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La Asociación Rural

La Asociación Rural, centinela avanzada 
de los intereses agrícolas de la República, 
pasa en estos momentos por los apremios de 
la gran crisis que esperimenta el país, con 
el conflicto económico y la cerrada de los 
Bancos, en uno de los cuales tenia la Aso
ciación en cuenta corriente, los pocos fondos 
destinados á su marcha.

Una asociación económica que no vive sino 
de sus propias fuerzas, con menos de lo que 
acaece tiene que sentirse dificultada en su 
marcha, si el celo anheloso de sus asociados 
no acude en su auxilio, para que no se agra
ve su mal estar, ya sea con el indiferentismo, 
ya por causa de las graves preocupaciones 
que embargan en los presentes momentos 
el ánimo de la comunidad.

Si la Asociación Rural merece que el es
fuerzo común de sus asociados y aun el de 
los verdaderos amigos del progreso del país 
venga en su auxilio, lo dicen mejer que no
sotros sus asiduos trabajos - y su incansable 
propaganda en bien de los intereses del país; 
lo dice la cooperación que viene prestando á 
nuestras Administraciones, como cuerpo con

sultivo, en todos los asüntos que de alguna 
manera se rozan con el país productor y las 
clases industriales; lo dice su Revista quin
cenal, exclusivamente consagrada^ la di
fusión de conocimientos útiles para el fo
mento y mejoramiento de nuestra agricultura; 
lo dice en fin, su gran trabajo de Codifica
ción Rural, ya terminado y.puesto en manos 
de Gobierno.

Y aquí, fuerza es que lo digamos alguna 
vez, y sírvanos de disculpa la oportunidad 
en que lo hacemos—la Asociación Rural no 
conoce ni sabe todavía lo que es la coopera
ción y ayuda de la acción oficial, sin la cual 
las sociedades de su índole, no pueden hacer, 
verdadero camino, ni influir como deben en 
el práctico adelanto de las clases industriales 
y de la producción del país.

No sucede así en Chile, país mas rico y 
próspero que el nuestro, donde el Gobierno 
es quien, en propiedad, sostiene la Sociedad 
Nacional de Agricultura.

No sucede así tampoco en la República 
Argentina, donde apesar de existir una Di
rección Oficial de Agricultura, el Gobierno, 
sostiene y apadrina la Sociedad Rural.

Nosotros no contamos con esa valiosa coo
peración; no disponemos sino del óbolo de 
los asociados, y sin embargo—mantenemos 
una Oficina Central en Montevideo, y varias 
casas auxiliares en los Departamentos, cuyo 
presupuesto, no le eleva á menos de diez 
mil pesos anuales.

No es poco de cierto ese esfuerzo en un 
pueblo, donde puede decirse que empieza 
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recien á quererse despertar el noble espíritu 
de asociación; pero eso no basta por sí solo 
para poner á cubierto á una sociedad econó
mica como la nuestra,, de los apremios en 
momentos como los presentes; se necesita 
algo mas, y ese algo es indispensable que 
lo supla la acción previsora1 dé los Gobier
nos, en puro beneficio del país.

De la exigüidad de los recursos de la Aso
ciación Rural, depende que ella no haya po
dido hasta el presente llevar á la práctica 
porción de las ideas que viene preconizando, 
como la Granja Escuela; de ahí también que 
no haya podido arrojarse á traer al país los 
modelos perfeccionados dé la mecánica agrí
cola, para hacer su ensayo; ni preocupadose 
de tipos reproductores para mejorar nuestra 
ganadería.

Si nuestra Asociación en vez de ser pobre 
como lo es, dispusiera de fundos, ó contase 
Con la cooperación práctica del Estado, hace 
tiempo qúe habría convertido en obras las 
varias iniciativas de su constante propaganda.

Ella no desmaya sin embargo, ni desespera 
de que los tiempos mejoren y sus elementos 
le permitan realizar, en parte, al menos, su 
programa de paz, de trabajo y de.progreso.

Pero para fortificar su fé en tales espe
ranzas, la Junta Directiva de la Asociación, 
necesita hoy mas que nunca del esfuerzo y 
cooperación de todos süs asociados; necesita 
qúe otros amigos del progreso, sin distinción 
de nacionalidades ni de colores políticos, 
acorran á engrosar sus filas y á traerle su 
óbolo, en homenage á la mejora del país, al 
desarrollo de las industrias y al fomento de 
la producción nacional.

En nombre pues de sus Sagrados interé- 
ses, hacemos hoy uú llamado á todos los 
hombres de buena voluntad, á los amigos 
sinceros y disinteresados de la Rnpública á 
fin de qúe ún sé reagrave la penuria y el 
conflicto de nuestra Asociación.

Si este llamado, como lo esperamos, es es
cuchado, no hay que dudarlo, la Asociación 
Rúral, lejos de tener que interrumpir sus 
trabajos, se levantará siempre alentada con 
la’ idea del bien del país, que es la que sim
boliza su bandera pacifica y regeneradora.

F. X. de Acha»

Agricultura

Después que los Sres. Mortet, Herrera y 
Ortega han dilucidado Bobre los trigos, de 
oportunidad nos parece hablar de una no*  
vedad agrícola, señalada actualmente en In
glaterra y Francia con la existencia de una 
núeva variedad de trigo llamada G-uillaut 
que tiene un peso mayor que todos los trigos 
conocidos, y además un rendimiento mas 
considerable que el de los trigos mas repu
tados hasta hoy.

¿Pero de dónde procede ese trigo? ¿De 
dónde han procedido todos los cereales? ¿Exis
tieron en estado silvestre y el hombre los 
ha ido perfeccionando, mediante cuidados 
asiduos é intelij entes?

La opinión de que los cereales pueden de
generar y transformarse, se apoya en un cre
cido número de hechos admitidos.

En 1632 Gerarde escribía estas palabras: 
«poseo la prueba de la trasmutación de las es
pecies qué consisten én una espiga de trigo 
blanco muy hermoso donde se ven tres ó 
cuatro granos de anvea admirablemente con
formadas/ Mucho tiempo después Bonnet * 
presentó á Duhámel un tallo que tenia en 
una de sus articulaciones una espiga de trigo 
y en otra una espiga de cizaña.

Los periódicos científicos de Alemania pero 
se entiende, los periódicos científicos de agri
cultura, han citado numerosos ejemplos dé 
avena transformada en centeno.

Phillips dice en su millón de hechos, que la 
cebada dej enera en avena en los años llu
viosos, y que la avena se cambia en cebada 
en los años secos.

M. Raspaill asegura haber visto Un her
moso trigo sembrado en un terreno infertil, 
degradado hasta el punto de tomár las formas 
silvestre de la grama ú otro producto de es
ta especie y agrega, qué aun el trigo mas 
perfeccionado por el cultivo no tarda en de- 
j enerar en cuanto el hombre le abandona á 
sus tendencias especiales.

Mr. Latapis de Burdeos, dice qúe había lo
grado transformar por medio del cultivo Una 
grama vulgar oegylops, en trigo; y al mismo 
tiempo Mr. Víctor Meunier ha publicado los 
detalles de una esperiencia de este género, 
llevada á cabo con una admirable perseveran
cia por, Mr. Fabri, que obtuvo los mas sor
prendentes resultados.

Mr, Fabri, es conocido dé los botánicos por
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otros trabajos recomendables y admite dos 
especies de oegylops una, oegylops ovala que 
tiene de veinte á veinte y cinco centímetros 
de altura y cuyos granos, salvo su pequenez 
so parecen mucho álos del trigo, y otra, oegy
lops triaristata, de treinta á treinta y cinco 
centímetros de altura, oada cual de estas dos 
éspécies produce una variedad triticoida, esto 
es, análoga al trigo de los látinos triticwm.,

Las variedades que anteceden, son mayores 
que los mismos tipos específicos, pues sus es
pigas son mas largas y contienen mayor nú
mero de espiguetas, que á su vez son tam
bién mas productivas y dan dos ó tres flores 
fértiles.

Mr. Fabri ha comenzado las esperiencias 
en 1839 y concluidas en 1851 fueron hechas 
sobre la variedad triticoida oegylops ovata.

Durante siete años las plantas fueron cul
tivadas en un, terreno cercado de altas tápias, 
pero después el cultivo se hizo al aire libre 
y las esperiencias consistieron en sembrar los 
granos recojidos por primera vez en la plan
ta silvestre, y los que se obtuvieron en las 
cosechas sucesivas. De este modo se podrá 
observar la transformación gradual del oegy
lops en triticum, esto es, el cambio de una 
yerba inculta en trigo.

