Vizcaya), Bonzas (Zamo
ra) y Fonte, Monasterio de Piedra y Quinto (Zara
goza), para cuya provisión se presentarán on la Di
rección el 20 de febrero los directores on propiedad 
quo las soliciten —La de médico-cirujano de Cara- 
zo, con 100 pesetas y 180 fanegas de trigo, que se 
solicitará en el término do veinte dias.—Dos da 
maestros de obras militares de Cuba y una en Puer
to-Rico, coa 1.500 y aumonto gradual, que se pro
veerán por concurso, el cual se verificará el 3 de 
mayo en Guodalajara, solicitándose hasta el 20 de 
abril.—Varias escuelas incompletas de ambos nexos 
en la provincia de Madrid, con 500 y 400, que se 
proveerán por traslación y se solicitarán en el plazo 
do treinta dias.

Din 3 .—Saa Sepientrio y San Patrio mártires de 
Suero- Monte, San Blas obispo y mártir y el boato 
Nicolás do Longobardo. —Jubileo de las 40 horas en 
k  iglesia do Santa María Magdalena; á las nuevo 
misa cantada, á las cuatro'rosario, ejercicios, salve 
y letanía.—En San Justo, la Piedad, las Carmeli
tas, San Juan do los Reves, San Juan de Dios y 
Santa Isabel, rosario y ejercicios.—En la Catedral, 
á lite diez, misa solemne h Sa n Blas en eu Capilla.- - 
En i«« iglesia« de costumbre, se reza el rosario.— 
Visita de la Córte de Mario,.—Ntra. Sra.de los An
geles, iglesia de Capuchinas.- -Di» 4. Jubileo de la* 
40 hora« iglesia de Capuchinas.
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» •  A » » © » « ®  B L A W C O , ^ “ ^
inenie autorizado, ofícce sus servicios en ¡os ramos 
de Higienes, Terapéutica y Prótesis dentaría, Par 
ti cipa a sus amigos y. favorecedores, que dedicado 
í'i las operaciones de ¡a boca, ofrece limpiar la mis
ma; extraer raigones; calmar el dolor do muelas en 
pocos minutos; sacar con facilidad sin usar lleva 
ingiosa los que no puedan conservarse por medio 
del empast,amiento etc. Pone á disposición del pú
blico el elixir de limpieza, el cual tiene la propie
dad, de blanquear la dentadura y fortificar las en
cías. Al nivel de los últimos adelantos, construyo 
desde uu disente hasta dentadura completa doble 
Sistema, último pavo quo hasta el- día se há dado 
en este arte.

.ai público granadino irá juzgando mk  operacio
nes; artísticas y quirúlgfeaa...-Su gabinete, Beyes
Católicos S.—2.w

b . M e m m L  o M s n n s w u “ ”^
socio corresponsal del cléustro de Medicina de Ma
drid, participa á sus muchos favorecedores, que ha 
recibido na magnífico aparato que hace la aneste
sia de la boca para extraer muelas sin dolor.—Cor- 
brugbioa de dentaduras eD cauefchu, sin muelles ni 
ganchos, que tan molestos son, y solo por presión 
atmosférica que tan cómoda es para Is masticación 
y pronunciación. Colocación do dientes perfecta
mente sobre bases de oro, platino y cautchu. Lim
pie:« de dentaduras sin hacer uso de sustancias que 
puedas perjudicar e! esmalto dei diente. Orifica
ciones y empastes por procedimientos muy moder
nos.—Su gabinete, Sierpe Baja, miro. 94. piso l.°, 
■junto al cafó del León.—Nota: Se componen toda 
clase de dentaduras por deaperiectas que esté-a, y 
so gar&ntizan dichos trabajos.

ígUna cochera que puede ser- 
£&.fiw'jyf A-üAsiay jr á3 Almacén ó tienda. An

gulo IV

Éi;wjmm% m mhmm>GRAN BAZAR DE MUEBLES
DE G U ERRERO  Y  R U IZ .

CALLE MENDEZ ÑOÑEZ, 57 .— GRANADA.— CALLE MENDEZ NUÑEZ, 57 .
Este establecimiento, primero en su clase en esta población y tan acreditado en toda la provincia y en el 

resto do España, por sus muchas espediciones, ofrece hoy á este inteligente público, un gran surtido de 
muebles de toda« clases confeccionados por los mejores procedimientos conocidos; pues para conseguir es
te objeto, no han reparado sus dueños on hacer grandes gastos para llevar á cabo un viajo por e) socio 
Guerrero, visitando las principales fábricas de muebles do Paria y do otras capitales que se encuentran á 
gran tiiíura en dicha industria, como podrán apreciarlos todas k» clases de ).& Sociedad visitando dicho 
establecimiento.

mr.’Txr.M wrmr *«xffirwst wwcBtfEBSKírflBítüV

Variedad y buen gueto en muebles d® ebanistería 
de todas clases y formas como eatredoses, lavabos, 
tocadores, armárfo? de espejo, cómodas, camas, apa
radores de C0KJ6 ior, escritorios de señora y caballe
ro, mesas de centro, tanto en maderas corrientes e-- 
mo en otras especiales ó infinidad de objetos impo
sibles do enumerar.

Grandes existencias en sillerías) cío delicado gusto

y esmerada construcción el detalle do todos estilas 
y formas.

Especialidad sin competencia en tapicería como 
lo tiene acreditado por su numerosa clientela, tanto 
por su trabajo extraordinario y del mas delicado 
gusto, como por emplear en su confección los me
jores materiales . ocidos hasta «1 día.

LA • UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL
(ANTES EL FENIX ESPAÑOL)

0,V;:. •>..,* V-hv .V
S a P

COMPAÑIA DE SECiUUOS REUNIDOS
« arahthas.

Capital social 4.8.G0).000. Rvn. efectivo«. 
Grimas y reservas, 106.819.768*47 Rvn.

Íi9  a ñ o s  d e  e x i s t e n c i a .

Esta gran compañía nacional, cuyo capital

y el riesgo marítimo.
El gran desarrollo de sus operaciones acredita la 

confianza que ha sabido inspirar al público en Ion 
diez y nueve años que cuenta de existencia, duran
te los cuales ha satisfecho por siniestros la impor
tante suma de

R v n .  0 0 . 9 & 4 8 S 1 ‘0&
Oficinas: Oloiaga 1 {Paseo de Recoletos) Madrid 

.Sub-Direcciones en Granada, D. Rafael de la Cruz 
calle deSta. Teresa núm. 1, y D. José Pancorbo.— 
Estribo núm. 6.

