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C uando  hice la primera edición de este 
libro, algunos profesores de educación 
primaria se apresuraron a adquirir 
ejemplares para sus discípulos, y al ca
bo de poco tiempo ya se habian gene
ralizado hasta el punto de desaparecer 
casi todos.

Varias personas ilustradas me ma
nifestaron juzgaban violento el tránsito 
de los carteles que .publica la Escuela 
Normal Central á este libro, cuyo ob
jeto es continuar la enseñanza de la 
lectura empezada con ellos, y me loga
ron que á lo menos dividiese algunos 
de los primeros períodos en sílabas. 
Pero esta pretensión, que no creí en
tonces atendible la he juzgado aho
ra oportuna; y hé aquí por que sale a 
luz nuevamente con aquella retorina. 
También he corregido la redacción,



que, por lá prontitud con que me 
VI precisado a publicar esta obrita, no 
íue tan correcta como yo deseára. Así 
roismo he intercalado en sus respecti- 
'vos lugares algunas idéas interesantes, 
que dejé de consignar por la misma 
causa; y he añadido al fin unas nocio
nes de higiene, cuya utilidad es bien 
conocida de todos.



ÁRBOLES, ARBUSTOS, 
Y YERBAS,

de las partes 
TAW LOS

lio s  ár bo-les ad-qui e-ren 
mas al-tU'Pa, y vi ven mas 
li-em-po que las de*mas 
plan-tas. Son u-ti-H-si-mos 
por las di-ver-sas pro-pie- 
daides y u-sos que li-e-ncn, 
la-rles co*mo pii-ri-fi-car el
a--i*re a-lra-erlahu-me-dad
al-iiios-fé-ri-ca, po-ner á 
cii-bi-er-to del Sol y de la 
llu-vi*a al hom-bre y á los



a-ni-nialesi-ira-cioiia-les,
B* vir su ma-(le-ra pa-ra 

el iu-e-go y pa-ra cons-tru- 
II ffiiu-e-bies, y pro-do-cir 
a-gra-da-bles y á biin-dali
tes Iru-tos, que sir ven de 
a-li-nieii'íoá imil l¡-tudde 
se-res.
 ̂ Los ar-bo-Jes es-tán su- 

je-losá la ti e rra  por me
dio de sus ra-i-ces; pe-ro os
tias no sir-ven so-lo pa-ra 
li-jar-Jos en el su-e-Io, si-no 
tam-bi-en pa-ra a-li-meii- 
tar-los, co mo ve re-nios 
des-pues.,3on tan fi-noslos 
i-la-nien-tos lar gos que 

Ha-cen del cu er po de la 
l a iz, que los han coni-pa-
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ra-do á los pe-los de la 
l)ar-ba, y por cs-ta ra-zoii 
les lla-iiiao bar-bi-llas. Ti-e- 
iieií di-chos fi-la-meii-tos 
e>i snsex-lre-mosu nos po
ros tan pe-í]ue-ños, que no 
los per-c¡-bi-mos á la sim
ple vis-!a; pe ro sí por me
dio de cris-ta-Ies que au- 
men-tan ex-tra-or-di-na- 
ria-men-te los ob-je-tos. 
Sir-ven los po-ros iii-di- 
ca-dos pa-ra ab-sor-verde 
la ti-e-rra los ju-gos que 
a-li-men-tan el ár-bol, y 
con-lri-bu-ven á su ere- 
ci-mi-en-to. La ra-iz es la 
par-te mas du-ra-de-ra de 
la plan ta, y la mas ne-



ce-sa-ria: pu e-den-ca-er-se 
las ho-jas, se pu-e-de cor
ta r  el Iron-co, y sin eni- 
bar-íío no m o-rir el á r 
bol^ por con-li-nu-ar vi-va 
la ra-iz. A-un en el r i
gor del in-vi-er-no, que 
lo-das las par-tes del ve- 
je-tal- se ha-llan en es-la
do de de-ca-den-cia, cre
ce fa-vo-re-ci-da por el ca
lor de la li-e-rra ; pe-ro 
to-das las ra-i-ees no du
ran  el mis-mo ti-eni-po: 
hay al-gu-nas que mue
ren a-nu-al-men-te, co-mo 
la del tri-go, la ce-ba da 
etc.; por es-la ra-zon es 
pre-ci-so sem brar ca-da



a*ño, jia-ra ob-te-iier las 
co'se-chasdc di»chas plan* 
tas.

Las ra-í'Ces li*en-den á 
in*trO'du*c¡r*se en la li-e* 
rra , y bus can la os-cu-ri» 
dad; al con-tra-rio que el 
ta-ilo , que es la par-te de 
lap lan4a que se e-le*vaen 
d¡-rec*cion in-ver-sa de la 
ra-iz, bus-can-do la luz. 
El ta-llo de los ár-bo-Ies 
se lla-nia tr*on~co; es mas 
^ru-e*so por a-baqo que 
por a-rri-ba , y cu-an-do 
li-e4ie c¡-er4a al-lu-ra, la 
cu-al es d¡-í‘e-ren-le, se-guii 
la cla-se á que per-te-ne-
ce el ár bol, se dís-tri-bu-
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ye en rn-mas; quefor-man 
las (li-vi si-o-nes ma-yo res, 
y es-las se re-par-teii eii 
ra-mi-Ilas, á las cu-a-les 
es-lán pe-ga-das las ho-jas^ 
las flo-res, v el íru-lo. Es- 
ta el Iron-co cii-bi-er-lo 
con u-na cor-te-za,queper- 
nia-ne ce li-sa líii-en-tras 
los ár-l)o-les son nii-e-vos 
y se Ile-na de hen-di-du- 
ras cu-an-do van en-ve-je- 
ci cn-do-se- Di-cha cor-te- 
za cons-la de ca-pas so- 
hre-pues4as , cn-tre las 
cu-a-lcs son mas pcr-ccp- 
li-b!es las mas in-iiie-di-a- 
tas á la ma-de ra. La ma- 
de-ra, ó par-le Ic-ño-sa,
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11
que es lo mas du-ro del 
ár bol, es lácii bi-er-la con 
la eor-te-za, co mo el cii- 
er-po de un a-ui-nial con 
la pí-el.

No es i-gu al la du-re
za de la ma-dc-ra en to
das sus par-tes: la de eer- 
ca de la cor-le-za, que es 
la mas fa-cil de cor-lar y 
mas blan-ca, se lla-ma ah 
bii-ra\ la in te-ri-or, que 
es es-pon-jo-sa, se lla-m a 
co ra.zon.Ob-ser-van-do un 
leño, un tron-co de ár'bola- 
se-rra-do; ve-mosque la cor- 
te-^za es tá so-bre-pues-ta 
á la par-tcle-ño sa, y que la 
al-bu-ra es di-í‘e-rcn-tc del



co-ra-zon. Las ra-mas na- 
cen del tron-co, y cons tan
de las mis mas par-tes ,,uc
el, son u na es pe-cie de 
ar-lío-Ies mas pe-que-ños,
que none-ce-si-tanra-í-ces 
pu es re-ci-ben su ali-men- 
to por el ti o-nco á que ner- 
tene-cen. *

Las ho-jas y las flo-res, 
a la  vez que a.dor oan los 
ar-bo-les, ti-e-nen u-sos su- 
ma-men-te im-por-ian-tes. 
«-‘as plan-tas res-pi-ran 
por las ho-jas, las flo-res 
dan o-n-gen á los fru-tos 
y a la se-mi-lla, de la cu- 
a nace en lo sucesivo otra 
pian-la se-me-jan-tc, del
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13
mís-mo nio-do que sa-leu 
los pa-ja-r¡-lIos délos hue
vos que los en-c¡-c-rran.

Lasho-jasge-neralm en- 
te son ver-des, y li-e-nen 
dosca-ras: u-na que nii-ra 
el ci-e-lo, y o-lra á la ti-e- 
rra: la pri-me-ra mas su- 
bi-da de co-lor que la se- 
gun-da, y de su-per-fi-cie 
mas li-sa, U-na y o-lra es
tán lle.nas de po*ros pe* 
quemos por losciuades en
tra y sa le el a»i»re, del mis* 
mo mo'doque en>lran por 
la ra'iz los ju*gos que a*li» 
men-tan la plan*la. La fi
bra que a»lra-vie-salas ho
jas en ía dbrec'ci-ondc su



lon.ji.iud, y se dis-tri.bu.
ye en o-lras á iz.qui.er.da
y  de-re-cha , ti-e-ne en su
in-te.ri-oi- u-nos con-duc-
tos por don de re-ci-he el
ta-Jio el a.i-re que las ho-
jas as-pi-ran, y pa sa de
a-quel á es-las el so-bran- 
te.

La flores la par-fe del 
'e-je-tal don-de na-ce y
cre-celase-m í-l|a;laa,dor-
iian vpvi-s¡.inos co lo res; 
la ro-dé-a una cu^bi-er-ia 
do ble , que sir ve pa-ra 
pro le.jer dí-cba se mi-lla 
bas-ta la é.p.o-ca en que 
pii*e-da í^er-mi nar, y dar 
OTÍ-gcn á odi a plan-ta se.
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m ejan-te. Ob-ser-van-do 
una flor de ro.sal ó maii' 
za*no s¡bves-tre se no-la 
la ad-mi-ra-ble codo-ca- 
ci-on de sus par.tes; la pri. 
me*ra cu-bi=er*la ex.le-ri- 
or se co-no ce con el nom-bre 
de cáliz» y la in-me-di-a-ta 
con el de co^ro-la, cu-yas 
bo jas co lo ra das se lla 
man péta los, pa ra dis lin. 
^uir las de las ho jas pro- 
pi a men te di chas. Le van
tando los fi la men tos a 
ma r¡ líos ó ver-do sos tjue 
o-cu-pan el ceirlro  de la 
flor, ve mos en el cá liz las 
se-mi-llas, se-me-jan-les á 
gra'n*-ios muy pe-quc-ños



y co-lo ca-das con cí-er io 
ór-dcii, del mís.mo mo^do 
([lie lo es-*lan los ÍiU"e~vos 
eii los ni-dos de las a-ves.

La flor se m ar chi ta al 
ca.bo de po-co ti-em-po, y 
cn-tón-ces se ca.eal sii-e-lo 
la co ro la; pe ro sin em- 
har-go no que-da la se-mi- 
lla des nu da y e^í-pu-es ta 
a la in-tem-pe-ri.e, pues la 
J\a-tu-ra.|e-za ha que-ri-do 
es tépro-le-gi-da des de que 
se for-ma has ta de*po.sí- 
lar'Se cu la li-e-rra. v nara 
e l lo ,  m ie n tr a s  ne-ce> 
si-ta ab-sor ver los ju.g^os 
de la plan taque ha dado  
o ri-gen, es'ta cn'cc'rra'da
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M
ya en n-na va inas co-iiio 
los gni-san-tcs y las Iia- 
l>¡-cho-c-íaSj yci en n-na 
cás-ca-ra chi-ra, co rno la 
mi-cz, ó ya en w-na es^pe- 
cs-eclc car-ne sw-cu-len ía, 
co-mo la pe-pi-ta de Ja pe
ra y de la man^za-na.Na da 
pre-seii-!a mas va-ri-e dad 
que los me^di os em-ple-a-' 
dos por la Na-ln-ra-le-za 
pa ra pro-le-ger las se-mi- 
lías. Líá^man-se fru-to  es
tas se-mi-llas ro-de-a-das 
de sns co-bi er-fas pro-tec- 
to-ras. Qoe es-las cn-bi er- 
tas se-an se eas , co mo la 
del tri-go y gi-ra-sol, ó 
car-iio-sas y sa bro-sas, co-



nio la (íelaM)ér-clii go;qiic 
el hom bre sa que de e llas 
mas ó me-ííos pia-cer, mas 
ó mc-iios u-ti-li-dad, la 
par le mas ioo-por lan-tc á 
la Na-to-ra-Ie-za es la se- 
mi-Ila, pu-es» por pc-que- 
ña que se-a, en-ci e-rra u- 
iia plao-la, un ár-hol cii4e- 
ro: a-sí qué, a-un cu es-te 
es-ta-do pu-e-dcii dis-lin- 
guir-se u na ra-iz, un ta 
lio, y dos ho jas, To dos 
los ár-bo-les ti-e-nen flo
res; pe ro 510 en lo-dos se 
per-ci-beai del mis-mo mo
do: las demu-ehos son ca
si de i*gn al co-lor que las 
ho-jas; y en ge uc-ral ¡as
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plan tas mas in-s¡g-ni-fi- 
can-tes son las €le mas 
pre-ci-o-sosa-ííor-nos. To
dos los ár-bo-!es dan fru
to, pe ro di fc-ren-te en 
ge-ne-ral en cu an to á 
for-ma y gru c-so.
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90

DE LA VIDA Y CRECIMIENTO DE 
LAS PLANTAS.