Mr. Víctor Meunier saca sus conclusiones 
de los trabajos y observaciones que antece
den, para hacer conocer el oríjen del trigo y 
para decirnos que la filosofía natural está 
completada con hechos indisputables.

Demostrada la afinidad del triticum y del 
oegylops, se debe señalar aquí como una no
table particularidad que, apesar de que los 
oegylops silvestres crecen en todas partes y 
en todos los valles prófundos de buen fondo, 
sin embargo sus caracteres no se alteran con 
los contabtos, es decir, que no sé operan 
amalgamas entre ambos jéneros, de lo cual 
puede inferirse que la facultad que tienen las 
plantas de confundirse entre sí, no es en 
ellas una consecuencia necesaria de las afi
nidades que pretenden establecer algunos 
botánicos.

D. Ordoñaná.

ra potencia productiva del 
hombre

Tenemos á la vista un excelente trabajo 
qué publica Sr, Michel Chevalier en el Jour- 

nal des flconomistes, oon este título; « De loé 
medios que tiene un Estado para reoohsti- 
tuir su hacienda. Lá Libertad del trabajo. »

Esos medios consisten, según el célebre eco
nomista, eh rechazar la antigua doctrina que 
adopta cotilo axioma, que, para aclimatar la 
la industria manufaturera en un país donde 
estaba desconocida antes, la protección con 
reglamentos restrictivos y una aduana mas 
ó menos prohibitiva es indispensable.

Luego, M. Michel Chevalier aboga en fa
vor de la disminución de los impuestos y de 
todas la tarifas, citando como ejemplo á In
glaterra cuyas reducciones de tarifas é im
puestos votadas de 1839 á 1873 alcanzan á 
150» millones de pesos, y el aumento de las 
rentas á 130 millones: lo cual prueba que, 
apesar de la disminución de las contribucio
nes en material de aduana, portes de cartas, 
etc. las rentas de un estado nó dejan de pro
gresar aumentándose.

Después de Inglaterra, cita como ejemplo 
á la Suiza.

La doctrina de M. Michel Chevalier, está 
basada en esta proposición, que el poder pro
ductivo del hombre puedé crecer en propor
ciones indefinidas.

En este punto, el eminente economista no 
se equivoca, como lo prueban los guarismos 
comparativos qtie cita eñ apoyo de su opi
nión.

< Si se compará, dice, lo qué es hóy esa 
fuerza productiva en él atte de moler el tri
go con lo que era en la época del sitio de 
Troya, según los datos que nos suministra 
La Odysca de Homero, se conoce que el au
mento está en la proporción de 1 á 150. Es 
decir que el mismo trabajo-qüe entonces ne
cesitaba el empleo de 150 personas se hace 
hoy con una, sin hablar de la superioridad 
qüe alcanzó él producto.

«En la industria del fierro, desde hace 
cómo 600 años, el aumento se espresa eñ la 
propercion de 1 á 30.

« En la industria de hilar el algodón, des
de un siglo no mas, el poder productivo del 
hombre aumentó én la proporción asombrosa 
de 1 á 300 ó 400.

<*En  algunas operaciones, especiales de la 
industria, esa proporción és mucho mayor 
todavía. En la Exposición Universal de Pa
rís del año 1867, hemos visto una ñüeVá 
máquina dé hacer media (de tricot) con la 
cual el obrero hace por dia 6000 veces mas 
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puntos que el mas hábil podia hacerlos antes 
de la invención de las máquinas de hacer 
media, cuya invención no es antigua tam
poco. »

En efecto, no hay mas que ver cuanto el 
vapor aumenta la fuerza productiva del 
hombre.

El trabajo del hombre, como lo dice el 
escritor que estamos estractando, adquiere 
cada dia una fecundidad soprendente sin 
hacerlo mas penoso, pues al contrario, se 
hace cada vez mas fácil y mas suave, y el 
fenómeno que se está produciendo hoy tiene 
este carácter, que el hombre produce cuan
to mas que trabaja.menos con la impulsión ó 
la fuerza del cuerpo.

Es presisa mente esa ley universal que te
nemos que aplicar nosotros también á la 
agricultura y á la industria, si queremos 
adelantar y progresar á la par de las de
mas naciones.

Vengan las máquinas, los ferro-carriles y 
la multiplicación de las escuelas en los de
partamentos, con las instituciones de crédito 
y pronto veremos aumentar nuestra produc
ción en proporciones asombrosas y- en 
relación con las que acabamos de citar, 
porque, según lo dice igualmente Mr. Michel 
Chevalier: < el perfeccionamiento incesante 
de los principales resortes de una buena or
ganización de la producción son ante todo: 
las vías de comunicación, las instituciones de 
orédito y la instrucción pública.»

A. Vaillant.

El. Canillará

Damos á continuación las siguientes cartas 
sobre el estudio de la planta conocida con 
el nombre de Cambará, y de que ya nos ocu
pamos antes de ahora.

Hé aquí esas cartas:

« Sr. D. Adolfo Silva.
Muy Sr. mió: Siendo vd. conocidamente*  

práctico en las aplicaciones de las plantas 
medicinales del país y siendo vd. además 
botánico, me permito suplicar á vd. se sirva 
darnos todas las noticias que tenga sobre el 
Cambará, cuyas hojas se dan como remedio 
para las enfermedades del pecho.

Piden á la Asociación Rural los sócios de 

la campaña las noticias que suplico á vd. 
darme, porque son de i .terés general.

Su aftino. S. S.
D. Ordoñana. 

Rural, Enero 22 de 1875.

Sr. D. Domingo Ordoñana.
Muy señor mió:

Hé recibido una esquela de Vd. fechada 
en 22 del pasado, en la que apelando Vd. á 
mis conocimientos sobre aplicación de plan
tas- medicinales, desea obtener para la Aso
ciación Rural, una descripción detallada de 
las propiedades del Cambará blanco.

Es este uno de los tantos vejetales cuyo 
análisis he hecho y conservo para bien de 
la humanidad incorporado á una obra escrita, 
sobre ¡as plantas medicinales del país, libro 
que pienso dar pronto á luz.

Entretanto, acompaño á esta carta el aná
lisis por Vd. solicitado, rogándole de ante
mano lo dé á la prensa, no en satisfacción 
de una vanidad que jamás he alimentado, y 
solo sí, como un servicio que con esta pu
blicación podrá rendirse á la ciencia y á la 
humanidad doliente.

Aprovecho la ocasión para repetirme su 
afectísimo y S. S.

Adolfo Silva.

PROPIEDADES MEDICINALES DEL CAMBARÁ 
BLANCO (LLAMADO VULGARMENTE)

Descripción—Arbol tortuoso de una altura 
regular, de un color blanquiciento. Tronco, 
ramas y hojas; común en la sierra del De
partamento de Minas y Tacuarembó y otros 
parajes montuosos de la República Oriental 
del Uruguay; es conocido de una gran parte 
de los habitantes de la campaña.

Este vegetal, no tiene casi olor manifiesto, 
el sabor es un poco amargo, astringente, aro
mático, y encierra una cierta cantidad de sus
tancias musilaginosas.

Aun no se conoce todavía la naturaleza de * 
su- principio constituyente.

Las cualidades físicas manifiestas de esta 
planta, parecen justificar hasta un cierto 
punto la reputación que gozan las hojas ,‘de 
esta planta en la medicina vulgar. Como tó
nico estomacal, deurético, emoliente, opera
tiva y espectorante.

La infusión y decocción simple acuosa de 
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estas hojas, pueden ser empleadas oon buen 
éxito en la tos, tisis, catarro pulmonar, as
ma y pulmonía, es decir en el primer y se
gundo periodo de estas causas, sobre todo 
su infusión acuosa simplomente azucarada 
con miel de abeja.

Puede ser muy útil su suministración para 
modificar las debilidades del estómago, y di
sipar las mucuosidadcs que se acumulan so
bre estas viceras; por lo tanto*  aumentar la 
acción de la espectoracion de los bronquios.

Esperando que unas nuevas observaciones 
hayan fijado las ideas sobre este punto.

Debo concluir provisoriamente, que este 
árbol podría ser introducido en la materia 
medical como un medicamento heró’co, pue
de ser que algún día se tendrá que felicitar 
de esta conquista moderna; con todo, debe 
ser sometido á una esperiencia clínica muy 
severa.

Dosis, de 8 á 16 gramos en infusión en un 
litro de agua hirviendo, en polvos de dos á 
cuatro gramos en un líquido apropiado, en 
tintura alcohólica de 30 á 60 gramos en las 
24 horas.