■ I W T E R B S A H r a ^ S m r ^ l X "
versal da Granada desde ei pliego primero al 24 in - 
elusivos, y quieran completarla hasta el ciento on
ce en que finaliza, se servirán pasar á la imprenta 
de Su batel, Librero? 8 si 12, y abonar 10 reales por 
les 87 pliegos restantes, teniendo presente que la 
obra cuesta su venta 50 reales.

l,;t* ti-nisds! it-.U Tttrt fíitt S? i'licCai'J tJtmtf
Esta tan acreditóla fábraica quo fué fundada en el año de 1808, es una de las mejores de su clase por su 

esmerada confección y pureza en los artículos, por lo quo ha hecho elevar su venta a 10 000 libras diaria*; 
con objeto de que no se pueda confundir, dentro do cada paquete do los chocolates lleva un bonito cromo.

Depósito en Granada: Sr. López hermanos, Puerta Real, D. Nicolás Céspedes.—D. Enrique Sánchez, 
Plaza del Carmen, y D. Eduardo García, calle do Salamanca, y on todas las confiterías, tiendas do ultra
marinos y comestibles—Precios, 4, 5, 6 78  hasta 20 re. libra.

f i l i a l .  3  S a is  J e r ó n i m o .  ILa S o le d a d .
S A N  J E R O N I M O , n ú m .  3 .

Depósito de atahudes y efectos fúnebres de don 
José Moral Robles. Se encarga la misma de todo lo 
concerniente á entierros y funerales,>} siendo de su 
propiedad todos los útiles para ello.

i"*"*<n r» -yc -  » *r«>*'«*r* -  V B á zm m  « r a r a -i
LO COHABITADOS VIMOS V AGUAEMEMTS8

jojtsa  a o i í A . . R , ,
procedentes de las bodegas del Exorno. Sr. D. José Genaro V iilan ova , prem iados en í a 
Ex posicio n R egional de Cádiz, con m edalla de plata, se venden por cuenta de la casa en 
el depósito establecido en h  Puerta R eal, frente á la confitería de los Sres. López Her
m anos á la s c la ses  y precios sigu ientes:

VINOS. A G UARDIENTES.

T into añejo . . . .  
Á m ontillado pálido. 
D ulce de c o lo r . . .

B lanco seco

Arrob. Bet.
. . 75 7
. . 75 6
. . 70 6
. . 70 6
. . 60 6
. . 60 6
. . 50 5
. . 44 4
. . 44 4

Arrob. Sot.

Centro de no
vedades.—Ra

fael López Moral.—Entrada Libre.—47, Zacatín47. 
—Precio fijo.—Granada.—En este nuevo bazar se 
acaban de recibir todas las novedades en artículos 
de lujo quo hasta el dia so conocen, en petacas, car
teras, tarjeteros, portamonedas y artículos de viaje. 
Gran surtido de bisutería, en impordibies, pulseras, 
pendientes, sortijas y gemelos de todas clases. Sur
tido completo de perfumería, como al mismo tiempo 
se recomienda el elixir, pasta y polvos dentrífleos 
de los RR. PP. Benedictinos.—Unico y exclusivo 
depósito en Granada, 47, Zacatín, 47,Granada.

©'¡¡i'1 T7£*®5TMFM cua*ro magníficos estrado» y VrajfroñJSov-a otros varios muebies, en la ca-
lleDarro del Campillo, núm. 3.

A nisado superior.............. ..  110
Id. dulce m u y  aceptable . . 55
Id . seco . . .................. . . .  . . 00

Tarro de 1 litro, c la se  i.* . .•.. . .
Id. de 3(4 de litro .....................
Id. de 1(2 l i t r o ............. ...  . . .

Vinagre superior  
vinos extranjerosTam bién se venda en esta estab lecim iento  

y  ron de 1 1 Martinica.
•So devuelvo 1 real 50 céntim os por botella vacia do i a casa.

i  18 reales arroba, 
superiores de todas

10
5
7

13
10

7

c h e s

D .  J O S É  F E R N A N D E Z ,
cirujano den
tista.—Ofrece 

su gabinete á todas las personas que quieran ha
cer uso de sus conocimientos en ei arte dental.— 
Orificaciones y empastes por todos los sistemas co
nocidos hasta el dia. Limpieza de boca sin hacer uso 
de sustancias que puedan perjudicar el esmalte del 
diente.—Extracciones de dieut.es, muelas ó raíces 
sin causar dolor por medio de la anestesia.—Cons- 
irucciou de dentaduras hasta un solo diente, sobre 
bases de oro, platino ó cauchout, sin muelles ni 
resortes.---Su gabinete, plaza del Ayuntamiento so
bre la peluquía de Soler; la entrada, por la calle 
de Mariana Pineda, núm. 13, piso 2.°

« W P » * !? 1«1111 precioso carruage construido 
V  pg-ris. San Antón 11 darán ra

zón.PAKDESUS é  S&ÁRB& PÜLV®
para entretiempo.—Las grandes compras que he
mos hecho ¿o géneros ingleses expresamente para 
¡?i prenda quo anunciamos, ha. hecho que sin vacilar 
confeccione esta casa una escala completa en tama
ños y coleros.—Estas prendas, tan cómodas corno 
elegante»; han sido corladas al modelo del último 
figuríndirigidas por a «estros primeros maestros ¿ 
confeccionadas con la mejor perfección y esmero co
mo 8?i sí lo requieren.—Todo el que necesite guar
dapolvos, v antes do mandarlo hacer, que pase por 
esta es su, donde encentrará con seguridad su capri
cho, su tamaño y su conveniencia su los precios que 
soa fijos é inalterables.—-Guardapolvos género cata- 
an, á 114 reales.—Id. id. ingles, muy ricos, á 200 
a .- Id. punto id. id. á 260 id.—Todos con magní
ficos y elegantísimos forros.-—También hemos reci
bido el surtido de loa elegantes trajecitos para n i
ños oa las edades de 3, 4, 5, 6,. 7, 8, 9 y 10 años co
mo son cu nisriucritóa y otras formas de gran gus
to.—Gran Rastraría do moda ó gran bazar de Anto
nio Marín, plaza de Bibarrambla, 20, contiguo á la 
tienda de quincalla La Perla.

AMT©SIO M O M IA . Este acreditad- 
industrial de suso 

troría quo, durante mucho tiempo, ha venido repre
sentando y dirigiendo la de D. Pedro Barandiar&n 
(q. o. p. d.), se na establecido por su cuenta en la 
callo de la Albóndiga, núm. 19, donde tiene el gus
to de ofrecer al ilustrado púbiieo do Granada sus 
servicios, advirtiendo, que ha montado su estable
cimiento á la altura de los más importantes de su 
índole, para lo cual, entro otras mejoras, se ha pro
visto de un encelante maestro cortador de París.

