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Sem illas
No ha m ucho tiempo, se ocupaba el 

Telégrafo Marítimo en un bien redacta 
do artículo, en demostrar á. nuestros 
labradores la necesidad de cambiar y 
m odificar las semillas de trigo.

Este tópico no es nuevo entre noso
tros, desde m uchos años aíras, perso
nas competentes lo han venido tratan
do bajo diferentes puntos de vista; por 
desgracia, todo lo que se ha hecho has 
ta anora ha sido inútil.

Nuestros labradores son caprichosos,

Ír obtener de ellos una m odificación en 
os cultivos, es un verdadero triunfo.

En este caso,sin embargo,tratándose 
de un cam bio de semilla, debemos con
venir que la razón los asiste y si con 
frecuencia cultivan el «pelón» la culpa 
no es de ellos sino del que lo compra.

Este trigo, que tanto aborrecen núes 
tros molineros, ha sido importado aquí 
y  su cultivo en grande escala no dala 
ae m uchos años.— Siendo esto un he
cho, ¿com o ha podido desarrollarse con 
tanta fuerza y prontitud el cultivo de 
una planta cuyos productos son reco
nocíaos malos é im propios para el uso

á que%e destinan? Claro es que el com 
prador es el único culpable; y  sostene
mos que la razón asiste al que lo isiem
bra,teniendo en cuenta que este trigo es 
sumamente productivo, presentando 
además preciosas cualidades que no 
posee el americano. El labrador pues, 
ha obrado con cautela y  mirando á sus 
intereses al adoptar una planta que le 
ofrece mas ventajas que otra.

El trigo pelón tiene la propiedad de 
,ser m uy rendidor, vegeta y  prospera en* 
los terrenos mas pobres, su talm^úerte 
y  flexible resiste al viento y  se encama 
con dificultad. Seca la paja, no es que
bradiza, la espiga apresa perfectamente 
el grano, ofreciendo al labrador todas 
las facilidades para la recolección.

El trigo americano, si bien su harina 
es mejor y mas sustanciosa que la del 
anterior, reúne com o vegetal, condicio
nes distintas y  presenta exigencias que 
no siempre puede atender debidamente 
él labrador; es sumamente delicado, su 
tallo.alto y poco leñoso, nu resiste bien 
á la violencia de los vientos y tiene por 
lo general tendencias á encamarse. Se
ca la paja, es quebradiza, la espiga es 
de una eslremsda fragilidad al punto 
que á menudo se observa en ella el gra
no desprovisto de casullo.

Por estas breves consideraciones cree
mos justificada la preferencia que co 
mo planta se lia venido dando al pelón.

Como producto comercial ó indus
trial,los molineros hoy se quejan amar-



garriente de ese trigo y sostienen que el 
exteriores la causa del desprestigio que 
suele pesar sobre nuestras harinas, 
dfwprestijio, sea dicho de paso, que no 
hemos observado el año anterior. Con 
todo y  aceptando las razones de los se
ñores molineros, creemos oportuno 
preguntarles ¿porqué siguen compran
do al «pelón» pagándolo como el ame
ricano? No nos esplicamos esa igual
dad de precios entre dos productos tan 
distintos. Siguiendo el orden natural 
de las cosas, racional seria depreciar 
completamente al uno por ser malo é 
inservible aventajando al otro con un 
aumento de precio según clase y  es
tado.

La medida adoptada para favorecer 
el desarrollo de la producción deFlrigo 
americano proporcionando semillas ele
gidas á cambio de trigos sucios ó de ma
las clases, nos parece buena, pero no 
creemos que ella dé los resultados quese 
esperan. En nuestro ooncepió, menes
ter seria imaginar otros medios que vi
nieran á producir la reforma comple 
ta anhelada por los hómbres do buen 
sentido; esa reforma consiste, todos lo 
saben, en promover la producción de 
trigos limpios y  de buena calidad, pero 
de ningún modo en favorecer el cultivo 
exclusivo de una especie, que si bien es 
buena para ciertas tierras y determina
das exposiciones, en otros casos podría 
ser mala y perjudicial para los intere
ses del lacrador.

Se conciben muy bien las quejas de 
los industriales,que interesados en pro
ducir buenas harinas se ver. en la nece
sidad de comprar majos trigos, pero lo 
que no puede admitirse és que esos 
mismos industriales no se afanen, pres
cindiendo del pelón, en buscar por una 
clasificación concienzuda y  una equita
tiva escala de precios, mejoras en el 
cultivo de los demás trigos.

Somos labradores y Conocemos per
fectamente como se produce aquí ese 
importante vegetal; él chacarero lo am
para únicamente contra el rábano, la 
bisnaga, la borraja, la manzanilla y 
otras plantas cuya ramazón y  sombra 
lo donarían, pero el joyo  la avena, el 
balango, etc. no lo preocupan porqué

sostienen y  es la verdad, que en el mo
lino no le hacen observaciones; y  si 
asf no fuera, acaso los que trillan con . 
máquinas mezclarían sus granzas con 
el grano limpio?

El trigo peloq no es el sqlo grano que 
produce malas harinas; estas se ha ¿en 
también con el americano, cuando por 
indiferencia deí molinero vaá las pie
dras como Iq hemos visto á veces, mez
clado con avena y  joyo. Resulta de ela 
harina uq pan negro,de mala calidad y 
hasta nocivo parala salud.

Por lo dicho puede afirmarse que si 
nuestras harinas á menudo algo dejan 
que desear, no toda la culpa debe re
caer sobre el labrador; este como es na
tural cultiva como sabe y cosecha lo 
que puede. El molinero, lo repelimos, 
69 quien debe conocer el producto com
prándolo según su clase y  estado, y 
ofreciendo precios que anímen al labra
dor á sembrar tal o cual variedad cui
dándola con el mayor esmero.

Si así se obrara,es muy probable que 
nadie sembraría variedades cuyo pre
cio no fuera remunerador y  existiendo 
una diferencia notable entre el valor 
del trigo sucio y del limpio, se empe

garían  todos en producir el artículo 
i que mas se pagase.

Modesto Cluzeau Mortet.

In stru cc ión  A gr íco la
I.os conceptos que transcribimos, lo 

mados de la interesante conferencia de
da por el Sr. D. Miguel Lopez Martinez 
en el Ateneo de Madrid, vienen a refor
zar nqestra continua prédica en favor de 
ja instrucción agrícola en las escuelas 
rurales, acompañada de las prácticas 
necesarias.

«La enseñanza agrícola tiene ya el 
periódico, la cátedra y  la conferencia; 
esto es mucho, pero no loes lodo. ¿Qué 
es lo que falta para que el plan sea 
completo y en armonía con las exigen
cias de la época? Falta á mi entender, la 
exursion agrícola y el magisterio am • 
bulante.

«En Francia, los discípulos de la es- 
cuelade Grignon recorren bajo la direc
ción de sus profesores,despues,del año



escolar, varias comarcas de la nación ó 
del extrangero. De este modo conocen 
prácticamente y  en esfera dilatada, las 
prácticas culturales, el grado de ilus
tración délos cultivadores y los obstá
culos que es preciso vencer para esta
blecer las mejoras. Las últimas excur
siones han sido á Flandes y á la Arge
lia, y  las memorias publicadas son pre
ciosos documentos de consulta, inspi
rados por la observación y la ciencia.

«En Italia se hace mas; después de 
los concursos y  exposiciones, los jura
dos visitan las granjas, las bodegas, las 
queserías etc., en las cuales hay algo 
que aprender ó imitar.

«En Austria se hace mas: frecuente
mente los individuos de la Sociedad de 
Propietarios, establecida en Vienaj se 
juntan y  hacen cxcurciones con objeto 
de investigar las mejoras agrícolas. El 
año anterior recorrieron la Lombardia.

«En cuanto al magisterio ambulante, 
son grandes los resultados alcanzado); 
donde quiera que se ha esiáblecido. Cón 
él, en vez de dejar á la posibilidad del 
labrador el venir á instruirse en una cá
tedra, se lleva la corriente de la cien
cia á los últimos pueblos para que pue
da embriagarse én su néctar, el último 
ciudadano y  no haya uno solo, que sé 
crea con razón desheredado.

«¿Se plantearán estos medios efica
ces de enseñanza? Tengamos seguri
dad, y  del porvenir responded pasado. 
Los que están al frente del Gobierno, 
cuando se hallan animados del sagra
do fuego del amor á la patria, ño se 
contentan con dar los primeros pasos 
en el camino de las mejoras, sino que 
sienten la noble ambición de recorrerlo 
todo, pues aunqué es espinoso, á su 
término se halla el templo de la gloria. »

Pero es inútil predicar en el vacio, 
cuando se cierran los sentidos á la voz 
de la razón y  á las demostraciones de 
la experiencia— Vemos impasibles los 
progresos del mundo, sin que se nos 
ocurra levantarnos del letargo en que 
nos encontramos, para secundar, ya 
que no acompañar, el movimiento del 
mundo en sus manifestaciones de ade-, 
lanío.

Agobiada se encuentra la campaña

éñn el peso de impuestos destinados ¿  
instrucción pública, y sin embargo, las 
escuelas rurales van desapareciendo y 
no ya la instrucción agrícola, sino aun 
la mas rudimental, la enseñanza de las 
primaras letras, es manjar codiciado 
por nuestra población del campo, sin 
que lleguen á alcanzarlo.