Nota—La decocción muy concentrada de 
la corteza de este árbol, agregándole una 
pequeña cantidad de quina, su aplicación 
puede ser escelente en las llagas ó úlceras 
de mal carácter.

Adolfo Silva. 
Febrero 20 de 1875.

PROPIEDADES MEDICINALES DEL CAMBARÁ 
COLORADO (LLAMADO VULGARMENTE^

Descripción—Las cualidades físicas de este 
árbol, demuestran las propiedades tónicas que 
se manifiestan por la exitacion que esta 
planta ejerce sobre la economía animal, por 
lo tanto, aumenfa la acción del estómago, 
excita la secreción del orín, activa la tras
piración, facilita la expectoración de los es
putos, provoca la menstruación, determina 
la resolución de los tumores y de las con- 
jeciones frías é indolentes, y parece mismo 
exitar en ciertos casos el sistema nervioso.

En donde demuestra las virtudes estoma
cal, diurética, diaforética, emmenagogue, ape- 
rativa y anti-espasmódica; en esta planta es
tán reconocidas sus virtudes en la medicina 
vulgar - y diremos en efecto que se dirijo mas 
particularmente su acción á tal ó cual apa
rejo orgánico, según la predisposición indi
vidual.

Con todo, como el Cambará colorado, ope
ra como excitante sobre las propiedades vi
tales, no puedo producir estos diferentes 
efectos, sino cuando nuestros órganos so 
encuentran en estado do atonía y relajación 
y qué hay necesidad de ser estimulados, 
on el coso que las lesiones de las funciones 
orgánicas, contra las cuales so emplea, fuese 
por ejomplo precedido á causa do un exceso 
do acción orgánica; es decir, irritaciones ó 
inflamaciones.

Entóneos, en lugar de producir el efecto 
indicado, no podría hacer menos que aumen
tar el desorden, suspender la secreción y 
aumentar el mal.

Dosis, do medio ó un puñado de las hojas; 
es decir, de 15 á 30 gramos puestos en infu
sión en un litro de agua hirviendo.

En polvo de 4 á 8 gramos tomados en una 
tisana apropiada.

Adolfo Silva, 
Febrero 20 de 1875.

Viticultura

Empezamos hoy la publicación de un esce
lente trabajo sobro el cultivo de la vid en 
California, que tomamos del periódico Ana
les de Agricultura de la República Argen
tina.

Recomendamos muy especialmente el estu
dio de esos artículos, en los que consta que 
el verdadero desarrollo de la viticultura en 
California data del momento en que el pri
mer ensayo de cultivar la vid sin el riego ar
tificial fué coronado con el mejor éxito. Des
de entonces vastos terrenos aparentemente 
áridos, han sido aprovechados para ese cul
tivo.

El periódico citado dice lo que sigue, que 
es completamente aplicable á nosotros, y 
que conviene tener muy en cuenta:

fEI clima de la California es muy análogo 
al nuestro y estamos firmemente .convenci
dos que también entre nosotros ’se podría 
cultivar esta noblo planta en terrenos -que 
carezcan del riego y no se olviden los seño
res viñateros que la phylloxera vasiatrix, cau
sa estragos sensibles en los viñedos dé Eu
ropa, así que no hay que dudar que aprove*  
chando como 66 debe la feliz circunstancia 
de que hasta ahora hemos estado libres de 
este flagelo, talvez en lugar de importar can*  
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tidades inmensas de vinos del estrangero 
pudiéramos exportarlos con el mejor éxi
to.»

Esto dicho, empezamos ahora la reproduc
ción de esos artículos que no dudamos se
rán leídos con interés y aprovechamiento, 
por todos los que se dedican á la viticul
tura.

• F, X. de A.

EL CULTIVO DE LA VID EN CALIFORNIA

Por R. Nap
La mayoría de los países productores de 

vino en Europa, deben ese cultivo á los mon
jes que, ayudados por un perfecto conoci
miento de las condiciones locales del suelo, 
se dedicaron con tan buen resultado al cul
tivo de la vid y á lá producción de vino que 
la reputación adquirida por alguno de sus 
productos les ha sobrevivido por muchos si
glos.

Es á loS monjes que debemos los afamados 
vinos de Johannisberg, Steimberg y Hochheim 
(vinos del Rhin), los de Romané Conti, Clos*  
Vaugeot, L’Hospice^ Chambertin^ Chateau- 
Iquem, Margaux, Lafttte, Saint-Julien y otros, 
como también el espumoso vino Champagne. 
y lo que para Europa hicieron á este respecto 
los frailes de la edad media, los padres mi
sioneros lo efectuaron en beneficio de la Ca
lifornia, donde ellos plantaron la primera 
vid, y estrajeron de la uva el primer vino 
indíjena.

No se conocen documentos sobre los pri
meros ensayos del cultivo de la vid en Cali
fornia: sábese, sin embargo, que la primera 
viña se plantó hácia el año 1771 en la mi
sión de San Gabriel. Sobre el origen de las 
primeras vides nada de cierto se sabe; unos 
creen que ó bien en pié ó en sarmientos fue
ron introducidas de España; otros opinan que 
la vid salvaje muy y en muchas variedades 
repartida en California, sirvió de plantel y 
aun otros, entre los que se cuenta el general 
donJÍ. G. Vallejo, tan competente en este 
asunto, dicen que lo primera viña era pro
ducto de una siembra hecha por los padres, 
de semillas tomadas de laspasas.de uva pro
cedentes de España, á quya operación estos 
se vieron inducidos por los malos resultados 
quo les dieron sus ensayos de usar la uva 
de vides salvajes para la elaboración de vi
no.

Lo cierto es, que los padres misioneros de- I 

ben haber hecho muchos ensayos y esperi- 
mentos á los cuales se deben bastantes va
riedades de uvas, siendo la de mas acepta
ción la uva tnisionera prieta y la uva moscatel 
blanca, las que muy luego se aclimataron en 
todo el país.

Las dos primeras de esas opiniones sobre 
el origen de la vid en california no nos me
recen crédito. En esos tiempos un viaje de 
España á California duraba cuatro y aun seis 
meses, y no es de creer que vides en pié ó 
sarmientos llevadas de Europa á las costas 
del mar Pacífico, hayan conservado por tanto 
tiempo su poder reproductivo, y eso tanto 
menos, cuanto las estaciones de España son 
idénticas con las de California, no es, pues, 
admisible la primera suposición. Y en cuan
to á la segunda se hace inverosímil el hecho 
de que—apesar de no originar de vides in- 
gertadas las dos variedades nombradas— 
esta no tiene ni la menor asimilación con las 
vides salvajes en cuanto á la fruta, á la ho
ja y á la leña. Sus grillos y racimos son 
grandes, los últimos bastante tupidos, su ho
ja es bien llena y rectamente diseñada y los 
sarcillos son un tanto gruesos, todo lo cual 
constituía señales características que nunca 
se hallan reunidas en su conjunto en vides 
salvajes si bien algunas variedades de estas 
las ostentan parcialmente.

Citaremos también la opinión emitida por 
personas entendidas, que dicen ser idéntica 
la uva misionera prieta á la afamada uva de 
Benicarló.

En cuanto á nosotros, nos inclinamos á 
creer que el Gobierno Español, que en el 
principio mantenía tan buenas relaciones con 

* las misiones y conventos en sus colonias, 
mandó á pedido de los padres, somilla de 
uva de España á California, como está ave
riguado que lo hizo con semillas de. otras 
frutas, come ser naranjos, limones, aceitu
nas, higos, etc

No sabemos si será reservado al futuro el 
resolver ls cuestión sobre el origen de las vi
ñas en California; para nosotros tales inves
tigaciones no tierien valor práctico; lo que 
sabemos, y esto basta para nuestro objeto, es 
que la misión de San Gabriel plantó la pri
mera viña en California y que de ella las 
otras misiones se surtieron con sarmientos, 
tanto que en muy poco tiempo ya no hubo 
misión sin viñas. Como mas arriba hemos in
dicado^ los padres daban una preferencia 

laspasas.de
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muy marcada á dos variedades, á la uva 
misionera prieta y la moscatel blanca, parti
cularmente á la primera, quizá porque de, 
ella se obtuvo un vino un tanto semejante 
al vino tinto de Castilla la vieja, la patria 
de esos beatos viñateros.

Es de suponer que en el principio, antes 
de haber adquirido el cultivo de la vid ma
yor importancia ^no se destinaban las uvas 
para la preparación de vino, servirían oomo 
frutas para los postres y nada mas; pero la 
grande producción de las viñas muy luego 
habrá inducido á los padres á dedicarse á 
la elaboración de vino, y en efecto, la tra
dición dice, que muchas misiones tenían 
siempre en sus bodegas grandes cantidades 
de vino indígena.