Las Comerciantes S  industriales ^cesiten
un extenso local para almacenes, obradores etc. con 
inmejorables condiciones en el sitio más céntrico de 
la capitel, pueden ver la placeta baja do la casa n ú 
mero 13 de la calle de la Colcha que reúne corea de

HÂEIM& LACTEADA
pioto para ios niños de corta edad y personas dobi *
litadas. Se- expande en esta capital on las principa
les farmacias, droguerías y tiendas de ultramari
nos,»-8 r«. cada lata de 500 gramos.—Nota.—Al

UBBBRI& KAD»ILEÑAiDK “
nada: En esto establecimiento so ha recibido un 
abundante surtido de escribanías y cuantos efectos 
de escritorios puedan desearse. También so hallan á 
la venta formularios impresos para uso de loa Mu
nicipios, como filiaciones de quintos, estados de 
censo do niños, estados de cuentas, resúmenes de 
presupuestos, relaciones de loa mismos etc., etc., 
Tratados de administración provincial judicial y 
municipal. Completos surtidos do menaje y libros 
para escuela:

Precios no conocidos. Se admiten encargos de to 
das clases correspondientes al ramo de imprentas y 
librería.

R2G&DDO M E E S , ¡S feT SliS
en la última Exposición de 1883 y en bellas artes co
mo gravado!-, Gomerez 19.—Esta casa quo es visitas 
da coa frecuencia por muchos extranjeros y repu
tados artistas, así como por mucha« personas inte- 

, . , A , . „„„ i ligontes, so restauran toda claso do muebles anti
dos mil pies cuadrados do extensión, con tres puer- - ga08 3 se hacen toda cíase de trabajos y muebles de 
tas á dicha calle y uw postigo a la de los Im tes. talla, tanto de estilo gótico como del Renacimiento,

\ etc. y con sujeción á los órdenes de arquitectura.—
---------- - - ” "" También so hacen trabajos do estilo árabe, tanto en

n  *». A • i in ~ t n finmi. 1; talla como m  incrustaciones de todas clases.—Se 
ÍjSIICO M ipotecarso  U8 fcspüfls. ^ ion  dol il&C6E trabajos cío marquetería en maderas de todas
Banco en la provincia de Granada, tiene las oficinas ¡ S4* ?  y 8uel(i* -y
en la calle de Sta. Teresa, núm. 1, casa ele D. Ra- ' molaea la concha en todas tormaa.—.«.« hAcnn <m»-
fael de la Cruz, donde radican las de «La Union y 
El Fénix Eipañol,» y las de la Panqué Transallanti-
que, de las cuales ea también apoderado el Sr. Cruz.

i moldea la concha en todas formas.—Se hacen gra- 
3 vados en marfil concha y nácar; se gravan cueros 

para sillerías y otros objotos, y se hacen moldura» 
visadas.—Gomerez, 19.

NUEVAS MAQUINAS5’»™
ndelantos ¡jDESDE 8 DUROS!! 25 por 100 mas 
barato que ninguna casa: venta á plazos desde 10 
rs, Bomanales, descuento de 20 por 100 al contado, 
garentía ilimitada, camas y cunas de hierro, bronce 
y madera, de todas clagrs efectos deviaje v rauebhs 
alemanes. Bazar inglés, Méndez Ñufiez,’2fi,=Gra- 
nada.

\ I U M D l r i 8 j l « P 0 B B L  PR0PI°  COSECHE- VJUjU M  MníluTO. En el antiguo y acieditado 
establecimiento de F e tip c  Wiev», situado en la ca
lle do Recogidas, núm. 1, se reciben quincenalmen
te grandes remesas de vino, en botas preparadas a 
feeto, de las bodegas quo el duafio del despacho po
see en Valdepeñas, y cuyes especiales condiciones 
le hacen superiores á cuaDtos con el mismo nom
bro se venden en esta capital.—Precios, de 3 3  á 
410 realce arroba, y tfr rs. cuartilla.

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Esta p u 
blicación

ain rival en nuestro idioma, ss hoy considerada co
mo una de las completas de su índole que ve 
la luz pública en el mundo civilizado, y los aman
tes dol progreso, las ciencias, las artos y la indus
tria hallarán siempre en esta revista, un» entusiasta 
própagadora de los adelantos y do la cultura mo
derna, á la vez que un medio de seguir sin que la 
atención se fatigue, el movimiento intelectual y po
lítico da todas las naciónos.

J . Hde J 
tery¿.

j/jgh, calle Medina, 3 y 5, Jerez de la Fron-

, í<¡ l5°r ausentarse su dueño, se
■.j’ú-j hace de un estrado dorado

antiguo y de otros muebles de lujo, casa núm. 8 Ca- 
liejue a de Aceituneros, Parroquia d3 San Jil.

C O L O G A f í I 0 N íV l í eS8a n n [óveT!> caaad°.^  -  a« buenos antecedentes mo
rales y garantido, para Administrador do uu par
ticular ó viajante de una casa d® comercio, fuera ó 
dentro de esta Capital.

Fa la redacción de este periódico darán raiton.

„  » m Nueva fábrica de harinas,
]LJraal J r ¿&lLW&£kí¡», Cuesta de Molinos.—Los
perfeccioii8m¡0.atos introducidos eu su iustalaciou, 
permiten ofrecer, ú los precios corrientes, harinas 
que producen más cantidad da pan, superior en ca
lidad .v blancura, al do otras harinas de igual, pre
cio.—Desde el primer ensayo loa panaderos podrán 
convenceres de es;as ventajas.

A I Â Û Ï Œ B A d£ ,niuob!es. luÍo; Elvira 83,cujuw»  fábrica do jabón.

ó arrendamiento do .casa.—Se alqu.il- 
V  IRexQ &£§. ó se vende una casa de nueva planta 
con su jardín, construida n la inglesa, propiedad 
que fué de D. JoBé M.a Ayaln, beneficiado de estd 
catedral, y hoy do D. José de la Rosa, situada en 1» 
calle de Saa Juan de los Reyes, núm. 28; las peraoa 
ñas que deseen más pormenores, pueden dirigirse é 
su dueño que vivo calle de Mesones,núm. 55.

SE ALQUILA r T Ü M Í Í É
Miguel Baja. núm. 35: en la misma están toalla* 

i ves.
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SUPLEMENTO AGRÍCOLA

Domingo 3  d e  M uero d e  1 8 8 4 .

R
El ramie, planta tfixl.il da un gran valor, 

pertenece á la fam ilia do las ortigas sin e s 
pinas ó pelos irritantes, que crecen exp on - 
táneamente en las comarcas cálidas del Asia 
y en las islas vecinas del Ecuador. Dicho 
textil produce una fibra notable por su be
lleza y tenacidad que, desde tiem po in m e-  
moraria), los chinos y japoneses utilizan pa
ra la fabricación do cuerdas, redes para pes
ca y para la confección de hermosas telas pa
ra trajes.

Importada á Argelia, ai mediodía de Fran
cia y á E spaña, los ensayos que se han h e
cho de su. cu itivo , han demostrado que se 
aclimata m u y  bien en estos paises y que 
puede dar al agricultor un rendim iento l i 
quido de 1000 á 1200 pesetas por hectárea.

