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Sericultura.
Razones agenas á nuestra voluntad, nos 

habian impedido hasta ahora, ocuparnos del 
interesante folleto, que sobre el cultivo del 
gusano de seda, publicó últimamente el Doc 
tor Bertelli y que tuvo la galantería de de- 
dicarnos.

El Dr. Bertelli con este último trabajo, 
nos ha dado una prueba mas de su fé y per
severancia, en el sentido de desarrollar entre 
nosotros, ese importante producto, que .en el 
Medio Dia de la Europa, dá lucrativa ocupa-, 
cion á millares de mujeres y niños, proporcio
nándoles el pan cotidiano y un bienestar 
relativo.

Cuando esa interesante industria adquiera 
las proporciones que le son debidas, por nues
tras condiciones de zona geográfica, el Doctor 
Bertelli, incuestionablemente tendrá dere
cho á vanagloriarse por ser uno de los que 
mas hayan contribuido á ese resultado; Como 
oriental y pásionista de todos los ramos que 
se desprenden del fecundo tronco agrícola, 
np podemos menos que felicitarlo y desearlo 
el mejor resultado en su honrosa propaganda» 

Hemos opnoluidp nuestra pequeña odw 

cion de gusanos de seda qué, con la práctica 
ya adquirida, es inmejorable, este año, á pe- 
s$r de la destemplada primavera y de la falta 
de comodidades apropiadas. Esto nos conven^ 
ce cada vez mas, de la bondad de la semilla 
que cultivamos y de la ausencia completa de 
toda epidemia, -

Los capullos que llevamos á devanar á casa 
del Dr. Bertelli, fueron encontrados por este 
Señor y las mujeres que allí se ocupan de 
aquel trabajo, muy prácticas é inteligentes 
en ese ramo, 'de exelente calidady capaces 
de competir con los mejores que se producen 
en Europa; sin embargo, era el desecho de 
nuestra pequeña educación, pues la parte me» 
jor la hemos dedicado á semilla, para mandar 
á Italia, España y Francia, que será ensaya
da y no es difícil, que su producción en este 
último pais, dé márgen á que la semilla del 
Uruguay, figure convenientemente en la pró
xima Exposición y nos abra mercado para su 
venta, en cuyas condiciones, el cultivo del 
precioso gusano sérico, seria una verdadera 
riqueza para la República.

No nos hacemos ilusión, ni lo desoariamos, 
que fuertes capitales se dedicasen á la seri
cultura. Con el Dr. Bertelli creemos ha de 
desarrollarse ella en las condiciones de in
dustria accesoria, pero muy ventajosa para 
las familias agrícolas, que ocuparían útilmen
te á los mujeres y niños, proporcionándoles, 
á la vez de pna distracción, un recurso ex
traordinario que no es de despreciar,

A oxcepcion de los plantíos de moreras, 
que hasta ahora son diminqtos, tenemos en 
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el pais todos los elementos' que pueden de
searse para el desarrollo dé la sericultura; 
-expplente semilla, clima jnmeiorable ysqbrp 
todq, qna gran colonia italiana, toda ella in 
teligente en esa clase de trabajos, que no 
solo los llevarían i cabo como recurso econó
mico, sino que hasta tcndrian para pellos, el 
atractivo de lfis recuerdos patrios, que taqta 
fuerza tienen en el hombre.

Hagamos pues montes de mofe?ag, dondo 
no estorben á las demás plaptgeiop.es, sigamos 
los aficionados cultivando y si es posible, 
mejorandp nuestra sqpa semilla, demos ejem
plo y estimulo y esperemos que dentro de 
algunos años mas, agregaremos á las varias y 
ricas producciones .que ya poseemos—la de la 
seda.

.. • . _ ■ L, ¿fe fe ífetTs,

Revista «Je uii libro fie ganadería
Concluimos nuestro artioulo anterior, apar

tándonos del libro del señor Lima, para decir- 
algo de la misma relaoion, al señor catedrá
tico, de eoonomia política.

El señor Lima participa do las opiniones 
de aquellos que hablando de la oolonia tie
nen- para ella un puñado de barro siempre á 
la mano, olvidando que las poblaciones actua
les no son mas que las consecuencias, los 
aumentos, las pariciones de aquellos colonos. 
Nosotros no podemos sostener que las oolo ■ 
nías Hispano-Americanas fuesen pobladas 
con familias uniformes, como sucedió en 
Estados-Unidos,pero sí hemOB de sostener que 
con todos sus defectos, los colonos trajeron 
todo cuanto en el órden político y adminis
trativo tenían de mas adelantado los pueblos 
latinos.

Todo hemos tenido que aprenderlo del 
estranjero, dice el Sr. Lima, no sabíamos mu
cho mas que andar á caballo, y todo nuestro 
anhelo era averiguar si eramos galgos ó po
dencos; veníamos del coloniage, no con la 
ilustración de los yankees que saoudieron su 
yugo de los Ingleses, nosotros lo sacudimos 
de los Españoles oon todos los vicios que 
engendró la ignorante escuela que nos habían 
dado. ¿Qué nos enseñaron? á ser esclavos.

Lob Irlandeses reformaron aquí la gana
dería lunar: hace 20 años quo nuestras vacas 
valían cincuenta pesos papel: de :las ovejas 
se regalaba la lana; los potros y caballas va
lían nada; los campos ni se apreciaban, hoy 

valen millones. La Agricultura era apenas 
conodida.

Si e). señqr L>mg se hubiera lirqitado eq su 
libro' á tratar, las materias inherentes á su 
objetivo, poco mas hubiéramos tenido noso
tros. que decjr que lo que ya hemos dicho, 
pero el sfiñor Limg dejándose arrastrar déla 
atore/qntqsíp que aprepdió dq los franceses, 
de la libertad que le enseñaron los contactos 
italianos, y de la filosof ía musical y científica 
de los alemanes, entró por el espinoso campo 
de las consideraciones y de las comparacio
nes espepialps qup siempre sqp odiosas, y te
nemos que probarle, que son grandes sus 
faltas de luz en los asuntos que.se relacionan 
á la historia política y económica dé su pais 
y mas grande la que se relaciona á los vioios 
qup engendró la ignorante escuela que solo en- 
señó áseresclavos*mti'  if. <

La historia económica Argentina contiene 
datos interesantísimos sobre la riqueza de la 
provincia de Buenos-Ayre; y el movimiento 
de sus Adugnaq, ,

Esos datos y que los tomamos de fines del 
siglo pasado dicen: que aunque la agricultu
ra, la pesca, la caza, y la minería son objetos 
que por si solos pueden hacér opulenta esta 
provincia, sin embargo, ninguno es mas útil 
que la cria de ganados.' De la abundancia 
del vacuno no hay neoesidad de mas ponde
raciones, que considerar la cantidad prodi
giosa de pióles que se esportan á la Península.

En ol año dé 1792 se embaroaron para Es
paña 825.609 cueros de ganada vaouno de 
ésta provincia, sin oontar los que bq embar
can pata las costas del Brasil y para la oom- 
pra dé negros. A estas partidas se deben 
agregar las inmensas cantidades de cueros 
que se consumen dentro de la misma provin
cia, en BaobB, fardos, cajones, correas, eto., 
fuera de los infinitas que se pierden en los 
almacenes.

Para que podáis formar alguna idea del oo • 
mercio de esta provincia, el onal se irá au
mentando cada dia, insertaré aqui un estado 
de las embarcaciones que han entrado y so ■ 
lido en el año do 1796.

- Embarcaciones que han entrado: 35 de 
Cádiz: 22 de Barcelona, Málaga v Alfaques: 
9 do la Ooruña, 5 de Santander, 1 de Vigo, y 
otro de Gijon: el valor do sus cargamentos 
nacionales asciende á 1.705.866 pesos de 
América: el de efectos y frutos eBtrangeroB ó 
1.148.078; su total es do 2.858.946.

plaptgeiop.es
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Las embarcaciones que han salido sen: 26 á 

Cádiz: 10 á Barcelona, Cádiz, Málaga y Ali
cante: 11 á la Corana, 4 á Santander; las cua
les han sacado en oro acuñado y en pasta 
1.436.701 pesos de Amériaa: en plata acuña
da, barras y chafalonía 2.556 304: on .frutos 
1.076.877: su total 5.058.882.

Los frutos estraidos en las antecedentes 
embarcaciones son: 874.593 cueros al pelo: 
48.752 cueros de cabqllo:>24.436 pioles finas: 
46.800 arrobas de sebo derretido: 771 arrobas 
de lana de Vicuña: 291 arrobas de Guanaco: 
2.264 arrobas de oveja: 11.890 plumeros: 451 
millares de astas de toros: .3.223 quintales de 
cobre: 2.549 pieles curtidas: 222 docenas do 
badanas: 2.128 quintales do oarne de novillo: 
185 quintales de pueroo:' 340 arrobas de crin: 
40 quintales- de estaño.

Dos embarcaciones han entrado da la Ha
bana que han introducido los géneros siguien
tes: 22.159 arrobas de-azúcar: 239 barriles de 
aguardiente: 212 garrafones de miel: 258 
arrobas de cacao: 1.864 arrqbas de cera blan
ca: 750 yapas de palos do Acana:-496 libras dé 
dulce: su valor 123.562 pesos.