Al tiempo de posesionarse de California 
los Norte-Americanos, encontraron grandes 
misiones con grandes viñas, teniendo algu
nas de estas una superficie de 30 acres, y 
ninguna menos de 5 acres. Esas viñas con 
el esmerado cultivo de que fueron objeto du
rante la denominaoion de los padres, deben 
haber sido muy productivas, pudiéndose cal
cular la producción anual de vino de cada 
misión en 700 á 1,000 galones término me
dio—visto que una hectárea de viña dá de 
10 á 15 hectólitros; (en Borgoña, Francia, el 
rendimiento mínimo es de 7 hectólitros por 
hectárea, habiendo años en que se cosechan 
25 hectólitros por hectárea).

Los vinos producidos en las misiones de
ben haber sido consumidos allá mismo, por
que en esos tiempos se carecía de los medios 
para exportarles y aun faltaban botellas y 
cascos en que conservarles. Además la elabo
ración del vino era la mas primitiva que 
darse pueda; la fermentación se llevaba á 
efecto en un jagüeL ó al gibe hecho con tier
ra romana y por lo general se dejaba al vino 
allá mismo, siendo raros los casos en que 
concluida la fermentación, se pasaba el vino 
á grandes botas de cuero ó tinajones de arci
lla.

Be las muchas manipulaciones y del es
merado cuidado á que los vinateros de hoy 
sujetan al vino durante y después de su fer
mentación, los padres ó no tenían conoci
miento ó los juzgaron innecesarios; lo cierto 
es que ni pensaron en mejorar el producto de 
las uvas por medio de un tratamiento ade
cuado. El resultado de esa falta absoluta de 
tratamiento era la imposibilidad de conser

var esos vinos por algún tiempo, como tam
poco obtuvieron las calidades á que por su 
naturaleza, su composioion química, se pres
taban. Los vinos de la misión de Sonhora 
gozaron, sin embargo, en esos tiempos de 
alguna reputación, la que probablemente era 
debida á la mejor calidad de los uvas, ó á 
condiciones del suelo de las viñas, y no a 
tratamiento del mosto primero y luego del 
vino.

Los vinos dulces eran muy apetecidos, 
tanto que los vinateros trataron por todos los 
medios conocidos de conseguir que sus vi" 
nos retuviesen la dulzura verdaderamente 
sorprendente.de los mostos, á cuyo efecto 
hicieron hervir el mosto y aun le mezclaron 
con aguardiente. Be estas manipulaciones 
salía el vino de Angélica^ tan popular en su 
tiempo en toda la América Española; pero 
en realidad el tal vino no era vino sino un 
licor de uvas, y por consiguiente debemos 
sostener lo que mas arriba decimos: que los 
californienses del tiempo del dominio espa
ñol no sujetaron á tratamiento alguno’el vi
no, sino se limitaron á elaborar del mosto 
un licor de uvas, lo que ya no es lo mismo. 
En cambio, los padres misioneros se dedica
ron con algún esmero y con mucha paciencia 
á la preparación de parras de uva, aunque 
nos es permitido suponer que ese producto no 
habrá dejado de ser deficiente en mas de un 
sentido; podrá haber servido para objetos de 
cocina, y aun es probable que los buenos 
padres se hayan servido de sus pasas de uva 
como postre, eso ciertamente solo cuando 
en sus despensas ya no había mas pasas es
pañolas. ~

También fabricaban los padres unaguar- 
diente., el que no habrá sido mejor—en cuan
to á calidad—que el vino; efectivamente muy 
poco consumo tenia ese producto, cuyo des
tino principal era mezclarle al vino para 
dar á este mayor fuerza de alcohol.

( Continuará).

Estadística de consumo

Bamos á continuación una parte de los in
teresantes trabajos del Sr. Vaillant, Gefe de 
la Mesa Estadística, con relación al consumo 
de la República, comparado con el de la Ar
gentina y la de Chile.

Como se verá por ese prolijo y útilísimo tra

sorprendente.de
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bajo, nuestro país que es el menos productor 
de los tres, es el que mas consume,, ó el 
mas gastador.

Cuándo aprenderán en esas lecciones nues
tros estadistas y nuestros gobernantes!

Es en ellas, mejor que en los libros de 
economía política estrangeros, que se estu
diarán las verdaderas causas de nuestras 
crisis permanentes y de nuestro continuo 
mal estar, así como el remedio eficaz con que 
se pueden salvar y remediar.

Hagamos por producir el doble de lo que 
producimos; después que lo consigamos, bus
quemos el triple y el cuadruplo, y no tenga
mos duda de que el aumento de nuestra pro
ducción, traerá consigo la disminución de 
nuestro consumo.
• Este y no otro es el problema que tenemos 
que resolver, para curar radicalmente los 
males de ese desoquilibrio económico perma
nente en que vivimos, y de sus funestas 
consecuencias, que son las crisis y el conti
nuo mal estar de todas las clases de nuestra 
sociedad, y con particularidad de las produc
toras.

Mientras no tratemos de equilibrar, en parte 
al menos, nuestra producción con nuestro 
consumo, viviremos mal y penosamente: vi
viremos como vive una casa de familia en 
desarreglo, que absorve en sus gastos el tri
ple del valor de sus rentas, y que nada hace 
por el aumento de estas. Así ni mas ni me
nos vive un Estado, cuando descuida su pro
ducción y aumenta su consumo, sin cuidar de 
la economía y del equilibrio de sus gastos 
con sus entradas.

Producir es progresar, hemos dicho en nues- 
tro artículo anterior, cuando citábamos el 
prodigioso aumento de producción de la Isla 
de Cuba, que en solo azúcar y tabaco reco
gerá en el presente año cien millones de pe
sos!

Los pueblos que producen y se bastan á sí 
propios, - ó que en el cambio de su producción 
con la extranjera, equilibran sus presupues
tos, son felices.

Por el contrario, los pueblos que gastan 
el triple de lo que producen, y que no sé cui
dan de cambiar de modo de ser y de atajar 
el mal con tiempo, viven siempre en conflicto, 
se estancan y no progresan, cuando no lle
gan á una completa ruina, á fuerza de ver 
crecer año por -año el déficit entre sus rentas 
y sus gastos.

Hé aquí los importantes datos del Sr. Vai- 
llant; léanse con atención y se verá que te
nemos razón.

F. X. de Acha.
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Los totales de ese cuadro son terminantes
y prueban que, de los tres países, la Repúbli
ca Oriental es la que consume mas artículos 
estranjeros, sea porque gasta mas que las 
otras dos, sea porque produce menos. Las con
secuencias son iguales.

De esos totales se deduce que los habi
tantes de la República Oriental consumen 
en ciertos y determinados artículos extraídos 
del estranjero, 30 p.g mas que la República 
Argentina! y (admírese el lector) 230 p.g 
mas que Chile!

Esa gran diferencia con Chile se esplica 
con las notas siguientes:

(1) Fariña. En lugar de fariña, la gente 
de campo consume en Chile las legumbres 
cultivadas y producidas en el país cuyo gasto 
es reproductivo y el costo no se ha de pagar 
al'estranjero.

(2) Fideos. En el mismo caso están, por fa
bricarse los fideos en el país. Aquí también 
se fabrican mucho, pero no se cuidan los 
fabricantes de proporcionar un producto per
feccionado; así es que se prefiere el del es
tranjero.
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(3) . La gran diferencia que hay. en el con
sumo del vino y demás bebidas estranjeras 
en Chile, tiene por causa el gran desarrollo 
que ha tomado en Chile el cultivo dé la viña 
y la fabricación de las bebidas fermentadas.

Así es que solo se ha introducido del es
tranjero en el año 1873 la cantidad dé cerca 
de 3 millones de litros de vino y bebidas de 
todas clasos, ó sea... Litros: 2.989,300’ han 
producido en el mismo año.-

Vino mosto. .... 32.131,689 
Chicha . . . . . . 23 563,409 
Chacolí.........................  21.458,295
Vino burdeos .... 1.418,474
Coñac....... 13,810
Cerveza......................... ¿ ?