La industria europea ha hecho también 
num erosos ensayos para introducir este tex
til en la fabricación, y los magníficos resu l
tados obtenidos en sustitución del lin o  y del 
cáñam o, ó en la m ezcla con la lana y la se 
da, aseguran á h  producían una dem anda  
considerable. Hasta ahora, el único obstácu
lo que ha im pedido el desarrollo agrícola é 
industrial de este textil, ha sido la d ificu l
tad de inventar una buena m áquinapara d e s 
cortezarlo, es decir, para extraerle la fibra.

Ese obstáculo está hoy vencido, y la S o 
ciedad La RamieJrancaise que se haya en 
posesión de excelentes m áquinas, en c o n d i
ciones, por lo tanto, de comprar todo el ra
mio que se produzca. Para fomentar y  fa v o 
recer el cu ltivo , dicha Sociedad ha creado  
num erosos viveros, y hace al agricultor el 
anticipo de las plantas, reembolsándose de su 
valor con el producto de las cosechas, y se obli
ga por contrato á comprarle estas.

Naturaleza y descripción de la planta.—  
E l ramie es una planta vivaz, que una vez 
plantada, se propaga por si m ism a y  perm a
nece en la tierra por un gran núm ero de 
años. Crece en espesas gavillas ó haces for
mados de 30 á 40 tallos derechos sin nudos 
de un grueso de 4  á 15 m ilím etros y  dá dos 
ó tres cosechas, alcansando unn altura d e l ,  
2 y mas metros, según los cuidados del a g r i

cultor y  el cliraabajo el que se  cultiva la 
planta.

Los tallos están guarnecidos, en todo su 
largo, de hojas alternadas que tienen de 0 ,15  
á 0, 18 centím etros de ancho por 0 ,1 2  á 0 ,1 5  
centím etros de largo. Estas hojas tienen los 
bordes dentados ó labrados com o grandes 
dientes de sierras, y  se unen al taiio por 
grandes pedículos. Son cordiformes ó ¡anec
iadas según la especie.

Distinción de las variedades del Ramie.— 
Existen num erosas variedades de R am ie, 
pero las dos principales introducidas y c u l
tivadas en Francia son la Nivea ó ram ie  
blanco y la útiles ó ramie verde.

La Nivea ó ram ie blanco, tiene la hoja 
lanceolada es decir ligeram ente alargada há- 
cia el pedículo.

Elenves tiene un color verde oscuro y  el 
reves es blanco, muy plateado en las hojas 
pequeñas ó nuevas y de un blanco pardusco 
en las grandes ó dem ás tiem po. Las fibras, 
del reves son tam bién de un blanco pardus
co, cuyo color se asemeja al del iondo á m e
dida que se aum enta el desarrollo de la ho
ja.

Esta especie resiste mejor el fruto que las 
otras y quizá podría aclimatarse en los d e
partamentos del Sud- Oeste, En el Mediodía 
de Francia y en los paises tem plados, su  
vegetación es mas precoz que las de las otras 
especies, pero su rendim iento es inferior ba
jo el punto de vísta agrícola, porque crece 
menos y dá tallos m enos num erosos.

La tendencia á ram ificarse, la calidad de 
su fibra más grosera, m enos resistente y  
mucho menos abundante, le quita tam bién  
cierto valor industrial.

La Ulitis ó Tcnacissima 0 ramio verde 
tiene ¡a hoja cordiforme hácia el pedículo.
Es este un carácter bien distinto de la esp e
cie blanca cuya hoja, según hem os dicho es 
ligeram ente alargada y esta sola diferencia 
permite distinguirla con facilidad. (1)

E lenves de la hoja es de un verde claro, 
lo m ism o que el reves, por más que este a l
guna vez suelo estar adornada de una ligera 
plum a parduzca que forma un cuadradito  
cortado por las fibras. Estos de un verde l i 
geram ente mas pálido que el verde de la h o 
ja, están m uy acentuadas.

Esta especie es de una vegetación excesi
vam ente vigorosa; da tallos m ás altos y más 
num erosos, y  la calidad de su fibra, m ás 
abundante que en cualquier otra especie, es 
de una tenacidad extraordinaria, lo que le 
ha valido el nombre de Tcnacissima.

Crece en los paises mas tem plados: pero i 
puede sin embargo resistir de 6 á 8 grados 
de frió y aun pueda soportar 40  grados bajo 
cero tomando ciertas precaucienes. Esta es 
la especio que aconsejam os se cu ltive en el 
Mediodía de Francia, en España, Portugal, 
Italia, en nuestras colon ias y en todas partes 
donde el clim a lo perm ita, á causa de su 
rendim iento agrícola, que lo calcularnos en 
una cuarta parte mas que el de las otras e s 
pecies, y á causa tam bién de la ubundancia  
y  superioridad de su fibra.

La industria compra estos tallos ó un pre
cio mas elevado que los de las otras clases  
que también se -pueden cu ltivar perfecta
m ente en nuestras com arcas, pere con m e
nos éxito

Naturaleza del suelo.— D espués de hecha 
la elección de la especie en razón ai clim a  
conviene decir que el ram ie no prospera s i 
no con cierta frescura, y  en terrenos lige
ros y perm eables, es preciso pues en E u ro 
pa escoger terrenos fácilm ente regables por 
canales ó fuentes.

Se ha asegurado que ios terrenos frescos 
por sí podrían tam bién conven irles, pero 
hay el temor de que sean dem asiado trios y 
que sum inistrando á la planta mayor canti
dad de hum edad que la necesaria, el suelo  
no pueda enjugarse suficientem ente para dar 
la cantidad de calor útil á una vegetación  
rápida.

Estas condiciones se encuentran realiza
das en los terrenos secos y perm eables don 
de á causa.de la facilidad con que se f i l 
tran las aguas de regadío, se obtiene una in
term itencia de frescura y  calor en el suelo  
m uy favorables á la vegetación.

En cuanto á los terrenos pantanosos, no 
valen nada para este cu ltivo , las raíces del 
ram ie no sufren m ucho tiem po el estan ca
m iento del agua sin estar próxim as á p u 
drirse, y lo m ism o ocurre en los terrenos 
salitrosos en los cuaD s la planta perece.

Los terrenos qus parece conven irle  más 
son: los silic io-ca lcáreos, los arenosos ó los 
de aluvión; los que le convienen m enos son  
los terrenos fuertem ente arcillosos en los 
quo )a vegetación es raquítica, pero entre 
los dos extrem os, con mejoras hechas con 
inteligencia, y con la condición de tener 
agua, gran núm ero de terrenos de esta clase 
podrían ser apropiados para este cu ltiv o . No 
hay que perder de vista sin em bargo que 
cuanto más ligero y fresco sea un terreno, 
tanto más productivo será el ram ie.