Han salido para la Habana catorce embar
caciones, las cuales han esttaido 24.060 pesos 
fuertes en dinero: 69.050 quintales de carne: 
18.600 arrobas de sebo; 252 docenas dé bada-, 
ñas;. 823 pieles finas: 190 - arrobas de lana; 
280 plumeros: su valor 160.110 pesos.

Han entrado de Lima y Guayaquil dos em
barcaciones con los géneros siguientes: 10.975 
arrobas de azúcar, 200 piedras de sal, 1.472 
arrobas de cacao, 816 arrobas de arroz: 378 
libras de canela, 990 libras de añil, su' valor 
50.154 pesos.

Ha salido para Lima una embarcación, la 
cual ha exportado-2.094 azadas, 238 esclavos, 
1.680 arrobas de sebo, 640 libras de hilo, 42 
docenas de medias de seda, 120 sombreros 
ordinarios, su valor 67.150 pesos.

En ouatro embarcaciones nacionales y en 
cinco estrangeras se han introducido 1.350 
negros. Han salido nueve embarcaciones na
cionales y dos estrangeras del comercio de 
negros, y han exportado 159.820 pesos en 
plata, y 24.703 en frutos.

El valor de negros ha sido el año presente 
de 260 á 270 pesos fuertes; el de cueros al 
pelo de 14 á 16 reales la pesada de 35 libras; 
la carne en tasajo á 11 reales el quintal; la 
embarrilada á 4 pesos barril de carga; él sebo 
derretido en marqueta á 4 y. medió pesos el 

quintal; los fletamentos de Cádiz á esta parte 
dé América de 3 á 4 dozavos palmo, de Bar
celona y Málaga de 9 á 15 pesos de 128 puer
tos y 7 por ciento decqpa; dp la Coruña á 4 
reales palpio; dé la Habanq 4 5 reí*les  arroba, 
3 pesos quintal. De retorno á Cádiz los cueros 
desde 21 á 24 reales vellpn pesada de 35 li
bras; carne pn barril á 6 pesos; sebo, do 50 á 
60 reales vellón quintal. A Barcelona y Má
laga de 20 á 24 reales vellón lgs 85 libras de 
cuero; con mas 10 por 100 de capa; el sebo de 
50 á 6.0 reales vellón quintal castellano. A 
la Coruña de 23 á 24 reales vellón, las 35 
libras cuero. ~A la Habana á 22 reales quin
tal, oarne, sebo, etc.

El autor del libro que contiene los impor
tantes datos.que anteceden, agrega mas ade
lante: salí de Buenos Ayres por un camino 
muy ameno en que se veianá pgdapasq quin
tas, arboledas, grandes sembrados de trigo y 
maiz y numerosos ganados que se abrían en 
el camino, algunos de cuyos ganados nenia
dos tamberos se encierran en unos corrales, 
formados de estacas altas, distante? upa de 
qtra lo ancho de un cuero de toro, con los 
cuales guarecen esos rediles. por la escasez 
de madera y ninguna piedra. Por este camino 
llegué á Lujan población poco considerable 
pero muy rica y de allí seguí para Areco en 
donde hay espaciosos campos en que se crian 
las ovejas mas hermosa? aunque bastas, y los 
caballos mas robustos y grandes de todo el 
pais. ... .

En los pagos inmediatos hay grandes crias 
mulares de las cuales 40 ó 50 mil renden to
dos los años á los invernadores de Córdoba 
del Tucuman.

¿Cual es hoy la riqueza pecuaria déla pro - 
vincia de Buenos-Ayies?

¿Cuales son sus espqrtaciones, cual el nú
mero de sus materias primas esportables?

Todo lo que antecede convencerá al señor 
Lima, que no eran ni galgos ni podencos los 
que debieron ser sus antecesores y que la ri
queza agro-pecuaria de la provincia de Bue
nos- Ayrés estaba espléndidamente represen
tada en el mundo de los vivos, cuando á fines 
del siglo pasado podía manifestarse tan alto 
y señaladamente oomo lo dejamos acreditado. 
El señor Lima sigue la corriente de esos fal
sos profetas que oon un cometin y un bom
bo, levantan y abaten las sociedades y los 
individuos, y es por eso que al hablar de su 
pais se figuró que en la colonia, solo se oria*  
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ron nó galgos ni podencos mansos, sino po
dencos y galgos cimarrones.

Si la Colonia hubiera enseñado solo á ser 
esclavos ¿como hubiera podido surgir de ella 
misma, aquella formidable falange de hom
bres propios para el. parlamento, propios 
para la guerra y propios para la diplomacia?

Si la Colonia hubiera enseñado solo-á ser 
esclavos, ¿como hubiera podido surgir la era 
de la Independencia? ¿Donde se hubieran 
educado los hombres que continuaron el pen
samiento, entre los cuales el egregio Rivada- 
viahabia de rayar y rayó mas alto que nin
gún otro?

En la Colonia se hicioron todos los deséu- 
brimientos, se trazaron todos los caminos de 
la fritara prosperidad Argentina, fué en la 
Colonia en la qué los vascongados Oyarvide 
y Aizpuma trazaron la gran carta idrogra- 
fica del Plata que acaba de refrescarso por el 
Almirante Muratore.

En la colonia el Coronel Cornejo navega
ba por primera véz las corrientes misteriosas 
del Vermejo que hoy surcan los vapores del 
señor Roldan y Villarino en el Cussu-leubu, 
determinaba ol camino para enlazarle al Tu-. 
muyan y formar la frontera de la provincia 
con una barrera infraiiijnéable á las' invasio
nes de los Pampas, que hoy se busca por el 
Carné.

Diremos por conclusión como dijimos al 
principio: que el libro del señor Lima es 
bueno y muy práctico como libro de ganade
ría, pero el peor de todos 'los que conocemos 
por sus referencias y apreciaciones históricas.

D. Ordoftana.

El maízvn
CUIDADOS ULTERIORES

Cuando la tierra en que se ha efectuado la 
siembra,' reune las condiciones debidas de 
humedad y división, favorecidos además por 
nn tiempo cálido, el maíz no tarda en germi
nar, produciendo al cabo de diez ó doce dias, 
una hoja cotiledónea, perfectamente arro
llada que adquiero después la forma de un 
cartucho, en cuyo centro aparece el principio 
de los nuevos órganos, destinados á comple
tar el vegetal.

El labrador, que con esmero trabaja su 
tierra, y cuido las semillas, nunca quedo 

indiferente al nacimiento del maizal. El maíz 
es planta tan linda y tan interesante es su cul
tivo, que prescindiendo del poco valor quo 
actualmente tiene su producción,su buen éxi
to alegra y anima siempre la familia Rural.

No pasa un dia, después de terminada la 
siembra, sin que el labrador cuidadoso nó 
visite observando detenidamente y con el 
mayor interés, esos inmensos planchones de 
tierrus aradas, que en épocas avanzadas de la 
primavera, forman un contraste tan estraño 
y hermoso al mismo tiempo con la oxhube- 
rante vegetación que los rodea.—Dominado 
por la mas viva y justificable impaciencia 
lleva la curiosidad muchas voces hasta de
senterrar algunos granos para cerciorarse del 
estado interno de la tierra y ver el grado de 
transformación habido en las semillas; lle
gando por fin ol dia en que siente las mqs 
'vivas y agradables sensaciones en presencia 
del Acontecimiento que tanto anhelaba.

Los planchones, perdiendo la uniformidad 
de color, dejan aparecer entóneos una infini
dad de líneas verdes y rectas, que realzadas 
por el fondo oscuro sobre el cual reposan, 
pueden verse á grandes distancias. Objeto de 
sus afanes, estas líneas, que silenciosamente 
admira el labrador, son una manifestación 
palpable del progreso; representan la abun
dancia, el bien estar, denotan órden, morali
dad y amor al trabajo.

Por desgraoianuestra campaña, ofreoe pocos 
ejemplos de eso género; el viajero que la 

.cruze en todas direcciones podrá convencerse 
al frente de la generalidad de nuestros cul
tivos, que la inteligencia, ol saber y hasta la 
voluntad, raramente concurren al desarrollo 
y aumento de la producoion agrícola. La in
dolencia domina casi por todo, y muchas 
plantaciones que solojuden cuidados para dar 
grandes productos, se debilitan devorados en 
parte por los animales y las malas yerbas que 
entre ellas se desarrollan oon asombrosa 
prontitud.

Fácil seria sin embargo evitar pérdidas 
que á la vez que atañen nuestros bolsillos 
desprestigian al pais, alejando el inmigrante 
laborioso con apreciaciones ridiculas é infun
dadas.—El maíz, pide un oultivo esmerado, 
oportunidad y prolijidad en la ejecución de 
las diversas oporucioneB que suceden á la 
siembra; ningún labrador lo ignora, ¿Porque, 
pues, buscar por medios contrarios ó la cons
titución de esta planta, resultados que no 
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pueden obtenerse?.... ¿Porque lamentarse, 
cuando si se tiene en cuenta la imperfección 
del trabajo, los productos que se obtienen son 
relativamente abundantes y buenOB?

Labradores hay que para justificar su im*  
pericia se quejan de la mala calidad de las 
tierras, de la irregularidad del clima y de 
todos los elementos que arriba de las fuerzas 
del hombre no pueden ser dominados por él, 
pero se niegan ú omiten de exponer á la par 
de esas aseveraciones ridiculas, los métodos 
que siguen, los trabajos que ejecutan para 
contrarestar en lo posible los caprichos ines- 
plicables de una naturaleza seit disant incons
tante.—Temerosos sin duda de divulgar la 
miseria que resienten, el estado de atraso en 
que se hallan denigrando creen ingenuamente, 
contra el pais y sus condiciones geoló
gicas y climatológicas que ocultan de una 
manera impenetrable el verdadero origen do 
sus lóales, ol desquicio y abandono en que 
yacen las fuerzas vivas de una nación que 
podria ser tan rica feliz y poderosa.