78-585,677

El consumo general es pues de :
11 litro 47 por habitante, en bebidas es

tranjeras.
33 litros 66 por habitante, en bebidas na

cionales.
La producción, como cantidad, es 26 veces 

mayor que la importación.
He aquí lo que procura una gran économía 

para el país.
Si lo misino hubiera sucedido entre noso

tros, .habría habido en 1872 dos millones y 
medió dé pesos mas eñ el país, otro tanto en 
1873; son cinco millones que habrían contri
buido en aumentar la riqueza—la verdadera 
riqueza, cual es la de la tierra—luego no hu
biéramos tenido la crisis que esperimenta- 
mos.

(4) Calzado En Chile se fabrica sin duda 
mas calzado que aquí y en la República Ar
gentina, y es probable que la gente deL cam
po úse poco calzado.

Es de notar que consumimos el doble cal
zado estranjero en la República Oriental que 
en la Argentina, lo cual no prueba, por cier
to, en favor de nuestra industria local.

Lo mismo sepuede decir en cuanto á cami
sas y ropa.

(5) Estamos en él misino caso con el tabaco 
y cigarros, cuyo estanco produce en Chile 
buenas rentas.

(6) Tejidos. El consumo de tejidos estran
jeros en Chile es relativamente muy diminu
to1, comparado con los Estados del Plata, pues 
apenas alcanza al 40 p. % de la cantidad 
que la República Argentina importa y al 27 
p. % de la que la República Oriental recibe

del estranjero. Esto es debido, primero ála 
economía á que sevé obligada la clase traba
jadora en -Chile, segundo á la industria de sus 
habitantes que fabrican las telas ordinarias. 
EnChile, ©1 lujo no se estiende á la clase 
trabajadora como aquí. - . • •

(7) Velas dé estearina En éste articulo el 
válor del consumo supera en Chile al que se 
hace én el Plata, por que las velas de cera 
que se consume en gran cantidad para las 
iglesias y conventos aumentan mucho el pre
cio medio de las velas de estearina que van 
comprendidas bajo el mismo rubro. A mas de 
las velos estearina que figuran aquí, sé ha 
importado en la República Oriental 4281 ki
lógramos velas de cera, cuyo valor es de 
$5,221 ;88.

A otras consideraciones mas se presta toda
vía el pequeño estado comparativo que antea 
.cede.

Por ejemplo: la República Oriental consu
me 50 por -100 mas azúcar estranjero que Chi
le y 38 por 100 mas que la República Argen
tina, y como lo demostramos en-muestro 
Anuario estadístico publicado por la imprenta 
dé La Idea, la República del Uruguay es el 
país que consume mas azúcar en el mundo, 
después de la Gran Bretaña.

Es vérdad que la República Argentina 
produce azúcar en tres ó cuatro provincias 
por un valor que se ha calculado últimamen
te en un millón dé pesos al año, ' Cuya súma 
basta para testablecer el equilibrio del con 
sumo éntre ambas Repúblicas del Plata. Pe
ro nuestros cálculos, como es consiguiente, 
solo se refieren aquí al consumo dé los artí
culos importados del estranjero.

Si hubiera mas apego entré nosotros á la 
agricultura yá la' industria, si los capitales 
sé dirijiesen más bien á la planteacion de los 
establecimientos rurales ó industriales que á 
las especulaciones en terrenos, la Repúbli
ca Oriental también podría producir azúcar 
de remolacha, aguardiente dé sorgho etc., in
dustrias Cuyo rendimiento es seguro y per
manente, á la vez que favorable al desarro
llo de la población én él país.

Así es únicamente como podríamos llegar 
á disminuir nuestros gastos aumentando la 
producción.

En arroz, consumimos el doble de lo que 
consume la República Argentina, y 6 vecés 
lo que Chile consumé por las razones antes 

. espresadas.
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En fariña, consumimos ¡seis veces mas que 
la República Argentina!

En yerba-mate, casi el doblo, como cantidad 
pero con poca diferencia en el valor, lo cual 
indica que aquí se introduce mucha mas yerba 
brasilera y ordinaria que en la República 
Argentina, como se desprende del estado 
comparativo publicado en nuestro Anuario 
de «La Idea» y que la producción déla yerba 
argentina disminuye mucho el consumo de 
la yerba estranjera en el Estado vecino.

En café consumimos mas del doble de lo 
que consumen los habitantes de la Repúbli
ca Argentina.

En velas estearina—(saya industria podría 
plantearse aquí con tan buen éxito—consu
mimos también casi el doble.

Hemos hecho notar en otra ocasión, el con
sumo excesivo que se hace en el Plata de 
los/é^foros, y á fó que este es un ejemplo, 
que merece citarse otra vez cómo demostra
ción de la poca economía que distingue á los 
habitantes de este país, en todos los actos de 
su vida.

Hé aquí este consumo comparado: .
República Argentina, con dos millones 

100,000 habitantes, 717,814 Gr., valor 
$746,702, ó por habitante 036.

República del Uruguay, con 450.000 habi
tantes: 187,888 gr. idem, 172,966 Ídem por 
habitantes, 038

Total en el Plata: 905,702 gr. ó 10.868,424 
docenas que representan el valor (declarado 
en la Aduana) de $919,668—0 £ 195,774—ó 
frs. 4.966,207.

La República de Chile, con sus 2 032,500 
habitantes, solo importó la cantidad de 6,173 
cajones, valor $79,894.

Es decir que Chile, con 4 veces mas habi
tantes que la República del Uruguay, gasta 
en fósforos menos de la mitad que nosotros.

En el cuadro que antecede, figura la cer
veza estranjera por un consumo de 1 litro 69 
por habitante, en la República Oriental.

En este ramo, tenemos felizmente unos 
establecimientos que hacen honor al país con 
una producción mas importante*  dé lo que se 
cree generalmente.

Según datos que hemos conseguido del 
propietario de una de las principales cerve
cerías de Montevideo, quien nos ha probado 
con sus libros á la vista, haber vendido en el 
año 1873 la cantidad de 277,880 litros de 
cerveza, hemos calculado que la producción 

en el año no baja en el Departamento de 
Montevideo de 600,000 litros.

La cantidad introducida del estranjero en 
1872 es de 768,207 litros.

Total 1 364,207 litros en el año, que son 
mas de 3 litros de cerveza por habitante.

La producción de los licores y limonadas 
gaseosas, sodas y varias clases de aguas mi
nerales es considerable también, pero no 
hemos conseguido todavía datos, exactos, y 
por eso no queremos adelantar cálculo algu
no á ese respecto.

INMIGRACION, COLONIZACION É INTERESES

GENERALES

de la República Oriental del Uruguay 
INFORME ANUAL DE 1874

VOR EL GERENTE DE LA COMISION CENTRAL DIRECTIVA

DE INMIGRACION

• LUCIO RODRIGUEZ 
(Continuación)

IV.
El viaje gratis de los inmigrantes al interior 

de la República, recien ha podido conseguir
se en el año de 1874.

Pasaron 7 años sin que la acción oficial 
pudiese concurrir á ese primer resorte de esta
bilidad para los inmigrantes y deconvenien- 
cia para las industrias escasas de brazos.

Gracias á las constantes gestiones que hice 
autorizado por la Comisión, el Superior Go
bierno dispuso que la empresa de Mensaje
rías Orientales, concediese un pasaje gratis 
en cada viaje cuando el asiento oficial no se 
ocupase.

El Directorio del Ferro-Carril Central con
cedió viaje gratis en toda la línea, para los 
inmigrantes, y para mí el libre pasaje, según 
nota al Presidente de la Comisión: «El Di
rectorio ha creído tan fundadas las razones 
en que vd. apoya su pedido de un pasaje 
libre para el Gerente de esa Comisión, á fin 
de que ese señor pueda recorrer los pueblos 
de la campaña para estimular los propieta
rios á contratar trabajadores, que se resolvió 
unánimemente acceder á su pedido.»

La Nueva Compañía de Navegación Sal- 
teña, concedió diez pasajes gratis por mes 
á los inmigrantes, y un diez por ciento de 
rebaja á los que viajen en número de diez 
para arriba.

D. Saturnino Ribos, empresario de las
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Mensajerías Eluviales, concedió dos viajes 
gratis á los inmigrantes por el vapor Onix 
mensualmenre, y por los demás de la car
rera pagando la tercera parte del pasaje.