Un país que quiere entrar por la via 
de regeneración, buscándo su porvenir 
en el adelanto agrícola, olvida uno de 
sus principios fundamentales,, cual es 
la instrucción razonada y  las prácticas 
convincentes.

Porqué no es en la cátedra dónete $£ 
hacen agrónomos, ni son gañanes ruti
narios los que pueden dirigir y señalar 
las necesidades de ese futuro porvenir.

Con una agricultura y upa ganade
ría que permanece aun, en término ge
neral, descünsando sobre prácticas p r i
mitivas, ño podemos aspirar á señalar
nos un seguro puesto en el adelanto h u 
mano.

Y para entrap en el terreno de los me • 
jo  rain ten tos, se necesita instrucción s ó 
lida, exenta de utopias y  basada en las 
demostraciones de hechos, en las expe
rimentaciones locales, en el conoci
miento perfecto de los elementos con 
que el labrador puede contar y  debe 
emplear para obtener de la tierra lo que 
el trabajo razonado merece y  lo que la 
ciencia señala-

El porvenir de la agricultura, en las 
condiciones en que hoy se encuentra, 
será lánguido, pobre, miserable, si los 
que están al frente de la administración 
pública, no tienden su vista hácia ese 
porvenir que rápidamente se acerca en 
países nuevos, y  tratan de preparar la 
población, para que lá encuentre apta 
para responder á las necesidades veni
deras.

En lodos ecosy de diferentes maneras 
se ha señalado al país su ruta hacia (a 
agricultura, propiamente dicha; y des
pués de tantos años de estar convencí- ; 
(los de esa verdad, carecemos, aun de 
un humilde terrono de experimenta-^ 
cionl— fuera de los esfuerzos aislados do 
algunos amantes del progreso, nada se 
hace en ese sentido; y sin embargo, en 
la campaña se cobran enormés multas



queaunqué la le j  las aplica á la ins
trucción rural, nunca se les dá el des
tino que la ley les señala; se perciben 
diversos impuestos de instrucción pú* 
blica, que suben ó cifras considerables 
y la población del campo yace en 
la mas crasa ignorancia, pues cuanto 
mayores son las rentas que A instruc
ción pública se destinan, absurdo pa
rece, pero lo cierto es, que menos es
cuelas tenemos.

Toda la prensa de campaña se ha le
vantado unánime para señalar el mal, 
pero el correctivo nunca llega, aunqué 
las consecuencias no tardarán en al
canzarnos.

Al hablar de instrucción pública en 
campaña, no hemos podido desligar la 
de la instrucción rural, con ÓAnoci- 
mientos agrícolas, porqué es ella la 
única que allí debe darse, estando, 
como está en relación directa con las 
necesidades de la población que la re
cibe.

A nosotros nos toca señalar los ma
les, á otros aplicarles el correctivo; 
nuestra tarea está cumplida, cumplan 
ahora con su deber aquellos á quienes 
está encomendada la alimentación inte
lectual del pueblo.

L.R.  §1

(¡cuñadería Europea
De la interesante «Gaceta Agrícola» 

de Madrid, tomamos las siguientes con
sideraciones, emitidas por périlos dis
tinguidos en la ciencia agronómica, 
que vienen á robustecer, las q u e m e 
nudo ha sostenido nuestra revista con
tradiciendo la ridicula pretension de 
algunos ilusos, que, entre nosotros, 
tratan de menospreciar la ganadería, 
so prelesto de que debe anteponerse lo 
qué llaman agricultura; cuando una y 
otra so dan la mano y  sou las nodrizas 
del Estado, como decía el gran Sully.

Un cuadro estadístico recientemente 
publicado, demuestra que en las 23 
naciones Europeas que mas se dis
tinguen por su riqueza pecuaria, do
mina en una proporción muy conside
rable el ganado lanar, sigue en órden 
de importancia el ganado vacuno, el de

cerda, el caballar, y  el cabrío; y  el me
nos abundante, es, el mular y  asnal 
reunidos. <

Los fundados conceptos que encierra 
nuestra transcripción, creemos que 
bastará para que toda persona sensata, 
se convenza de la gran importancia que 
en si, tiene el ramo de ganadería, que 
por si sola representa nuestra principal 
producción, y  que es considerada en 
1ra línea como cuestión alimenticia del 
hombre civilizado.

«Dadme una agricultura floreciente 
en un pais y  me daréis una ganadería 

¡ no menos floreciente ¿Aqué citaros Ho
landa, Suiza, Inglaterra, Francia, una 
gran parte Italia y  otras naciones de 
menos importancia, bajo el punto de 
vista geográfico y  político, pero quizá,de 
mas por el desarrollo de los estudios 
prácticos, que tanto importan á los pue
ntes, que algunos de los que parecen 
querer marchar al frente de la civiliza
ción? Os ofendería indudablemente, si 
invirtiese el tiempo en desarrollar este 
pensamiento.»

«Los antiguos conocían tan perfecta
mente cuanto importa al estudio de la 
ganadería á los pueblos, como que lle
garon á idealizar en los animales, las 
aspiraciones de su inteligencia. Por po
co que hayais registrado la historia re
conoceréis esta verdad, si no habéis ol
vidado que los egipcios representaban 
en Isis y Osiris la producción de una 
parle, y  de otra la influencia celeste en 
la producción: Osiris, esto es, el Sol; 
Isis, esto es, la Vaca».

«La vaca, animal prodigioso, que in 
dudablemente ha aparecido en la na
turaleza para ser el gran auxiliar del 
hombre en el cumplimiento de su fin 
en la tierra. No hay nada en tan próvi
do animal que se desaproveche: m ili— 
zanse sus carnes, ulilízanse los líqui
dos lodos de su cuerpo; preguntad á la 
química el uso que nace de la bilis del 
ganado vacuno; utilízanse también los 
intestinos, ya para obtener de ellos de
terminados artefactos, ya también nota
bilísimos preparados, que los químicos 
llegan á aprovecharen pró del mante
nimiento del hombre así como en pró 
de la terapéutica, indicando los medios



de aliviar determinadas lesiones del es
tómago; utilízase la piel, hasta los mis
mos huesos, hasta las mismas termi
naciones córneas de las extremidades, 
se utilizan en beneficio del hombre. Pe
ro si por algo ha de llamar nuestra 
atención tan precioso tesoro—permitid
me califique así la res vacuna—es por 
la producción de la leche»......... ..

«Comprendereis, señores, por este 
brevísimo relato, la importancia de la 
leche, y como es consiguiente la nece
sidad imprescindible de este riquísimo 
producto animal. No he de detenerme 
á deciros las aplicaciones que tiene; 
empezad por el hogar doméstico, pa
sad desde la cocina ó la repostería y á 
la confitería, y no dudo que hallareis 
en dicho líquido un verdadero proteo, 
que, solo ó auxiliado de otras sustan
cias, llena admirablemente todas las 
indicaciones de tan nutritiva alimenta
ción y todas las exigencias del lujo y 
del sibaritismo mas refinado»..............

«Veamos ahora las aplicaciones que del 
tema que explano pueden hacerse á la 
agricultura, la industria y el comercio».

«En primer lugar, la vaca es un gran 
productor de abono, después el auxi
liar del labrador para determinadas 
faenas, y por último la providencia del 
agricultor».

«¿Qué he de decir de les aplicaciones 
de la leche de vacas A la industria? ?No 
sabéis todos como se proteifíca la le
che en esa porción de manifestaciones' 
conocidas con los nombres de manteca, 
queso, nata, que dan vida y riqueza á 
multitud de fabricaciones? Si fuéramos 
a examinar lo que se ha conocido con 
el nombre de balanza mercantil en al
gunos pueblos del Norte de Europa, se
guramente nos encontraríamos con que 
la leche de vacas, constituye la máxi
ma cifra de riqueza de aquellos paises».

«No me he de detener tampoco a ex
plicar, porqué no es desde luego perti
nente al caso, cómo las razas se multi
plican y mejoran merced al cuidado 
del hombre, ni cuáles deben destinarse 
á la producción de la leche y cuales 
otras al matadero».

«Respecto al comercio y á la misma 
industria, ¿no se comprende á la sim
ple enunciación de la idea, la enorme 
riqueza que representa por sí, solo el 
comercio de las pieles?»

«Es decir, señores, que la vaca es un 
proteo, que esta continuamente sumi
nistrando al hombre cuanto le hace fal
ta para sus necesidades, para su lujo y 
hasta para la conservación de su sa
lud». ,!<•- ' X.'