Todos aspiran ai progreso, pero pocos son 
los que abrigandojesos nobles aspiraciones, 
buscan confiados en el poderoso infiujo del 
trabajo inteligente, los medios de lograrlo.— 
Asi- e’s que abundan en el país cultivos cuyo 
aspecto solamente hace dudar del porvenir 
desanimando al que penetrado de los mejores 
propósitos' vé en la producción agraria razo - 
nada, la regeneración y felicidad de la 
campaña.

¿Hasta cuándo quedaromos impasibles al 
frente de ese triste estado de cosas?

Él cultivo del maíz, es sencillo, todo la
brador puede ejecutad? con ventaja, siendo 
asistido por lá voluntad y el discernimiento. 
—Poco exigente sobre la calidad del terreno, 
los únicos cuidados que pide esta planta, y 
de los cuales no puede prescindir, consisten 
en trabajos matoriales, durante la vegetación, 
quo tienen por objecto favorecer su desarrollo.^ 
aumentando ú la'vez el rendimiento. Para 
eso, lo repetimos, solo se necesita, voluntad, 
siendo la razón, y el discernimiento, los que 
indiquen el momento mas favorable para 
ejecutarlos.

Modesto Cluzeau Mortet.
(Continuará),

La miel y las colmenas en los 
Estados-luidos

El periódico Bee Keeper’s Magazin contiene 
algunos pormenores interesantes acerca de la 
agricultura en los Estados-Unidos.

Pocos son, dice aquel*  periódico, los que 
conocen las ganancias considerables que pro
cura la cosecha de la miel en los Estados- 
Unidos. Es cierto quo la oveja, enriquece á 
sus criadores. Hoy en California un gran 
agrioultor que gana anualmente con sus col
menas $ 25,000'neto.

En el Estado de Nuova-York, dos apicul
tores vendieron en el 'año ppdo., el imo 
80,000 libras de miel, eLotro 90,000.’

Se calcula que hay en los Estados Unidos 
70,000 apicultores que poseen 3 millones de 
colmenas.

El término medio de la cosecha, es do 22 
libras de miel por ,cada colmena, en el año; 
el precio siendo de 24 centésimos la libra; esa 
cosecha de 70 millones de libras, produce 
pues 17 millones de pesos al año.

La cera se calcula en 20 millones de libras 
y en 6 millones de pesos. Los Estados-Uni
dos esportan anualmente por un valor de 2 
millones de pesos de ese producto, el resto 
consumiéndose en el pais.

En fin hay en los Estados-Unidos 4 periódi
cos que tratan esclusi vacíente de apicultura.

& *
Esta es una industria rural muy fácil de 

emprender, puos no necesita capital ninguno 
y solo exige un pequeño trabajo, al cual pue
den ^dedicarse las mujeres y los mismos 
niños.

¿Parque no se emprende entre nosotros?
Si las poblaciones del campo, es decir la 

de los ranchos, de las chacras y de las mis • 
mas quintas se dedioasen á esaindustria, ten
dríamos pronto al fin del año una producion 
cuyo valor puede calcularse en $ 500,0001, y 
que no qxigo casi ningún adelanta de fondos,

En efecto, calculemos eso producto en la 
misma proporción quo ol de los Estados, 
Unidos.

Si hay en los Estados Unidos 70,000 api- 
‘ cultores, podemos tener fácilmente 1000, y 
estos mil rurales poseer al fin del año 43,000 
colmenas en toda la República.

Pues bien, en relación con los guarismos 
arriba citados esos 43,000 colmenas produci
rán lo siguiente: '
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1 millón de libras 00 miel á 25 centesimos 
$250.000.

300,000 libras de cera á 25 centesimos, pe
sos] 00,000.
, Total $ 450,000, cuya producción no ha

brá costado nada mas que un poco de trabajo 
ó de cuidado por parte de la familia de los 
que pueblan los ranchos y las ohacras.

He aqui cpmo la población rural puede 
mejorar su condición, emprendiendo trabajos 
tan sencillos oomo este, y algunos otros mas 
de la misma clase, los cuales bastan para en
riquecer los campesinos en todos los países 
del mundo.

Pero si nada hacemos para mejora nuestra 
suerte, poco podemos esperar del porvenir.

He aqui también, como entendemos que se 
puede aumentar la producción.
- ¡Al trabajo! y pronto veremos la crisis dis
minuir, restablecerse la confianza con la paz 
y renaoct los dias de prosperidad y de ade
lanto.

A. Vaillanti

~ Puentes y caminos públicos
Ya que la campaña contribuye en gran 

parte con los impuestos necesarios al pre
supuesto de la Nación, razonable seria tu
viese su compensación gozando de aque
llas mejoras de urgente é indispensable 
necesidad, como seria la construcción de 
puentes y trazado dé caminos nacionales y 
departamentales, sógttn el Código Rüral, en 
éuyo tópiCO lia insistido UUestré revista y la 
Directiva ha reclamado su cumplimiento con 
repetición.

En épocas como la presente, puede decirse 
que tienó aplicación él aforismo de qnri-et- es 
poder y pluguiera al cielo que cuanto antes 
se ordenase pof quien corresponda á la Comi
sión Topográfica ó Cuerpo de Ingenieros del 
trazado dé los Cé'minoS públicos, designando í 
la yaz los sitios mas adecuados para la for
mación do los puentes indispensables para la 
ihayof facilidad de comunicaciones, cuyos 
medidas responden al mejor servicio público 
y hasta el aumento de refitas pura el Erario.

Tenemos fcrro-cáfril y telégrafos y carece
mos de puentes y buenos caminos en la cam
paña, lo que importa una inversión de las re
glas matemáticos, dé qUe él que tiene lo mas 
debe tener lo monos.

¿l’orquo no sé hace allá oómó aqui, donde 
á mas de los puentes existentes, se ha refor

mado él dél paso de las Duraznos, y sé cons
truye otro párfi él hospicio de huérfanos y otro 
de mayores dimensiones en la barra dé Santa 
Lucia? Y el resto de lh campaña—qué es casi 
todo él -país—serpenteada de tantée rios cau
dalosos ¿Cuántos puentes debería tener en 
todas difeCciqneS?.ñíU.' ’•

Contamos medio siglo dé vida independien
te y nos encontffitaos á esté respecto casi lo 
itiismó que On el estado primitivo, en que Sólo 
imperaban los indígenas, debido sin duda á 
los despilfarres que siempre acarréen IOS 
cOiivülsionés intestinas, qué tanto han per
turbado las Repúblicas Americanas, asi qué 
en ambas Otilias del Plata es Uniformé el 
ClamOr público en demandar ffiáyOr toleran
cia política puta CoñSégÜit un orden regular 
qUe garanta los grandes intéresés vinculados 
en nuestta campana, que es sin disputa la 
principal fuente de riqueza y por Osó mismo 
deberla ser cuidadosamente atendida y Con
siderada por las autoridades.

Las rentas do la campaña tan agoviada dé 
impuéstos, deberían consagrarse en su benefi
cio; al cabo de tantos años de penurias, guer
ras y pestes,—que al taéuos sé invierta algo en 
lás mejoras indispensables como són puentes 
y catreteráS.

Nó puedo haber obje clon seria que ripbner 
á tan útil mejoré, pues la ciencia ecónÓMlia de
muestra claramente qué la inversión dé fon
dos en obras públicas,, son gastos reproduc
tivos, la estadística probaria numéricamente 
lós millones do pesos qué circularían, en el 
país, en lugar de ir á benifleiar solo á merca*  
doB éstrangeros, dando asi trabajó á miles de 
inmigrantes laboriosos que són nn ejemplo 
saludable y benefician al país con Su indus
tria y OÍ plantel de familias que aqui queda
rían arrtaigadas, quo Són Otros tantos pro
ductores y consumidores, equivalentes á 80 $ 
por personé según el Cálculo mercantil de los 
ankeés, y el Gobierno contaría muchos mus 
recursos, con el aumento dé población, para 
las crecientes necesidades del Tesoro, con 
sólo facilitar las comunicaciones qué impul
san el movimiento del Comercio, quo es la 
vida de los pueblos.

Un momento de inspiración patriótica bas
taría on la actualidad para qué se llénase un 
vacio tan lamentable y perjudicial para los 
bion entendidos intereses dol Pais,como es te
nor expeditas las vios de comunicación,prin
cipalmente del Norte y Sud dol Rio Negro 
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cuyas ricas producciones 6olo fomentan los 
mercados estrangeros;y en comprobación bas
tarla recordar los millares de cabezas de gp na
do vacuno que de.uqui abastecen los saladeros 
río-grandenses, cuyo producto (millones dé 
pesos) se invierten allí taismocon perjuicio ,m- 
menso de nuestro Cotoeroio y hasta de las ren
tas del Erario} siendo, notorio el contrabando 
en grande escala que se haoepor las fronteras.