Hé aquí el cuadro de los pasages concedi
dos en todo el año 1874.
Por el ferro-carril Central del

Uruguay, se remitieron en toda
la línea inmigrantes ...... 305

Valor de esos pasajes................ $ 449
La Nueva Compañía Saltona ... 25
Valor de esos pasajes ...... « 313
Mensagerias Orientales por Di

ligencias ...........................................10
Valor de esos pasajes................... « 106
Mensajerías Fluviales á vapor. . . 2
Valor de esos pasajes . .................. < 26

342 $ 894

Estamos, pues preparados para cuando una 
mayor afluencia de inmigración llegue al 
puerto, facilitarle el trasporta gratis al in- 

x tenor.
Pero nótese bien que esas concesiones no

' < tienen carácter permanente. Para dar base 
estable al viaje gratis de inmigrantes, seria 

I necesario que la Legislatura al. otorgar en 
| lo sucesivo concesiones de nuevas líneas de 

ferro-carril y de navegación sea con le cláu
sula de dar pasaje gratis para cuatro inmi
grantes en cada viaje de los vapores y en 
cada día del ferro-carril mediante el boleto 
espedido por la Oficina de inmigración.

Los equipajes que excedan del peso admi
tido á los demás pasajeros, abonarán lo que 
corresponda según tarifa. '

Esta disposición será por mucho tiempo 
mientras no se establezcan colonias, puramen
te precaucional,pues rara vez se ofrece viajar 
en las condiciones actuales mas de 20 ó 30 
inmigrantes por mes.

Las concesiones hechas por esas empresas 
particulares son dignas del respetuoso aplau
so debido á quien propende al incremento 
nacional. Pero como al fin ninguna acción 
magnánima pasa sin recompensa, esas con- 
cesiones motivarán también la mayor afluen
cia de pasajeros que abonen sus viajes;— 
consecuencia precisa del crecimiento gradual 
de las industrias en el correr del tiempo.

Esto decíamos en Junio de 1874, cuando 
asistimos á la inauguración del ferro-carril 
del Salto á Santa Rosa, invitados por el 
Sr. miembro de esta Comisión don Adolfo 

R. Pfeil, seoretario del Directorio de dicho 
ferro carril.

Franqueado está el libre paso de la in
migración en el trasourso de 80 leguas que 
bañan tierras fértilísimas á la costa del cau
daloso Uruguay, directamente unido oon la 
navegación europea.

Mientras atenciones de un órden urgente 
embargan los recursos y la acoion oficial, el 
pueblo, el impulso mismo de un progreso 
que se desborda para recuperar pasadas pér
didas, provee á esa sentida necesidad del 
viaje gratis para los inmigrantes.

¿A qué altura se levantaría nuestro ade
lanto productor y social, si el Gobierno ce
diese tierras públicas á empresas colonizado
ras, que poblasen .nuestros*  desiertos con 
familias de vascos y de esos desheredados 
hijos del país, en quienes contemplamos 
como D.' Ricardo B. Hughés un poder indus
trial que no'ha sido ni es debidamente apre
ciado ?

Los vascos, con sus costumbres frugales, 
laboriosos, inteligentes y honrados,fraterni
zan con nuestro paisanos de la campaña.— 
Su amalgama en colonias, contituirá su re- 

. habilitación familiar é industrial, de altísima 
trascendencia para ellos y el porvenir del 
país.

Ese estudio y trabajos preparatorios que so
bre estos temas veníamos haciendo, encon
traron un foco de aliento en la inauguración 
del ferro-carril del Salto.

Dígase lo que se quiera por los metodis
tas del progreso gradual, los aplazamos para 
después de 4 años; y han de ver que, como 
el primer tren-vía de la Unión originó la 
competencia de otros iguales, desarrollañd.o 
un progreso «inesperado, el ferro-carril-del 
Salto ha de motivar mayores prodigios.

Al bien se vá por el bien, es la frase es
piritual del Dr. D. Gregorio Perez Gomar, Y 
nosotros decimos con la ciencia; todo gran 
progreso se ensancha, no se aniquila con la 
creación de nuevas industrias y competen
cias á que dá origen. Esto es precisamente 1° 
que se nota en las márgenes del Uruguay.

El ferro-carril de Concordia á Federación, 
parecía aniquilar al comercio del Salto y 
nuestra renta aduanera, pero ha venido á ser 
el incentivo, para fundar el que hoy tenemos 
en el Salto. Este no se halla aislado en 
un desierto. Es la continuación de ese riel 
acuático llamado Rio Uruguay, que lleva
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hasta la ciudad del Salto los buques de alto 
bordo.

Dentro de pocos meses el trasporte de mer
caderías y pasajeros, interrumpido hoy por el 
Salto Grande en una estension de 32 leguas 
que nos separa del Brasil, será allanado por 
la baratura de fletes, las comodidades y las 
garantías generales.

Recien da el primer poso de 20 leguas el 
ferro-carril del Salto y ya irradia como el 
sol naciente su luz creadora en el Universo, 
el benéfico influjo de un progreso inespera
do: da ocasión para que se conceda á los in
migrantes comunicación fácil hasta la puerta 
del que los emplea.

Trasporta desde Itapebí hasta el Salto las 
diligencias, Santa Rosa y San Eugenio, por 
el mismo costo que tenían movidas por ca
ballos.

En Febrero de 1875 fué terminado el puen
te de Arapey, cuya magnitud es la siguiente:

La lonjitud del puente es de 1,179 piés 
desde el paredón que se encuentra situado 
de este Lado hasta el de igual forma que se 
encuentra en el otro.

Su altura desde la superficie de las aguas 
del rio hasta donde pasan los rieles, es de 78 
piés, teniendo ademas una armazón de dos 
metros de alto.

Tiene 3 hermosas aberturas de 138 piés 
cada una. Los cilindros de fierro principales 
que son seis, y que forman la base de estas 
aberturas, parecen gigantescas chimeneas de 
vapor. La altura de ellas es la misma que la 
del puente, deducida la armazón que está 
encima de los rieles. El diámetro de las 
mismas es de 7 piés 9 pulgadas. Tienen una 
tapa de fierro que pesa mas de dos toneladas 
Los cilindros están rellenados con tierra ro
mana, arena y piedra.

El puente tiene del otro lado del Rio Ara
pey, diez y ocho aberturas de 42 £ piés ca
da una, que forman el viaducto con treinta 
y seis columnas de fierro — El diámetro de 
estas es de dos piés 9 pulgadas.

Están enterradas hasta encontrar el suelo 
firme, algunas hasta la profundidad de once 
metros. En resúmen, el puente es dos metros 
mas alto que lá mayor de las crecientes 
conocidas.

Todo el material es de fabricación inglesa, 
y por lo tanto, Superior en cuanto á resis
tencia, sino igual, á los productos de los pai
res que entran en competencia.

Los viajes de carreta, que han llegado á 
valer 80 $ desde Santa Rosa al Salto en in
vierno con 10 dias de tránsito, se harán 
quizá por 80 reales en 5 horas.

El trasporte de ganado desde la frontera 
del Brasil y estancias intermedias hasta los 
saladeros del Salto, lo efectuará también el 
ferro-carril con brevedad y economías asom
brosas.

¡Cuántos bienes para la humanidad! ¡Cuán
to desenvolvimiento para la industria! ¡Cuán
to aumento para las rentas fiscales!

Loados sean pues el ferro-carril y las em
presas de navegación, que han abierto una 
era de progreso á los pueblos del Salto, 
Fray-Bentos, Paysandú, Mercedes, Soriano, 
Palmira y todos los propietarios de tierras 
sobre la costa del Uruguay.

Esas 80 leguas de costa, contendrán algún 
dia florecientes colonias, donde como la de 
Entre-Ríos, frente á Paisandú, á los diez 
años de fundada se convierte en chacras, y 
se vendan por solares las suertes de estan
cia.

Calendario agrícola para el mes 
de Marzo

G-ANADERIA

Ganado caballar En este mes pueden po
nerse los padrillos con las yeguas, en caso 
de que estén sanas y en buen estado, y 
conviene curar con agua de tabaco y azufre 
ó con jabón y un cepillo aquellas, que se 
muestran sarnosas, para que engorden antes 
del invierno.

Ganado vacuno — Mas ó meños debe ha
cerse con el ganado vacuno lo mismo que en 
el mes anterior.

Ganado lanar—Si se quiere tener parición 
de primavera, deben ponerse los padres á los 
rebaños durante este mes. Aprovéchese la 
parición de ahora para desvasar y curar la 
sarsa de las ovejas, pues como los madres 
paridas pasan por la mano del ovejero ahorra 
tiempo y dinero, y las ovejas desvasadas y 
curadas de la sama, mantendrán mejor á los 

' córderos y no los infestarán con sarna Si el 
tiempo no se presenta muy caloroso deben se
ñalarse y capar los corderos nacidos durante 
el verano.