En <?1 mediodía de Francia, donde las llu 
vias son m uy raras desde el mes de mayo 
hasta el raes de octubre, ios ensayos que ho
rnos hecho en los terrenas do secano, aunque  
se escogieron de los m ejores, nos han dado 
resultados m edianos, llegando apenas á la 
cuarta parto del rendim iento que se puede

(I) Otro carácter distintivo observado por mon- 
fietir Itiviero, botánico y director del Jardín de 
IIaroma, en Argel, es que bajo el clima de Africa, 
lo» tallos do la Ulitis oran vivaces y persistentes, y 
k  planta se haría arbusto, no cortándolos mientra» 
que los tallos de las otras especies eon anuales y 
habrían brotado durante ei invierno, sino se les hu
biera corfcodo. No hemos experimentado si el mismo 
fenómeno no ocurriria en Francia, pero croemos 
qae no se podría obtener maa que en invernadero.

obtener en las tierras de s iego; en efecto, en 
estos últimos hem os obtenido dos cortes por 
año, alcanzando los tallos de 4 metro 50 cen
tímetros á 2 metros de altura, m ientras que 
en los terrenos de secano hem os tenido un 
solo corte de tallos de 4 metro de alto, lo 
que representa tres veces m enos producto. 
En ios terrenos de secano áridos y  secos, 
donde tam bién hem os hecho pruebas, no 
hem os obtenido ningún resultado digno de 
m ención, la planta resiste bien la sequía 
más larga y  no m uere, pero vegeta pobre
mente y  nos ha dado tallos que apenas te
nían 30 ó 40 centím etros de alto, ram ifica
dos y  difíciles de utilizar en la industria, y 
caso-de que fueran aprovechables, eso pro
duciría al agricultor escasam ente la décim a  
parte de lo quo con fundam ento qebe espe
rar.

Con m otivo de los ensayos de descortezo  
que se hicieron en Lóndres, en 4873, M. Jor- 
bes R oyle hace constar en su inform e que 
los tallos entregados para el experim ento, 
procedentes de los alrededores de Miramas, 
eran raquíticos, ramosos é im propios para 
la industria , mientras que los precedentes 
de Vancluse eran finos y vigorosos.

Esta diferencia en el resultado provenia  
de que lo?, unos eran de riego y los otros de 
secano. Es pues muy m uy im portante quo 
ei ramie se plante en terrenos regables, á 
m enos que sea en un país donde la frecuen
cia de las lluvias pueda suplir el riego como 
en las Indias Inglesas y N iriandesas, donde 
esta planta prospera adm irablem ente sin que 
tongan necesidad de ulilizar el riego.

Preparación del terreno.
La naturaleza vivaz del ram ie, que una 

vez plantado está llam ado á perm anecer un 
gran núm ero de años en el suelo , y las dos 
clases de raíces que tiene Jas unas horizon
tales á algunos centím etros por debajo de la 
snpeific ie , y las otras verticales, que se in 
troducen á gran profundidad, obligan á no 
plantarlo más que en terrenos m uy bien la 
brados.

Para esto, se deberá hacer seis m eses, á lo 
m enos, antes que la p lantación, una caba 
profunda de 0 '40 centím etros próxim am en
te, á fin de que la capa subterránea que se 
saca a la superficie tenga tiem po de recibir 
la acción atm osférica, porque, si se le p lan 
tase en un terreno recientem ente cabado, el 
brote seria difícil y la vegetación pobre en 
e! primer año. R ecom endam os, pues, que la 
caba se haga siem pre bastante tiem po antes 
que la plantación; en el caso contrario debe 
lim itarse á dar dos labores ordinarias, la 
una á lo largo y la otra ai través, hechas á 
lo m enos con dos m eses de anticipación.

Después de la caba ó de las labores ordi
narias, debe echarse un buen esteroolo cuya  
im portancia debe ser de 35 á 40 metros cú 
bicos de estiércol de cuadra, por hectárea, 
para los terrenos buenos y de 45 á 50  para 
los terrenos m edianos. Con una ligera labor, 
so entierra el estiércol y el terreno se en
cuentra ya preparado para la plantación.

Epocas de la plantación.
En los países templados com o el E gip to , 

la Argelia, España se puede plantar el ram ie 
desde fin del mes de Octubre hasta ol mes de 
Abril. En Francia la época más conveniente  
nos parece el mes de Abril hasta fines de 
Mayo. Se podría también plantar en estío pe
ro con menos éxito. Jamás aconsejarnos ha
cerla durante los fuertes calores.

En los países en que la temperatura es 
ponerse por bajo do 0o, si se planta antes del 
invierno, es preciso tener cuidado de cubrir  
todas las plantas con una capa de estiércol 
de cuadra, sobre la que se debe echar una 
poca tierra para im pedir que se lo lleve el 
viento. Esta precaución es indispensable pa
ra resguardar á las plantas nuevas del frió 
y conservarlas en estado de que puedan b ro 
tar cuando llegue la primavera; sin aquella 
perecerá un gran núm ero quo sorá necesario 
reponer en la primavera.

Plantado on Abril, esta precaución es inú
til. Las plantaciones de otoño tienen la v en 
taja de que adelantan un poco el primer cor
te, pero creem os que las de primavera deben  
adoptarse generalm ente, á causa de la faci
lidad del brote que com pensa largamente las 
ventajas de una plantación do otoño.

Se debe también procurar hacer la planta
ción, en cuanto sea posible, en el m om ento  
en que la tierra esté bastante fresca, algunos  
días después de una 11 ovia: por ejem plo, á 
fin de omitir el regar inmediatamente.

Cóma s e J l : /  ‘ 'ramie.
Antes de plantar es indispensable rastrillar 

el terreno, desm enuzar bien los terrones, 
allanar y hacer una nivelación ri: orosa, sin  
la que el riego se hará en malas condiciones 
y perjudicará el excito del cu ltivo .

Esta nivelación puede desde luego hacerse 
después de la caba ó de las labores; y debe 
hacerse sobre toda la superficie ó por parce
las; según la situación del terreno; uno de 
los mejores medios para co n o cer la  exacti
tud, es trazar de antemano las regueras pria 
c ip a le sy  m eter«! agua, cuyo nivel indicará 
rápidamente y  al primer golpe de vista, los 
puntos ó sitios defectuosos.

Una vez bien hecha la nivelación, se tra
zan las líneas ó liños de 0 .15  centím etros 
de abertura, y separados 0 ,70  centímetros los 
unos de los otros. En estas líneas ó liños se 
colocan las plantas de pié contra el arriate, á 
0 ,35  centím etros las unas de las otras, a lter
nando eon los de la línea vecina (4); después 
se siem bra de modo que su extremidad su 
perior quede á flor de tierra ó ligeram ente 
cubierta por uno ó dos centím etros. La tierra 
que sirve de cubierta se toma de la línea 6 
liño, cabando ei surco del riego. Hay otro 
sistem a al que dando la preferencia, pues 
aunque m enos rápido, asegura el que las 
plantaciones agarren, y es el siguiente: Se 
trazan pequeños liñovS separados de 0 ,7 5  á 
0 ,80  centím etros, y  sobre estos liños, se ha
cen más largos de 0 ,3 5  centím etros distantes 
los unos de los otros, y en ellos se colocan  
las plantas, hundidas hasta flor de tierra, te
niendo mucho cuidado de echarle enseguida  
una poca de tierra alrededor.