Que sé fijen los hombres de Estado, que 
hoy por noy, el ganado constituye, puede de. 
oirse, única riqueza del pais; que es la tabla 
de Salvación para contrarestar las crisis que 
noá agovían; y éntre tanto, se deja con culpa*  
ble indiferencia» que nuestros ganados vayan 
á aumentar las producciones de mercados 
estrangeros, sin quedar aquí mas el rastro de 
tropas trashumantes.

Que la autoridad se decide resueltamente 
—querer es poier—y emprenda tan útil refor
ma, legando asi uqa memoria imperecedera 
en cada puente que estrechase mas y. mas los, 
vínculos, que naturalmente deben existir en4 
tre los habitantes de un mismo Pais. ,

Exposición de Paria én iS’ífc
La República Francesa no ha querido que 

él inundo industrial permanezca ocioso.
No bien el j tirado Internacional de Fila del

fín había dictado su fallo en aquel gran con-, 
cursó Universal, cuando la Francia anuncia
ba tiñ huevó torneo para 18^8, dándole 
proporciones sorprendentes y adelántandose 
quizá én esé paso progresista á naciones á 
quienes tocaba la primacía.,

La Francia comprendía que después de ía 
Exposición Norte americana y en vista de los 
adelantos manifestados allí, necesario era es
timular htievamenté el espíritu de los indus
triales, para que mejorando y completando las 
obras exhibidas, fueran una demostración 
verdadera de los adelantos en que ía civili
zación ha hecho gran camino desde los últi
mos años.

El Uruguay ha sido honrado con la invita 
cion que la República Francesa hace para 
concurrir á la Exposición de 1878 y" por las 
notas qué éñ nuestro número anterior hepios 
publicado, se viene en conocimiento de _ la 
aceptación hecha por nuestro Gobierno y del 
nombramiento reoaido en la Asociación Ru
ral, para dirigir los trabajos tendentes á 
nuestra mejor representación.

El Uruguay, que tío pudo ooneiirrir al UaJ 
mado de lá Gran República Américana, debe 
apresurarse á llenar el vaeió dejado allí, pre- 
sentándose dignamente á la lid en el nuevo 
torneo á que se le cita» . .

EL Uruguay, azotado en 1873 poruña terrv - 
ble. epidemia, se hizo representar en Viená y 
exhibiendo solo la mitad de los objetos reme
tidos, obtuvo 14 premios, de los 44 discerní4 
dos á todas las Repúblicas Centró y Sud-Amé- 
canas.

. El Urtiguáy^ en medio dél extruéndo do la 
guerra civil y en último. momento, hizo un 
esfuerzo supremo y sobre los escombros de 
nuéstras contiendas, colocó lahonrósá corona 
que mereció en Chile, donde, á pesar de lo 
reducido de su representación, obtuvo 48 pre
mios,r^-mas que ninguna República Ameri
cana.

El Uruguay hoy no debe oif indiferente la 
voz del progreso que llama á sus puertas y - 
debe mostrarse mas que nunca digno de los 
honores obtenidos en los anteriores concursos.

La paz de que actualmente goza la Repú
blica, tiene -que consolidarse en el; adelanto 
de sus industrias, en el mejoramiento de los 
medios empleados en ellas y en la garantía y 
protección indispensables para 6u "desarrollo; 
, Necesita para ello hacer conocer sus pro* 8 
duotos, abrirles mercados é importar oapi * 
tales que les den impulso; y esto se.consigue * 
haciendo demostración de las riquezas que su 
suelo encierra, exhibiendo los veneros dé 
producción latentes que posée y qué solo de
mandan trabajo, seguridad, capital é inteli
gencia para manifestarse^

Nada puede concurrir mejora ésos objetos, 
que las Exposiciones Universales; y la Fran
cia que marcha á vanguardia de lá Civiliza
ción es el local mas apropiado para presen
tamos en provechosa lid, seguros de que, 
apreciados allí nuestros valoróse lidn de 
merecer la atención justa que su importancia 
tiene derecho á esperar»

Suponemos al Superior Gobierno inspirado 
en estas ideas y abrigamos la esperanza de 
que, no ha de economizar medjos, pura haoer 
que nuestra representación sea digna, qüe 
nuostros productos sq hallen bieh representa
dos, facilitando pora ese objetólos recursos 
que sean necesarios y prestando todo su apoyo 
á los expositores para concurrir á esé cer- 
támen.

Las autoridades de campaña, los produc- 
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torea, ganaderos, agricultores é industriales, 
las sociedades científicas, artísticas y de 
oooperacion, á todas les toca su rol en la ta
rea que se vá á emprender; por su parte, la 
Asociación Rural, ha de responder, ostamos 
seguros, al ideal de su fundación y á los 
intereses del pais, poniendo todo su empefio 
y trabajando asiduamente para qne el Uru
guay se ciña una nueva corona en Francia, y 
se obtengan los resultados benéficos quo de 
esa Exposición se esperan»

Toca ahora al Gobierno señalar la esfera 
On que debemos figurar,' decretando los re
cursos necesarios, que inmediatamente ven
drá la labor del pueblo á completar la obra 
emprendida..

Indicaremos, sin embargo, la necesidad de 
llamar prontamente á eso concurso, para quo 
los expositores tengan tiempo de propalarse, 
y formar las colecciones de objetos que deban 
mandarse á aquellu Exposición.

l. n. d.

Higiene, bebida higiénica

La higiene es la ciencia que trata de la 
conservación de la salud, es al cuerpo lo que 
la moral es al alma. Es la higiene siguiendo 
susprinoipiosla'que robustece y dá fuerza al 
cuerpo, dá salud porque enseña el aseo, la 
sobriedad, los medios de sanear las habita
ciones, escoger los alimentos, vestidos etc.

La higiene es la medida preservativo, el 
arte supremo que nos enseña á conservar la 
salu<Ly á prolongar la vida. A ella un ramo 
de la medicina (la homeopatía) le debe gran 
parte de los curas que obtiene.

Cuando los gefes de Iob pueblos, las asocia
ciones se penetren do osa verdad, veremos 
figurar los tratados de higiene elemental, 
reemplazando en las escuelas los libros de 
cuentos y milagros en la enseñanza do los 
niños; aprenderá el niño la importancia del 
oseo, las ventajas de la sobriedad, tendremos 
entonces hombros sanos, robustos, en lugar de 
seres endobles.

Las éustancias alimenticias deben ser apro
piadas según las variaciones de las estaciones, 
siempre con moderaoion; usar do ollas con 
medida y cuando tengamos necesidad.

Si el alimento se toma en cantidad modo • 
rada, si su calidad es buena, el efecto de bu 
ingestión os agradable, hay desaparición de 

la debilidad del estómago, renovación de las 
fuerzas vitales.

La buena masticación es la primera condi
ción de una buena digestión; esta advertencia 
atañe á. las personas que comen demasiado 
de prisa, tragan pedazos grandes, éstos están 
espucstas á lentas y penosas digestiones.

Lo qne se dice de las comidas puede decir
se de las bebidas. El consejo es-siempr e útil. 
Las bebidas en el estío son mas usuales y 
necesarias sobre todo para los trabajadores 
espuestos á los 'rigores y rayos de un sol 
abrasador, ocupados en trabajos fuertes qué 
producen una traspiración abundante.

El agua fría no conviene, debilita el estó- _ 
mago. El vino, las bebidas alcohólicas como 
lo son la cuña, el coñac, la ginebra son el 
vehículo que mezolados con agua acostum
bran tomar durante, los trabajos los hombres 
del campo.

Tomados esos líquidos-en pequeñas canti
dades no pueden hacer mal, aunque no son 
los mas apropiados, pero Como la sed es 
mucha y en algunos hay ol vicio, suceden 
descomposturas do cabeza, del estómago y 
sudores copiosos.

Los limonadas, naranjadas, líquidos ácidos 
son perjudiciales, en lugar de atajar la sed la 
aumentan.

Tomando en consideración el mal y desean
do procurar el bien, la Sociedad de Agricul
tura de Francia, consultó algunos célebres 
médicos, los que aconsejaron una composición 
sencilla, saludable, fortificante, al mismo 
tiempo económica, haciendo cincuenta litros 
de bebida con un litro de la composición, 
dándole el nombre do bebida higiénica, que 
puede conservarse dos ó tres dias la mezcla 
con el agua B¡n sufrir alteración alguna.

Nuestro sócio D. Augusto Las Cazes po
seedor de la receta ha preparado esa Bebida 
higiénica quo venderá á precio módico en la 
Botica calle del Sarandí n.° 117. ,

Los rudos trabajos de los campos van á 
empezar.

Creemos que los ostanoioros, los chaoare 
ros deben usar esa bebida sana, agradable 
tónica, á mas, ecónomica. Será un beneficio 
que harán á sus peones. Lo mismo se reco
mienda á las familias. -

A. L. O.
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La enfermedad de la papa

Transcribimos en seguida un artículo que 
publica. Le Siecle^ de 4 de Noviembre, por el 
quo se denuncia la introducción del Dorypho
ra decendineaia en varios países de Europa y 
los medios aconsejados para eyitar su propa - 
gacion en Francia.