Zooctenía
ClUA DEL GANADO LANAR 

(Continuación)

Por#decreto de 16 de Febrero de 1835 
quedó abolido el honrado Tribunal de 
escepcion del Consejo de la Mes la, to
mando este Cuerpo el nombre de Aso
ciación general de ganaderos que hoy 
existe. Por una Real órden de 15 de 
Julio de 1836 se declararon en obser
vancia todas las leyes de ganadería , y al 
Exmo. Sr. Marqués de Pera les, presiden
te de la Asociación general de ganade
ros del Rein o (España) é individuos que 
componían la junta, con las atribuciones 
siguientes:—Obligar á cualquiera que 
se encuentré una res á la devolución al 
propietario una vez identificada por es
te. Herrar y señalar en debida forma 
por los dueños, los animales de la pro
piedad respectiva, usando hierros y se
ñales invariables. Impedir la propaga
ción de enfermedades contagiosas etc., 
y por otro decreto de 23 de Setiembre 
de 1836 se les permite el paso por caña
das y terrenos del común, eximiéndoles 
de toda clase de gastos en el tránsito á 
no ser en el crucede barcas y ponto
nes.
• Es un error considerar al ganado la
nar de menos utilidad que el vacuno, 
cuando es, por decirlo asi, la base de la 
agricultura y la subsistencia de la so
ciedad en general. Consume la yerba 
corta, que ninguna otra clase de anima
les podría pacer y hasta le seria nociva, 
beneficiando además los terrenos por 
donde cruza con sus orines y estiérco
les, haciendo productivos los que esta
ban incultos por la mala calidad. Al 
efecto es preciso adoptar su alimenta-



cion local con la formación de prados 
artificiales^!) proporción del número de 
cabezas que se crian y en relación de 
los naturales con que cuenta el ganade
ro, buenos y sanos abrevaderos con el 
fin de evitar enfermedades enzoolicas 
y epizoóticas que frecuentemente se 
desarrollan en el ganado lanar.

BAZAS PRINCIPALES DEL GANADO LANAR

No nos cansaremos de aconsejar & 
les ganaderos de todos clases, que los 
animales mas apróposilo en todos con
ceptos, para mejorar las razas, son jos 
que se crian en Asia y que si el Superior 
Gobierno se decide un dia á mandar 
una comisión á aquel país y que traiga 
sementales de todas clases para Cruza
miento y multiplicación de las razas, 
habremos entonces logrado infinitas 
ventajas y convertido nuestra industria 
pecuaria en inagotable filón de oro. por 
lo mismo iremos haciendo mención de 
ellos por el órden con que deben ser 
colocadas.

1. a La raza de Caramania.—Esta se 
halla en el Asia menor, es de grande 
alzada, buena carné, esquisita y abun
dante lana,cuyo vellón suele pesar una 
arroba y dar por término medio una 
azumbre de leche además de.criar con 
la suficiente al producto.

2. a Raza de Nubia. Es otra de las me
jores, pues además de sus muchas li
bras de carne, la lana es larguísima, 
sedosa, limpia, blanca y espesa. Esta 
se diíerencia de las demás en que su 
cabeza se halla ornada por cuatro cuer
nos, Jos que se dirigen hácia adelante 
y otros dos para aíras.

3. a Raza de Egipto. Esta en vez de 
lana suele criar nna especie de pelos; 
pero es de tantas libras que puede ser 
muy útil por el cruzamiento para el 
abasto de carnes.

4. a Raza Africana. Se distingue de 
las demás en que carece de cuernos, es 
de buena alzada, tiene grande la papa
da y sobre el cuello una verdadera 
crin, parecida á la de un caballo, pero 
de verdadera lana fina y no de pelos.

5. a Raza arábiga. Se encuentra tam 
bien en abundancia en el Cabo de Bue
na Esperanza y Egipto. Su lana es de

seis á siete pulgadas de larga, la cola le 
cubre todo el tercio posterior, tiene un 
palmo de ancho, quince pulgadas de 
largo y cinco de grueso.

6*° Raza merina. No indicaremos en 
este lugar los caracteres del ganado 
merino, por ser bien conocidos de to
dos; lo que sí manifestaremos, es, que su 
adquisición, según respelabjes autores, 
se le debe á Columela el viejo, fundán
dose en que su sobrino cpmpró unos 
carneros bravos llegados á Cádiz desde 
Africa, echándolos á seis ovejas y cru
zando después los machos de éstas crias 
con los de Tárenlo. El ganado merino 
es tan abundante en España que se halla 
en la mayor parle de sus provincias, 
pero donde se encuentra con roas fre
cuencia es en las montañas de León y 
Burgos, ios Cameros, Logroño, Soria, 
Bejar, Molina, serranía de Cuenca, Al- 
barracin, Teruel, Cataluña, Sierra Ne
vada, Sierra Morena, Andalucía, Es- 
tremaduray Segovia.

La raza merina ha sido trasportada 
hace muchísimos años á Rusia, luego á 
la Morabia y Silesia, después á la Ale
mania y Sajonio, y mas tarde á Ingla
terra, y no solo se ha cruzado en lodos 
estos reinos con éxito feliz, sino que 
hasta han mejorado las lanas, hacién
dolas tan finas como la seda y superan
do á las Españolas. De ahí nace la iner
cia, ó mejor dicho, menos precio las 
(dichas) en los mercados estrangeros, 
para emplearlas en la fabricación de 
paños y otros tejidos de buen gusto, de 
ahí las sumas colosales que se llevan 
los ingleses y franceses en toda compra 
de tejidos de lana; y de ahí, en fin la 
exigua rendición de unos animales tan 
buscados no ha mucho tiempo por mu
chas naciones. De todas las rozas me
rinas de España, las mejores son, las 
Leonesas y Segovianas, distinguiéndo
se de las demás por la finura y abun
dancia de las lanas y por la belleza de 
sus formas.

7.a Raza inglesa. Esto nación, que 
es la primera en Zootecnia, conoció ha
ce mucho tiempo la necesidad de mejo
rar toda clase de ganados, y por lo mis
mo no fuá de los últimos el lanar. En 
diferentes ocasiones sacaron de España



para el sujo infinidad de ovejas y car
neros merinos á insignificantes precios; 
pero las sábias leyes dictadas por En
rique VIII é Isabel su hija que todavía 
rigen en Inglaterra, hicieron qüe la cría 
del ganado lanar tomase fomento y se 
mirase como un tesoro inagotable* 
Eduardo ill, hizo también él estermi- 
nio casi completa de los lobos y zorros, 
prohibió además la exportación de ove
jas. con la pena de confiscación y pér
dida de sus bienes, al qüe contrariase 
esta ley por primera vez, y en la segun
da con la muerte. En España lia habi
do épocas en que se prohibía también 
con todo rigor la exportación de meri
nos, y en prueba de esta verdad tene
mos las sancionadas en Córdoba por 
Enrique III, año 4455, y desde ésta 
época hasta 1834 apenas lia habido un 
monarca que reproduzca y haga valer 
las citadas leyes 6on alguna pequeña 
modificación.

Las razas inglesas se dividen en mo
chas y con cuernos, tanto unas como 
otras son excelentes por sus earnes, le-1 
ches y lanas; pero las primeras son 
mas interesantes al agricultor, porqué 
al cumplir dos años suelen dardos pro
ductos en cada parición. Después de 
estas hay infinidad dé süb-ra¿ás qué 
varian en la clase de lana, alzadas, peso 
y demas productos procedentes de las 
mismas.

8. ' liaza holandesa. Esta es muy 
apreciada por lo fecundas que son las 
ovejas, pues se dan infinitos casos en
tré ellas de parir dos y tres y aun cua
tro corderos: es además de. muchas li
bras y grande de alzada y da un vellón 
de diez á quince libras.

9. * Raza flamenca. Reúne tan bue
nas circunstancias como las defriAs: las 
hay de lana rizada, de lana granada, de 
lana blanca muy larga y sedosa; pero 
por lo que mas cuenta tiene este gana
do es por lo mucho qüe Crece y engor
da cuando tiene abundantes y jugosos 
pastos ó se cria en riberas.

10. Haza alemana. Esta nación 
presenta tres razas: 1 .“ del Rhin, 2.a la 
de Pomariana y 3.a la de Prusia. Las 
tres son muy á propósito para la carni
cería y sebo.

Hay otra procedente de las razas 
merinas españolas, trasladada por pri
mera vez en 1703 desde Sajorna, que 
solo la propagan para la cuestión dé M i 
ñas mas bien que para la de consumo 
de Carnés; pero ¿cómo tie'úén tanto 
mérito' las lanas de Sajónia? En primer 
lugar, pótqué el dlémari ó sajón qüe 
cuenta con 200 cabezas se llama gana
dero en grande; porqué además no co
noce la trashumancia, sino el sistema 
de pastófeo estante, llegando á ser lab
ios los cuidados que le prestan, que ja 
más les falta qüe comer ni beber y 
además son abrigadas con mantos de 
lana y lienzo según las estaciones, pre
servándolas de la introducción de lo
dos, polvos y otros cuerpos estraños en 
sus vellones.

11. Haza francesa. Cuando en el 
año de 1785 se halló Mr. Vauguyoü de 
embajada en Madrid, püdo lograr del 
rey español le vendiese un crecido re
baño de ovejas y moruecos merinos, 
que aclimataron con éxito feliz en Ram- 
bouillet. Después de haber servido ios 
merinos españoles para infinitos ensa
yos, conocieron los franceses realmente 
sus ventajas, y en su consecuencia, se 
Celebró mas tarde en tre España y Fran
cia Un tratado por el que se concediá á 
esta la estraccion de 4,000 ovejas y mil 
moruecos, que á su llegada fueron di
seminados casi en totalidad en Perpi- 
ñan y sus inmediaciones; deduciéndo
se dé esto que á las concesiones y poco 
laclo de los españoles le deben los fran
ceses la mejora de sus razas y lanas, 
poniéndoles hóy la ley en la fabrica
ción de paños, y sacando por apéndice 
cuantiosas sumas con la venta de todas 
clases dé tejidos de lana.