Los ár-bo-!es ti-e lien 
yi-da, i-gii-al-men4e que 
Jos-hom-brcsy los de-más 
a-ni-males; pc-ro la de los 
pri-m e-roses en ge-ne-ral 
mu cho mas lar-ga: la del 
ro ble, por e-jem-plo, es 
de cer-ca de se-is-ci-en-tos 
años. Te-ni en-do u-na vi
da tan pro-lon-ga-da^ no 
es de ad-m i-rar ad-qui-e 
ran  al-gu-nos di-men-si-o- 
iies no-ta-bles: en In-gla- 
le>rra hay ro-bies de mas 
de cu-a-reii-ta y tres va
yas de al-lu-ra.



Los ár-bo-Ics e la-bo- 
rali un ju  go, que se lla
ma saviüi el cu-al les sir
ve pa-ra lo mis-moque la 
san-gre ét ios a-m'.ma-les. 
El co-Ior ele di cho ju-go 
i-mi-ta al del a-gu-a uii 
po-co a-zU'ca-ra da, Co- 
mi-eii-za á for-mar-se en 
las ra-í-ces; dcs-pu es su
be por el iu-te-ri-or del 
ta-Iio, y se dis-lri-bu-ye 
en4re ¡as ra-mas, ra-iiii- 
llas y ho jas: lo-do con uii 
mo-vi-nii-eii-lo ca-si nu-lo 
en in-vi-er no, pe-ro muy 
ac-lí‘Vo en pri-ma-ve-ra. 
Al lle-gar á las ho-jas, se 
pu-ri-íi-ea;y des pues des-
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ci-cii-dc por en-íre la cor. 
te-za y la par-tc le-iio sa, 
has ía la ba se del á r bol, 
for-iiíán-do'se ca da año 
u-na ca pa de iiia de-ra y 
o-tra de cor te-za; de con- 
si giii-cn-le pO'dré-fsios co
no cer con c-xac-li-tud los 
a ños qsie li e ne sni ár bol, 
n-na ra-m a,y y-iBa ra-mi- 
11a, por el ini-me rode ca
pas de qne cons-ten a- 
qne-llas par-tes; si-co-do 
es-íe re-sol-la-do m as di- 
íi'cil de ob-le ncr por ene- 
di-o de la cor-te za, epse 
de la ma-de-ra. Co:an-do 
se ob-ser va usí le-ño por 
sus cor-tes, se per-ci-ben



l¡-iie-as cor vas ó cír-cu. 
los con-céíi Iri eos , que 
re-soÍ4aii de las ca«pas 
¡II di-ca-das» de ¡os cu-a- 
íes ios ¡o4e-ri-o»res se han 
for ma do pri-me-ro. Las 
ra-mas ti e-nen iii-du
da-ble-meii-le meónos eír- 
cu-íos qoe el tron co, á 
ca-usa de ha-ber-se for
ma-do des-pués.

A-iiii-que he-inos-di- 
cho que vi-veii los ár-bo- 
íes, no de-be cre-er-se ejue 
su vi da es i-gu-ai á la de 
¡osa-ni ma les; pu es a - 
que-llosse*rcsso-fren, pe
ro no si-en-teii, ni pu-e- 
den mo ver se. Los a ni
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iiia-Ics pii c-dcii e V! tai' 
por me-di-o de la Al
ga el mal que iii leu- 
ten ha cer les ; pe ro. 
¿ cu al se-rí-'a la si*íu a- 
ci o n d eu u  á r  bol, fi jo si- 
eni-pre en el pun to que 
na-ci-ó , si al quí-tar-le 
ca-da ho ja, ex*pe-ri-men- 
ta-se el mis-nio do lor que 
al a-rran-car al hom bre 
un di en te ó un ca^be lio; 
y si al cor lar le u na r a 
ma , pa de ci e se tan*lo, 
co mo al cor-tar á a qoel 
u na pi-er na ó u n b ra  zo? 
La Wa tu ra le-za no ha 
que-ri do pu e dan mo
ver se los ár bo les, ni

24



Zo
tani-po-co, por coii-siguí- 
en-íe que pu-e-dan scn-lír. 
Pe-ro los ha do-la-do has
ta el pun-to que oc-ce-si- 
laii de la fa-cul-lad de 
bus-car lo que les es ú til, 
y hu-¡rIoqiie pú-e-de ser
les per-jn-di-ci-al. Sus ra 
mas se di-ri-jen si*em-pre 
há-ci-a el pun to de don
de v¡-e-ne la luz: si co-ío- 
ca-mos u na en dis po-si- 
ci-on que ten ga las ho-jas 
al re-yés, es-lo es, que la 
ca-ra in-feri-or de las mis
mas mi-re al ci-e-Io, las ve- 
re-mos- tO'Hiar su po-si- 
ei-on na-tij-rcd, pa-sa-do 
al-gun li eiii-po. Las ra-í- 
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ces li-e-nen no-ta-ble ten- 
den-cia á se-pa-rar-se de 
los si-li-os pe-dre-go-sos, 
pa-ra bus-car la tie»rra 
bu-e-iia; y cu an do la ha
llan, se au-men-ta el ca- 
be-Ilo que las cu-bre, á fin 
de ab-sor-ver por ma-yor 
nú-me ro de po ros el a- 
li-men-to. Hay u na plan
ta, que pa-re-ce es-tá do- 
ta-da de ci-er-la es-pe-ci-e 
de sen-ti-mi-enlo, por cu
ya ra-zon se ila-ma sen-si- 
ti-va, la cu-al go-za la 
pro-pi-e-dad de ce-rrar-se 
lo-das las lio-jas que per- 
te-ne-ccn á la rtiis-rna ra 
ma, al to car u na, y a un



se cá-e íli-cha ra-ma, co
mo si per-íli-e-se la vi-da, 
has-ta que, pa-sá-do un 
ins-taU-le, vu-el-ve al mis
mo es4a-do que áii-tesdel 
con-tac-lo. A-sí o-ijran 
tam-l)i-eii al-gu-uos iii- 
sec-ios: al to-car-los eu co- 
jen sus pa-ias, y con-si- 
en íeii los a-rro-jen al su- 
e-lo^ co-mo si es-iu-vi-e- 
ran mu-cr-tos.
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DE LA ENCINA.

La encina es el árbol 
mas robusto y magesluo- 
so que se cria en Euro* 
pa , por lo qué suelen 

'  llam arla reina de los bos
ques» Cuando crece todo 
lo posible, adquiere su 
tronco dimensiones nota
bles; sus ram as son vigo
rosas y muy largas; sus 
bojas están recortadas por 
sus orillas, y son mas ver
des por la parte superior 
que por la inferior; y su 
fruto se conoce con el 
nombre de bellota»

]\ingun árbol hay en



Europa, cuya madera ten
ga mas aplicaciones, ni 
haya hecho en la antigüe
dad papel tan im portan
te» La m ayor recompensa 
que concedían ios liorna- 
nos era una corona de 
encina; y los Galos lenlaii 
por sagradas las arbole^ 
das de (as mismas, en las 
cuales habitaban sus sa
cerdotes llamados drui
das, y celebraban sus sa
crificios. Nosotros sacamos 
bastante utilidad de d i
chos árboles; pero no de
bemos destruirlos, sino en 
caso de ser absolutam en
te necesario, porque lar-

29



dan muchos años en ad
quirir las exlraordinarias 
dimensiones de que son 
susceptibles.

La corteza de encina 
es útil como medicamen
to: antiguamente la ap li
caban contra las calen, 
turas, pero en la actua
lidad prefieren la del qui
no, árliol que se cria en 
América, cuya corteza es 
mucho mas amarga que 
la de la encina, y bastan
te mas eficaz. Entre los 
beneficios que ha prodi
gado al hombre la Natu
raleza ¿ hay alguno mas 
digno de reconocimiento

30



que esta corteza, tan fe
cunda en resultados, cria
da en los países que a- 
quellas enfermedades son 
mas generales y frecuen
tes?

La m adera de encina 
es sumamente dura, así 
es que la emplean común, 
mente en objetos que re
quieren mucha consisten
cia, como arados, prensas, 
toneles &c.

Las bellotas, cujo prin
cipal consumo hacen los 
cerdos, son mas ó ménos 
dulces; las hay proceden
tes de Estremadura, y de 
la Sierra de Córdoba, que

31



cí)0 )¡)itc£i Cn dulzora con 
las castañas.

El roble, es iioa espe
cie (le encina qne ilene la 
madera sumamente dura, 
j  las Lellolas amargas. 
Dicha madera es preferi
ble á cualquiera otra pa
ra las construcciones na- 
Tales, por la propiedad 
indicada, y por las gran
des dimensiones de los 
maderos y tablas que pue
de dar este árbol. '

El alcornoque, es otra 
especie de encina, de cu 
ya corteza se saca el cor» «/
cho para hacer tapones 
de botellas y colmenas.
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También se extrae <lel 
alcornoque el curtido pa
ra fabricar cuero.

Tienen al gimas hojas 
(ie otra especie de encina 
excrecencias carnosas re 
dondeadas íitíi grueso de 
una .cerexa-, que sirven 
para hacer lanía, y 
clase de pinturí 
Dichas cxcrcceaicias, lia- 
iiiadas agallas, son anas 
abii'ndaailcs en cierlas cn-̂  
ciñas dei Asia que eav 
de Europa, y biŝ  produccíl 
uíios insectillos que depO’ 
silan allí sus huevos.

negra.
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BKL PINO.

El pino es «no de los 
árboles mas «liles, y mas 
fáciles de conocer, por la 
dirección de sn Irooco, 
cjue es verlícal, y por la 
dislribucion de sus ram as 
á bastante altu ra  en for
ma de paraguas. Cuando 
llega la primavera, apa
recen las flores en los ex
tremos de las ramas, y se
gún se secan los pélalos, 
se desprenden en forma 
fie polvo aínarillo, llam a
do vulgarmente o/uma. 
Aerificándose algunas ve
ces c|ue el viento arrastí'a



ác¡uel polvo á iiuK-ha dis
tancia en forma de lluvia. 
El fruto del piro, llamado 
pina, está compueslo de 
escamas muy unidas en
tre sí, las cuales encierran 
u n a  especie de alm endras 
aceitosas, conocivlas con 
el nombre de piñones, C|oe 
exalan un olor parlicular 
á resina, lo mismo (|ue 
todo el árbol.

Se crian los pinos aun 
en los terrenos estériles: 
en la arena, en las mon
tañas, y cu las orillas del 
mar, donde parece se com
placen en {jue les dé el 
>iento, capaz á veces de
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arrancar íle raiz eiíalqiii" 
er otro árbol.