Dejamos á lo sensatez.de nuestros lectores, 
apreciar si eran ó no fundados los temorés 
que abrigábala Junta Directiva aLpedir al 
Superior Gobierno prohibiera la introducción 
de ose tubérculo*

He aquí ese artículo:
LA DORYPHORA

La patata se ha cultivado en Europa hasta 
la fecha, .sin haber sido atacada de los insec- 
tos. Se había conseguido con esta planta, lo 
que con otra multitud de vegetales, introdú-' 
cirla sin que sus enemigos naturales la acom
pañasen; es de una vegetación frondosa y no 
está espuesta á la destrucción á que con fre- 
cuencia están espuestas las plantas origina*  
rias de países de diferente clima al nuestro. 
Así es que jamás se han notado hojas comi
das ó frutos abortados á consecuencia de los 
insectos; en los árboles, que como el niara- 
mis, el platanp y ailanthus procedentes de paí
ses lejanos; mientras que nuestros olmos, ro
bles, castaños, etc., son á cadazmomento de
vastados per millares de parásitos^ cuya pe
quenez hace difícil, sino imposible, su des*  
tracción.

Pero parece que este precioso tubérculo, 
traído por. Barmantier, después de muchos 
años devastado en su país natal, por un es
carabajo, que los sábíos le han clasificado 
con el nombre de Doryphora dccemlineata, 
este insecto se ha propagado de tal manera, 
que en algunos puntos ha destruido por com ■ 
pleto la cosecha y en América es considerado, 
como la plaga de de la Philloxéra entre, 
nosotros.

Los Gobiernos Europeos con justicia se 
han preocupado de los medios eficaces para 
impodir la introducción de este temible pa
rásito; en Francia se ha pedido la opinión de! 
único profesor que oficialmente está encarga
do del estudio de los insectos, quién declaró 
sabiamente, porsupuesto, que era preciso im
pedir la importación de patatas originarias 
de América.

El Sr. Blanchard, profesor de entomología 
en el Museo de Historia Natural; ignoraba 

probablemente,, que después de Barmentier 
no se han importado patatas de América, ha 
olvidado también, que la Doryphora tiene 

. alas y que puedo encontrarse en multitud de 
otras plantas, impulsada por el viento ú otras 
causas accidentales; por consecuencia el me
dio que indica no solamente es una candidez, 
sino que carece absolutamente de funda
mento para' dar por resuelto el problema; hay 
mas y es, que después de esta disposición la 
Doryphora so presenta en distintos puntos 
do Europa.

Fué en Suecia donde apareció en*  la pn- 
mavera, se nota su presencia este verano en 
Alemania y recientemente en Holanda en el 
momento de abrir unos sacos de maíz proce
dentes de América, es cuando se han visto 
algunos de estos insectos; ahora nosotros he
mos recibido, en Francia, una cantidad con
siderable de maiz de los Estados-Unidos, para 
compensar la escasa cosecha de avena y es 
muy probable^tengamos tanta suerte como 
los holandeses, de vernos visitados por éste 
devastador insecto.'. ,
♦ Róstanos saber si podrá propagarse, porgue 
unos aseguran qué si y otros citan ejemplos 
haciendo ver que es imposible.

Bor nuestra parte, diremos como los Nor
mandos, bien puede ser. .

La América ya nos ha dotado de insectos 
lanígeros que se alimentan con los manzanos; 
asi mismo, de la phyllosera; y ya cpp. esta 
esperiencia, no dejaremos de hacer cuanto 
sea posible, para evitar la introducción de 
otro nuevo insecto, destinado á destruir uno 
de los alimentos mas preciosos que tiene el 
obrero, cual es la pspa; y en el ínterin, de
bemos estar preparados para destruirla don- 
do quiera que se presente, porque si ha lio 7 
gado con alguna planta, puede muy bien re
producirse por la Doryphora. y sino encuentra 
obstáculos que la destruyan1, desarrollarse en 
grandes proporciones.

Es necesario que él mismo agricultor la 
persiga, y para esto, se hace indispensable 
darla á conocer, para que en el momento 
que haya la menor duda, la busquen y des < 
fruyan*

El Gobierno holandés ha comprendido per
fectamente lo importante que es este asunto 
y ha mandado que se saque un dibujo, del 
natural, del insecto y de la larva, y en cro- 
mo-litográfico sq mande un ejemplar á cada 

sensatez.de
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departamento ó distrito rural, acompañado 
de un impreso eñ el que se explique bien 
plaro .y terminante sus costumbres y medios 
de destruirle.

¿Esta medida impedir á que se propague el 
insecto?—Tal vez .sea insuficiente, pero al 
ménos evitará considerablemente la multi- 
plicaoion de un parásito Capaz de arruinaren 
pocos años los Departamentos que su princi
pal . cosecha es la papa, y cada año hacer 
perder algunos millones á la Francia.

Para una tirada de 40 ó 50,000 ejemplares 
y hacerlos.llegar á su destino, bastaría uña 
cantidad insignificante.
j Se emplean tantos miles y miles para me
jorar la raza Caballar, que muy bien se po
drían distraer 3 ó 4,000 francos para defender 
el pan de los pobres,

Las abejas y las viñas
(Del Boletín de la Sociedad Nocional tls

- 'OftitSPd ifc CftWe

' 1
Al ihirodúcifse en el país la apicultura, 

úna grán parte, sino la mayoría de los agri
cultores suponian que las abejas irrogasen 
graveaperjuicios á Vatios Vegetóles, sobré to
do á los árboles frutales á los cereales y á Id 
alfalfa; peto en el trascurso de los años no 
han dejado de convencerse de lo poco fun
dada que era bu Opinión.

Sin embargo, ño faltan hasta hoy qüiértés 
pretendan, con cierta pertinacia, que las do
res y Üva de la vina reciban daños dé consi
deración por las visitas dé las abejas. Esto 
sé esplica en parte por el desconocimiento dé 
la naturaleza dé éstos insectos, én otra por 
la ignorancia de los procedimientos agrícolas 
y en fin pór la superficialidad de las obser
vaciones hechas para formarse un juicio mas 
Certero.

Consta á todos los viniculturas el daño 
causado á las viñas póf varias clases de pá
jaros, por hormigas, lagartos, ratones y lau
chas y por numerosos inseotos. Dañado un 
grano por estos animales, en las partes inme
diatos de la herida se principia á formar 
cierta fermentación que después de pasados 
unos dos ó tres dias se ostiende sobré todo el 
grano que á causa de su mayor peso y de sü 
putrefacción se desliga del racimo ó palito 
cayendo al sudo; desaparecía, pues, por com

pleto el grano lo mismo qua si no hubiese 
existido jamás. Así. pues, antes de la intro
ducción de la apicultura; péró ahora es muy 
distinto.

Entrada lá fermentación en él grano daña
do, la abeja llamada pór él olor, sáóá Casi 
todo él jugo, de mánerá qdé él granó pierdo 
mas de las dos terceras partes dé su pesó, y 
dé consiguiente, ño pueda desligarse del pa
lito cayendo al Suéló, sinó qué él ollejo que
da en racimo á la vista dé todos,

LóS observadores superficiales ño deján 
entonces de sacar la consecdéhciá érrónéa dé 
que la abeja haya orijiñádo.bl perjuicio, sien
do en la realidad qué úhicarrieñte se ha apro
vechado del daño causado por otros animales.

La única diferencia consiste en que ántes 
el grano se perdió sin provecho alguno y 
ahora nó, pero la pérdida no por eso puede 
atribuirse á las abejas.

Basta inspeccionar los racimos dañados 
pura convencerse que los granos colocados 
horizontalmentc se pierden mas quo los ver
ticales que no .ofrecen un punto de apoyo tan 
seguro á los ratones, lagartijos, aves, etc., 
mientras que la abeja lo encuentro on todas 
partes y no necesita escogerlos granos hori
zontales.

Un racimo enteramente sano y maduro co
locado al lado de úna oolrnena queda del 
todo intacto hasta que los granos principien 
á desgajarse del palito, en cuyo momento 
principia la fermentación y el ataque de Id 
abejas estrayendo el jugo.

Ño tocan un grado recién herido osuno tam
poco cuelgas sanas que se encuentren en la 
vecindad do los eolmonas (regularmente en 
los corredores). Estas Cuelgas se vuelven pe
sas sin qúe Se acerquen la» abejas, á pesar 
de que los faltan los alimentos en el invier
no, durante, cuya época hacen viajes lejanos 
para procurárselos.

II
Bin embargo no se puede negar que lité 

abejas irrogan graves molestias durante la 
Vendimia, sobre todo en las regiones donde 
se pisa todavía las uvas & todo aire y no ba
jo techo; pero estas incomodidades so evitan 
esgrimiéndose el jugo en bodegas de una 
manera mas racional y menos repugnante,

Encontrándose los trabajadores protejido» 
por uñ techo ó una ramada ÚO sufren de las 
picaduras, tampoco so aumentarían entonce» 
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tan enorme monto los ratones y lauchas que 
ahora están pbblando nuestras viñas cansan
do perjuicios casi increíbles. En tal caso no 
solo se reduciría notablemente la gran canti
dad de Uvas devoradas ahora por éstos anima
les, sino que tampoco las abejas tendrían 
lugar á estraor el jugo. Varias sociedades bo-*  
tánicas de Alemania, después de ensayos és. 
morados han constatado que la abeja- puede 
emplear su aparató ohupador únicamente para 
procurarse alimentos, pero de hinguna mane
ra puede Bervir este aparato para perforar él 
álléjo, >

Han demostrado también én monografías 
excelentes que forman mayor cantidad de 
semillas y frutas aquellas plantas y árboles 
que las abejas suelen freouentet por la senoi-- 
Ua razón que la fructificación de las flores se 
hace mas completa entónoes, que los vientos 
y el airé puedan alcanzarlo.