Miguel Muñoz,
Veterinario de primera cíase.

(Continuará.)

Él Uruguay en la Exposición  
de Paris

El 26 (¡el mes pasado, salieron con 
destino á la Exposición de íaris, por el 
vapor «óironde», 27 bultos, que unidos 
á las anteriores remesas, forman un to
tal de 452 que contienen la colección



de objetos, con que la República va á 
ser representada en aquel gran torneo 
universal.

Es la primera vez que el país concur
re dignamente á una Exposición, gra
cias al decidido empeño de la Comi
sión Central y á la emulación cierta 
que el Superior Gobierno le ha pres
tado.

Quisiéramos decir lo mismo de las 
Comisiones Departamentales, pero no 
ha sido así, pues salvo raras escopcio- 
nes, esas Comisiones no han respondi
do á las miras del Gobierno, A lo que de 
ellas esperaba la Comisión Central y  á 
lo que su deber les señalaba en la re
presentación digna de la Repúblicg.

Sin poder, pues, contar con el apoyo 
de las Comisiones Departamentales, á 
pesar de las reiteradas notas que les 
fueron pasadas, la Comisión Central 
no desalentó en su tarea y  fué directa
mente á cada uno de los productores 
agrícolas, ganaderos ó industriales á 
pedirles su óbolo para el desempeño de 
su cometido.

Felizmente el país productor que ha 
empezado á comprender la importan
cia que le reporta el conocimiento exac
to de la riqueza de sus productos, ha 
concurrido presuroso al llamado que se 
le hizo; y  podemos asegurar, que des
de la mas pequeña hasta la mas impor
tante industria que en el país existe, 
tendrán allí su manifestación digna y 
acabada.

Si primitiva es la industria que se 
presenta, si atrasada, ella sufrirá la 
crítica razonada de los jurados interna
cionales, induciendo así á sus produc
tores, para mejorarla y ponerla á la al
tura de las demás.

Si por el contrario, nos presentamos 
en estado de adelanto en otros ramos, 
nuestros productos, conocidos por el 
mundo industrial, serán apreciados y 
darán márgen á su desarrollo y rápi
do incremento.

Quizá sea esta la primera vez que las 
Repúblicas Americanas se dan cita pa
ra luchar frente á frente en los torneos 
internacionales, formándose como se 
ha hecho en el Campo de Marte, una 
sección destinada á contener los pro

ductos de Chile, Perú, San Sal vador, 
Méjico, República Argentina, Uruguay 
y otras, formando un sindicato pura
mente americano.

La falla de costumbre en nuestros 
productores de concurrir á estos certá
menes, y el hábito que existe en el país 
de despreciar todo lo que es industria 
nacional, ha hecho que la sección Uru
guaya no sea tan lucida y  variada co
mo debería serlo, pero, sin embargo 
de esto, en el concurso americano, si 
bien no podemos pretender alcanzar el 
primer puesto, esperamos que no nos 
lia de ser señalado el último.

A ello han tendido los trabajos de la 
Comisión Central de Exposición, como 
lo ha manifestado en su nota dirigida 
al Superior Gobierno, que publicamos 
en la revista anterior.

Haciendo este justicia al empeño de 
la Comisión Central, ha contestado en 
los términos de la nota que en seguida 
trascribimos:
M in is te r io  de G ob ie rno .

M on tev ideo , A b r i l  1.* de  1878.
Me ha  cab ido  e l h o n o r de  re c ib ir  la  nota 

q ue  esa C o m is ió n  se  s ir v ió  d ir ig irm o  co n  fo 
ch a  30 de l ppdo., acompañando la s  lis ta s  do 
lo s  ob jetds e n v ia d o s  á la  E x p o s ic ió n  de P a r is  
y  la  nó m in a  do lo s  expos ito res.

Con verdadera  co m p la cenc ia  o l G ob ie rno  
so ha im p ue sto  do  la  d ig n a  m anora  co n  qu e  
la  C o m is ió n  Cen tra l do  E xp o s ic ió n  ha  dado 
c im a  á  s u  im p o r la n to  tarea.

P o r  m i in te rm ed io  m am  Gesta á  esa i l u s 
trada  C o m is ió n  e l a g radec im ien to  do qu e  se  
h a lla  pose ido .

M erced á  lo s  traba jo s  do  la  C om is ió n ,n u e s 
tra  R e pú b lica  ju g a rá  u n  ro l d is t in g u id o  en  la  
p ró x im a  E x p o s ic ió n  do Pa ris .

L a s  m anu factu ras m an ifes ta rán  á  la  o v i -  
donc ia  sus  ade lan tos en  la  in d u str ia ; lo s  p ro 
ductos n a tu ra les , la  fecunda r iq u e za  do  su  
sue lo ,— y su s  ensayos c ion tíG cos, lo s  t r iu n 
fos quo a lcan za  e l pensam ien to ,— desapare 
ce rán  lo s dudas quo nuostro  pa ís haya  p o d i
do  su sc ita r, y  á lo s  o jos de l m undo  la  g ra n 
deza do su s  destinos.

L a  g lo r ia  que so s ig a  do lo s  tr iu n fo s  p a c í
fico s  que de jo  m enc ionada , portenoco rá, s in  
duda a lg una , á la  C om is ió n  Cen tra l de E xpo 
s ic ió n . que no ha pe rdonado  m ed io  para ( lo 
g a r á la  re a liz a c ió n  do su  pa tr ió tico  co m e  • 
tido . , , , ,

E| p e r ío d o  de lu chas  in te s tin a s  po rqué  
desgrac iadam ente  tu vo  que  a travesa r n u o s 
tro  pa ís, lo  a tra jo en  e l concepto  de la  E u ro 
pa e l desp restig io  cons igu ien te .

L o s  im po rtan te s  trabajos lle v ado s  á  fe liz



ejecución por la ilustrada Comisión á quion 
tenso el honor do dirigirme, convencerán á 
los hijos del viejo Continente, de quo la Re
pública del Uruguay entra decididamente en 
un periodo de paz y do progreso.

Con los sentimientos y las ideas ospresa- 
dos, reitero á la Comisión las protestas do la 
mayor gratitud del Gobierno y do mi mas 
distinguido aprecio.

J o s é  M . Montero (h ijo ) .
A la Comisión Coulral de Exposición.

Term inada así por el m om ento la ta
rea de la Comisión Central, de la Com i
sión Uruguaya en P aris, á cu y o  trente 
se halla nuestro d igno Encargado de 
N egocios, el Sárjenlo Mayor Ó. Juan 
José D iaz, depende el éxito de nuestra 
E xposición ; y  confiam os en el patrio
tism o de este señor y  dem ás cólegas 
que lo  acom pañan, para esperar que 
nuestra representación, lia de ser tan 
lucida com o la variedad y  riqueza de 
nuestros productos, tienen derecho á 
exigirla.

L os bienes que de allí reporte la p ro 
ducción  uruguaya, han de ser breve
mente palpados, dem ostrándose en he
chos que indudablem ente tienen qu e 
producirse al apreciar los ju ra d os  in 
ternacionales los objetos que se han re
m itido para represéntar al país.

L. R . D.

L o s caballos a r g e n t i n o s  en E n rop a
(D e los  Anales de la  Sociedad Jl. Argentina)

París 18 Pobroro de 1878.

Soñor Dr. O. Estanislao S. Zeballos.
Buenos Aires.

Querido señor y estimado cóloga:
Lo estoy muy agradecido por el en vio do su 

magistral Estudio Geológico de la Provincia 
de Buenos Aires. He encontrado on 61 nume
rosos rccuordos y he aprendido mucho en 
sus páginas.

No es únicamente el rosúmon de los tra
bajos precedentes enriquecidos por el suyo; 
os un cuadro on bosquejo mise aupoint, co
mo dicen los escultores y quo Yd. no tarda
rá sin duda en completar.

He recibido también los números do La 
Prensa, en los cuales al señalar con la auto
ridad do un diario tan eminonto, la publica 
clon de mi folleto, sobre los caballos del

Plata, so segunda vigorosamente ol pensa
miento que me lo ha inspirado, do formar 
núovos vínculos do interés reciproco entro 
nuestras dos naciónos.

Mi folleto no os mas q ue un primor jalón 
en osla via quo mo ho osforzado para abrir. 
Tongo la convicción bion cimentada que su 
pais se encuonlra en ol primer rango do 
aquellas jóvenes comarcas, llamadas á pro
veer á la vieja Europa del caballo de guerra, 
puos su desenvolvimiento ecónomico difi
culta de dia en dia su crianza y del cual por 
dosgracia tendrá durante muy largo tiempo. 
Hay aqui mi inmenso mercado do porvonir; 
sin ombargo, en su cond/ccion actual la raza 
piálense no responde sinó inporfectamento á 
las exigencias reglamentarias do la remonta 
de n«ostra caballería, así como al. gusto co
mercial del público.