E¡ tronco del pino sir
ve para constrnir*másti
les de navios; ahuecando 
el de ciertos pinos, le u- 
san para conducir agua, 
del ojisíTiO modo que las 
cañerías de material, por 
serle aquella ioipenelra- 
hlc. En algunos países no 
emplean esta madera en 
la  eonslruccion de edifi
cios y de muebles, por el 
olor que exala; pero en 
E^spaña, oo solamente no 
sucede así, sino que es la 
mas común para estos ob
jetos, distinguiéndose por
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SU calidad la procedciile 
de Sierra Segura, y la de 
la Sierra de Cuenca, que 
es casi tan buena como la 
de Flaiides. En todas par
les sirve para el fuego, 
donde arde fácilmente, y 
en los pueblos m ontaño
sos usan las astillas como 
hachas para alumf)iarse, 
y las llaman teas. Desiila- 
doslos jugos resinosos que 
algunas especies de pinos, 
trasudan por incisiones he 
chas a propósito en la cor
teza de los mismos , re 
sulta Ici trementina , que 
tantas aplicaciones tiene 
á las artes, y la pez gric-



ga 6 brea seca, que es el 
residuo, destinada á pre
servar las embarcaciones 
de la humedad. Mezclan
do dicho residuo con ce
ra , resulta el cerote, que 
gastan los zapateros.

La pina ó fruto del pi
no solo sirve para el fuego, 
después de sacarle los pi
ñones. Son estos muy gra
tos al p a lad ar, y tienen 
casi las mismas propieda
des que las almendras, 
por lo qué los buscan 
con empeño los habitan
tes de ios pueblos en que 
nosecrian ;y  losde Córdo
ba han formado im ramo
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íle comercio, aunque poco 
im portante, con los que 
sacan de las pinas proce- 
denles de los pinos de la 
Sierra,

El abeto se parece mii< 
choalp ino , pero sus ra  
mas coniienzan mas abajo; 
V tiene el aspecto de una 
pirámide. Es muy común 
en las montañas de los paí
ses frios, de donde le traen 
loscarpinteros,y reducen á 
tablas delgadas, para cons
tru ir  cajas y otros objetos.

El pino y el abeto se 
llam an también árboles 
rerdes, porque basta en in 
vicrno tienen sus ram as



llenas de hojas. Hay oíros 
árboles verdes m uy  üliles 
al hombre,de cuya madera 
se hacen las mismas ap li
caciones que de la del pi
no y el abelo, tales son: el 
alerce, bastante común en 
Cataluña, y en los Alpes; 
y el cedro, notable por su 
majestuosidad, y por ser 
su madera incorruptible.

D E  L O S  Á R B O L E S  F R U T A L E S .

Todos los árboles dan 
fruto, aunque de diversa 
fornta; y su semilla, a rro 
jada á la tierra, produce 
otro íirbol semejante; pe
ro se llaman frutales so-
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lam cnle aquellos qu ed an  
frutos sabrosos, con los 
cuales nos alimentamos 
durante el estío, el otoño, 
ó áígiina otra época del 
año. España es tanabun- 
danle en estos produc
tos, que apenas habrá 
un país que le igüáléá 

Es necesario cuidar 
mucho los árboles fru ta
les, para que dén frutos 
sabrosos, y para conser
var las mejores especies, 
lo que se consigue colo
ca ti dolos en buena posi
ción, abonando el terre
no en que se hallan, dán
doles la forma mas coii-

G
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veiíionfo, y ;»l¡jei*áiulolos 
<) (lescaí'í^áiidiílos de ra- 
síias iíi»li!cs. ConvÉcnc ic- 
ner los oías delicados, y 
íjiío líccesilan oías abrigo 
coffilra los vieiiíos, exlco- 
drJos en las paredes de 
los líuerlos y jardines, las 
cuales adornan con sus 
hojas, ñores y íVulo: esla 
«nanera de colocarlos se 
lia Oía (n espaldera. Los íÍi - 
boles íjue pueden estar 
expuestos al viento se c ri
an aislados, y su cu ltu ra  
consiste en alijerarlos de 
cuando en cuando. Hay 
olios á cjue dan los ja r 
dineros y los ho' lelaiíos
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formas adosas, dismi- 
iHiyeoífo el miíoero de 
ramas, para cjoc proelisz- 
caíi excelenles friifos, ta 
les soo los árboles eii co
po, en abanico éLc. &c.

Los abonos mas comu
nes son restos animales y 
vejeta les en putrefacción, 
denoní i fia dos comnnmcn- 
le eüict'coK los cuales al 
descomponerse y combi
narse con la tierra, pro
porcionan á las plantas 
los jna;os de qne se ali
mentan, Son, pues, abso
lutamente necesarios pa
ra la vejclacion; y por lo 
mismo el adquirirlos es

■i 3
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uiiotie los principales cui
dados dcl cullivador.

La poda ó corle délos 
árl)oles exije conociuiien- 
los prácticos, así es tjue 
lio puede hacerla cual
quiera, Coiisisle en cortar 
á fines de invierno todas 
las raniascjue se separan 
déla  dirección que el ja r  
dinero quiere dar al ár- 
hol, las eufcrnias ó m uer
tas, y las que abundarían 
en madera , pero darían 
poco fruto; ¡ludiendo co 
ppeerse esto último con 
liaslante anticipación en 
la naturaleza de las >e- 
fflas,



Nadie quizá habrá  dcr 
jado de ver por prim ave
ra unas promiueiicias pe- 
queñllas y verdes que hay 
eu el tallo, en las ramas, 
y en las ram illas de los 
árboles, y que los niños 
malos se complacen en 
destruir. Estas pronunen- 
cias son las yernas^ espe
ranza del jardinero, por
que de ellas salen las ra- 
nias, las hojas, las flores, 
y el fruto; en una pala
bra, son oíros tantos ai’r 
bohíos nacidos en otro á r
bol, sin necesidad de raí
ces. La época en que apa
recen las venias es el es-



iío: entonces están casi o- 
cultas en los puntos í I c  
inserción de las hojas á 
la corteza, y se nom bran 
*\jos; el otoño son mayo
res, y loman la (fenonú- 
nacion de botones^ y la 
primavera, que lo son to- 
ftavia mas, !a de yemas. 
La iínportaneia de estas 
partes del vejeta! ha he
cho que la Naturaleza las 
proteja de los iiiconví*- 
nienfesde la estación fria, 
tobriéndolas de escamas 
duras, y bañándolas de 
lina substancia viscosa, 
queileja escurrir el agua, 

mucha variedad en



la forma de l is  yemas: 
unas son prolongadas y 
pnníiagudas; oirás corUis, 
anchas V redondeadas: las 
prim eras solo encierran 
ram as y hojas; pero las 
segundas, que son las mas 
inleresaníes, flores, y por 
consiguienle frulo.

Otra de las ventéijas 
que ofrecen las yemas es 
la de servir para conser 
var las mejores especies 
de árboles por medio del 
injerto. Dase esle nombre 
á una Operación que con- 
sisle en qn ilar á un á r 
bol, una ram a ó un (leda- 
zo de corlcza que Iciiga
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yema, y colocarle cii olró 
árbol análogo. Esía opera
ción es fiiny ventajosa,pues 
como las semillas crecen 
con m ucha lenlilucí, si no 
hubiese otro recurso que 
sem brar una pepita ó hue
so, para renovar los árbo
les de las huertas, ó para 
propagar una especie bue
na, trascurrirían  muchos 
años antes de obtener fru- 
tos. Además, estos podrian 
ser desagradables, en a- 
tencion á que los árboles 
que salen de una semilla 
tienden á asim ilarse á los 
silvestres, los cuales dan 
mas fruto que los cultiva*
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dos, pero mas pequeñOj 
y tSeisen tamSíien la car-^ 
ise dora y agria en lates 
términos qoe hace rechi
nar los dientes al comer
la. Para e! ingerto, se eli
ge un arbolito silvestre 
que tenga suficiente vigor; 
se le hace una hendidura 
que penetre hasta la al
bura, y se levanta por los 
dos lados la corteja; des
pués se arranca al árbol 
que se inteilte propagar 
un pedazo de la suya 
igual á la hendidura he

4 §

cha en el arbolito, y con 
una yema ó ram illa; se 
iiilroduce en dicha heii*



cliílora, procu ramio que 
ajusle fcieu; se bajan las 
partes de la corteza que 
se habían levanlado; se 
sujeta lodo con un cor- 
don; se tapa perfecíaiiíeo- 
le con íierra, y se le lia 
al rededor un pedazo de 
pleila vieja, atándole con 
una looiiza. En esta ope
ración Sia remplazado la 
corteza de un árbol á la 
de otro, y se ha puesto en 
contacto con su savia, que, 
según heoíos dicho anle- 
i'iorniente, desciende por 
entre la corteza y la a l
bura. Dicha corteza y ye
ma reci! en del árbol á
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que están iiiúílas las subs
tancias nuiritivas nece
sarias para su conserva
ción, y pasado cierto ti
empo, forman con éi un 
lodo, que se desarrolla, y 
da oríjen á ra m a s , fío- 
res y frutos, seniejantes á 
los de! árbol de que pro
vino el pedazo de corteza 
y yema. Tan luego como 
agarra bien el injerlo, se 
destapa, y se corla la ca
beza á la planta silvestre, 
paraque crezca sola la 
ram a nueva, y llame á sí 
toda !a savia. Hay además 
de este otros modos de 
in jertar, aplicable cada
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uno á determinadas plan
tas; pero, sea el que quie
ra  el método que se adop
te , únicamente agarrará 
el injerto cuando ¡os á r 
boles sean muy semejan
tes: asiqué podemos injer
ta r  en un peral silvestre 
cualquiera de las especies 
de perales y manzanos, y 
en un acebnche las deoli- 
yo, pero no las de hi-
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DEL OLIVO. (1)

El olivo  es quizá el árbol m as intere^  
san ie de cuantos se crian en Europa, por 
la s  aplicaciones de su  fruto, y  la  natura-r 
leza  de estas; abunda en España, igual
m ente que en  otros países tem plados; y ,  
cuando baja m ucho la  tem peratura acau
sa  de n ieves ó h ie los, suele perecer to
da la  planta; crece con lentitud, y  v iv e  
en  jeneral trecientos ó seicientos años, 
durante cuyo tiem po puede adquirir vein 
te  ó m as p ies de altura. Los antiguos ha
cían tanto aprecio del o livo , que aplicaban  
su s  ram as á la construcción de coronas, 
para darlas á  los que se  distinguían en la 
gu erra , y  también les servía  de señal de  
p a z . H ay varias especies de o livos, pero  
so lo  nom brarem os las principales, que son: 
e l lechín, apreciable por la  calidad de su

(1) Aunque algunos autores no comprenden 
el olivo en el número de los árboles frutales, no
sotros hemos creido deber hacerlo, por lo que in- 
dicarémos al hablar de las diferentes especies de 
olivos.



fruto; el hojihlanco, m uy abundante en 
fruto, pero m uy difícil de arrancar; ei 
m anzan illo , e l gordal, e l ocal, ó verdial, 
el m orcal, y  el cornezuelo, que pueden  
considerarse árlioles frutales, jiorque ge
neralm ente se  destina su herm oso fruto 
para alim ento , dándole la preparación  
conveniente. Se conoce adem ás el acebu- 
che, que es  olivo silvestre.