Se debe hacer la plantación de suerte que 
el surco del riego sea todo lo largo posible, 
poco profundo y que las paredes del hoyo 
donde se encuentra la planta tengan poco e s 
pesor, á fin de que la frescura y humedad  
puedan fácilm ente llegar á ella por filtración. 
Más adelante, cuando hayan echado raíces, 
se  procurará que el surco sea más estrecho.

Las plantas deben proceder de trozos de 
raíces que midan 0 ,4 5  centím etros de largo 
y  estas provistas, por lo m eaos, do dos ye
mas para asegurar el brote. Debe tenerse 
gran cuidado de colocarlas cié arriba á bajo y 
procurar que ia punta m ás gruesa se ponga 
generalm ente hácia arriba. Además, la direcj 
cion de las yem as, cuando están algo brota
das, es la mejor indicación. Las plantas pues
tas del revés, brotan en la dirección que sa 
les ha dado ea la tierra, con frecuencia e n 
ferman y m ueren, ó bien nacen tardíam en
te, destruyen ¡a alineación y  entorpecen los 
trabajos.

L s plantas pueden también provenir de 
estacas arraigadas. En este caso, so colocan  
de manera que la extrem idad superior salga 
de 0 ,0 3  ó 0 ,0 4  centím etros fuera de tierra.

Si ei terreno es suficientem ente húm edo, 
es indispensable á medida que la plantación  
adelanta y crece, regar y mantener el agua 
en el surco del riego hasta que la hum edad  
haya ¡legado á la planta, evitando siem pre  
que el agua monte y salte por cim a de una 
linea á otra. Si alguna vez  esto ocurriera y 
en el terreno se hicieran cortezas, so debo 
cuando esté bastante seco, rascar con un ras
trillo, teniendo cuidado de no dañar ni per
judicar ¿ las plantas.

(1) Entiéndase por alternar, establecer la planta
ción en forma qmneimee, de manera que cada plan
ta se encuentre colocad* enfrento dol hueco de la Ik 
nea vecícu.

^
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Cultivo de la plantación.
Una vez plantado, el ram ie su con serva

ción es muy fácil y su cultivo de los más 
sencillos. El primer año, es preciso sin em 
bargo escardar y binar con bastante frecuen
cia , á fin de tener el terreno muy bien la
brados y esponjoso ó impedir que las malas 
hierbas invadan la plantación, pero en los 
años siguientes cuando una plantación está 
bien hecha, la operación de la escarda llega 
á ser casi in ú til, porque las plantas crian un 
núm ero tan considerables de tallos y de hojas 
que toda hierba parásita queda ahogada bajo 
la som bra. Adem ás, la vegetación subterrá
nea que se produce á 0 ,40  ó 0 ,1 5  centím etros 
de profundidad y la m ultitud de rizom as de 
donde salen num erosos tallos, hacen tam 
bién las binas casi del todo punto inútiles.

Luego que el suelo se encuentra totalm en
te ocupado de plantas, el cu ltivo  se lim ita al 
riego, durante todo el periodo de la vegeta
ción después de cada corte, es necesaria una 
Una 6 ligera labor entre las líneas de plan
tas, á  fin de destruir el exceso de vegetación, 
dar algún aire á las raíces y  conservar e) 
surco de riego en estado de recibir e l agua.

Riego. El riego debe hacerse con peque
ñas masas de agua y el surco del riego del 
largo mayor que permita la nivelación del 
terreno, á fin de que tardando bastante en 
discurrir el agua, pueda hacerse una buena 
filtración, lo que no ocurriría, s i los surcos 
fueran dem asiado cortos porque el agua pa
saría m uy rápidamente.

El labrador juzgará por si m ism o de la 
mejor disposición que- debe adoptarse para 
conseguir este objeto.

E l núm ero de riegos y  su oportunidad 
debe arreglarse en razón á la temperatura 
deí año y  al clim a. Sin em bargo, puede ad
m itirse corno regla general que desde el mes 
de Abril al mes de Junio, debe regarse una 
vez cada quince dias, desde el mes de Junio  
al mes do Setiembre una vez por sem ana, y 
los meses do Setiem bre y Octubre una vez 
cada quince dias. Esto regla no es absoluta, 
porque seguEi las estaciones y la índole del 
suelo , el agricultor m ism o es e l más idoneo 
para juzgar de la necesidad de regar con más 
ó m enos frecuencia.

La demasiada agua com o la gran sequía 
perjudican al ramie.

En los años en que los calores son tardíos 
y cuando haya temor de no obtener dos cor
tes, lo que es de gran im portancia, ge puede 
acelerar la madurez do la primer cosecha y

de abono necesaria, será m enor, pero s iem 
pre será m enester abono.

Y a hem os dicho que después de la prepa
ración del suelo  para la plantación, era pre
ciso estercolar el terreno. Ahora debem os 
añadir que debe esparcirse una capa de 
abono ya sea líquido ó sólido sobre la p lan 
tación después de cada corte.

Los abonos quím icos en polvo, los de cu a 
dra muy hechos los orujos de sem illas o leo 
sas son los preferibles para exparcirlos sobre 
un cam po de ram ie, después del primer cor
te, porque con un riego inm ediato, al m o 
mento se  hace la incorporación al suelo  y el 
efecto es rápido. Nosotros creem os que 8 .000  
kilógramos de estiércol de cuadra, es la c a n 
tidad de abono necesaria por hectárea d es
pués de cada corte. Seis 6 siete mil k ilógra
mos de orujos ó de abonos quím icos, de la 
com posición que damos más adelante, pro 
dueirán el m ism o resultado.

El em pleo de abonos es sobre todo in d is
pensable después del primer eorte, á fin de 
acelerar la vegetación de ia segunda y ase
gurar sus productos. Por lo m ism o repetim os 
á los agricultores no se  descuiden en este 
punto esencial y que procedan á dar in m e
diatamente un riego. Esto es, por otra parte, 
lo que se practica en el reino de Assam y en 
la China, donde después de cada corte se  
exparce en la tierra una gran capa de e s 
tiércol.