Justamente los árboles frutales en cuya ve
cindad se encuentran colmenas cuentan me
nos flores Vanas y mas frutas. Gado horticul
tor inteligente y observador óónOCé la nece
sidad de quitar á estos árboles dos ó tres VeoéS 
una parte de SUS frutas tan excesivas que 
quebrarían los ganchos y agotarían el árbol 
al no reducir su gran carga de frutas. -

Lo mismo sucede oon. las viñas que á caúsa 
de la mayor fruetUación facilitada por las 
obejas aumenta su producción en un 10 á 15 
por ciento. Admitiendo aun que las abejas 
roban 1 por ciento del jugo de las uvas daña
das por otros animales, siempre quedaría un 
gran beneficio positivo, ¿y cuántos centena, 
res sino millares de abejas Se necesita pata 
quitar una sola botella do líquido?
- forjo demás el jugo- de uvas no sirve para 
aumentar en algo la producción de miel.

Se supone también que las abejas quiebren 
un gtán número de flotes de la vid; no se pue*  
de negar que estas poseen mucha miel y pea
len, pero su ventaja principal consiste en que 
florecen mas temprano como la alfalfa, mien
tras que no alcanza á Cubrir la mitad del 
consumo do la miel fluíante la corta época de 
la florescencia de las viñas, á no ser que es
tas fueren muy dstensaS.

Se comprenderá que sacando la miel y el 
pélen hayan de CáOr müchas flórés, péro Sólo 
las vanas y débiles que siempre sé habrían 
caído cóh el menor movimiento onjinadopot 
pájaros ó por los vientos. Esto pérjüioíó, si 
lo es efectivamente se recompensa én abun

dancia por el hecho bien probado que en la 
vecindad do las colmenas siempre muy seña
ladas son las flotes que sé envanezcan. No 
vale la pena perder una sola palabra sobré 
las preocupaciones muy frecuentes en el pais 
que una parra ó árbol én que se sienta una 
familia de abejas llega á enfermar 6 sbeatse.

- Como SO vé, son muy insignificantes los. 
perjuicios verdaderos que la apicultura irro
ga á la viticultura; pero looontrario sucedo 
vice vetsa, i

Todos los procedimientos Usados parala 
fabricación de chicha, (pisar la uva, cocer y 
enfrian el jugo) tienen, lugar al aire libre, el 
olor penetra hasta distancias muy alejadas; 
én días despejados y serenos dé ritió y medio 
á dos y medio kilómetros, én nublados tres 
óüartos á un cuarto. Las abejas vuelan en
tonces ál rededor de los patios y cotrales pro
vistos de fondos, vasijas, lagáteS,- otó;, po
niéndose cada momento mas al alcance de las 
evaporaciones y vapores calientes hasta que 
mueren á millares. Haciéndose las enormes 
cantidades de chicha qüe algunas viñas gran
des producen las colmenas situadas á la dis
tancia de üttó á Uño y medió kilómetro, sue
len "reducirse á la mitad, Sino A la cuarta 
parte de sus vivientes.- No se tecoj e entonces 
las abejas porálgdnos litros sinó por muchas 
fenegas. ’.

A mas dé ésta pérdida fortuita hay otra Vo
luntaria consistiendo efl 'que los Viñateros, 
sus mayórdomos 6 peones se divierten en mo
tar á palas cuantas abejas se sientan sobré 
los gajos desnudos dé granos, no obstante de 
que no causan allí ninguna incomodidad, fe
to declarada fuera de la ley lo pobre apicul
tura, todos sé creeii con derecho dé arrui
narla y perjudicar del modo más injustifica
ble á los dueños de Colmenares.

No es rato el CUSO qué á la pérdida se agre
gue todavía la burla liéVdndo á las puertas 
deí apicultor montones dé abejas muertas 
como tréfeós de lá Victoria obtenida sobre uno 
de ios anímales mas útiles y provechosos, 
Cuya picadura SO ha llegado en el campo á 
temerla mas que una puñalada ó uñ balazo.

En él easó müy fíéCüente de que el jugo ó 
residuo chupados por las abejas en los palitos, 
gájós, olíejos étó., ya haya principiado á fer- 
faéntár, se déolári pronto una putrefacción, 
coíiplétñ én él estómago déla abeja, la bolsa 
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de miel exhala una hediondez que va au
mentándose hasta que muero. Si el camino 
do Calama á Potosí está marcado por las osa
mentas humanas y animales el camino desde 
las viñas á los colmenares, lo es pormillones de 
cadáveres de abejas. Bien se comprende pues 
que un apicultor inteligente desea evitar la 
vecindad do las viñas que causan la ruina de 
su industrig desde que las colmenas no rin
den entónces mas que una sola familia, y 
esta débil, raquítica; que tampoco las restan
tes pueden reunir bastante miel para que la 
cosecha sea satisfactoria, sucediendo á menu
do que la existencia ni basta siquiera para la 
alimentación durante el invierno.

IV
No se puedo dudar quepl progreso general 

que ahora caracteriza la agricultura nacional 
se haya de estender también, andándo' el 
tiempo, sobre el cultivo de la vid y'la vini • 
ficacion. Tal vez se . convencerán luego que 
mas valga tener una viña reducida' y con va-, 
riedades sobresalientes y sistemáticamente 
atendida y esplotada, que poseer viñedos 
grandes que cuenten con muchos millares de 
cepas produciendo uvas poco azucaradas y 
por eso do escaso valor. Hasta ahora faltan 
conocimientos exáctos sobre la elecoion del 
terreno, los abonos, el cultivo, la vejetacion 
y la poda sistemática; cuando mucho se quita 
la maleza y. se siega la alfalfa, se hace un 
simulacro de poda cortando y recortando los 
brotos, sarmientos y ramificaciones gruesas 
sin cumplir csn las exijencias de la ciencia, 
sino siguiendo la rutina añeja con una tena
cidad digna de mejor causa.

Con escepcioñ do estas pocas labores se 
abandona á la naturaleza el cultivo y la ve- 
jotacion de las viñas. En cuanto al riego, los 
viñateros que disponen de bastante agua, lo 
aplican en demasía y con perjuicio manifiesto 
de la buena calidad de las uvas cosechadas, 
léjos de contener aquella gran proporción de 
azúcar y alcohol que caracteriza los vinos 
generosos obtenidos en temperaturas infini
tamente ménos favorecidas como la de Chile, 
se produce por lo' general solo jugo acuoso y 
delgado.

Y decimos por lo general, desde quo los 
inteligentes vinicultores que acaban de adop
tar los métodos vinículas mas perfeccionados 
se encuentran todavía en una minoría tan 
insignificante que ni pueden formar parle á 

modificar la apreciación general de los pro
ductos de la vinicultura y vinificación nacio
nales, lo que sí que han comprobado ámplia- 
mente es el hecho halagüeño de que bajo 
ciertas condiciones fáciles á otorgar, los lico
res domésticos ño tienen que temer la com
petencia estranjera ni en el pais mismo ni en 
toda la América del Sud.

Salta á la vista que la fabricación de bue
nos y valiosos vinos, debe hacerse en locali
dades arregladas á propósito como ahora 
sucede en Europa y no en la viña misma y al 
aire libre como lo hizo nuestro padre Noé 
cinco mil años há, pisando las uvas y cocien
do su jugo.

La apioultura no incomoda siquiera séria- 
mente la vinicultura perfeccionada moderna, 
peró'sí puede tal vez llegar á perjudicar la 
rutinaria y antediluviana. Del mismo modo 
aquella no irroga daños muy graves á la api
cultura pero la última alcanza casi á destruir
la ó á lo menos aniquilarla^

A la verdad, seria un interesante espectá
culo el que una industria resuelta á no 
progresar tuviese derecho á impedir el do- 

, Barrollo de otra, que cada año adelanta en 
cuanto á la calidad y cantidad de bus pro

ductos.
Decayendo y decayendo la esportacion vi

nícola al extrangero ha llegado á represen
tar en el año do 1874:

Chicha........................$ 28795
Vino tinto . ... « 1981
Id blanco . . . • « . 1054 S 31,630 

miéntras que de aumento en aumentó se es- 
portaban en el mismo año: ,

Miel.............................$ 207871
'Cera. . .... « 83779 $ 291,650 

os decir: á cada diez pesos esportados en pro
ductos agrícolas ha correspondido la enorme 
proporción de ti» peso, valor do lomsportaoion 
vinícola.

Hesoluclou del Gobierno «obre 
la llxpoKlclon de París

Demoramos la salida do nuestra Revista 
para dar cabida á la nota que en seguida se 
publica y contiene la resolución del Superior. 
Gobierno sobre la Exposición de París, con
testando á las notus de la Junta Directiva 
quo so pueden ver on la Sección Oficial.

Héla aquí:
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Ministerio de Gobierno.
Montevideo, Diciembre 14 de 1876.

So ha recibido la nota do la Asociación 
fecha 23 de Noviembre ppdo., comunicando 
que la Comisión que presentó al infrascrito 
la nota del 20, sobro Féria Nacional y Expo
sición de Paris en 1878, ha manifestado á la 
Junta Directiva el deseo expresado por mi de 
conocer la cantidad que sería necesaria para 
llenar aquellos objetos; y que consultada 
esta, ha sido do opinión que se indique la su
ma de veinte á veinticinco mil pesos para los 
dos propósitos, por juzgar ser la mas estricta
mente necesaria procediendo con toda econo
mía y contando con lo que produzca nuestra 
Feria Nacional.