La corteza del olivo es útil á la Medi
cina; la m adera de su  tronco y  de sus ra
m as, y  particularm ente la del acebnche, 
lo es á  las arles, para construir objetos, 
que requieren consistencia , com o sillas or
dinarias, rayos de carretas, arados, y  hor
m as de zapatos; la de la raiz tiene m uchas 
ajilicacioncs en el arte de elianisteria para 
em butidos, cajas & c . ; las hojas son m uy  
interesantes, pues sirven de protectoras 
al boton, que está en su  punto de inser
ción al tallo. Anualm ente se caen m uchas, 
después de haberse puesto am arillentas. 
Las flores principian á })resenlarsc el nies 
de Abril, y  el de Mayo cubren lodo el oli
vo; causan m ucha inquietud al ¡u’o p ie ta -  
rio, porque la cosecha depende de (jue
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m ajen , y  esto pnede dejar de veníiearscv 
en gran j)arle pi/r exceso  de irio ó de ca
lor: así e s  (pie algunos años deja de ha
ber fruto en abuntlancia por alguna de es
tas causas. Dicho fruto, llamado a ceituna , 
es carnoso, y  tiene en su  interior una cu
bierta huesosa que encierra la semilla; 
principia á form arse en Mayo ó Junio, y  
puedo perm anecer en el árbol hasta fines 
de Enero, y  aun después. En N(3viem bre  
ó Diciembre com ienza la recolección^^ Para 
hacerla adojitan uno de los dos m étodos 
siguientes: consiste el m as com ún en sa
cudir las ram as con una vara larga, hasta  
derribar la aceituna; pero esto ofrece el 
inconveniente de echar abajo m uchas ho
ja s , estropear el árbol, y  m altratar el fru
to; el otro método se reduce á arrancar la 
aceituna á m ano, subiéndose á  una esca
lera; así pues es preferible al prim ero, a -  
pesar de ser m as costoso.

Sirven las aceitunas para alimente), 
según queda dicho, y  para extraer el acei
te conum . La preparación que se les da pa
ra el primero de estos dos usos consiste en 
introducirlas cuando están muy verdes, si



n o lie n é h  alguna itiaiicha de granizo, en 
tinajas con canillero abajo, y  echarles en
cim a una porción de legia fuerte de pani
lla , la  cual se deja algunas horas^. y ,  pa
sad as, se  derram a, y  lava la aceituna con  
agua común; se ponen en barriles eo il agua  
salada y  algunas hojas de laurel, ;, se  de
ja  todo para que tom en las aceitunas el 
gusto  que se apetece. También se prepa
ran estas partiéndolas, rayándolas, ó de
jándolas enteras, y  echándoles el aliño des
p u és de haberlas endulzado. En Córdoba 
se  ocupan en este ram o dé' industria los  
cm uhoteros, y  llevan barriles de aceitunas 
á Madrid, donde las aprecian m ucho.

Cuando se  d estíñ a n la s aceitunas para  
aceite, se  ejecutan operaciones m as com 
plicadas. Tan luego com o llega la época  
d e la  recolección , se hace esta , y  se  co
loca el fruto en los patios de las casas don
de hay fábrica de aceite.

Consta cada fábrica de un aparato pa
ra m olerla  aceituna, de una caldera gran
d e , destinada á calentar agua, de una ó 
m as prensas, de pozos ó pozuelos, que re
ciben el aceite, y  de aclaradores. El ap a-
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rato para m oler la aceituna se com pone  
(le una solera de piedras d ispuestas en for
ma circular, y  algo inclinadas acia den-^ 
tro , con un m adero fuerte colocado verti
calm ente en su  interior, de m odo que pue
da jirar sobre sí; prendido á é l hay  otro  
que atraviesa una piedra redonda desti
nada a hacer la m olienda, el cual exced e  
la lonjitud de la  solera, para que puedan  
lo s  operarios atar á él los tirantes de una  
bestia , que pone en m ovim iento de rota
ción (licha piedra; la caldera se halla fija 
sobre un horno; la prensa puede ser, y  es  
de diferente extructura en unas fábricas 
que en otras, pero la com ún es la de v iga :  
consiste en uno, dos, ó tres m aderos m uy  
largos colocados horizontalm ente, y  sobre 
puestos unos á otros, formando un sola  
cuerpo; en uno de sus extrem os tienen u -  
na tuerca donde engasta un tornillo gran
de de m adera, que sugeta en su parte in
ferior una piedra volum inosa llam ada  
lon, y  el otro, igualm ente que el centro díí 
la v ig a , descansa en la caja que formaft 
unos m aderos colocados en situación y er^  
tical: los pozuelos tienen abajo uncohdíse^  

8
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to (111? oonuinica con (‘1 cam po, para ol 
uso (^ue iiulicarém os, y los aclaradores son  
tinajas grandes en que se deposita el aceite.

La prim era operación que se hace con  
la aceituna es echarla en la solera del mo
lino , y  allí queda reducida á pasta por el 
m ovim iento de rotación de la piedra; des
pués se introduce en unos capachos de es
parto, se colocan estos debajo de la v iga , 
si la prensa es de esta clase; se dá vueltas  
al tornillo hasta que no toque al suelo el 
pilón , y  el esfuerzo de la v ig a , ayudado  
por el agua caliente que se  vierte en los  
capachos, basta para que salga el aceite, y ,  
unido al agua y  á algunas partículas e x 
trañas, vaya  á parar á los pozos por una 
canal prolongada hasta los m ism os, que  
hay al rededor de la piedra en que se co
locan los capachos. Cada porción de acei
tuna sufre dos ó tres m oliendas y  prensa
duras sucesivas. Cuando los pozos están  
llenos, se saca el aceite, se traslada á los  
aclaradores, y  se deja salir el agua sucia ó 
alpechín. E! aceite depositado en las tina
jas va  quedando claro, según bajan al fon
do las partículas extrañas que llevaba en
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suspensión , á lo que contribuye la j)asla 
apurada de aceite, conocida con el n o n i-  
l)re de o ru jo , que se procura aproxim ar  
á dichas tinajas, hasta que las cubra e x -  
teriorm ente.

Son infinitas las aplicaciones del aceite ; 
adem ás del uso frecuente para condim en
tar alim entos y  ])ara el alum brado, se em 
plea en la Medicina y  en las artes,

El orujo también es interesante, pues  
no solo sirve para el objeto indicado, sino  
taml)ien para criar cerdos y gallinas, y 
com o com bustible.

La poda ó tala es una de las operacio
nes m as interesantes que se hacen con el 
olivo, pues de ejecutarla bien ó mal de
pende que el árbol quede ó no con aptitud 
para dar buena cosecha el año, sigu iente. 
En unos paises se hace cada dos años, eii 
otros cada tres: principia apenas se ha re
colectado la aceituna, y consiste en corlar  
las ram as viejas, enferm as, ó m uertas, de
jando el árbol en disposición que pueda el 
aire ventilar la llor, para que cuaje el tru- 
i o, y le arranquen sin maltratarle.

Puede propagarse el olivo por Nai‘i(»¿
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m edios: los m as com unes son: por su s e -  
m l l a ,  aunque así tarda m ucho tiem po, por 
estaca  gorda, y  por in jerto :  cuyos dos úl
tim os son los adoptados jeneralm ente. El 
prim ero de ellos consiste en cortar á las ra
m as gordas y  rollizas pedazos de vara y  
m edia o poco m as de largo; darles un nue
v o  corte por uno de sus extrem os en el m o
m ento de hacer la plantación; em barrarlos 
SI se  quiere por el m ism o con estiércol de 
n ovillos, y  m eterlos en hoyos hechos apro- 
posito . Siem pre debe procurar el labrador  
penetren en el hoyo cerca de dos terceras  
partes de la estaca, y  apretar bien la tierra. 
E s necesario tener presente en la planta
ción  de los olivos que la m ucha proxim i
dad de unos á otros puede perjudicarlos 
bastante: en unos pueblos se procura ha
y a  de cada olivo á su inmediato diez v a 
ras, en otros doce, en otros catorce, y  en  
ptros d ieziseis ó dieziocho. El tercer m e
dio de propagación (injerto) se hace c o -  
fpunm énte en acebnche, y  todo lo alto po- 
Plbie, para evitar le destrocen los gana
dos, aunque^lo mejor sería, quedase á flor 
(le tierra, afln de que no se perdiese en 
caso oe quema.
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El cultivo que debo darse á . los oli
vares consiste en una ó dos cavas ó rejas 
anuales, ó m ás, si e l terreno es duro, y  
no se puede regar; en estercolarlos, para  
lo cual se levanta la tierra de m odo que  
form e un circulo distante por cada uno de  
lo s puntos de su circunferencia una vara  
cuando m enos del p ié  del árbol, aün de  
que absorvan las barbillas de la raiz los  
jugos del estiércol, pues de otro m odo no 
servirla este para nada; en bacer á cada  
olivo una pocila á su  rededor paraqué p e
netre la biim edad durante el invierno, ó 
para regarle, si se puede: y  en apeonarle  
cuando se aproxim e el tiempo seco , com o  
único m edio de que conserve la hum edad, 
y  no se canse con el calor del Sol.

Los o livos experim entan varias enfer
m edades: las m as com unes ú a c e ito n ,  
llam ado también p r in g u e  ú hollin, la t iñ a ,  
y  la  m osca-hem bra  ó p a lom illa . La pri
m era de dichas enferm edades no se  sabe  
de que procede; la segunda es una espe
c ie  de substancia v iscosa  m uy perjudicial, 
producida por un insecto; la tercera la o -  
casionaotro insecto que p ica  en el fruto, y
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fleposita allí sus hu evos, de los cuales re
sultan otros tantos, que perm anecen den
tro de la aceituna hasta com erse toda la 
parte carnosa, ó hastaqué por alguna cau
sa se ven  obligados á salirse. Contribuyen  
a! desarrollo de estas enferm edades los "ga
nados que entran en los olivares á pacer.

Adem ás de los perjuicios que ocasio
nan las enferm edades indicadas, sufren los  
labradores los que les causan los pájaros. 
Los m as dañinos de estos son los zorza les, 
y  lo s tordos.

BEL NARAAJO Y DE!. LBIOAERO.

El naran jo  y  el lim onero  pueden com 
prenderse en el numero de los árboles m as 
Interesantes, si se atiende á que sus pro
ductos son niayores que los de cualesquie
ra otros, y  á las aplicaciones que pueden  
hacerse de algunas de sus partes. Crecen 
en los paises tem plados, y  pueden adqui
rir cincuenta ó sesenta p iés de altura; pe
ro suelen perecer, si caen heladas gran
des. También pueden subsistir en los cli
m as fnos, si se adoptan algunas precau
ciones.
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Presentan diclios árboles un a sp ed »  
m uy agradable en todo tiem po, pero con  
particularidad cuando está el fruto madu
rando; conservan sus hojas todo el año; 
BUS flores, conocidas con e l nombre de 
a zM í',  son blancas, y  tienen tres ó cinco  
pétalos, se desarrollan en prim avera, y  si
guen  en el árbol hasta qué cuaja el frutn, 
durante cuyo tiempo despiden un olor m uy  
agradable. Dicho fruto, llam ado n a ra n ja  ó 
lim ón , según procede del naranjo ó del li
m onero, consta de una cubierta consisten
te, que encierra una porción de substan
cia carnosa, dividida por varias telillas ó 
m em branas, cada una de las cuales d ivi
siones contiene una ó m as sem illas. Distín
gu ese  la naranja del limón en que aque
lla  es amarilla encarnada y  redonda, y e s -  
te amarillo y  oblongo.

La m adera de d ichos.árboles, y  parti
cularm ente la del naranjo, tiene varias a -  
plicaciones en el arte de Carpintería y en 
el dtt Ebanistería; su s hojas las tienen en 
la Medicina; sus flores en la Perftimería, y  
su fruto sirve de alim ento, y también co
mo refrijerante^ tomado solo , ó m ezclado  
su jugo con agua azucarada.
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H ay im iclias especies de naranjas y  íí- 
inones; p e r o le s  principales son: entre las 
naranjas la china , que es la de mejor ca
lidad, y  de cáscara m as fina; la común, y  
la a g ria ;  y  entre los lim ones el común, el 
(M ee, el turco, el de fig u ra s , llam ado así 
por las diferentes formas que presenta, y  
la c id ra  y  la to ro n ja , que pueden conside
rarse com o especies de lim ones.