LABRANZA

Siémbrase durante este mes la alfalfa sola 
ó mezclada con trigo ó cebada. Las dos úl-
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timas deben sembrarse muy ralo, basta de 
una hasta una y media cuartilla por cuadra 
cuadrada para que no ahoguen á la alfalfa 
de la cual deben sembrarse de 4 á 6 arrobas 
por cuadra cuadrada. Cúidese que la simien
te de la alfalfa sea de la mejor clase y que 
no se entierro á mayor profundidad, pues 
por ser tan fina no brotará. Cuando la al
falfa haya llegado á la altura de 3 ó 4 pul
gadas teniendo tres ó cuatro hojas ya de
sarrolladas, pásese un rodillo liviano para 
apretar las raíces bien al suelo., lo quo fa
vorece el macollo de las plantas.

Siémbrase también en este mes el lino tem
prano ó do invierno. Si se siembra con el 
fin de obtener la fibra es menester sembrarlo 
espeso de 1 1[4 hasta 1 1[2 fanega por cua
dra. Si se cultiva tan solo para obtener la 
simiente bastará una fanega por cuadra cua
drada.

Sigue la siembra de la cebada como para 
verdeo.

A los predios destinados á ser sembrados 
en el mes venidero con trigo, colza ó centeno 
de invierno se les dá durante este mes la 
última reja antes de la siembra, dejando el 
terreno en surco escabroso hasta unos quince 
dias antes de la siembra,. para que so siente 
bien, para que aproveche la benéfica in
fluencia del aire y para que broten las ma
lezas.

A las papas plantadas en Enero se les dá 
el segundo aporcamiento utilizando el ter
reno luego mas tarde en Junio ó Julio para 
sembrarlo con trigo de verano, lo que convie
ne mucho por medrar el trigo generalmente 
muy bien después de las papas por lo limpio 
que dejan el terreno.

HORTICULTURA

Legumbres—Siémbaase en este mes, todo 
lo que puede consumirse y recogerse antes 
que empiezen las heladas, como las diferen
tes clases de lechuga, rábanos, etc. etc. 
Siémbrase en las canteras de la huerta, la 
espinaca, las zanahorias, el perejil, las al- 
vergas, las havas y las*  guijas. En almácigo 
se siembra para trasplantarlo luego mas tar
de, el repollo, la col crespa, el coliflor, el 

-brocolí, la .escarola y las cebollas para ca
beza. Con la condición de poderla abrigar 
contra las heladas siémbrase también en al
mácigo, el ajo, el pimiento, los tomates y 
los arcahuciles. Se sigue aporcando el apio.

Árboles frutales—Sigue durante este mes 
el ingerto con el ojo dormido por medio del 
escudete como también se ingerta, con púas 
y ramillas ya frutíferas.

Floricultura, árboles y arbustos forestales 
y de adorno—El Otoño es el tiempo mas 
apropósito para hacer almácigos de toda cla
se de árboles y arbustos tanto de adorno como 
forestales.

Flores auuales—Siémbrase en almácigo, el 
delfinum [espuela de caballero], la galardia 
pieta, la cotola aurea, el dianthus [clavel], 
cincinatus, la nicotiana otrapaspacea, la prí
mula fimbrata, el raunuculus asiáticus, la 
waitegia grandiflora,' la ongelopa grandiflo
ra y aun pueden sembrarse las cinerarias y 
la prímula veris y chineusis.

VITICULTURA

Sigue y se termina el despampano de la 
vides durante este mes.CORRESPONDENCIA OFJ£IAL

Montevideo, Febrero 23 de 1875.
En contestación á la nota de la Asociación 

fecha 6 del corriente, referente á los traba
jos de la Exposición Feria Nacional, debo 
manifestar que el Gobierno cooperará con in
terés p.ara el mejor resultado de esos tra
bajos.

Dios guarde á la Asociación muchos años, 
Isaac de Tezanos.

A la Asociación Rural del Uruguay.

Montevideo, Marzo 10 de 1875. .
Sr. Ministro:

La Directiva Rural ha recibido la nota 
de V. E. fecha 25 del próximo pasado, por 
la que se sirve comunicarle, que el Gobier< 
no está dispuesto á llevar á cabo la Exposi
ción y Feria Nacional que fué decretada por 
el anterior Gobierno.

Ocupada esta Directiva con el mas vivo; 
interés del asunto, ha reconocido que es de 
absoluta necesidad transferir la época de 
aquella gran fiesta, pues que seria ya ma
terialmente imposible su celebración el 25 
de Agosto del corriente añó.

Cree pues esta corporación que si el Go
bierno halla justa esta observación, conven
dría fijar la nueva época en que ha de tener 
lugar la Exposición, siendo la mas adecuada 
á juicio do la Directiva, la de el 1.? de 
Enero de 1876. debiendo ser su duración 
hasta el 31 del mismo mes.

Si el Gobierno así lo resolviese, procede 
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la publicación inmediata del aviso que debe 
darse de la traslación de la fiesta, á los pro
ductores é industriales del pais y al mismo 
tiempo á los fabricantes de maquinaria agrí
cola del Esterlor, que se preparan á concur
rir á la Exposición.

Tan pronto como esta Directiva reciba la 
contestación deV. E. sobré el particular^ se 
dispone á emprender con la mayor asiduidad 
sus trabajos, reuniéndose sémanalmente y 
trayendo á sus reuniones á los miembros 
de la Comisión Auxiliar en Exposición que 
con ella debe cooperar á sus trabajos.

Debe la Directiva hacer presente á V. E. 
la COnveniéñcia que había én que de la 
cantidad votada para la Exposición, se le 
destinase una parte para hacer frente á los 
gastos que naturalmente deben ocasionarse, 
y para los cuales la caja do la Asociación 
Rural ha hecho ya algunos pequeños antici
pos.

Esperando la contestación de V. E. á los 
varios puntos que forman el contenido de la 
presente nota, la Directiva tiene la honra de. 
saludar al Sr. Ministro á quien Dios guarde 
muchos años,

M. A. Vaeza. 
Vice-Presidente.

Zh Ordoñana.
V ocal-Secretario»

Sr. D. Isac de Tezanos, Ministro de Go- 
bierño.

Ministerio de Gobierno *
DECRETO

Montevideo, Marzo 11 de 1875.
Deseándo el Gobierno llevar á la mas 

completa realización el pensamiento de la 
Esposicion y Féria Nacional, decretada en 
Julio de 1874, como el medio mas (ficaz de 
revistar les productos de la República, y los 
modelos mas perfeccionados de la maquina
ria agrícola procedentes del exterior; y oida 
la opinión de la Junta Directiva de la Abo- 
ciacion Rural, ha acordado y decreta:

• Art. l.° La EspOBicion y Féria Nacional 
que debía tener lugar el día 25 dé Agbsto 
del presente año en la capital de la Repú
blica, se realizará indefectiblemente en todo 
el mes de Enero del próximo año de 1876

Art. 2»° Confírmase el encargo conferido á 
la Junta Directiva de la Asociación Rural 
para dirigir y llevar á cabo los trabajos con
cernientes á esa celebración.

Art. 3.° Líbrense las órdenes convenien
tes para que los fondos votados por las Ho
norables Cámaras para, la Exposición y Fé
ria Nacional, sean puestos á disposición de 
la Junta Directiva Rural á medida qúe va
yan siendo requeridas por esta.

NOTICIAS VARIAS
Proyecto de ÓódlgrO Rural—El 

dia 10 del corriente fué por fin presentado al 
Gobierno el proyecto de Código Rural con
feccionado en el seno de la Asociación Ru
ral del Uruguay.

La misma .comisión codificadora, compues
ta de los señores Dr. Roqueña, presidente^ 
D. Daniel Zorrilla y D. Domingo Ordoñana, 
vocales, y D. Francisco X. de Acha, secre - 
tario, fué la encargada por la Junta Directi
va de hacer esa presentación.

Tanto el Sr. Presidente de la República, 
como el Sr. Ministro de Gobierno, acogieron 
complacidos ese importante trabajo, asegu
rando á la Comisión que el Gobierno seria 
el primer interesado én su mas pronta san3 
cion, y que al efecto lo elevaría prontamente 
á las HH. Cámaras.

Pxposieion y Perla Nacional— 
Por las notas y el Decreto que Van insertos 
én otro lugar, verán nuestros lectores que 
la Exposición y Féria Nacional que debía 
tener lugar en Agosto del corriente año5 se 
ha transferido para Enero de 1876.

Van pues á empezar los trabajos que ha
bían sido interrumpidos, á fin de llevar á 
ejecución ese pensamiento, constándohos que, 
por su parte, la .Junta Directiva Rural, no 
perdonará esfuerzo por la realización y ma
yor lucidez de esa gran fiesta.

