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Kxposición Rural Argentina

La Sociedad Rural Argentina acaba de pu
blicar una interesante memoria sobre la fun
ción quo tuvo lugar en Buenos Aires el 11 
de Abril del corriente año, y que visitamos 
nosotros con el interés que asignamos á esa 
clase de manifestaciones, haciendo sobre ella 
el juicio siguiente:

«Con placer hemos visitado la Exposición 
que acaba de tener lugar en la ciudad de 
Buenos Aires; y si algunos la encontraron 
diminuta y mezquina, la encontramos noso
tros grande y espléndida, ‘porque es la pri
mera manifestación, la práctica manifestación 
dé lo que puede hacer el concurso de unas 
cuantas voluntades agrupadas.

Esa Exposición no ha sido ni artística, ni 
industrial, ni agrícola, ni pecuaria; ha sido 
una Exposición enciclopédica, original en su 
género y en su clase, reducida á las propor
ciones de un pueblo y sus radios rurales.

Las dificultades que acompañan á toda em
presa nueva, no han de haber sido pequeñas 
en esta ocasión y la envidia, la emulación, 

los vanos temores y hasta la modestia exce
siva, han de haber pugnado y combatido el 
pensamiento y ha de haber sido necesario 
toda la fé, toda la resolución que ha demos
trado la Sociedad Rural Argentina y su Pre
sidente el señor Jurado, para hacer compren
der que la Exposición local no era otra cosa 
que emprender el camino que se advierte ^n 
otros pueblos para llegar á las exposiciones 
y concursos provinciales, después nacionales 
y universales.

Delante' de la Sociedad Rural Arj entina 
debe haber habido un punto oscuro, nn fan
tasma apenas comprendido por otros, y era, 
el ridículo en que debian caer estas esposi- 
ciones, sino acertaban á inspirar el entusias
mo que sentían en sus pechos y la fé en sus 
creencias, para llevar productos á la iniciado
ra Argentina.

Somos rurales también, como los Arj enti
nos, y al visitar el cuadro de su exposición 
modesta y sencilla, como ella ha sido, nues
tro corazón se abrió á la esperanza, y ni en 
la Universal de Londres, ni en la Internacio- 

, nal de París, sentimos las gratas emociones 
que nos ha producido la bonaerense recor
riendo tranquilamente sus divisiones. '

Sinceramente felicitamos al Sr. Jurado, 
Presidente de la Sociedad Rural Argentina, 
y á los señores de la Comisión Directiva por 
el brillante éxito que han obtenido con su 
trabajo.

Hemos dicho que esa exposición no tenia 
carácter determinado y parcialmente .consi
derada. ha sido mas bien exótica que indi- 
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gena, porque los caballos, las vacas, las ovejas 
indígenas no estaban representadas, no han 
tenido plaza en aquel concurso, como si se 
avergonzasen de h'acérlas entrar en compe
tencia con las*  estrangerüs de la misma espe
cie.

Las predilecciones de utrangerismo son fa
tales en estas< esposiciones, porque pierden 
su verdadero carácter cuando no llevan apa
rejado el interés real de los perfeccionamien
tos que se obtienen por los cruzamientos, y 
en este caso, los magníficos caballos presen
tados y que haciau todo el volúmen de la es- 
posición, tuvieron que entrar en concurso en
tre sí mismos, porque no so divisó allí la 
posibilidad de quo pudieran hacerlo con tipos 
estrados. • • • .

Los sementales sangres puras de las pam
pas, modificados ó apartados de sus orígenes 
no han tenido un solo representante, que es
tamos seguros se hubiera lucido como hijo de 
las selecciones naturales, y hubiera p di de 
luchar en concurso de fuerza, de aguante y de 
sobriedad, con esos razas hijas de las combi
naciones zootécnicas y qué como tales han va
gado en la expocición.

El lujo y el fausto quiere gallardía y formas 
espresivas, que se ajusten á caprichos espe
ciales, pero el trabajo quiere la energía, el 
süfrimiento y la sobriedad que es el distinti
vo del caballo indígena.

Por otra parte: ¿cuáles son las ventajas 
prácticas, los convencimientos que han deja
do los bellísimos tipos espuestos eu el con
curso?

¿Que utilidad real ha de resultar para la 
ganadería argentina de la expocicion de ani- 
males estraños que no entraron en concurso, 
con los que hacen su fortuna y movimiento?

Las exposiciones de este órden son verda
deras escuelas de comparación, y las sangres 
puras propias y estraños, y las consecuencias 
de sus cruzamientos y las absorciones hechas, 
se ponen como quien dice á tacto de paleta 
y así Son objeto do estudio, se buscan aplica
ciones, y fácilmente se lleva el convenci
miento á las clases productoras de los cam
pos, qué son el objetivo de estas exposi
ciones.