No todos los terrenos son apropósito  
para estos árboles: deben preferirse los 
que, adem ás de ser bastante substanciosos  
y  fértiles, son cálidos y  sueltos.

Requieren los naranjos y  lim oneros m as 
cuidado que otras m uchas plantas: bay  
que regarlos de cuatro en cuatro, ó de o -  
cho en ocho dias; abonarlos, para lo cual 
se  abrirá una fosa alrededor de cada pié  
con el objeto de introducir en ella el estiér
co l, y  podarlos.

Son varios los m edios que hay  de re
producir las especies de naranjos y  limo
neros: por su sem illa, por estaca, y  por 
injerto.
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DE LA VID.

La v id  es  una de las plantas’' tenidas 
por arbustos  por s i í  consistencia de ma
dera, y  tallo ramoso casi desde ía raiz. (1 )  
Puede este vejetaí v iv ir  m uchos años, y  
adquirir dim ensiones notables; pero nece
sita asirse á un árbol ó á una pared^ para  
que le sirva  de apoyo.

Las raices de la vid están cubiertas por  
un cabello m uy abuiidaníé; su tallo tiene  
de distancia en distancia, ciertos re liev es , 
que se llaman nudos; eí color dé la corte
za es pardo oscuro, y  las hojas ó capas de  
que se com pone se  separan continuam ente  
en trozos com o pedazos de cin ta, acausa  
de Su poca aderencia; el tronco está com 
puesto de fibras leñosas^ (pie le dan m u
cha  dureza; las ram as ó sarm ientos son  
tan poco consistentes, que nó pueden so s-

(1) En algunos, países íian erócidó lamo las 
vides, qué se han sacado de siis tallos liablas para 
purrias de’ edifieios: enAslo se lian fundado va- 
ríos nauiralisias y agrieidiores para coniprender 

dicha plañía en el número de los árbolesiy



(phfti’. f' ííoías, y procuran prenderse á los  
übjetoá qne hay á su iuniediaofon, em ple
ando para ello unos filamentos enrollados 
que se  denom inan zarcillos ó alarifes-^ las 
hojas ó pám panas son largas, recortadas, 
y  ias de- algunas especies algo vellosas por 
debajo; las flores son pequeñas, tienen  
cinco pétalos, y  están agrupadas form an
do racim os; y  el fruto, llam ado um i, es 
m uy agradable al paladar, y en su interior 
tiene varias pepitas m uy duras. Todas las 
partes de la vid son ácidas, pero lo es m u
cho m as el a g rá z ,  que así se  llam a el fr u -  ' 

, to antes de madurar.
No puede aclim atarse este vejetal en 

lo s países m uy caiidos, ni tam poco en los 
que el frió es m uy rigoroso; pues el ex ce
sivo  calor seca las hojas y  el fruto, y  el 
excesivo  frió hiela la savia cuando princi
pia á subir, y  destruye lo s tubos que la 
contienen.

Son preferibles para esta plantación los 
terrenos situados al Kste y Mediodía, por
que reciben m as tiempo los rayos del Sol; 
y  en cuanto á la clase de tierras, parece  
son mejores las endebles y  de rocas, aten-
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ilíondo á qufi, aiiii cuando las pastosas y 
dtí sitio llano puedan dar m as fru to, no 
será  de tan buena calidad, p u c h o s  son los 
países donde se  cu ltiva la v id , pero en po
cos da fruto tan bueno com o en España, y  
particularm ente en Andalucía. Entre las 
especies m as jeneralizadas son notables las 
sigu ien íes: tlcvbveno. n ed rn jim cnes, lat~  
ren , aló tilo, huíadl, moacalel y  moscatelon.

1.a vid se presta á tomar todas las for
m as que le quiere dar el cu ltivador, como  
se observa en los em parrados’- su  madí'ra 
puede em plearse en varios objetos, pues 
admite ])ulimento; los sarm ientos sirven  
pára quem arlos en  los L om os de pan; las 
liojas agradan á ios anim ales berbiboros^ 
( l ) - y  con particularidad á las vacas; el 
agraz se utiliza para bacer refrescos y ja
rabe, y los racim os m aduros, para ali
m ento ” y  para extraerles el jugo ó m osto, 
de que resolta el v ino.

La vid ocasiona muclio trabajo pai'a 
(lar iililidad; de manera que apenas deja 
«'! viñador d o  estar ocupado. Su ocupacioii

(1 ) Lláiii;iiiso liurOiliorOs, porque »« nlinipn, 
l.i l i  di- YPi’b .iS .

67



consisle  en preparar el terreno donde se  
han de poner las v id es, en plantarlas, en  
cultivar las ex isten tes, y  en reponer las 
que perezcan por vejez ó por otra causa.

Para poner las v ides es necesario cavar  
la tierra un año antes; arrancar los árbo
le s , arbustos, y  yerbas que ten ga, y  hacer  
hoyos de tres cuartas ó m as de profun
didad, donde han de introducirse las plan
tas. Con el objeto de que sean estas bue
nas, se cortan sarm ientos á cepas nuevas  
y  saludables; inm ediatam ente después d e  
eortados se entierran, á fin de que no se  
ventéen; y , al ]K)ner la v iñ a , lo cual pue
de hacerse desde N oviem bre hasta Febre
ro, se  sacan de la tierra; se corta un par de 
dedos ó m ás al extrem o que haya de que
dar dentro, por si está venteado; se  intro
ducen en lo s hoyos, se  tapán estos con  
tierra, en térm inos que resulte una poza, 
donde se  recoja el agua lloved iza , procu
rando dejar íuera dos ó tres yem as, y  se  
porta la planta por entre los dos nudos úl
tim os. Ne conviene colocar las v ides m uy  
percanas entre síj sino á dos varas ó poco  
plenos de distancia, pues de lo contrario
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se  roban unas á oirás los ju g o s de la tierra. 
Obtenido por este m edio un planlio nue
vo de v iñedo , es necesario cu ltivarle su - ,  
íicientem ente paraque dé bueno y  abun
dante fruto. Consiste el cultivo en cavarle  
una v ez  al m es de hacer la p lantación, y  
en b in aren  Alrril y  Mayo dos ó tres v e c e s .  
No se debe cortar absolutam ente- nada á las 
plantas hasta que hayan trascurrido dos ó 
tres años, y  entonces se descabezarán.

Guando están formadas las v ides nece
sitan otro cu ltivo . U na v ez  hay que ca
varlas, lo cual se hará en D iciem bre, E ne
ro ó Febrero, sin  perjuicio de binar en  
M ayo, y  darles polvo ( 1) en A gosto. D i
chas labores, lo m ism o que las indicadas 
anteriorm ente, tienen por objeto rem over  
la tierra para facilitar á las barbillas de la 
raiz la absorción de ju g o s, y  arrancar la  
yerba, aün de que no absorva los que de
be alim entar la planta, y  paraque no au
m ente m ucho sus d im ensiones, y  perjudi
que con su som bra. Otra de las operacio
nes, y  la m as interesante sinduda de las

i)iir polvo es remover muy lijerameule 
la tierra.
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qiie ejecuta el viñador, es la poda. Se ha
ce esta en N oviem bre ó D iciem bre, y  con
siste en cortar las ram as inútiles, para fa
cilitar la producción de racim os, y en raer 
bien la cepa por la parte superior para e -  
vitar se desperdicie la savia . Como los ra
cim os nacen en lo s renuevos, m ientras m as 
robustos y  num erosos sean , tanto m as a- 
buncfará el íriito; y  e' grueso de aquéllos, 
asícom o e! núm ero, será, tanto m ayor, 
cuanto m enos madera vieja ó enferm a'ali-  
m enten las raiccs, Por esta razón se debe 
cortar dicha m adera.

£1 m edio que se em pléa para repecer  
las v ides que perecen por vejez, por en
ferm edad, ó por otra causa consiste en in
troducir en la fierra sarm ientos, sin des
prenderlos de la cepa hastaqué echen ral
e e s , y  tengan suficiente vigor para poder  
v iv ir  por s i, en cuyo caso se separarán de 
la m adre, y  se colocarán en el sitio que ha
yan de ocupar en lo su cesivo . Esta opera
ción debe hacerse antes de la cava de Di
ciem bre, Enero, ó Febrero.

-Muchas son las taréas que exije del 
labrador esta especie de plantas. ¡ One dis-
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gusto por consiguiente para ÓL si cae una 
helada la prim avera, y  m archita las ye
m as en que fundaba sus esperanzas; si las 
lluvias derriban la s  flores, im pidiendo que 
se  formen los racim os, y  si el granizo aca
ba con las hojas y  el fruto, en térm inos 
que queden las cepas desnudas enleram en- 
te! Pues no son estos los únicos niules (jue 
pueden ocurrir; varios insectos suelen pe
garse a la s  hojas, destruirlas, ó en lodar
la s, para colocar alli sus h u evos, y- los pá
jaros, las abejas, y  las abispas se comen  
los racim os, según van m ad u ran d ). Otros 
anim ales hay que también son m uy per
judiciales á las v iñas, como los perros, los 
lobos, las zorras, los tejones, los jabalíes, 
las garduñas y  los lirones.

J)e la vendim ia .

Supongam os llegado el tiem po de la 
vendim ia, lo cual, adem ás de la estación , 
lo da á conocer el color oscuro del cabo  
del racim o, la trasparencia de las u v a s, 
la facilidad con que se desprenden estas, r 
la dulzura de su jugo; en una palabra la
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m adurez de los racim os: entonces princi
pia la vendim ia; para cuya  operación con- 
M cne aprovechar un lieínpo caliente y  se
co , y  van al cam po m ultitud de. hom bres, 
m ujeres, y. n iños, que despojan las v ides  
de su s racim os. Hecho esto , se -lle v a  la 
uva destinada á liacer vino á una habi
tación, y  allí la pisan algunos hom bres, 
poniéndose al efecto esparteñas. Tan lue
go  como, está p isada, se coloca en una  pren
sa , y  con .el esfuerzo de esta  suelta todo el 
ju g o , que va por. m edio de una canal á 
una -tinaja destinada á servirle de depósito. 
l)e ,e s ta  se  sa.ca, y  se traslada á otras, co
lándole al m ism o tiempo con harneros de  
esparto. Al cabo, de dos ó tres dias prin
cipia el liquido á hervir , acausa de for
m arse un vapor invisib le llam ado acido  
carbóm co, mwy dañoso á la  salud, pues  
afixia ó j)i'iva do la respiración y  la vida  
a los hom bres y  anim ales que perm anecen  
algunos m inutos'en contacto su yo , y  apaga  
las luces. Cuando hay precisión de entrar 
en las bodegas, se abren un ralo antesalas 
jjuertas, jiaraque penetre el aire bueno, y  
no exponerse á perder la v ida. Sin perjui-
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cío (le esta precaución, debe tom arse la dd 
llevar una luz, por cuyo medio se conoce
rá si está ó no la atmósfera cargada todavía  
de di('lio ácido. La ebullición de! lújuidó, lla‘“ 
vi\‘Ái\‘A fcym eni.acw n, convierte el sabor azu
carado de las uvas cu v inoso , y  le hace to
m ar el color de acjucllas, que está én la 
p ie l, siendo esta la causa dtí haber vinoít 
rojos y  b lancos.

El vino es m uy saludable, usado con  
m oderación, y  m ás si se le m ezcla con a -  
gua; pero es "dañosísimo, tomado con e x 
ceso , no solam ente por lo que padece el 
cuerpo, sino también porque incapáí^itá al 
hom bre para pensar y  obrar con aciert(), 
reduciéndole al estado de animal irrácionaE  
¿Q ue persona no se com padecerá del des
graciado que llegue á tal estad()j y  cual no 
tem erá im itarle? Los vinos m ejores y  m as 
célebres de España soir- entre otros^ los de 
Aguilar y  MonUlla en esta  Provincia; el de 
Jerez en la de Cádiz, e l de Málaga eri lá (le 
este nom brej el de Alicante, y  algunos de 
Cataluña.