Para determinar bien la com posición  de 
ios abonos quím icos que conviene em plear, 
tom arem os por base dos análisis de tallos de 
ramie, hechos, el uno por un quím ico in 
g lés, el Doctor Torindge, con ram ie de las 
Indias, el otro por M. Pichará, ingeniero  
q uím ico , director de la estación Agronóm ica  
V ancluse, que ha operado con tallos reco
lectados en Francia.
Análisis de las cenizas de ramie por el Dr. Tomindge.

difícil determ inarla, puesto que varia según  
la constitución de cada terreno; pero puedo 
adoptarse una fórm ula basada en el térm ino  
m edio de los an á lisis  de las tierras y  de las 
cosechas. Los abonos quím icos com puestos 
de ia manera s ig u ien te

03 1$ ó i  por 100 ácido fosfórico soluble,
10 á 12 por 100 potasa pura,
3 l\ 4 por 100 de ázoe

y em pleados en la dódis de C00 á 700 kilos 
por hectárea y por corte, nos parece debe 
dar los resultados más satisfactorios. Los 
orujos de sem illa s o leosas, sum inistran al 
su elo  cantidad bastante de ázoe y de ácido  
fosfórico, pero son  muy pobres de potasa. 
Si se los em plea, com o abono, es bueno  
agregarles cierta cantidad de potasa en bruto 
que calentam os á 20  k. por. cada 100 k. de 
orujo.

Análisis 
do las cenizas contenidas on 

100 partes.

Proporción 
do elementos contenidos en 1 
kilo de tallos secos. Las coni

zas representan 5 por 100 
próximamente.

Potasa. . .
Sosa . . .
Fosforo . .
Cloruro de So- 

dium. . .
Carbono . .
Cal. . . .
Alumina y Se- 

lice . . .
Magnesia . .
Azufre . .
Oxido de liier.

32 37 
16 39 
9 61

9 13 
8 90 
8 40

Potasa. 16 19) qq 
Sosa . 8 20) “  ¿J

6 
S

. 3 11 
Indicios.

60
39

Fosforo. 
Cloruro de So 

dium. . 
Carbono . 
Cal . . .
Alrninu y Se 

licc . .
Magnesia . 
Azufre. .
Oxido de hier

4 81

40
40
21

31
70
75

Indicios.

la vegetación do la segunda por el era oleo de 
jun abono de tierra en polvo mezclada en el 
agua del riego, puede em plearse con éxito la 
cal apagada ó mejor todavía el yeso los rie
gos deben darse por la m añaua ó por la tar
de, y nunca cuando el sol está en toda su  
fuerza ó sea a! Mediodía. Deben cesar íü  ó 
15 días antes d-, que em piece la corta, á fin 
de que el tallo pueda tomar consistencia  
bastante, perdiendo un poco de su hum edad.

Estercolo. Generalmente las personas que 
han escrito acerca del ram ie, pretenden que 
no esquilm a e l suelo. Conociendo la e x c e s i
va producción de la planta esto puede pare
cer paradógico, pero com prendem os perfec
tamente sn que se funda esta Opinión. El 
ramie produce en hojas, el 40 por 100 del 
peso total do la cosecha; pues si estas hojas 
cuya cantidad es realm ente considerable, 
caen y  se quedan en el su elo , acabaran con 
el tiempo por formar una capa de abono casi 
suficiente para las necesidades de la planta
c ión . ¿Se puede decir por esto que ol ramie 
no esquilm e él suelo , y que no tenga n ece
sidad de abonos? No, porque las hojas, cuyo  
efecto seria por otra parte insuficiente, ia 
más de las voces se desperdicia una gran 
parte de ellas, y porque además resulta de 
experiencias com parativas que hem os hecho, 
que el cultivo con abono, da un rendim iento  
m uy superior al cultivo sin estiércol. Estos 
resultados han sido próxim am ente idénticos

Análisis de tallos de Ramie por el doctor Pieharol- 
Composición por hilógramo de tallos secos en 100.

Materias orgánica?, carburo hidroge
nados.................................................  92 gr. 4

Azoe......................................................  10 J> »

Acido fosfórico......................................  7 » 9
Cloro..................................................... 2 ¡> 4
Acido carbónico............................   15 •> 5
Cal........................................................  9 » 5
Silice........................................................ 2 » »
Acido sulfúrico............................. .. 1 » 8
Oxido de hierro....................................  3 » 4
Magnesia.............................................  2 » 2

Este ú ltim o análisis, com o se ve, ofrece 
con relación al prim ero, ciertas diferencias 
que no se pueden atribuir más que á la in- 
flencia del clim a y  á la naturaleza del su elo . 
Lo que sobre todo debe notarse es que entre 
los elem entos fertilizantes los que pirado m i- 
n n en los dos análisis son desde luego los 
alcalinos, p o t o ,  ó sosa y después el ácido  
fosfórico. El ázoe que está indicado en el 
análisis de M. Pichard, hace tam bién un pa
pel im portante.

Los elem entos que hay que restiuir al 
suelo , son esencialm ente, la potasa, iel ázoe 
y el ácido fosfórico; lo s  que felizm ente se 
encuentran com binados en los estiércoles de 
cuadra, que considerarnos como el mejor 
abono, lo m ism o que en los orujos de sem i
llas oleosas, pero la falta de estos, se deberá 
sup lir con los abonos quím icos com puestos
de carbonates de potasa, sul.flatos deam onia- 

á los consignados por M. Goncet de Mas, de j co y superfosfatos, ó los nitratos de potasa, 
Pádua, que ha obtenido por m edio del abo- j y los superfosfatea. 
no, una tercera parte de cosecha de más.' I La proporción exacta de lo s-e lem en tos  

S'iíia- proximidad del sueio permite u t i l i -1  fertilizantes que hay que emplear en la 
zar las hojas, ciertam ente que la cantidad * com posición de los abonos, es ciertam ente

En el Mediodía de Francia, e! ram ie de 
regadío dados cosechas ai año. En Africa y 
en Am érica, so obtienen  tres cosechas, en 
las Indias Inglesas y N irlandesas, cuatro 
cortes. M. E m ilio  de BoucherviM e, en Mau • 
rice, distrito de Moka, afirma haber conse
guido cinco cortes en un año.

La época precisa del corte está su b ord in a
da á ia tem peratura del año. En Francia, es 
generalm ente en J u lio  y en Octubre. S© c o 
noce que es tiem po de cortar la planta, 
euando el tallo llega  á ponerse oscuro por la 
parte inferior á una altura próxim am ente de 
50 centím etros y q u e la hoja em piece á caer
se; hay tam bién otros ind icios que hacen 
conocer la m adurez, tales com o el n a c im ien 
to de yem as d e  ram ificaeion en la parte in 
ferior de los ta llo s , la trasform acion de la 
yem a final del estado herbáceo al estado  
fibroso; pero estos in d ic ios son m enos se g u 
ros, ó requieren m ayor fijeza y por lo m ism o  
aconsejam os q u e  se atengan al prim er m e
dio.