Llevada la nota de la Asociación á conoci
miento de S. E. el señor Gobernador, ha dis
puesto se le manifieste en contestación, que 

xel Gobierno apremiado como se encuentra de 
obligaciones y compromisos que diariamente' 
pesan sobre el Tesoro Nacional, no puede 
atender á otros, que si bien le merecen toda 
su simpatía, no son sin embargo *de  tanto 
apremio como aquellos que se rozan con su 
marcha administrativa, y que desiste por ello 
de las primeras ideas relativas á este asunto, 
lo que se comunicará también por el ministe- 

" rio respectivo al Sr. Encargado de*  Negocios 
de Francia.

Con tal motivopaludo á la Asociación aten
tamente

José M. Montero, (hijo).SESIONES DE LA J. DIRECTIVA
Núm. 47. Diciembre 2 de 1876.

El Sr. VaYden Weyde dona en nombre de 
su señor padre, 7 volúmenes del 'Manufactu
rar and Builder», asi como varios prospectos 
de maquinaria agrícola que ha recogido en 
lá Exposición de Filadelfia. Agradézcase el 
donativo y pídase cange de publicaciones.

El Sr. D. Augusto Las-Cazes remito una 
muestra de esencia de eucalyptus y aconseja 
se gestione la destrucción de la cicuta que tan 
profusamente se cria á los alrededores de 
Montevideo. Agradézcase eldonativo y-paso 
al museo,—con respeeto al segundo punto, 
contéstese, que hallándose la cicuta en su úl
timo estado vegetativo, no tenia importanoia 
ya su destrucción, pero se tendría presente la 
indicación para el próximo año,

El Sr. D. Juan Moenkeberg, hace renuncia 
de miembro de la Comisión de Marcas, fun
dándose en que sus atenciones particulares 
no le permiten asistir. Acéptese, agradecien
do los servicios prestados.

Nota de la Comisión Auxiliar de*  Minas 
sobré interpretación del artículo G87 del Có
digo Rural. Trascríbase el informe de la Co
misión de Legislación, una vez sa expida en 
la consulta que se le ha pasado sobre el mis
mo asunto.

La misma Comisión remite un cajón con
teniendo duraznillo ó yerba mala, la que, se
gún algunos hacendados causa mortandad en 
las orejas. Pase á e^ámen. - '

Comunica igualmente que algunos están-, 
cieros de aquella localidad croen remedio 
eficaz para la curación de las llagas en los 
corderos, darles una corrida hasta qué suden. 
No se aconseje la medida.

La Comisión Codificadora presenta su opi
nión interpretando el artículo 68“ del Código 
Rural. Aprobado, con la siguiente amplia
ción introducida por ol Sr. Artagaveytia.

<A1 trascribir, señor Ministro, este informe 
de nuestra Comisión de Legislación, la Junta 
Directiva me encarga reitere á V. E. la indi
cación que hicimos en nota de 21 del ppdo. 
respecto de la necesidad de trazar los cami
nos nacionales y departamentales, para arre- 
glar definitivamente el de los caminos veci
nales, haciendo entónces posible en' muchos 
casos, que los linderos puedan levantar un 
cerco en común, sin dejar caminos que no 
serian necesarios».

La misma Comisión informa qn la consul
ta del Gefe Político de Maldonado, que fué 
pasada por el Ministerio de Gobierno, sobre 
la forma de levantar el registro de marcas” 
departamental.

Téngase sesión extraordinaria para tratar 
ese informe.

N°. 48. Diciembre 5 de 1876".
Se leyó el informe de la Comisión Codifi- - 

caáora que quedó suspendido en la sesión an
terior, resolviéndose lo siguiente por moción 
del señor Corta.

«Que se pida al Superior Gobierno suspen
da toda tramitación sobre registro de marcas, 
hasta que la Junta Directiva presente la Re
glamentación do la sección 3*.  del Código 
Rural*,
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Balance de Caja

BN EL MES DB NOVIEMBRE PPDO.

Debe

Saldo dol mea apterior 1,639. 63
A Código .Rural.*  .

Recibid^ por vepta dp gjgmi
piares . , . , ... , 184 32

* Mensualidades:
Bpcibido d<? varios...... . ; 6'00

» Cobrador:
Sus entregos . , . . .. . 253 5Q

$ 1,983 45

Haber
De Almanaque para 1877:

Fago por 'saldo sfc. n.° 80.".".'' 203 66
* Biftlíoleca: . *

Id. por encuademaciones sjc
n.° 81, 89 y 94............... ■ * .' 4 50

» Gastos generales: , > ■
Id. por varios sjc. n • 82, á 83,
88, 90 á'93 . .'.* ’. ...... 401 56

* Código Rural:
Id. por saldo s[c h.» 84, 87. . . ' 293 02

» Periódico:
Id. por impresión s¡c. n°. 85. . 120 00

* Semillas:
Id. por las de Eúcalyptus S[6 1
n.« 86 . . .". ......... 30 00

1,051 74
Saldo que pasa á Diciembre pró ■

ximo futuro 931 71

Montevideo, Noviembre 30 de 1876. 
V.» B.o

L. de la Torre, Pedro de Srnza, '
Presidente. Contador y Tesorero interino.SECCION OFICIAL

Asocjaciop Bural dol Uruguay.
Montevideo, Noviembre 20 do 1876.

Expío. Señor:
Becibida la comunicación de V. E. fecha 

15 dol presente, autorizando á osta Junta 
Directiva para llamar á los expositores para 
la Feria ó concurso nacional, cómo medio de 
hacer una selección de aquellos produotós 
que mas llamen la atención por su importan. 

cia, para ser mejor representados en Baria, 
estq Jupta Directiva solicita" de V. E. que 
determine la cantidad con que puede el Su
perior Gobierno concurrir para llevar á cabo 
lq Feria Nacional, y ajustar á ella la impor
tancia que debe dársele.

Saludo á V. E. con. mi mayor considera
ción.
^1. Cluzeau-Mortet, .. . ' L. de la Torre, 

Vocal-Secretario. Presidento.

AB’ E. p. José M, Montero (hijo), Ministro 
¡Secretario de Estado en el Departamento 
de Qgbippno.

Asociación Bural del "Uruguay.
Montevideo, Noviembrp*  $3 de 1876.

Exm°- Señor:
La Comisión qup prespnfij á V E. Janotq 

dp 20 dpl corrjpnte sobre Feria Nacional y 
Exposición de París pn 1878 hq comunicado á 
qsta Junta Directiva el deseo manifestado 
por V. E de conocer la cantidad que seria 
pecesaria para Hepar aquellos objetos-

Consultada la Junta Directiva ha sido de 
opinión que se ¡ndicqsp 4 V. E. Ja suma de 
veinte á veipticipqo mil pesos para los dos 
propósitos, pues juzga.que sea lo mas estrip- 
tumonte necesario, procediendo con toda eco
nomía y contando cop lo qup prodpzop núes- 
tra Féria Nacional.

V, E. comprender^ que sin hacerse pn pro- - 
supuesto no es posible fijar suma cierta, pero 
ofrece esta Directiva toda su qopperacion para 
hacerlo de la manera mas económica.

Saludo al Sr. Mipisfro cop toda considera
ción y respecto.
E. Artqgave.ytia, L. DE pA JlpIfRE,

Vocal-Seorotario. Prosidonto.
A S. E. D. José M. Montero (hijo), Ministro 

¡Secretario de Estado ón ol Departamento 
de gobierno.

Montevidoo, Diciombro 3 de 187f). 
Señores do Jupia Directiva do la Asociación 
, Bural-

Los artículos 685, y 687, lejos de ser con
tradictorios > se conoilian perfectamente sin 
mas quo leerlos con un pooo de atónoion.

El 1° dice: « siempre que nn propietario 
cierre su campo utilizando el oorco ya cons
truido de un lindero estará obligado á pagar, 
la mitad del ceroo, según la tasación que 
hagan el Teniente Alcalde y dos vecinos del
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distrito.»—8e refiere pues el artículo ácam 
pos linderos ya aereados antes de la promul- 
gacion del Código Rurql, cnandpsu propie 
tocio no dejó ni estaba obligado á dejar fuera 
del cerca ninguna porción de terreno, cpmo 
mitad del ancho del camino vecinal.

Esta obligación so ha impuesto por el artí - 
ulo fiS7, de) Código Rural á los propietarios 

que en lo sucesivo cerquen su cqmpo por sus 
límites, es decir, de los límites que no estén 
cercados.

lo está el pn qampq lindero pop 9Írq, 
ese límite par» los dos propietarios está cer
cado ya, pues el cerco divide las dos propie
dades, y él artículo 687,"supone campos con
tiguos no cqrcados, entre los peajes ha do 
dejarse el camino vecinal, contribuyendo 
cada propietario con la mitad de ese camino 
cuya anchura debe Ber de 17 metros.

Esto no puedo realizarse existiendo ya un 
cerco; pues el Código lejos de Imponer a| 
propietario que ya ha cercado la obligación' 
de retirar su perco, respeta lo hecho, y no pu- 
diendose establecer camino vecinal en sólo 
la amistad de su anchura, ocho y medio me
tros, el propietario adyacente al cerco ya 
construido, no está obligado á dejar esos ocho 
y mpdia metros coipp mitad de un camino quq 
no se puede establecer.