Los resultados do la importación que ha 
provocado son desastrosos para los especu
ladores, lo que me ha impresianado doloro
samente. Vd. lo juzgará por el resumen si
guiente:

Desdo el 30 de Junio de 1876 al 21 de Di
ciembre do 1877, en 18 meses la remonta 
no ha comprado mas que 839 caballos sobro 
unos 2000 que lo fueron presentados, ó mo 
nos do 45 p g . Estos rechazos alcanzan (en 
tro otras causas talos como las dimensiones, 
domasiado ariscos, etc) á la proporción do 
20 p g  sobróla mala conformación y do 12,5 
pS sobro la insuficiencia do la talla (lm.48c.) 
So ha pagado 750,300 francos ó poco mas ó 
monos 895 francos como precio medio.

El precio maslelovado ha sido de 1290 fran
cos y el mas bajo do 700 francos.

En cuanto á la venta público de lo recha
zado, los precios estuvieron siempro en baja 
desde el principio y no escedm de 200 francos 
término medio gonoral. Ponga Vd. oslas ci
fras en presencia do un procio do trasporto 
de mas de 650 fr. porcabozaal desembarcar 
y haga Vd. la cuenta.

Análogos resultados so han producido en 
Bélgica, tanto rospoclo á la remonta como 
respecto al público. No han dado mejor re
sultado en lnglalorra los dos últimos rema
tes. Una remesa de ensayo á Italia no parece 
mas alentadora, aunque la remonta acepta 
la talla de 1 m. 46 es decir, dos contímotros 
menos que el roglamonto francés. En cuanto 
á la Alemania fui mal informrdo al anunciar 
que ella, debia rocibir 300 caballos en Agosto



ultimo: el señor Ministro Raloarce sabe posi 
tivamente por medio dot cónsul Argentino 
on Ilamburgo, quo hasta el 31 do Diciembre 
ninguna remesa había llegado.

Ciertamente; en su propio interés, tos im
portadores han procurado hacor la mejor 
elección. Es nocesario concluir, pues, quo 
yds. no están todavia on condiciones de 
atender á las oxigoncias do la demanda,y que 
los compradores no acoplan el caballo en las 
condiciones en que vds. lo ofrecon.

Asi, el movimiento de importación vá á 
sufrir en Francia seguramente, no una debi
litación, sino una interrupción que durará 
hasta que estas condiciones hayan cambiado 
do una y oirá parto.

Dos siniestros marítimos on que lian pe
recido: on el primoro (vapor Manitoban en 
Marzo do 1877) 71 Caballos sobre 76 onfbar- 
cabps; y en el segundo vapor Salier en di
ciembre último 83 sobro 161, han dado el 
último golpo.

lian producido tal pánico on las compañías 
do soguros marítimos, que ninguna quiero 
tratar á ningún procio. Los especuladores 
ostán completamente desalentados y no em 
prenderán nuevas oporacionos.

Dominado durante mi permanooia en Due
ños Aires por la consideración do la onor- 
gía, do la longevidad, do la resistencia á 
tantas pruebas que caracterizan al caballo 
piálense; y careciendo por otra parle do 
demonios do comparación, me he equivo
cado diciendo (en la nota 14, pág. 17 do mi 
folleto) quo el número de caballos aceptables 
para la remonta, se contaba en razón de 100 
por mil. Debo reconocer al contrrrio, que la 
olcccion es muy limitada por la talla y la 
forma, dos elomonlos independientes do la 
calidad intrínsica de la raza; pero cuya au- 
soncia os un motivo absoluto de rechazo.

La solución corresponde ahora á los es
tancieros por medio del perfecoionamionlo 
do la raza en los dos elementos que acabo do 
indicar. Las tentativas hechas con este íln 
por muchos de ellos en Buenos Aires y que 
estén basadas sobro el cruzamiento con ti
pos europeos, siguen un camino falso, peli
groso y contra el cual creo que Vds. deben 
protestar vivamento como yo (nota 19 pág. 
22,)

Lo pido su concurso en esto sentido, en 
cuanto lo sea posible; está en jaego el inte
rés del porvodir en esto asunto. La única

marcha raolonal, y no me cansaré de repe
tirlo, es la selección metódica mejorando üt 
régimen. Poro ella exijo de parto do los cria
dores como aptitudes: las nociones de eco
nomía rural relativas al gobierno del gana
do en prosencia de la necesidad de perfec
cionarlo; el conocimiento razonado do los 
tipos absolutos en rolacion con su destino; la 
ciencia de la conformación anatómica y mo - 
cánica del animal, do las leyes fisiológicas 
de su reproducción, do la higiene, de tos es
tablecimientos que han do criarse, etc., etc. 
y como medios, una perseverancia y una 
paciencia que no venzan las dificultades.

Los estudios do Vds. no so han dirigido 
aun á osle rumbo y sus temperamentos ar
dorosos no so prestan con facilidad á la len
titud do estos medios Asljpues, no pienso 
quo deba esporarse mucho do la iniciativa 
individual; miónlras quo juzgo indispensa
ble do la administración. Las clases ilustra
das por las cuales debe comenzar todo pro - 
greso, serán ascesibles y la irradiación se 
hará cada voz mas eficaz

.En este orden de idoas so imponon dos 
necesidades, como punto de partida, la crea
ción on la Universidad do una cátedra do 
economía rural en sus aplicaciones á la zo
otecnia caballar, yen la Provincia de Buenos 
Aires desde luogo (dospuos on otros puntos 
según la necesidad) la creación do un esta
blecimiento modolo, como lo han estableci
do hace siglos todos los gobiernos europoos.

Estas instituciones, quo ganariau si estu
vieran juntas, son esoncialmonto conexas y 
so prestarán recíproco apoyo para dar vigor 
á la marcha aclarando el camino.

En la Univorsidad, los jóvenes estancieros 
apronderán el método científico. La chacra 
modolo les dará el ejemplo para la aplica
ción; y después do cinco ó sois años do la
bor, les dará una reproducción oscojida para 
usar en sus propiedades. Es la fuonte do 
Moisés en el dosiorlo: la administración pú
blica do eso país puede hacerla estallar.

Durante mi permanencia en Buenos Aires, 
yo había estudiado la propiedad provincial 
do Santa Catalina, dol punto do mira do esta 
aplicación espocial, y segundariamonto, res
pecto ó su dostino á la irrigación, con las 
malorias fecales de la ciudad. Roune todas 
las condiciones oxigiblos para plantoar allí 
una chacra modelo. No un establecimiento



suntuoso como los nuestros,quo reciben ani
males pagados á veces hasta á 100,000 fr.; 
pero si, un establecimiento que dé todo: el 
efecto útil, tal como lo comprondo con su 
adaptación al clima y el país.

Los gastos de organización serán peque
ños. Bien administrado, muy pronto so bas
taría, por la venta de sus ¡productos. Ade
más, léjos de perjudicar al Asilo de Huérfa
nos, ensancharía sus boneOcibs respecto á 
estos niños.

Desde entóneos, y después do mi rogreso, 
yo había insistido on muchas ocasiones sobro 
oslos dalos, con algunos de sus compatriotas 
on posición de provocar ó de segundar su 
aplicación, y me parece que se habían dado 
cuenta do su alcanco.

Su postergación, será sin duda debida á 
las dificultades financieras del último año; 
poro la situación mejorasonsiblomonto, como 
vd. mo lo comunica.

Por otra parte, si la exportación do caballos 
ha oscilado esperanzas prematuramente fan* 
tésticas, su interrupción va á operar una 
roaccion favorable y preparará los espíritus 
para buscar el medio do restablocorla y do 
asegurarlo un desarrollo regular.

No veo medios mas eficaces ni mas segu
ros que los que acabo de señalar.

¿No es oportuno recurrir á ellos, y no es 
realizar una obra patriótica proparar la 
opinion pública, influyondo Vd. para que 
haga la propaganda un diario de tanta im
portancia como La Prensa?

Yo he prometido por otra parto al señor 
ministro Balcarco remitirlo una momoria 
sobro este importante tópico, y él la pre
sentará al Presidente, ántos de la apertura 
dol Congreso.

Respecto á caballos, su pais se encuentra, 
querido amigo, como so hallaba respecto á 
lanas hace 40 años.

Lo que hacia el Ministro Rivadavia por la 
lana, puede hacerlo el Dr. Avellaneda, por 
los caballos, y ol servicio que hará á su pais 
no será menos grande.

En lo que hace á la Francia el papol que 
yo mo habia impuesto loca á su fin. Si hasta 
ahora los resultados de mi propaganda es
tán lejos do haber respondido á misdoseos,
¡a semilla está arroja Ja y fructificará. La fa
vorable acogida quo ha merecido mi folleto, 
entro hombres competentos, aun del extran- 
goro, no mo permito dudar.

Moalionta á seguir en el proyecto que he 
anunciado (página 38; de un ostudio comple
to, para el cual me prepongo hacer, en tanto 
cuanto me sea posible, lo que ol general 
Daumas hizo con la raza árabe. ¿Mu lo per
mitirán las circunstancias? En todo caso yo 
roclamo, con este fin, la buena voluntad y ol 
patriotismo do los argentinos. Mo darían un 
aliento importantísimo con documentos y ob
servaciones de su compoloncia. La lista do 
las materias do este estudio, establecerla en 
ciorto modo el programa de Ins investiga
ciones quo solicito; puedo romilírsolo si Vd. 
lo creo útil, á fin de haCor un llamamiento á 
los estancieros.