Al cortar es b u en o  deshojar los tallos, esto 
facilita considerablem ente su desecación. 
Para hacer aquella  operación se coge con una 
mano el tallo por la parte superior, por d e 
bajo del ramo final de hojas, y se hace res
balar la otra m ano de arriba ¿ bajo.

Las hojas se  desprenden sin esfuerzos al 
sim ple contacto de la mano y caen al suelo .
La operación asi practicada no cabe m as rá
pida. El corte debe hacerse en tiem po seco, 
todo lo cerca al su elo  que sea posible, pero 
no entretierra. Hay que servirse de un i as • 
trám enlo bien cortante, á fin de evitar que 
se arranquen infin idad de raíces ó partes 
del vástago que se iría fácilm ente tras el ta
llo  mal cortado y  causaría perjuicio á la 
planta y tam bién  para la venta de la c o se 
cha.

Los tallos, una vez cortados, se tienden  
en el suelo cada cual en su sitio y se dejan  
secar perfectam ente, lo que tarda unos ocho  
dias, porque h a y  que evitar encerrarlos to- 

¡ davia húm edos, á causa de la ferm entación  
í que se produciría y que alterarla la calidad  
\ de la fibra. S i recom endam os eí dejarlos se-  
| car por espacio de ocho dias, es porque la 
! planta os excesivam ente h igrom éírica, lo  

lo que se com prende fácilm ente sabiondo  
que, para obtener 100 kilógram os de tallos 
secos, so necesitan  900 k ilógram os de tallos 
verdes con su s hoja?, y 500 kilógrm os d es
provisto de hojas; porque las hojas, tíenenj 
próxim am ente, un peso igual al de los ta
llos, de donde se deduce, que hay un 80  por 
100 de pérdida por evaporación, y que se 
necesita que haya tiem po para que se haga 
dicha evaporación. Una vez secos w hechos 
haces, los ta llos deben encerrarse en lu g a 
res m uy secos, al abrigo do toda hum edad, 
puesto que produciría la corrupción de ellos  
y  haría inalienab le ¡a cosecha, Los lugares 
mas apropósito serian grandes graneros, pe
ro si se les encierra bajo tinados, hay que 
poner ios ta llos de suerte que no les ataque 
la lluvia, y debe además tenerse el cuidado  
de colocar debajo de olios tablas á fin de ev i
tar el contacto húm edo del suelo .

gastos del cultivo.
Después de haber expuesto el método y

manera de cultivar el ram ie, debem os dar al 
agricultor algunos datos justificativos de que  
obtendrá un beneficio de 1000 á 1200 p e se 
tas por hectárea.

Según el sistem a de plantación que hem os 
indicado de 0 ,40  por 0 ,7 5  ú 0 ,8 0  cen tím e
tros; se necesitarán próxim am ente 82 .000  
plantas para una hectárea.

Pero descontando los surcos de r iego , las 
veredas y cam inos para la circu lación  y 
com unicación, asi com o los vallados ó b a la 
tes que con frecuencia rodean cada porción  
de terreno, creem os de un modo ev id en te, 
quo una hectárea de ram ie no contendrá por 
térm ino m edio más que 25 ,0 0 0  plantas s o 
bre esta base, es corno debe calcularse el 
rendim iento, asi com o ol peso m edio de los  
tallos y  núm ero que puede dar cada planta.
El peso de un tallo seco varia de 5 á 25 gra 
mos, el térm ino m edio serian 15 gramos; 
pero solam ente adm itim os 10 gram os, de
jando el resto para im previstos.

El num ero de tallos es el primer año de 
cinco á diez poj pié; el segundo año es cuan
do menos de quince: de veinte á v ein tic in co  
el tercero y  cuarto año y  sigu ientes excede 
de treinta cor. m ucha frecuencia.

El primer año com o se ve, no es produc
tivo; los tallos son poco num erosos, irregu 
lares en grueso y sobre todo en longitud, y ,  
no puede hacerse más que un so lo  corte do 
un m ediano valor industrial, siendo la fibra 
de calidad ordinaria: sin em bargo pueden  
calcularse 0 ,80  gramos de tallos secos per 
pié, que por vein tic in co  pies hacen un total 
de dos mil kilógram os de tallo. Pero con ce
dem os que la indusiria  los rechace, y  á s e 
mejanza de los Chinos que no hacen de ellos 
en el primer coete, uso alguno, no les dam os 
ningún valor, aunque la Sociedad se pro
pone tratar am igablem ente con los propie
tarios el vaior de la primer cosecha.

El rendim iento del segundo año se elevará 
próxim am ente á ciento cincuenta gram os por 
pies y por corte. Por consigu iente cada cor
le importa 3,750 k ilos y los dos 750 k ilos  
que á 12 pesetas los 100 k ilo s, precio que 
actualmente paga la Sociedad poniéndolos  
en sus Fábricas, representa un producto bru
to de 900 pesetas próxim am ente por hectá
rea.

El producto del 3 ,# año 63, térm ino m e 
dio de 225 gram os por pie y por corte; y do 
consiguiente cada corte sum ará 5 ,600  K ilos 
y dos haran un total de 11 ,200  k ilo s, que 
representa un rendim iento hruto de 1,310  
pesetas por hectárea.

Por ú ltim o, el producto del 4 .° año y de 
los sigu ientes será com o m inim un de 300  
gramos por corte y p ié, que hacen 7 ,5 0 0  k i
los por corte y un total de 15 .000  k ilo s  por 
los dos que representa un producto de bruto 
1 ,800  pesetas.

La producción puede llegar á ser en ter
renos muy favorables y  en p lantaciones c u i
dadas con esm ero, hasta de 18,000 y 20 ,000  
kilos, cifra que no encontrarán exagerada 
los que se han dedicado á este cultivo; pero 
para que no se nos tache de op tim istas, d e
jamos reducido el producto bruto á 1 .800  pe
setas.

Ahora hay que conocer la im portancia de 
los gastos del cultivo del Ram ie, para de
terminar el prodreto líqu ido . Se com prende  
facilidad que esta im portancia puede variar 
sensib lem ente según las diferencias de pre
cio de la mano de obra, de riegos, de abo
nos y trasportes, que haya en cada localidad 
pero adoptaremos una cifra que nos parece 
ser el m axim un á que pueden llegar y que 
las fijaremos en 600 pesetas por año y por 
hectárea para los diversos trabajos de bina  
y escarda abonos, riegos, gastos de reco lec
ción, seca ds tallos y em paquetado ó h a c i
nado.

Queda pues perfectamente dem ostrado, 
que el beneficio líquido, es de 100 á 1200  
pesetas por hectárea, que calculam os ’que al 
principio. El apricultor encontrará igrandea 
rendim ienls en él y no dudam os que esta 
cifra de 120 pesetas por hectárea, pequeña  
para lo que pueden obtener; hará que se 
desarrolle rápidamente, com o es de esperar 
el cu ltivo del Ramie.

T. por Ricardo Rojas Cortés.