A la promulgación del Código Rural exis- 
tian en el territorio de la República una con- 
siderable área de Campo cercado ó dp cercos 
divisorios entre propietarios distintos y esos 
cercos continúan aun después del Código.

En so)o los departamentos de Paysandú, 
Salto y Suriano, existiqn á la promulgación 
del Código Rural como 850 suertes de están 
cia cercadas de alambre y piedra, ouyos pro 
pintarlos no estando obligados por ninguna 
disposición en la época en que construyeron 
sus cercos no hubiesen dejado en sus límites 
las calles vecinales á que Be' refiere el artí
culo 687, y era necesario establecer reglas en 
que fundarse para resolver las cuestiones que 
áese respecto pudieran susoitarse, y-á éso 
tiende le dispuesto en los artículos 685 y 686 
que están de acuerdo con los artículos 560 y 
561 del Código Civil.

Además, la disposición del artículo 685 
puede ser de aplicaoion en otros casos.

Io Supongamos que un propietario de eam 
po teniendo poi límite un camino de cual 
quier clase que sea, lo cerca á lo largo de - 
jando el anoho que le corresponda según el 

artículo 679, que su lindero cerque también 
su campo á lo largo del oamino, y en éste 
caso nada tienen que abonarse uno á otro pro
pietario, pero si el' último á cercar aprove
chándose de lo que se dispone por,el inciso ly 
del artículo 684, quiere economizar'el cqsto 
del céreo en todo su frente al camino limitán
dose á dejar portada en los dos estreñios fiel 
cerco, es justo que pague una parte fiel cercó 
que por .él hecho viene á utilizar. En el mis
mo caso se encuentra el que no teniendo por 
límite ningún camino está sin embargo obli
gado á dejar fuera del cprcp opho y medio 
metros para pamipo vecinal si su lindero 
cerca también su frente, dejando la misma 
ostensión quedará la calle vecinal entre las 
dos propiedades y nada tienen que pagarse 
uno á otro, p'ero si como én el caso indicado 
el último que cerque quiere" economizar el 
gasto en (odogu frente, es justo que pague la 
mitad del cerco, que utiliza. " .

Siendo )a sección 6" y 7’ de las mas impor
tantes del Código Rural, la Comisión de Le
gislación se permite indicar á la ’ Directiva 
Rural, la conveniencia de llamar‘la atención 
dol Gobierno, á fin de que ordeqe á las auto
ridades subalternas él estricto cumplimiento 
de esas disposiciones. Requena—Zorrilla—Ór- 
doítana.

Es cópia
t Modesto C. Mortel—N. Secretario.

Asociación Rural del Uruguay.
Montevideo, Diciembre 5 de 1876. 

Exmo. señor: •
Tengo el honor de acompañar á V. E. la 

cópia" de la interpretación de los artículos 
685 y 687 dpl Código Rural, dada á esta Di
rectiva por §u Comisión de Legislación y so
licitada por V. E. á ruego de la extraordina
ria do Alinas por nota fecha 14 del ppdo.

La Directiva que presido, hace suyos los 
conceptos de sp comisión especial y se pe¡> 
ppte reiterar á V. E. Ig manifestado por los 
mismos motivos cñ 24 de Noviembre último 
en que se decía": «que á la mayor brevedad, 
« posible, es necesario trazar los caminos na- 
« cionales y departamentales, para facilitar 
« el de los vecinales donde fuesen convenien- 
« tes, haciendo posible así, el cerco éh común 
« en las líneas divisorias según el artículo 
« 685 del Código Rural. »

Dios guárde á V, E. muchos años.
Jfodesto C. Mortet, Lpispis LA Tqijrb

V- Secretario, fres dente-
A 8- E. Don José M Montero (hijo) Ministro 

Seorétariq de Estado en ql Denaycamenra 
de Gobierno,
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Mnuzanas - Esa fruta es cultivada con 

particular esmero en una parte reservada del 
jardín del Luxeipburgo en París. Ese plantel 
único en su género, cuenta 232 variedades de 
manzanas y tiene por objeto, suministrar in
jertos á todos los jardineros que los solicitan.

Los frutas recogidas son repartidas en tres 
porciones: una para el Prefecto del Sena y 
las autoridades; la 2a para el hospital militar, ■ 
y la 3a para ser vendida á los grandes restan- I 
rants y hoteles de París.

De esos 232 variedades de manzanas, 
¿Cuántas tenemos nosotros aquí?

Hay sin duda, en ese número, algunas es
pecies que se aclimatarían bieri^en el Plata y 
que se podría tratar de introducir,

JLn Agricultura cu E«paña—El 
acreditado periódico de Madrid’titulado Cró
nica de la Agricultura Española, con - > 
tiene un importante estudio sobre la agricul 
tura española, en el que encontramos los 
siguientes datos estadísticos:

Los estudios estadísticos que á pesar de 
las desventajosas circunstancias porque atra
viesa el país van alcanzando su merecida 
importancia, concretan y determinan en ci
fras el estado progresivo de nuestra agricul
tura, cuyo risueño panorama hemos, trazado. 
No es ciertamente su grado de prosperidad 
el que logra en algunas naciones estranjeras, 
especialmente en Inglaterra, pero le hallamos 
muy superior al supuesto en pasadas épocas 
por los fanáticos admiradores de aquellos 
tiempos.

»Sobre una superficie de 75.991.623 fanegas 
qne cuenta España, tenemos 4U217.138 cul
tivadas, 1.786.025 como huerta ó regadío y # 
39.431.113 como secano, cuya riqueza líquida 
imponible asciende á 2.038.838.50b reales *re 
partida entre 2.773.053 propietarios y 507.899 
colonos. La riqueza pecuaria que pertenece 
también al cuadro agrícola, suma 265.827.380 
reales, dividida entre 1.145.595 ganaderos. 
De forma que el todo arroja un total de ri
queza imponible de 2.304 665 880 reales, salva 
la importantísima.ocultaciqn, que por mas de 
un concepto puede suponerse. >

Los productos do esta* respetable industria 
son difíciles de calcular; no obstante, alguna 
luz suministran los datas oficiales recogidos 
en 1865 sobre el comercio de exportación en 
granos, semillas y caldo»» Salieron vinos por 

valor de 1.454.278.560 reales'; frutas secas por 
348.052.240; harina por 208.776.560; aceites 
Ror 502.447 560; granos, legumbres y gemí

as por 208.868.320 al todo un total de 
2.722.423.240' reales. De manera, que nuestra, 
agricultura, después de cubrir las necesida
des del país en aquellos cinco artículos, aun 
envió* al extranjero un sobrante de 2.722 
millones y y pico de reales.

EB Frigorífico—De un momento á otro 
debe estar en nuestro puerto*

Daremos cuenta en el siguiente número de 
la visita y recepción que se le haga. ,

Cerdos—Las oficinas da estadísticas en 
Washington acaban de publicar documentos’ 
recogidos por la Cámara de Comercio de Cin- 
cinati, por las Cuáje^nueden medirse los pro
gresos realizados desde 1849, es decir, en un, 
periodo de veintisiete años, por la indüstria, 
de salazón de cerdos. Del Io de Noviembre 
ál Io de Marzo de cada año es cuando está la 
campaña en todo su desarrollo y actividad. 
Del 1° de Noviembre de 1875 ál 1 de Marzo 
de 1876 se han salado y puesto en barriles 
4 850.192 cerdos. En este total la parte del 
Illinois es de 1.913.895; la del Ohio 82S..935; 

“la deíMissouri, 555.319, y lado la Indiana, 
568.367? e .

Desde.1849 el movimiento de esta indus
tria sé ha mas que triplicado. El peso bruto 
de los cerdos salados durante la última cam
paña se evalúa en 1.000 millones y medio 
Itroximamente de libras americanas y el va- 
or total de los. cerdos en 93.422 543 dollars. 

De 1849 acá esta industria ha sacrificado. eñ 
los Estados dql Ooste 79 992.061 cerdos, cuyo 
peso medió en los seis últimos años ha sido 
aproximadamente de 27.0 libras, lo que repre
sentaría “en los veintisiete años un peso 
total de 21.597.856.740 libras y un valor de 
1.166.284.262 dollars.

Chicago es el principal centro de este co
mercio y de esta industria: en la última cam ■ 
paña esta plaza sola, ha salado y expedido 
1.592:065 cerdos, ó sea mas de 25 por 100 de 
la cantidad -total.

Experimento agrícola.—En Cór
doba dicen los «-Anales de Agricultura» aca
ba de hacerse un .experimento quo ha dado 
expíente resultado.

El Sr. Tillará ha visto que en Europa sq 
hacia producir la plantado papa guardándola 
de los hielos del invierno, con la sencilla 
operación-de amontonar tierra; én derredor y 
cubrir la planta con un poco de paja.

EUSr. Tillará acaba de obtener un exce
lente resultado, recogiendo una buena cose
cha de papas riquísimo on esté tiempo, que 
es lo mismo que cosechar maíz y zapallos en, 
el mes de Julio.

Algo mas que la cosecha de papas fuora 
de la estación, es lo que se consigue, y es que 
la calidad en gusto y tamaño es superior 
como está probado con la cosecha quo acaba 
de hacerse á inmediaciones de esta ciudad-, 
en los altos de Córdoba, donde no se creía 
tan aparente el terreno para el unitivo do la