Nuestra Revista—Con motivo de los 
inconvenientes . del momento, nuestra Re
vista sale hoy algo reducida. Esta alteración 
será momentánea, pues nos ocupamos de que 
en ló sucesivo salga con el mismo material an
terior.

Reetlficaclon—Nos apresuramos á sal
var un error padecido en el artículo 'del Sr. 
Mortet publicado en el número anterior sobre 
trigos. En el párrafo que empieza: «Los re
sultados que dió en el Rincón etc., al final 
donde dice: 30o fanegas por cuadra, debe 
leerse 3 ó 5 fanegas por cuadra.

Suscripción—El Gobierno ha dispues
to que, desde el presente mes, se le manden 
200 ejemplares de nuestra Revista, los cuales 
destina á ser distribuidos en las Escuelas 
Rurales de los Departamentos. Los concep
tos con qúe el Gobierno favorece nuestra pu
blicación, y el destino que ha ordenado dar á 
esa suscripción, son un verdadero estímulo 
para la Asociación; así como el importe de 
esa suscripción, una ayuda á los esfuerzos 
que venimos haciendo, en pió dé los intere
ses agrícolas de la República.

VARELA.
ISA.C DE TífiZANÓS.
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LA BONAERENSE
37—SO LIS—67

Máquina de baldeo

PARA SACAR AGUA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD

Con privllejio del Superior Gobierno Nacional

PATBNTB DE INVENCION DB

F. E\ CARRERAS
Llamamos la atención de los señores hacendados Y 

agricultores sobre las ventajas que Ofrece esta Máqui
na, especialmente en lá acción del Baldeo que flmcioha 
por medio del sencillo mecanismo qué d muestra el gra
bado que antecede. LaS calidades mas recomendables de 
esta Máquina son, á saber: —

■Solida; de construcción» siendo toda dé fierro, bien 
construida/ pintada.

Sencillez en colocarle sobré.cualquier poso ó jagüel, 
sin necesidad de Maquinista ó Maestro ; puede transpor
tarse de una parte a otra con la mayor facíZMaa, y, 
sobre todo, no necesita barras en el pozo.

Funciona precisando solamente para su manejo un 
mucáacbo y un caballo y saca grandes cantidades dé 
agua en muy poco tiempo.

Durará muchos años, y es difícil descomponerse.
Precio es módico, siendo pesos 120 moneda nacional. 
Comodidid—El tiro puede hacerse de dos modos, dé 

adelante 6 dé atrás dé la Máquina, sin invertir el modo 
de derramare} agua. Esplicacion : Para tirar de adelanté 
se pasará la soga por la rondana chica y después por 
encima de lá rondana que está sobre la canaleta. Para 
tirar de atrás se hará como lo representa el grabado.

En fint recomendamos á los se ñores Hacendados. Agri
cultores, Alba iles, Caballerizos, Horneros. &., de pasar 
por una de las casas donde se halla en venta para ver 
«LA BONAERENSE, >> y quedarán satisfechos de la su
perioridad de ella y las ventajas qué posee sobre cual
quiera otra máquina de ésta clase, que sé ha hecho 
aquí ó de las que han sido introducidas del Estrangero 
hasta la fecha.

En eZ ifoZñio UfonievfdeaHd de la A y nada, existen ya 
prontas dos de Zas seis máquinas para trillar que se 
pidieron á Europa.
Estas máquinas se harán trabajar por cuenta del esta

blecimiento eñ la época de la cosecha, mediante un mó
dico estipendió qüe abonarán lós qué de ellas quieran 
servirse. ■

Lós agricultores que quiéran asegurar sus cosechas y 
ño verlas espuestas; como casi todos ios años sucede, a 
perderse después de recojidas, tienen el medio fácil de 
conseguirlo, notificando con tiempo á la Empresa del 
Molino Montevideano, qué quieren servirse de las di
chas máquinas.

Alerta pues. Agricultores!
No desperdiciar lá provechosa oportunidad que sé 

presenta con las excelentes y segurísimas

MÁQUINAS TRILLADORAS Á VAPOR

Hábrá máquinas para todos, lo qué quiere decir qüe 
no perderá Su cosecha sino el qüe quiéra perderla.

Las Maquinas Trilladoras a Vapor, no soló produ
cen ahorro de tiempo y la más projija limpieza de lós 
granos, sino que ofrecen una grande economía á los 
agricultores.

Alerta pues! y acudir á inscribirse al Molino 
Montevideano»

OFIOINA
CENTRAL DIRECTIVA DE INMIGRACION

EN MONTEVIDEO
. CALLE DB COLÓN NÚM. 132

Se reciben pedidos dé toda clase de trabajadores para 
la Campaña, ya sea por sueldo ó contrato de participa
ción de utilidades. La oficina no cobra qomision de 
ningún género y manifiesta diversos contratos qué pue
den servir de modelo.

El viaje de los inmigrantes será abonado por los pa
troneé y descontado del sueldo de aquellos, cuándo no 
permanezcan un año eh su empleé y sé dirijan á Otros 
destinos que los mencionados en el párrafo Siguiente, .

Ño habrá qüe pagar viaje por los inmigrantes qüe se 
pidan para los pueblos del Uruguay y en toda lá linea 
del ferro-carril hasta el Durazno, por concesión que han 
hecho dichas empresas, para promover el aumento de 
las industrias productoras.

Todos los dias dé la 1 á las 2 de la tardé puede tra
tarse con los inmigrantes en esta Oficina, lá cual está 
abierta dé las 9 de la mañana á las 4 de lá iárde.

Los fundadores de colonias y htiévos pueblos pueden 
remitir á está Oficina, sus planos y precios dé venta de 
sus tierras, para conocimiento de IOS inmigrantes.

Los estranjeroS residentes en lá campaña que quieran 
hacer venir de Europa algunas personas de su familia 
Sueden dirijirse á lá callé de Zabala 130, donde se les 
árá pásaje para embarcarse en Marsella ó Génóva, abo

nando por cada persona ps. 67,30: pero si él pasajero no 
viniese én el término acordado, la ajencia le devolverá 
el dinero al presentarle la carta dé crédito que junta
mente con el pasaporté entrega la ajencia ál recibir él 
dinero.

Son AGENTES de la COMISION DÉ IÑMIClÉÁ-
CION los señores siguientes:

Éñ Villa Colon, Enrique Kairis;—Pueblo de la Paz. 
Salvador Linares;—Las Piedras, José Quintetos;—Gané- 
Iones, Quintín Gabito;—Santa Rosa y San Rámon, Bar
tolo Qatpañeto;—Tála, Joaquín S. tuejera;—Pando, Gi- 
ñés Gastelló;—Cerro, Manuel Lozada;— Santa Lucia, 
Ahdrés Ferreytá y Lázaro Paliha;—25 de Agosto, Ra
món Alvarez (hijo)—Florida. Manuel Tubino;—Durazno. 
Beñjamin Páns; Tacuarembó, Pan taléon Pin tos;—Saltó» 
Mauricio Semblat;—Paysandú, J. Lassus Cordeville;— 
Fray Béhtos, Juan J. Mendoza;—Mercedes, J. M. Díaz 
Ferreyra;—Rosario, Daniel Fosalva;—Carmelo, Leandró 
Amargos;—Palmita, Francisco Pontana;—Colonia, Ma
nuel A. Mendez;—San MartinyAdémarDiágo;—San José, 
Daniel Martínez;—Porongos. Pabló Labastié;—Colonia 
Süiza, Manuel Lüquej—Meló, José G. Viílámil:—Qa§ü- 
pá, Lúeas Requena y García;—Artigas', Joéé Porto Ma
rino:—Treinta y Tres? Angel Quíntela;—Pablo j?áe2*  
(pueblo de este hombre), Jórjé.dél Campó;—Pasó de los 
Toros, Arturo Lemoine;—Máldonado, Saturnino Pintos; 
—San Gárlos, Pan de Azúcar. Solis. Grande y Mosqui
tos, Teodoro Fernandez;—Rocha, Martín Antu áp.6;— 
Minas, Garacciolo Paez;—Paso del Rey Juan, P. Gorvo

NOTA—Los ajéntés no cobran comisión por loé pedi
dos qué se les hagan.

Lucio Rodríguez*
detenté.

BARRACAS
DE MADERAS V OTROS EFECTOS

DB
EMILIANO PONOE Y C.a

CAttE 25 DE AGOSTO 81, ESQUIVA CÁMARÁS 

CÁLLE DEL 18 DÉ JÚLlb,

ESQUINA X LA PI.ÁZA 33

MONTEVIDEO
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