Evidentemente, los numorosos materiales 
que lio rounido y los quo esporo obtener, 
dejarán mucho quedosear, lo quo no sé irio 
oculta. Lo mejor seria que yo fuera á reco
menzar y concluir mis oscudriñacionos so
bre su teatro; lo sé perfect amonto; poro oste 
camino seria largo y dispendioso; la ventado 
una obra do osta especialidad no cubriría los 
gastos y yo no soy suflcientomenlo rico para 
emprenderla bajo condiciones do tal modo 
onorosas.

Pero.. . .  os tiempo de que ponga punto 
final. Ur» padre se deja arrastrar y so olvida 
de los demás cuando habla de un hijo que
rido: escúsome Vd., puos, de una carta tan 
larga.

Preparo una tercera odiccion do mi folleto, 
la que recibirá Vd. apénas salga áluz. Dará, 
bajo (a forma de conclusion, el estado do 
la cuoslion de los caballos argentinos en Eu
ropa hasta el 31 deDiciombro de 1877.

En ella incluiré el apéndice quo lo adjunto, 
que le ruego presento á mi nombre á la Re - 
daccion dé' La Prensa, seguro do quo olla lo 
publicará en mérito de la importancia del tó
pico.

Me despido do Vd. querido amigo, asegu
rándole que las muy cortas relacdionos quo 
he tenido con Vd. en su país las coloco on 
primera línoa entro mi mejores recuerdos. 
Me han inspirado una estimación afectuosa 
y lo ruogo acoplo su sintíera osprosion.

Charles ttarbief. 
Ingeniero civil.



SESIONES DELA J. DIRECTIVA
N.° 40.

Montevideo, Enero 5 do 1878. 
Presido el Sr. D. Emiliano Ponce, asistien

do los Sros. Artagaveylia, Ordoñana, Morlet, 
Zorrilla, Corla, Pore/., Shaw y Sampore.

El Sr. D. Lucio Rodriguez prosonta para 
socio fundador al Sr. D Osvaldo Palacios- 
Aceptado.

El Consulado brasilero remite un estrado 
del movimiento de buques de su nacionalidad 
un nuoslro puorto—Agradézcase.

Carta del Sr. Mortet presentando su estu
dio sobro el cultivo dol maiz para ser publi
cado en folleto, según lo acordado—Procó- 
daso de acuerdo con la resolución anterior.

La Comisión Auxiliar de Mercedes precin
ta sus cuentas y pide le  sean remitidos los 
diplomas-que corresponden á los nuevos so
cios—Pase ó la Contaduría para que verifi
que y oslando de acuerdo con el reglamonto 
do las Comisiones Auxiliares, expídanso los 
títulos.

Carla do un estanciero do Arorunguá, fe
licitando á la Asociación por sus trabajos.— 
Infórmese de la procedencia y publíquoso.

El Sr. D. M. Zambonini prosenta un nuevo 
sisloma do cercos pidiendo opinion sobre su 
utilidad.—Paso á comisión.

N.° 41.
Montevideo, 12 Enero do 1878. 

Presido ol Sr. D. Emiliano Ponco, asistien
do los Sres. Ordoñana, Artagaveylia, Corla, 
Mortet y Souza.

El Ministerio do Gobierno pido una regla
mentación de la sección dol Código Rural 
que trata de quemazones de campo.—Paso á 
comisión.

N.° 42.
Montevideo, Pobrero 9 do 1878. 

Preside el Sr. D. Domingo Ordoñana, asis
tiendo los Sros. Artagaveylia, Souza, Corta, 
Ralparda y Mortet.

Carta do D. H. Aramondi, remitiendo va
rios tubos do vacuna humanizada.—Pásese al 
Ministerio de Gobierno para que le dé ol des
tino conveniente.

El Gefe Político y la Comisión Auxiliar do 
Morcedos, anuncian la invasion de langosta 
on Soriano; habiéndose dirigido allí para 
combatirla.—Contéstese aplaudiendo la acti
tud lomada.

So dió cuenta de haber llamado á propues
tas para la impresión de la Revista, acoplan
do la do La Tribuna por ser la mas venta
josa.

El Sr. Morlet propone como socio suscri- 
lor al Sr. D. Podro Reybodor-Peyro.—Acop 
lado.

El señor Balparda da cuenta de una carta 
dol Sr. Robuffel conteniendo algunos dota- 
lles sobre la expedición del «-Paraguay».— 
Quodó encargado el mismo señor Ralparda 
para trasmitir osas noticias al público por 
medio do la Revista.

Varios Sres. de la Colonia Suiza romilon 
una momoria estadística sobro la importan
cia de aquella localidad.—Publíquoso.

N.“ 43.
Montevideo, Marzo 9 do 1878.

Presido ol Sr. D. Domingo Ordoñana, asis
tiendo los Sres. Artagaveylia, Morlet, Corla, 
Souza, de la Torro, Sampore, Shaw y Bal- 
parda.

El Sr. D. Jorge Pornau, contestando ó car
ta que lo fuó dirigida por la mesa, anuncia 
quo brovomenlo remitirá para su publica
ción un estudio sobro la cria lanar en Aus
tralia.— Anúncieso ose trabajo y archívese.

El Sr. D. M. P. Zambonini pide se le expida 
un certificado garantiendo la invención de su 
sistema de cercos do estancia.—Contéstese 
que puede servirlo de rosguardo ol informo 
que le fuó pasado anteriormente sobre la 
muestra de alambrado que sometió á exa
men do la Junta Directiva.

El Ministerio de Gobierno comunica sus 
disposiciones tomadas sobro patente de per
ros.—Publíquese.

El Sr. Souza hace mocion para que se ad
mita su ingreso como socios á aquellos so
ñores que abonaron su cuota do entrada on 
San José, aun cuando esa Comisión no hu
biera dado cuenta do los fondos recaudados. 
—So resuelvo afirmativamente, siempre que 
esos señores justifiquen haber abonado su 
cuota.

N.* 44.
Montevideo, Marzo 16 do 1878.

Presido el Sr. D. Emiliano Ponce, asistien
do los señores Ordoñana, Arlagavoytia, Sou
za, Shaw, Morlet y Sampore.

Se dió cuenta do haber recibido una nota 
del Ministerio de Gobierno, invitando ó los



funerales de S. S. Pió IX.—La Junta Directi
va concurrió al acto.

Nota del mismo Ministerio anunciando ha
ber desaparecido la enfermodad de llagas que 
se había pronunciado en el ganado vacuno 
en el departamento de San José, desarrollan 
dose ahora otra que consisto en la corrup
ción del vaso.—Acúsese recibo y archívese.

N.* 45.
Montevideo, Marzo 23 do 1878.

Preside et Sr. D. Emiliano Ponco, asistien
do los Sres. Ordoñana, Mortot, Shaw, Corta 
y Souza.

La Comisión Auxiliar de Mercedes acusa 
recibo de los ejemplares del folleto sobre el 
maíz que se le remitieron.—Publíqueso y 
archívese.

La misma Comisión anuncia haber nom
brado Presidente al Sr. Dr. D. Serafín Rivas 
y Vice Presidente al Sr. D. Cárlos Brondi.— 
Acúsese recibo aprobando el nombramiento.

La misma remite su estado do caja y en
tradas que corresponden á la Junta Directi
va.—Prévia revisacion do la Contaduría, 
apruébense.

El Sr. D. Lucio Rodríguez propone por 
mocion escrita,que on el periódico de la Aso
ciación so abra un rubro para avisos de com
pra, venta ó arrendamiento de campos ó ani
males.—Pase á comisión de los Sres. Mortet 
y Souza, para quo de acuerdo con el autor 
de la mocion,presenten un proyecto de reso
lución.

El Sr. Souza hizo conocer algunas circuns
tancias que habían impedido que se realiza
ra la remesa de libros que de Cádiz debia ha
cerse con destino á la Comisión Auxiliar dol 
Salto y hace mocion para que so invirtiera la 
suma do 330$ que existe depositada en Teso
rería en la adquisición do obras agrícolas 
aquí ó en las librerías de Buonos Aires.— 
Acoptada la mocion, fue nombrado el autor 
en compañía dol señor Mortet para llevarla 
á su realización.

ECOS DE LA CAMPAÑA.
Sarandí, Marzo 10 do 1878.

Sr. Secretario:
Muy señor mió: Como suscriloral periódi

co do la Asociación, y aunquó mas acostum
brado á los trabajos de campo que á escribir 
correspondencias, me animo ó hacerlo por lo

(quo dice el último número, quejándose de 
las escasas comunicaciones do los estancie
ros, que debian ser los mas interesados en 
las mejoras que nocesila la campaña.

Por estos pagos lo que mas se siento es la 
incomunicación en que estamos con la cre
ciente de los arrojos y malos caminos. Ha
blando á esterospecto con algunos miembros 
do la Junta E. Administrativa me dicen que 
nada pueden hacer desde quo no tienen fon
dos y por oso ronuncian á cada paso; porqué 
la patento de rodados y otras contribuciones 
que están destinadas para la compostura do 
caminos, las cobran las jefaturas y ni un vin
tén omplean en los caminos y menos en com 
ponor los pasos de los arroyos.