Otro ( le lo s  productos de laS u vas, qUe 
resulta de destilar el v ino, es el águardieu* 
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íc . Sil liso como bebida es m as pelij^roso 
que el del v ino , por su fortaleza; pero se  
em plea con m ny buen éxito para fricciones 
sólo, ó m ezclado con alcanfor. También  
tiene otras varias aplicaciones á la M edici- 
na^ é infinitas á las artes y  á la industria.

El vinagre es otro producto de las uvas. 
Se fabrica poniendo el vino en situación que  
reciba aire caliente. Son m uchas sus apli
caciones; y  á él deben algunos trabajado
res el no sufrir calenturas y  tabaiálillos 
particularm ente el verano.

Las pasas han sido uvas puestas á se
car al Sol, para conservarlas todo el año. 
Son una de las frutas mas saludables, y  ob
jeto de importante com ercio en la Provin
cia de M álaga, donde las venden em paque
tadas en cajones para otras provincias de 
España y  para el extrangero.

DEL TRIGO

El tr ig o  es uña de las plantas herbáceas 
ó de consistencia no leñosa llamadas g r a -  
m incas^  y la mas interesante de cu an lasse  
conocen, por servir de base al alimento del
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Jionibi’Greducida al estado de pan. Su du
ración es de uñ año'; por esto se  llanui anual. 
El tallo del tr igo , cu ya  altura puede ser 
hasta de dos y  m edia varas, está atravesa
do en toda su lonjitud  por un conducto que  
interceptan de distancia en distancia \  a— 
rios tabiques horizontales que se  perciben  
))or fuera, llam ados nudos, de cada uno 
de los cuales sale una hoja larga y  estre
cha que rodea enteram ente dicho tallo cici - 
lo trecho. Las llores se  presentan en esp i
ga; cada una se com pone de dos escam as, 
tres estam bres y  un pistilo , y  su  fruto es  
seco , y  está lleno de una substancia bari-: 
liosa.

Puede aclinialarse el trigo en todas par
tes , y  este es uno de los m ayores benefi
cios que la  Naturaleza ha hecho á los hom 
bres; m as en lo s herm osos terrenos de Es
paña, y  particularm ente en los de Anda
lucía y  Castilla crece con Ipzania, y  es tal 
su  abundancia algunos años, que se desti-r 
na para alimentar cerdos y  oti’os anim ales.

Hay m uchas especies de trigo, pero no se  
crian en todas partes; en algunos pueblos 
ni aun se conocen las que se cultivan en
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o íros. Hay trigo trechel, llam ado rub io  j)or 
otro nombre: este es el m ejor, tanto ])or 
su  peso , cuanto por la cantidad de harina  
que contiene; a r isp r ie lo , casi de las m is
m as propiedades que el anterior; blanco ú 
candeal, derraspado, cañivano  ú  carióle, 
vnoruno &c. &c. El prim ero se cria mejor 
en sitios llanos y calientes, cuya tierra sea  
gruesa; el segundo también gusta  de las 
tierras buenas y gruesas, y  las cuestas le 
son  m as provechosas que los llanos; el ter
cero sufre las tierras frias, liv ianas, y  h u -  
?nedas m as que otras, y  los restantes so
portan m ucho los fríos y  h ielos, que tanto 
flañan á los dos prim eros, y  particular
m ente al trechel.

El trigo es sum am ente útil, com o y a  
dijim os, no solo por la aplicación que se  
hace de su  sem illa para fabricar pan y  otros 
objetos de alim ento, sino por servir para  
hacer alm idón, y  para preparar varias m e-  
íJicipas. También es útilísimo su  tallo , pues, 
yeducido á paja, sirve solo y  unido con la  
cebada para alimentar durante casi lodo el 
gño los anim ales que se  em plean en la la
branza; así es que el año escaso de paja 
perecen m ultitud de ellos.
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Las ocupaciones que proporciona el tri
go al labrador son; preparar.el terreno, 
elejir la sem illa, sem brarla, cultivar lo sem 
brado, segar, trillar, limpiar el- trigo , y  
guardar este y  la paja donde han de per
m anecer liastaquó se necesiten .

La preparación que se da á Iq tierra es  
ararla ó cavarla , y echarla los abonos ne
cesarios. La costum bre seguida respecto á 
lo])rim ero no es igual en todos los países:  
depende del aprovecham iento que se hace  
de la tierra: en unos pueblos se acostum 
bra darla un descanso , 'q u e denom inan  
hurbecho, en otros e l llamado sim plem en
te descanso^ pero la diferencia solo con
siste  en e l tiem po que dura este . El objeto  
en am bos casos es hacer que e l terreno, 
que ha consum ido precisam ente gran par
te de fes ju g o s  buenos en sostener las p la n 
tas el año de siem bra, se reponga de su s  
pérdidas. Se dice que van  las tierras á b a r 
becho, cuando el cultivo se hace á a ñ o - y -  
vez: esto  es que un año se  labra, y  e l  si
guiente se siem bra; y  á descanso cuando  
se deja intacta la tierra después de seg a r, 
q\ie es lo que se llam a ra s tro jo , se  la b r a d
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año iiimcfliato, 3̂  se siem bra el otro. Este 
es  el m étodo adoptado com unm ente en An
dalucía. De cualquier m anera q u e se a , hay  
que arar ó cavar el terreno tres ó cuatro v e 
c es . Cuando se llevan las tierras á barbe
cho, se dan dichas labores durante los m e
ses  Enero, Febrero, Marzo y  Abril, y  se  
espera  á que baya trascurrido un año, pa
ra dar otra reja, y  sem brar. Cuando se lle
van  á descanso, se  barbecha el segundo  
año, y  se continúa del m ism o m odo que 
cuando van á a ñ o - tj-v e z .

Para abonar las tierras se tiene en con
sideración su calidad y  clima: así es que á 
unas se les  echa m as estiércol que á otras, 
y  m as ó m enos tarde, aunque lo común es 
hacerlo después de guardar la cosecha, aün 
de que al tiem po de barbechar se  m ezcle  
aquel cou la tierra. Cuando hay que abo
nar m ucho terreno, se  sitúan en él durante 
el estío y  parte del otoño majadas de gana
do vacuno, cabrio ú lanar, de lo cual re
sultan dos ventajas; la  prim era es esterco
lar la tierra, y  la segunda alimentar el ga 
nado el tiempo que duran los rastrojos.

La elección de la sem illa ex ije algún
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fciiidado: no debe esta tener tizón, ú  otra 
enfermedad ([iie pueda trasmitir a las nue
vas plantas: necesita estar lim pia, y  ser  
lustrosa y  pesada. Acostúm brase elejii la 
j)rocedente de países m as Irios cjue el en 
(]ue se va  ásem brar, por haberse observa
do resultan de ello algunas ventajas.

La sem entera ó siem bra del trigo es ob
jeto de bastante interés; no tanto por el 
m odo, cuanto por el tiempo ú época de ve- 
riíicarla. A cerca de esto último no están  
conform es los agricultores'- unos siembran  
m uy tem prano, otros m uy larde; pero lo 
jeneral es hacerlo cuando princip ía la  t ie u a  
á otoñarse ó reverdecerse, lo cual sucede  
á m ediados de Octubre. El método adop
tado para sem brar consiste en desparramar 
el trigo á puñados en la superficie del ter
reno. El trabajador (pie ejecuta esto va  an

tecedido de una yunta de bueyes u otros 
anim ales, destinada á levantar la tierra pa
ra cubrir la sem illa que aquel arroja.

Cuando ha crecido el trigo, y  alavez  
la yerba, que siem pre hay en los sem lira-  
dos en m as 6 m enos abundancia, es preci
so arrancarla, pues perjudica mucho: esta
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operafcion sé llama éscarddi Paracjeciilar-^ 
la se usa un iiis ln im eu tod é  hierro conoci
do por los nom bres de escardillo  ú almo
c a fre . Es necesario lener presénte que de 
ningún modo se debe escardar cuando el 
trigo haya echado caña, sino antes, porque 
es m uy fácil rom p erla , y  experim entar 
pérdida.

Terminada la escarda,- no vu elve  á to
carse al trigo hasta el éstío,- que és cuan
do se halla en estado de seg a rle . Llegado 
este caso, se aprovecha el tiempo todo lo 
posib le , aíin de que no se desgranen las es
p ig a s. Una porción de jornaleros van al 
cam po, y  con un instrum ento llamado hoz, 
que lleva  cada uno, s ieg a n ó cd r tíin la m iés, 
y  van  colocándola en gavillas ó haces so
bre el terreno, para conducirla después á 
la  era. Las eras son sitios llanosj redon
deados, y  elevados á la altura posible so
bre los inm ediatos, paraque haya corrien
te  de aire, y  puedan hacerse pronto y  fá
cilm ente las operaciones de trilla y  limj)ia 
del grano. El piso de las eras conviene  
esté empedrado.

La trilla y  lim pia del grano es tan iii-
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SI
l('resanl(', cuanto que completa la esperan
za del lucro y ganancia del labrador. H ay  
varios m étodos de trillar, pero so lo in d ica -  
i'émos los m as com unes. Consisten estos en  
colocar en la era cierta porción de m ies, y  
hacer que la pisoléen algunas caballerías a- 
ladas del cuello; ó en uncir un par de m idas  
ú caliallos, y  hacerles tirar de un tablón, 
llam ado trillo , que por su  parle inferior tie
ne algunos hierros salientes, encim a del 
cual se coloca la persona que dirije aque
llos anim ales. Pero sea el que quiera el m é
todo que se adopte, el resultado que se ob
tiene mas ó m enos larde y bien e s  quebran
tar el tallo ó caña, y  desprender el grano. 
Para aislar este , se reúne la  niiés trillada, 
y  se  echa por alto p§r m edio de un bieldo, 
instrum ento de m adera de forma de trin
chante; la  corriente de aire arrastra la pa
ja y  la lleva  á cierta distancia. D espués se  
cierne el trigo con un harnero de p iel, y  
queda enteram ente lim pio.

Verificada esta última operación, se  
guarda el grano y  la paja en parajes secos, 
de donde se sacan en lo sucesivo según se  
necesitan. Pero debe procurarse que al en -  11



ferrarlos no leniran liiim odad, lo cual se 
consigue extendiéndolos, paraque les dé el 
aire. Si no se  tiene esta precaución, es fá
cil que se pierdan. Acostúm brase guardar  
el trigo en las habitaciones m asab as; y , con  
el objeto de que esté ventilado, se tienen  
las ventanas abiertas, aunque con un en
rejado de alambre, afin de que no entren los 
pájaros y  palom os, y  se lo com an. Deben 
lo s labradores rem over el trigo de cuando  
en cuando, por cuyo medio se obtienen va
rias ventajas. La paja se guarda por lo co 
mún en una ó varias habitaciones, llam adas 
por esto p a ja r e s ; m as si la era se halla  
muy distante del pueblo, ó hay  m ucha por
ción de paja, se forma una hacina ó mon
tón , denominado a lm ia r, y  se procura a -  
rreglarla bien, y  cubrirla cou retama ó ra
maje de árboles y  arbustos, de modo que 
esté reservada dol agua y de la hum edad.