El ganado vacuno indígena en toda su pu
reza no ha estado tampoco representado, y 
nada mas natural que esos ganados hubieran 
entrado en concurso con las razas estrange
ras puras y mestizadas, porque lo mismo que 

hemos dicho por los caballos, en el ganado 
vacuno era y es necesario comparar y pro
bar los animales para trabajo, para leche, 
para engorde y para recria. *

Repetímos que este es el provecho de estas 
esposiciones. y aunque en los animales espues
tos había tipos oomi-cortos bellísimos por 
las formas y por volúmen, sin la clasificación 
desús aptitudes, difícil era formar acertado 
juicio de ojos, tratándose sobre todo de ro
zas estrañas al suelo y razas indígenas. 
¿Quién estudió las variadas aptitudes? ¿Quién 
se fijó en las modificaciones de Palantelen y 
del Tordillo?

Las ovejas pampas tampoco han tenido 
plaza en el concurso y nosotros que las co
nocemos como hijas legítimas y perfecciona
das de aquellas churras Extremeñas traídas 
por Maldonado, creemos que hubieran esta
do en su lugar en Chiqúérbs inmediatos álos 
que ocupaban las Lincoln y sus mestizas.

El ganado asnino no estuvo representado, 
sin embargo que en la provincia hay garaño
nes de talla.

La muía tubiana que representaba el gana
do mular, nada tenia de particular mas que 
el color, porque las formas no podían ser mas 
imperfectas y en cuanto á la talla las hay 
aun mejores en los carros y tren-vías de la 
ciudad.

En los conejos, creimos encontramos con 
los famoses lepóridos de Roux, tales y tan 
grandes eran los que se mostraban en la ex
posición.

Los demas animales que alli se Ostenta
ron én ovejas y alpacas, cerdos y aves de 
corral, las demostraciones fueron buenas én 
todos conceptos.

Como objetos de industra, la miel, los 
quesos parmesanos fabricados en los Tapia
les llamaban la atención por la escélenoiá de 
su masa y por su volumen; y la manteca, el 
vino de los Olivos, tinto y blanco, los alco
holes de naranja y de maiz, con las chufas, 
los camotes, los zapallos, las poras y otros 
productos agrícolas, formaban un conjunto 
bellísimo en la galería central confundidos 
cón los mohair Angora, coh la estera traba
jada en el asilo del Buen Pastor, con las cri
neras blancas de caballo y los jarrones y ma
cetas del señor Ballrich.

No detallaremos mas.
Los premios ansignados á los objetos ex

puestos, han sido en nuestro concepto acerta- 
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dhimos, y los jurado» han mostrado en este 
coso la competencia y la independencia que 
so necesita para ser justicieros; sin embargo, 
algo mas hubiéramos pedido nosotros para 
Polux, Castor y el Ivanlioe.

Las ventajas que ha obtonido la Exposición 
Rural do Buenos Aires, es la de fijar el cami
no de todos los productores para dirigirse á 
la nueva que quedó acordada y que estamos 
seguros será tan completa como es de espe
rarse en una provincia rica en producciones 
agro-pecuarias, indígenas ó indigenizadas.

La Sociedad Rural ha roto las vallas que 
detenían su verdadero progreso, y á su inicia
tiva ha de deber aquel país el verdadero co
nocimiento de lo que posee, lo que tiene 
necesidad de crear, las modificaciones que 
haya de sufrir, tanto la ganadería como la 
agricultura, apartándola al fin, de la vanidad 
de los que viven en los espacios déla capital, 
desde la cual creen hacer mucho por sus in
tereses con algunos tipos traídos del otro lado 
de los mares.

La Directiva Argentina en el seno de su 
magnífico informe, encarece la necesidad de 
prestigiar esta clase de manifestaciones y dice 
que al ser conocidas por el mayor número 
posible de visitantes, se facilita el medio de 
divulgar el conocimientoede las cosas sobresa
lientes y saber apreciarlas para el estudio 
comparativo que de ellas se puede hacer so
bre el terreno.

En el fondo de estas ideas están también 
nuestras ideas, y encontramos mucha levadu
ra en ellas, pero no es ese el práctico, el po
sitivo resultado, ni la magna consecuencia 
de esta clase de esposiciones que se concretan:

1. ° A manifestar el estado en que se en
cuentran los productos brutos.

2. ° A manifestar los perfeccionamientos * 
obtenidos en aquellos por combinaciones del 
ingenio.

3. ° A presentar otros semejantes que con 
el mismo gasto, con el mismo trabajo, sin 
mayor esfuerzo, les aventajen en todas las 
relaciones económicas.

Las esposiciones, sobre todo las regiona
les son convicciones, que prácticamente' so 
llevan á esa turba de incrédulos, de rutina
rios, de empíricos y de fatalistas, que tie
nen el don do la contradicción y la negra 
duda en sus labios, para todos y cada uno de 
los progresos que quieran realizarse.

Lo que se atiende y tiene plaza en estas
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ospociciones como lo dice muy bion el Señor 
Eduardo Torroja de Salamanca son las ma
nifestaciones do los esfuerzos naturales y 
los esfuerzos que cada uno hace por mejo
rar la clase que presenta.

En el informe que observamos encontramos 
una gran novedad zootécnica, que tenemos 
que contradecir, no por espíritu de contra- 
dicion, sino por amor á la ciencia, tal es lo 
que se refiere al famoso Alpa-viouña que se 
presenta como novedad.