¿Cómo quioro Vd. que las Juntas hagan 
milagros si no tienen ni aun para pagar á los 
pofts maestros de escuela? ¿Ni cuándo los 
tendremos en la campaña que pgga tan gran
des mullas y dicen que es para los maes
tros?

Bien comprendemos los esfuerzos que ha
ce osa benemérita Sociodad por todo lo rela
tivo á nuostra campaña, tan desatendida y 
que solo ha sorvido para pagar contribucio
nes; la verdad os que solo se ha consoguido 
que sean respetados los intereses del ostan- 

I  ciero (que sin duda es lo principal) pero en 
lo demás, nada ó muy pososo ha do mejorar, 
mientras que á las Juntas de vecinos honra
dos y activos no les dén fondos para mejo
rar cada localidad, pues al fiado nadie quioro 
hacerlo.

Si cada Junta pudiera cobrar el impuesto 
de rodados y otros que deben invertirse en 
compostura do caminos, ya estaría algo ar
reglado y los vecinos de uno y otro lado del 
Rio Negro, no estarían hace tiempo incomu
nicados por no tener ni un puontecito; y casi 
todo el negocio y ganado va al Brasil, do don • 
de se surten los estancieros, y así todo está 
paralizado y no hay comercio.

No recuerdo en cuantos millones de pesos 
se calculaba que perdia cada año este país 
con solo el ganado queso lleva al Brasil, do- 
bido esto en gran parte á la falta do puentes 
y malos caminos, que imposibilitan el tránsi
to para los saladeros de la Capital y los del 
litoral del Uruguay.

Bien sabido os en la campaña, quo solo la 
Asociación Rural es la quo trabaja con afan 
por la seguridad y bienestar de los estancie
ros; así que por mi parte agradecido á tan



tos sorviclos siento no poderles ayudar mas 
que como suscrilor, y creo quo es un dobor 
en todo el que puede formar parte do esa 
Sociedad, como Ydes. bien dicen, para que 
cada día sea mas respotado el importanto 
gremio do hacendados.

Creo, quo si lodos los eslancioros medita - 
son un poco en sus negocios, bien entendidos, 
no habria uno solo quo dojaso do contribuir 
al sostenimiento do tal Sociedad, suscri
biéndose cuando monos á ose periódico, en 
voz de tomar otros quo solo lo hablan do po
lítica para comprometernos y arruinarnos 
como ha sucedido siempre.

El reglamento do policías quo es obra do 
Vdes., á mas do sus muchos otros trabajos en 
favor do la campaña, bastaría para recomen
darlos como la Sociedad mas útil y benemé
rita á los ojos del país: así lo dicen lodos los 
paisanos honrados y laboriosos quo dosoan 
la paz y prosperidad do su tierra.

Como Vd. so dirijo á todos on general, pi
diéndoles quo denuncien cualquier tropiezo 
quo impida ol adelanto do estos desiertos, 
cumplo en docirlo algo que á mi escaso mo
do do ver os una de las primeras causas do 
nuostro atraso, por si algo le puodon sorvir 
oslos apuntes en favor do la campaña.

Un susevilor del Sarandl.

C o m isa r ía s  ru ra les
La Campaña on su torcer númoro quo aca

bamos do recibir, publica un sonsato artícu
lo con ol opígraío «Intereses rurales».

So conoce quo ol quo escribió el articulo, 
es un hombro muy práctico on la materia y 
quo debo haber visto de muy corea los abu
sos cuyo remedio indica: «Nourri dans le 
8erail, il en con nail les détours.

Estamos conformes con la mayor parlo 
do lo que dice. Es on efecto un inconvenien
te do los mas grayos.quo las policies rurales 
no tengan oficina propia y porlenocionlo al 
Estado y tonemos motivos para croor,quo on 
osto departamento se hacen esfuerzos para 
realizar esta mejora.

Otra necesidad imporiosa, os la do un ro- 
glaracnto do policía, al alcanco do las inteli
gencias do todos los comisarios do campa
ña quo, como dico ol cóloga, no son siem
pre do las más aventajadas. Con el so evi
tarían un sin númoro do abusos y ya se pon
dría raya á la arrogancia do algunos, quo

se dan mas ínfulas que royes, con la mejor 
fó dol mundo, porqué lo han visto hacer 
por sus prodecosores y so croon quo os una 
do las prerogalivas del cargo quo dosompo- 
ñan.

Creemos que á oslo rospecto, no hay mas 
que hacerles conocer disposiciones \ ¡gen
tes y que han olvidado, ó quo en ciortas 
ocasiones fingon no conocer; poro do todos 
modos, soria muy buono reasumir en un do
cumento do fácil comprunsion y al alcance 
do todas las inloligoncias, los doboros y de
rechos recíprocos do las policías raralos y 
de los vecinos, para que ya nadio puoda pe
car por ignorancia.

Poro uno do los puntos que el cólega ha 
dejado sin tratar, os ol modo que ticnon la 
mayor parte do los comisarios ruralosdo ro- 
clutar sus soldados. Es una coslumbro in 
felizmente muy común en la campaña, la 
de tomar para ol servicio do policia, lodos 
los individuos mal notados dol pago, estos 
gauchos do cola atada cuya vida so pasa to
da en las pulperías, ó on cualquiera parte 
dondo se juega y so bobo, gente sin pro
fesión, sin amor al trabajo, quo si no fuesen 
policianos, sorian matreros; haraganos quo 
no so quieren conchacar en ninguna parlo, 
porqué ol trabajo seguido los asusta y que 
la policia pesca siempro en gran número on 
los días do carreras.

¿Qué garantía pueden ofrocor á la propie
dad estos individuos quo no poseon nada? 
¿Como van á porseguir á los ladrones y á los 
asesinos estos hombros, algunos de los cua
les ticnon on su pasado, cuando no páginas 
sangriontas, siempro faltas y dolilos mas ó 
monos graves? Para tenor buenas policías y 
garantir porfectamonto la seguridad indivi
dual, es preciso, quo oslas policios soauhon
radas, es decir, quo so roclulon on los hijos 
de los vecinos deconlos do la Sección ó 
entro los mozos sosegados y trabajadores. 
Poro lambion os prociso advorlir que sin ol 
pago regular y puntual do los haboros de
vengados, os inútil pensar un tener como 
soldados estos mozos do que hablamos.
. ¿Con quo dorooho puodo el gobiorno arran
car á sus trabajos y guardar 3 ó 4 mosos á 
un hijo do vecino, si al íln do su sorvicio, lo 
suelta sin pagarlo ol suoldo quo ha ganado 
con peligro á voces do su vida? ¿Cómo so 
puodo exigir un servicio buono y honrado 
do unos dosgraclados que á vocos no ticnon



ni con que guardarse del frío y de las in
temperies? Para tener buonos soldados, la 
primera condición os de pagarles y vestir
les bien y que los oficiales den ol ejemplo 
do la honradez. Llenadas estas tres condi
ciones, no fallará quien so alisto volunta 
riamento y será una verdad la famosa fra
se: La campaña sb ua iiecuo habitable. En 
uno dp los prójimos números hornos de vol
ver sobre el mismo asunto y tratarlo mas de
tenidamente; pero hornos querido dejar 
apuntada la idea, trazando estas líneas tal 
como nos han venido al pensamiento y 
abreviando en lo posible por ol poco os- 
pacio do que podemos disponer.

¿a  Ley—Rocha.

NOTICIAS VARIAS
Tabuco O rien tal—El Sr. D. Jacinto 

Vargas ha presentado una muestra del quo 
ha cosechado en Villa Colon, que en nuestra 
opinion nada deja quo desoar, tanto por el 
tamaño do la hoja, como por el aroma y buen 
color.

Este amigo ha seguido las prescripciones 
del autor Pelip para su proparacion, y aun
que todavía hrfalta la operación del beluni, 
la prensa y estacionarlo dos ó (ros meses 
dpspuos. Los inteligentes en la maloria pue
den pasar á examinarlo, qqb seguramente 
quedarán tan satisfechos como nosotros de 
su buena calidad, y do la perspectiva de este 
cultivo llevado metódicamente.

E l an tisárn ico —Nos ha sido remitida 
por el Sr- D. Julio Lagos, uno cantidad de es
to específico que tan buenos resultados está 
dando en Buenos Aires, para la curación do 
la sarna en el ganado ovino.

La ponemos á disposición do los socios 
quo deseen ensayar sus propiedades, rogán
doles solo, nos (fen conocimiento do los ro-r 
sullados obtenidos.

La oficina dará las csplícacionos que so 
pidan; significando desdo ya que ose especí
fico so emplea mezclándolo con (MM fría  á 
razón do sesenta partes por una.

E x p o s i c ió n  h o r t í c o la  e n  la  B é l 
g ic a —En esta exposición lomaron parte 1$2 
expositores; siendo: i l l  belgas, 13 neerlan
deses, 11 jnglosos, 0 franceses, 0 aiemanos,
1 portugués y 1 ruso.