El trigo está expuesto á varias enfer
m edades: una de ellas es el tizón-, también 
suelen acometerle la palom illa , que tantos 
estragos causa,- y  la langosta, que se pro
paga algunos años tan extraordinariam en
te, que devora las m ieses de provincias  
enteras.
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Ya dijimos que se empleaba <'l U'iyo cu  
la fabi-icaeioii de! pan; réslanos m am leslai 
que m odilicacioucs tiene que siüm -. Lo p n -  
niero que se hace es reducirle al estado  
pulverulento ó de harina: esto se ejecuta 
en unos m olinos que tienen en jt^deial el 
agua por resorte, por lo cual se hallan s i
tuados en los rios y  arroyos. El in stim n en -  
tu que m uele ó pulveriza el trigo es una  
iiiedra de forma circular que jira sobre si 
misma; de suerte que colocando, como c 
lectivam ente se  coloca, el trigo en an c a -  
joncillo de madera que h a y a  cierta a iiu ia  
(le la piedra, y racilitando su salida por un 
agujerilo hecho aproposilo paraijue no cai- 

mas cantidad (jue la ([ue pueda molci la
jiiedra, va quedando reducido a harina, y
deposilándüse en uii sitio preparado al in
tento, según empuja la que se forma suce
sivam ente. Otra de las operaciones prepa
ratorias para hacer pan es separar la parte 
m as gruesa de la harina, llainada siilvac o, 
do la harina propiamente dicha; aquel pro
cede de la peliculilla del trigo y  esta del in
terior. Se hace dicha separación por medio 
de cedazos cuya tela sea mas ó m enos lina,
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según se quiera tener pan m as ó m enos 
blanco; y  efectuada que sea, se amasa la 
harina, ecliándola cierta porción de sal, y  
se  anade una ])oca levadura, con el objeto 
de faciliiar la ferm entación. Es esta tan ne
cesaria , que costaria m ucho trabajo dijerii- 
el pan, si no se efectuara. Contribuye á 
que se lleve á cabo una de las j)artes de 
que consta la harina, llam ada glú ien , que 
es  la que da á la masa la consistencia cor
reosa que se nota al elaborarla. Cuando di
cha masa está en su ¡)unto, que así llaman 
los prácticos á haber fermentado su lic ien -  
íem en le, se  hace el pan , y algún rato des
pués se m ete en un horno, para cocerle. 
Tanluego com o está cocido, se saca, y  yá  
pued(í comei'sc.

El salvado  ])uede servir para aliimmtar 
caballos: amasado solo con agua, sirve j)ara 
m antener cerdos, gallinas y otros aniinales.

El alm idón  que, según dijim os, es otro 
d é lo s  productos d e l trigo, tiene m uchas a -  
l)licaciones en las artes. Se fabrica echan
do harina ó trigo m edio molido en agua á -  
cida: dicha agua acelera la ferm entación, v 
])or medio de esta se desprende la materia

81



alaiidoiinsa de las dem ás parles del graiu). 
Cuando han Irascurrido alfrunos d ías, se  
]»asa lodo por un cedazo de cerda, después  
])or uno de lela lina; y  u lliinam enle se po- 
ne al Sol paraque se enjugue.

DEL CENTENO.

líl centeno  e s  una pínula graniinea que  
reem plaza á el Irigo en c ie iio s  paises, en  
(|ue csle  no se cria: por lo común se s ie n i— 
hra en tierras de sierra en parajes li
bres de m onte bajo llam ados rozas, sir
viéndoles de abono las cenizas (pie d é -  
jan las plantas rozadas y quem adas. Su a l
tura, en su m ayor fertilidad , se ('leva á dos 
varas, aplicáiulose la i)aja á \ arios usos en 
las arles, y  m uy principalm ente para e n -  
chir las albarda's (pie sirven  á los anim ales.

La sem illa m ezclada con el trigo, da un 
])an bastante bueno; y  aun solo , el cente
no suelen usarle como alimento igualm en
te los racionales com o los irracionales, y 
lo s cerdos en  iiarliciilar lo com en con ali- 
cion , y les nutre extraordinariam ente bien  
en grano, ó ya en harina re^ uelta con o—
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rujo (Íp  aceituna. En cantidades dadas tie
ne m as peso que el trigo..

Esta sem illa debe segarse antes de la 
perfecta desecación, á fin evitar que se 
vacien las esp igas. Es exelente pasto para 
los hueves

8"

DE LA CEBADA.

La cebada es otra de las plantas herbá
ceas anuales llam adas gram íneas, sum a
m ente interesante por servir sola ó unida :v 
la |)aia de'a lim ento  á los anim ales que se  
eriipléan en la agrieultura; por poder ha
cerse pan con su harina, y por las bebidas 
m edicinales á que da orijen.

Debe sem brarse la cebada después que 
el trigo, y en las tierras feraces y cálidas, 
por ser dicha semilla bastante fria. Esta pro
piedad es causa de necesitar m ayor canti
dad de estiércol que aquél.

La cebada se debe segar cuando esté  
medio seca , pues si se espera m ás, se des
grana al m over la caña, y se desperdicia  
m ucha porción .

El pan de cebada se hace del mismo



modo (]uo el del ü’ige; es mti> nutritivo y  
fácil de diierir, pero alg<’ ás[)ero.

Una (ie las mejores l)el)idas relrijeran-  
tes es la cerveza. Se fabrica cociendo la ce 
bada m ezclada con la planta llam ada lú
pulo. V haciéndola ferm entar. Fanibien tw 
prepara una tisana con la cebada, pai a lo 
cual se cuece y , si se  quiere, se endulza  
con azúcar ó m iel blanca.

DE U  PATATA.

La p a ía la  es una ])lanta herbácea de 
pié y  medio ú dos p iésd e  altura, y bastan
te ramosa; sus flores son blancas, rosadas, 
ó violadas; su fruto es negro cuando esta  
m aduro, y  tiene el mismo tamaño que una  
cereza; su  raiz, llamada también p a ta ta , 
se com pone de una m asa redondeada o pro
longada, que se denom ina tubérculo, y  de 
lo s ülamentos ó barbillas. La parte v e id a -  
deram ente interesante de este vejetal es el 
tubérculo; contiene una substanciahaiino
sa  alim enticia, y  sirve para conseguir la 
reproducción antes que si se  siem bia  la se -  
m illa. Tienen los tubérculos varios botones,
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d éca d a  nuo d e le s  n ia le s  nace una plañía.
Hay varias especies de p ala las, pi'ro 

las (pie tienen m as aceptación en España  
son larn anchegay la gallega .

Ea patata se cultiva casi del mismo m o
do (pie ios granos; se barbecha el teiTono, 
se  le da una reja en Marzo ú Abril, y se  
siem bra. Acostúm brase dividir tos tubc'm i- 
los en tantas partes como ojos ó bolones  
tengan, y  al sem brar, echar dos de cada  
v e z , ó igualar la superficie del terreno, el 
cual se distribuirá en cuadros m as órnenos 
grandes, con el objeto de regar, pues de ó- 
Iro modo no pueden prevalecer e s la sp la n -  
tas. Cuando adipiieren od io  ó diez dedos 
de altura, se escardan, después se tapan  
con la tierra ([ue tienen alrededor, y  no se  
les vuelve á tocar hasta Setiem bre ú Octii- 
bre, (pie eslarán los tubérculos sazonados, 
lo cual se conocerá por el color am arillen
to del tallo y  d é la s  hojas. Como los tubér
culos son, según dijim os, la  parte m as in
teresante, á extraerlos de la  tierra se  d i -  
rijen los cuidados del labrador, y  después 
á conservarlos. Esto últim o s e ” consigue  
guardándolos en habitaciones secas y
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veiU iladas, 6 en zanjas entre paja, prncit- 
raiulo cubrirlo todo con arena.

Las patatas se  com en asadas, cocidas^ 
y  fritas; se  condim entan de diversas ma
neras; y  se m ezclan con carne y  pescado  
en m uchos guisos; se eclian en la olla en  
lugar de verdura, en las sopas y  en los 
potajes de toda especie dé legum bres; y  co
cidas y  convertidas en pasta seca , pueden  
sui)Íir el pan. Amasando una porción de 
harina de trigo o de cebada con patatas co
cid as, se hace un pan bueno y  de m ucho  
sustento. A esta  excelen te propiedad han  
debido la existencia  los habitantes de varias  
rejiones los años (jue ha faltádó la cosecha  
de trigo. S irve también la patata para hacer 
alm idón, para toda especie de pastas, para  
fabricar aguardiente, aunque de m ala ca
lidad, y  para m antener cerdos y  otros an i-  
íílclltíS

La patata es orijinaria de América: 
cuando lo s españoles conquistaron el Perú,- 
era el alim ento principal de aquellos habí-' 
tantes: un sig lo  después se sembró por pri"' 
mera vez  en Europa, y  hasta hace unos cin
cuenta años no se ha jeneralizado su  cultí^ 
v o . Es planta que dejenera m uy pronto.
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De varias p lañ ías dañosas.

Enirc la rmiUilnd de plantas que v e 
m os en los cam pos y jardines hay algnnas 
(|ue contienen jugos ca[)aces de quitar la 
vida al hom bre, los cuales se llaman vene- 
m s .  De estos, unos son mas activos que  
otros; hay algunos que abrasan las entra
ñas del que los com e, hay oti'os que le pro
ducen grandes convulsiones, otros que le 
ocasionan un profundo sueño, y otros que  
le  ponen en estado de furioso delirio. Di
chas plantas no producen el mismo efecto  
á todos los animales: la que es un veneno  
terrible para el hombre no lo es  para tal ó 
cuai cuadrúpedo ú ave. Aun al hombre le 
son algunos súm amente provechosos lom a
dos en corta cantidad, y  según lo precep
túe un m édico.

La m ayor parte de las plantas veneno
sas de que hablarémos son del número de 
aquellas cuyos malos efectos están expues
tos los niños á experim entar todos los dias, 
por tener la mala costum bre de llevarse á 
la boca las hojas ó el fruto, ignorando  
pueden serles perjudiciales.

Las plantas que mas comunm ente p r o -
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(lucen envcnenaiuiontos son lo s hoM os. 
cutre ellos los hay com ibles y de excelente  
y ü slo , pero otros son muy dañosos. Ambas 
es|)ccies se  parecen en que tienen la roí ma 
de un som brerete sostenido por un p iece -  
cillo; por consiguiente exije bastante cui
dado la elección de los prim eros. A lgunas  
personas im prudentes han comido hongos 
á m en o so s , v  al poco tiem po han experi
mentado agudos dolores de entrañas y  v ó 
m itos. Gonócense los hongos dañosos en su  
color; olor y gusto desagradable en des- 
sacersc laciím ente, y en nacer en los sinos
húm edos. . , .

Las euforbiáceas  son un conjunto de 
idantas sem ejantes, de las cuales hay va 
rias que contienen un veneno m as o m enos 
activo. Giiéntase entre estas la lech e lre^m , 
que se cria en los cam pas y  jardines hú
m edos, y contiene un jugo lechoso tan acre, 
que aplicado á la piel la inflam a.

J.a c e lk h n ia  es una planta herbácea v e 
nenosa, que se cria en tas paredes de los 
edificios antiguos, y  en los jardines; sus  
hoias Y su tallo e,onlienen un jugo am arillo  
muv peligroso de gustar, y tan tu e ile , que  
la jente (h l campo le usa para d estín  v e i -  
laigas.



J..as í/í/orwí ú /« 'a í  se cultivan en losjar- 
d in ts  por sus herm osas flores, com puestas 
de cuatro pétalos blancos ó de color de es
carlata con una m ancha negra. Esta planta 
despide olor desagradable, y  cuando se le 
co ita  el tallo, suelta un jugo  blanco m uy  
am argo, que se oscurece según va  secán
d o se , el cual se llam a opío. Tomada psta 
substancia en corta cantidad, puede servir  
como m edicam ento; pero es sum am ente 
expuesto  su uso, porque el m as leve e x 
ceso produce un sueño mortal.