H asta  cnand»!—Do una corresponden 
cía quo rocibimos de San José, extractamos 
ol siguionto párrafo, que so refiere á uno de 
nuestros temas favoritos pero obligados, por
que toca una do las llagas do que mas sufre 
nuestra campaña y á la qup ni siquiera se lo 
aplican paliativos para comformar al en
fermo.

«Las continúas lluvias que por osla hornos 
tenido, mo ponen inhabilitado para darle una

relación de como os halla por este lado nues
tra campaña, lo qqo puodo asegurarle es, quo 
se oye un clamor goneral por la falta de ca
minos; os precisamente lo que hace algún 
tiempo está Vd. combatiendo diaríaméqip 
para que so lleve á cabo. »

Poro que importa que los pueblos del in
terior no sean accesiblos á la población do 
de campaña, si los soñores municipales so 
ocupan do otros asuntos y cuando mas, solo 
alcanzan á ver la necesidad do construir up 
cordqi.. do piedra para pasar do una vqj'oda a 
la oirá en las poblaciones urbanas..

Cuando salga el sol, que á todo da vida, y 
seqúe los caminos, nos prepararemos onion- 
eos para recibir nuestras visitas de campaña; 
no nos preocupemos on sabor si pueden con
ducir ó no sus productos, ellos se devanarán 
los sesos en encontrar los medios do viabi
lidad mas convenientes.

Pobre campaña! ¿Hasta cuando tendrá quo 
esperar caminos?—Probablemente los tonará 
ouandb no se pague impuesto do rodados.

M altas eu  cam paña—Estando vigor) ■ 
to el Código Rural que ordena (flie ol im
porte do las mullas sean aplicadas á la ins
trucción pública, no comprendemos que pq 
so hayan incluido en ol presupuesto qup do- 
ba regir este año; puos si aquellas son eyoq- 
tuales, mucho mas son algunas do las desig
nadas cu dicho presupuesto y otras tienen 
destino especial.

Repulimos quo si so publicase el total per
cibido do dichas multas, (como solo lo han 
hecho las Gofaluras de la Capital y San Jo
sé) se vería indudablemente qué suben q 
una cantidad muy respetable; y ya que nó 
so destinan á las escuelas, ojalá so aplicasen 
á mejorar los caminos públicos.

E a la z  eléctrica  aplicada ú la  
n grica lta ra —En los primeros dias do 
Setiembre último, so han hecho onsayos en 
grande escala, do la luz eléctrica aplicada 4 
las faenas agrícolas on Francia. La lámpara 
so colocó en la cima do un subo-paja portá
til á unos 12 metros do altura con la quo el 
campo estuvo perfectamente iluminado. Iban 
á continuación la máquina Gramme.y una 
locomóvil do fuerza de 3 y modio caballos.

En lo sucesivo pues, no habrá nocho para 
las faenas rurales y la vendimia y la siega 
etc., so pondrán pjecutar como do día, 
cuando desaparezca el sol dei horizonte.

R osa  verde—Mientras so descubre ol 
tulipán negro, un horticultor do New-York 
ha encontrado la rosa verde, con gran per
fumo y do un y ordo esmeralda, pcrdioqdosQ 
sus tintas de blanco hacia él borde do lqs 
hojas quo son dentadas como el clavel.

N ornogn on la  E x p o sició n  <le P a 
rís—Entro ios objoctos que Olivia Noruega 
á la Exposición do París, se oncuontrán 
guantes do pellejo do pescado, arílpses do 
anguila, pieles do ballena do sosonta piós do 
largas, do las que han hecho riendas para 
cuatro, seis y ocho caballos, todas de una 
pieza.



T rilla d o ra  m ejo ra d a —En la quinta 
Gsperimenlal de Cintra (Portugal) fué mejora
da una trilladora de Ransomos y Sinos por el 
Sr. D. Augusto Gagliardini, director de a emo
lía quinta. Por la discripcionquo liemos leído, 
resulta que las ventajas que ofrece aquella 
nuova trilladora son las siguientes:

Cuesta la mitad do la do aquellos fabrican
tes, tritura perfectamente la paja sin dejar 
grano en las espigas, requiero menos perso
nal, porqué recibe el trigo del suelo, rechaza 
cualquier obstáculo quo pueda ir en la paja, 
sin que por esto se perjudique; la máquina 
hace el mismo trabajo con una locomóvil de 
fuerza do seis caballos que la do Ransomes 
con doce.

lia  plu m a de a v e stru z— La exporta
ción de plumas do avestruz en oí cabo de 
Buena-Esperanza so elevó en 1875 á 205.640 
libras esterlinas (966.508 pesos.)

Se ignora á punto fijo la ¿poca en quo 
comenzó la cria de ese animal en domcsli- 
cicidad, pero desde 1866, on quo comenzó á 
practicarse en grande escala, dentro do pa
rages cercados, facilitando la propagación 
de la especie por medio do la incubación 
artificial, ha aumentado esta en términos 
que en 1875 existían en aquella region 32.247 
aves, habiéndose por esta nueva industria 
evitado su destrucción, ála que incesamente 
contribuía la extraordinaria demanda quo 
hacia el comercio, do las plumas de dichos ■ 
animales, quedando poroso medio asegura
da la producción do estas materias indepen
dientemente do los resultados variables do 
la caza do avestruz por las tribus valvages 
del interior dol pais.

C on servación  «le n v o s —Para conser 
var bien las iivas, lómeso un tonel ó barril 
nuevo, construido con mucha anticipación y 
cuyos aros so hayan sujetado con fuerza, y 
deposítese en un sitio quo esté constantemen
te en una misma temperatura; colóquonse 
las uvas por capas dentro de oslo tonel, cui
dando antes do cubrir el fondo y las paredes 
con salvado (afrecho) do trigo socado al hor
no, asi como cada una de las capas do uvas 
y aun mejor cada una do ellas, para evitar 
que se toquen entro si, y ciérrese hermética 
monto el tonel. Do esta manera, aun des
pués de seis ü ocho meses do la vendimia, 
podemos tener hermosas uvas, que se man
tienen en toda su frescura, sin enmohecerse 
ni adquirir gusto alguno desagradable, te
niendo aun ó apareciendo en ellas todavía, 
esa suavo borrilla do un blanco ceniciento 
do que so cubren los granos en la época do 
la madurez: en una palabra, diríaso que aca
baban de salir de la cepa. Do esto modo la 
uva so consorva largo tiempo si l la menor 
alteración.

N u eva m a te ria  cn rtlen te  Conoci
do os ol rápido desarrollo quo lia tomado la 
tonorla en los Estados-Uníaos que exportan 
ya grandes cantidades de cuero á Europa 
cuando pocos años há, se consumían allí los 
cueros enropeos. Esto es debido á que los

norte-americanos han salido completamente 
del sendero rutinario en que so han quedado 
los fabricantes europoos, que curten única- 
camento con la corteza de encina. Aquellos 
no han parado hasta encontrar productos su
periores á dicha corteza. Asi es quo on casi lo
dos los establecimientos do Chicago se em 
plea ahora una planta llamada Polygonum 
amphibium que crece en abundancia en el 
vallo de Missouri. Contiene esta planta 18 
p .§  de tanino mientras que la mejor corteza 
solo contiene 12 p § . Pueden los curtidores 
de Chicago producir con osta sustancia un 
tercio mas do cuero que con la misma canti
dad de corteza El cuero es mas blanco y mas 
duradero.

AVISOS RURALES_______
P or reso lu ción  d e  la  Junta  D irectiva  

y  á in d ica ción  del s o c io  ru ra l, D . L u c io  
R od r ig u ez , se  h a  a cord a d o  a b r ir  u n a  
sección  en nuestro p e r ió d ico , destin ada  
á p u b lica r  a visos rurales, sob re  c o m  - 

y v e n to  d e  g a n a d o s  
y  d o  c a m p o s  y  a r r e n d a 
m i e n t o  d o  t i e r r a s .

Estos a visos serán p u b lica d o s  g r a 
t i s  y  se  con ced erá  c in c o  lín eas á ca da  
u n o , p u d ien d o  d e ja r lo s  in teresados en 
la  O ficin a  d e  la A soc ia ción  R u r a l, el 
d e ta ile d  e x p lica c ion es  q u e  n o  pu eda n  
ser con ten id os  en la p u b lica c ió n .

C om o se  com p re n d e , el in terés d e  la 
D irectiva está en p on er  en c o n o c im ie n 
to d e  los  s o c io s  y  su scritores  d e  tod o  el 
pa ís , lo s  terrenos y  gan a d os q u e  se h a 
llen d isp on ib le s , para  facilita r las tran
sa cc ion es  en esos  ram os.

En esa S ección  se  con ten d rá n  ta m 
b ién  extractos d e  los  ventas ju d ic ia le s ; 
y  esp eram os q u e  tanto los  ju zg a d os  c o 
m o los particu lares n os favorezcan  con  
esos datos, para  d a r  m a yor  in terés á es
ta p u b lica c ió n .

C on fiam os en q u e  las C om isiones A u
xiliares han de  co n tr ib u ir  á sostener el 
interés de  la S ección  d e  A visos R ura les, 
m a n d án d on os con oc im ien to  d e  las v e n 
tas ó  a rrendam ientos q u e  so  o frezcan  
en su s respectivos D epartam entos.