El acóní/o  se cultiva también en los jar
dines por sus preciosas flores violadas ó 
azules colocadas en el tallo en forma de 
esp iga . Es planta herbácea de tres ó cuatro  
pies de altura. Sus hojas producen al que 
las m asca una em briaguez furiosa, y  la ra
íz sirve para m alar anim ales nocivos, co
ciéndola con pedazos de carne que se  les 
dan á com er,

La cicu ta  se cria en los sitios incultos 
y  pedregosos, y  entre el perejil, al cual se-  
])arece inucho; pero se  distingue en que 
tiene el ta lb  estriado y  con m anchas o s -  
puras por abajo, y  en el olor desagradable  
que exalan este y  las hojas, frotándolas. Es
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planta que contiene un veneno m uy a c ^  o, 
y  que por lo tanto es preciso no eqiÜN w a i  
con el perejil.
' La belladona es planta herbácea dfe dos 
á tres p iés de altura; sus flores se p a iecen  
á las de la patata; su  fruto tiene el grueso  
de una cereza, y  en su  interior e n c ie iia  

■ solo pepitas. La form a, el color, y  el sabor 
dulce de dicho fruto han excitado a algunos  
á com erle; pero no han quedado iinpunes 
de su  ind iscreción , pues han expeiim en ta
do al poco tiem po em briaguez inquieta, sed  
continua, falta de v ista , é inmediatam ente  
después convulsiones horrorosas

El beleño es una planta venenosa , cu
y o s efectos son súm am ente terribles. To
m a d a  interiorm ente, se  dilata la  pupila , la 
Cara se h incha, h ay  soñolencia profunc a, 
llega  el caso de no poder verificarse la d i -  
jestion , y  sucede la m uerte. No es necesa
rio com er alguna parte de este vejetal para 
sentir verdadera incomodidad; basta estar 
parado m ucho tiem po junto á él para e x 
perim entar estupor, vértigos, delirio, &c.

La adelfa  es  un arbusto (pie tiene la 
corola blanca ó de color de rosa . Se ci ia 
en los jardines, y en las orillas de los n o s  
y  arroyos. Contiene jugo venenoso .
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HIJIENE.

El hom bre está rodeado de objetos que 
pueden ocasionarle incom odidades y  aun 
la m uerte. Las precauciones ([ue debe adop
tar son relativas al a ire , al calor, y  á la 
luz-, á los líquidos, á los sólidos a lim en ti
cios, á \d& evacuaciones, al e jercic io  ij re 
poso , y  á las afecciones m orales.

El a ire  es sum am ente necesario para la 
vida . Si faltase, perecerían los hom bres y  
todos los dem ás anim ales; pero no basta  
que baya aire; e s  preciso que tenga la can
tidad suficiente de cada una de las partes 
de que consta, pues si no sucede asi, inme
diatam ente se siente m alestar, poco desjuiés 
m areos y vóm itos, sol)reviene la m uerte a- 
párenle ó asfixia, y  aun puede llegar el ca
so de morir verdaderam ente. El gas que se  
desprende de los braseros encendidos, y  en 
jeneral de cualquier objeto ardiendo; d é la s  
plantas, de las frutas &c, &c, produce este  
mal efecto. También le produce el hombre 
cuando respira. Es pues m uy peligroso te
ner alguno de ios objetos expresados en 
babitacimies (jue no se renueva el aire con  
frecuencia, como en dorm itorios, y gabine-
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tos- y  lamliicu lo es cerrai’ las p u e r ^  y  
\o iila n a s  de las salas donde se leiin en  mu
chas personas. Son inlinilas las desgi acias  
que han ocurrido, por no haber lenido co- 
nociiniento de esto.

En caso de aslixíarse alguna persona, 
deberá trasladársela al aire lihre, lo c ia ila  

’ la cara con agua tria, y  bacei que beba al
guna agua avinagrada.

La lii^ es otro de los Huidos necesarios 
para conservar la salud; colora la ])iel, y  
activa sus funciones. Los que por su edu
cación ó jénero de vida están retirados del 
Sol se crian enferm izos. Esto se  observa  
particularm ente en las poblaciones g i andes.

El cíilor es otro fluido tan in d isp c iisa -  
lile , qué si se carece de la cantidad necesa
ria ' se siente gradualm ente incapacidad pa
ra m overse, y para discurrir, y  llega el 
caso de perder la ex istencia , l’ero asicom o  
la falta de calor produce tan perniciosos 
electos, el exceso de este fluido no los cau
sa m enores. Lor esta razón se  p io c u ia  ev i
tar uno y otro inconveniente. Los vestidos  
adoptados para cada una de las tem peratu
ras que producen las esl'aciones, no tienen  
otro objeto.
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/ - á s  variaciones m om entáneas de caloi’’ 
cansan ínutliUul de enferm edades. Cuando 
se suda, es perjudicialísim o descubrirse la 
cabeza ó alguna parte del cuerpo, desabri- 
p r s e ,  trasladarse á Sitio húm edo, bañarse, 
introducir los p iés en agua tria, ó bebería. 
M uchas personas han padecido dolores de 
costado, pulm onías, dolores reum áticos, y  * 
anjinas, por haber com etido alguna im pru
dencia de esta especie . También es perjudi
cial ponerse al aire frió después de com er 
con abundancia,, por la exposición á un  
dolor cólico ú diarrea.

\ a  se lla indicado q u e io s  vestidos de
ben variar según la temperatura; resta de
cir alguna otra cosa relativam ente á ellos. 
Están reconocidas jeneralm ente co mo m as 
provechosas para los niños las cam isas de  
algodón que las de h ilo , con particulari
dad durante el invierno. También son bas
tante conocidas las ventajas que ofrece la 
almilla de franela, cuando son propensos á 
adquirir dolores reumáticos; por lo cual á 
algunos se les pone hasta en el verano. Y 
cuando tienen cierta predisposición á sufrir  
cólicos y  diarreas se les coloca sobre el 
vientre un pedazo de franela.
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Todo vestido ó parle de él m uy eslrec li^ m p id e  
que la sangre circule l'ácilmenle, y que s e ^ b u í^
tezcan, v  adquieran buena conliguracion los oi -

l  debe, pues, ajustarse el cuel 6 con la  ̂
L b a t a ,  las piernas con las ligas, el p ed io  de los ^
niños con la laja, y el de las '
Tampoco deben usarse lo s zapatos e s t ie d io . , 
Jorque adem ás de los malos electos indicados, 
producen el de encallecer los p ies.

Los alim entos deben com ponerse de substancias 
veielales v  anim ales en porciones casi iguales 

El número de com idas debe 'vai’i a r s e p n  el cli
ma, la  edad, el sex o , y  el estado 
personas; pero en jeneral tres son la sq u e  se le  
L n  diariam ente en España, de cada una de as 
cuales á la otra median  
po suficiente paraque este  
lad ijestion  de la anterior. A lgunos acostum bran  
comer dos so las v e c es , particularm ente e l in -

^^^Cuando por haber comido dem asiado, se siente  
pesadez de estom ago, deberá d ism inu írsela  can
tidad de alim entos que haya costum bre d&^o“ ai 
Y aun, si fuese necesario, estar a dieta. Mas en  
el caso de padecer alguna enferm edad, o hallar- 
se  eon va lek en te  do e\la , deberá de erm .nar el a^ 
cullalW o la clase y  canlrdad d e  alim cidos pues, 
el m enor exceso  puede ^ocasionar la nuiei le .
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Dad?^ á conocer las j)erniciosas propiedades de 
algurutí plantas, resta manifestar que m edios se  
adoptarán para evjtar sus fatales efectos.

.Guan!|o se supone ó tiene certeza de q n en n a  
|jersona se  Iip envenenado con alguna de las 

■plantas expresadas, se íe haj’á arrojar los alim en
tos que tenga en el estóm ago. E s te se  consigue  
introduciéndose los dedos en la boca hasta tocar 
á las fauces, ó bebiendo un ])oco aceite. D espués, 
se  toma un embotante, que impida la acción corr 
rosiva del yepeno en el estóm ago, tal copio clara 
de huevo batida y  niezclada con agua, *p harina 
m ezclada con leche, ó solam ente con agua.

Adem ás de los alim eptos, son necesarias las be
bidas. Entre estas la mejor es el agua, jm es aun
que pl vinq sea provechoso algunas v eces , no 
conviene beberje frecuentem ente; lo que si pue
de tüuiarse es agua con una tercera parte de vino.

Hay circunstancias en que el agua pura puedo  
ser m uy perjudicial, pero depende del estado del 
cuerpo, como y a s e  ha m anitéstado.

Las bebidas ápidas como las naranjadas, las li
m onadas ^ c ,  &c. pueden reem plazar el agua en  
m uchas ocasiones; pero en otras serán sum am en
te dañosas, como por ejem plo después de com er.

Las evacuaciones son absolutam ente necesa
rias. M-iclias p erson as sufren mal de orina y  o -  
tras enferm edades, por haber suspendido aigu-;
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ñas lloras la s evacuaciones, y  á m uclla^V all te
nido que hacerles la penosa operación i *  e x

^La^pie\"^arroja continuam ente substancias iq̂  ̂
necesarias, y  que perjudican, 3  ’
D ichas substancias van  fijándose en a § ^
V m ezclándose con otras que 
3’e suerte que, si no se  tiene 
con particularidad las parles expuestas al contac
to atm osférico, penetran en el 
ñor la p iel, y  producen enferm edades. raniDien 
medeiM X'xjudicar á la  salud, impidiendo la  tras
piración; por lo cual conviene f  f  
na frecuencia aun en el invierno. Mas pa aq e  
sean los baños provechosos, es preciso que la ten 
peralura del agua esté proporcionada a a de la 
persona, y que hayan trascurrido lo  m enos l ie s  
ó cuatro horas desde la  ultim a ,

Otra de las evacuaciones, aunque accidenta , 
es la sangre. El verano con especrahdad s ^  
arrojarla los lim os por las n ances P-aa ido se^  
natural dicha evacuación, con vendí a dejai que 

■ se  efectúe, á no ser ex cesiv a . Para su sp é n d a la  
en los casos que convenga , se levantara el b iazo  
correspondiente á la ventana de la  nariz por dm i-  
de se verifique, o jo s  dos brazos, si se electua, 
ñor las dos ventanas; procurando al mismo t iem 
po taparlas can los dedos. Mas si esto no hablase.
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se  torc/i*á uno ó los dos brazos acia fuera todo lo  
que pn'eda resistir.

La vijilia y el sueño deben variar según  la e -  
d^d y  e’í sexo; los niños necesitan m as horas de 
sueño que los adultos. Los prim eros años empléan  

‘casi todo e l dia durmiendo; sucesivam ente van  
necesitando m enos horas; y  en jeneral desde 7 a- 
ñ os hasta 13 ó 14 duerm en 9 horas; y  desd*e 
esta  edad en adelante 7 . Tanto la vijilia com o el 
sueño son tan indispensables para la sa lu d , que  
no puede prolongarse ninguno d é lo s  dqs estados  
m as allá de lo que permiten la edad y  constitución  
de las personas, sin exponerse á enferm ar. Du
rante la vijilia no se debe perm anecer en quietud  
ni en ejercicio. El primer estado inabilita los ór
ganos para el m ovim iento, é  im pide su robustez; y  
el segu n d ó los debilita, y  consum e las fuerzas. Lo 
mejor es la alternativa de ejercicio y reposo; pero 
siem pre sin perder de vista que aquél debe ser pro
porcionado á la edad y  constitución del individuo.

Las afecciones m orales como la alegría, el do
lor, la cólera &c. &c. también son objetos que re
quieren cierto cuidado. Una alegría ó un pesar  
repentinos, un arrebato de cólera, un susto & c. 
pueden causar la m uerte, particularm ente si se  
han ocasionado después de comer; y  cuando nó, 
una enfermedad crónica, com o tartam udéo, so
nam bulism o, com bulsiones nerviosas & c. •