El Alpa-vicuña es el chavino, es decir es 
Un producto semejante al que se obtiene del 
cruzamiento del cabro oon la oveja, subsis
tiendo para esto bien determinado el copra 
hircus de los naturalistas.

No es exacta la referencia á lo observado 
en las muías, pues consta que muchos criaron 
y recriaron, sin poder por esto formar una 
raza ó especie intermediaria, quedando en 
los lindes que les ajusta la función ovular, que 
se manifiesta potente por una ó dos genera
ciones, para quedar al fin detenida en los 
lindes ajustados á la hibridez.

Las crias Alpa-vicuñas no son fecundas se
gún lo tiene esplicado el sabio jesuíta Eche- 
churi en su libro de Animales Indianos, y 
aunque los frailes franciscanos de Chuquisa- 
cá lograron en el siglo pasado tener mas de 
200 A lpa-vicuñas y aunque algunos ejempla
res pasaron á España y se lucieron en Aran- 
juez, no se consiguieron fecundaciones cons
tantes apesar de todo el ingenio y de toda la 
habilidad que desplegaron Azaróla y Cho 
cena, pues las fecundaciones desaparecieron, 
la hibridez preponderó y los Alpa-vicuñas se 
perdieron como heridos de la impotencia ge
neratriz.

Sin embargo, si la Rural Arj entina pudie
ra presentar un animal intermediario en las 
condiciones que le asigna la memoria, haría 
un señalado servicio á la industria pecuaria y 
merecería se le asignase el mas señalado de 
'¿os premios acordados á la sorpresa de los se
cretos de la natural eza.

No negamos totalmente la positibilidad, 
póro abrimos paso á la duda.

Saludamos cordialmente á nuestros herma
nos bis-platinos á quienes deseamos sosiego y 
tranquilidad de espíritu, para continuar pro
pendiendo al progreso real de la humanidad.

D. Ordoñana,
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F1 Círculo Agrícola Salmantino

Es el título de una publicación periódica 
de la Asociación Rural formada en 1873 en 
la importante ciudad do >Salamanca, en otro 
tiempo la Universidad mas famosa de España 
y donde han cursado los hombres mas eminen
tes por su ciencia, de aquel país, cuna de 
nuestros ascendientes y al que no podemos 
dejar de mirar con cariño y como hijos que 
somos de la misma familia.

La España, que á principios del siglo XIV 
era la nación mas poderosa del globo, su**  
geta al despotismo de Cárlos V y de sus su
cesores, vió desaparecer do su seno las fá
bricas que hacían su prosperidad; su población 
que se -consumía en guerras antipolíticas y an- 
tienómicas; las ciencias y las artes bajo el 
peso de plomo del despotismo político y re
ligioso; como nosotros ha necesitado reaccio
nar y fundar en la agricultura el poder y la 
riqueza de la nación.

Pero lo mismo que entro nosotros, lucha 
con la indiferencia, la ignorancia y el espí*  
ritu intransigente de los partidos, que ni 
para el bien común, quieren aceptar ol con
curso de los que difieren en opiniones po
líticas.

Por lo demás, devolvemos cordialmente á 
nuestros compañeros de causa sus simpáticos 
saludos y nos hacemos un deber en dirijirles 
una palabra de aliento en la laboriosa tarea 
que emprenden. No se desanimen por los 
tropiezos y di sabores que hallaren en su ha- 
mino y que acompañan á todas las ideas 
nuevas, á todos los progresos que intenta la 
humanidad. ¡Adelante en su cruzada civili
zadora contra el atraso, la ignorancia y las 
preocupaciones! Al cabo de ella ha de co
sechar las bendiciones de la posteridad, cuya 
suerte habrá mejorado, sin llevar en cuenta 
la ingratitud de la presente generación há- 
cia los que le dedican su talento, su tiempo, 
sus vigilias y su dinero, sin reclamarle sino 
que escuche sus consejos, los lleve á la prác
tica y recoja sus opimos frutos.

La Rural dol Uruguay envía un fraternal 
saludo ásus hermanos del Círculo Salmantino 
y le escita y escita á esos viejos castellanos 
á ser unidos y compactos para dirijirse al 
trabajo do regenerar su patria por el trabajo 
mismo, no olvidando que ha llegado el tiem
po de que los yerros que en el siglo XVI 
se tornaron elementos de conquista y de 

opresión, se tornen otra vez en elementos de 
roturación en arados y escarificadores.

Juan G. Corta,

Respeto ú los Intereses <lc 
campana.

Previendo la triste situación quo ya se 
vislumbra en lontananza para los estancie
ros y labradores, que son por ahora nues
tros únicos productores, debemos insistir una 
y mil veces, pidiendo sean respetados de 
ambos contendentes, intereses tan valiosos, 
que representan el t sudor y sacrificios de la 
mayoría do los habitantes del pais; pues, 
realmenre es de lamentar que á mas de care
cer de garantios on tiempo do paz, en los acia
gos de guerra, sean destruidos violentamente 
sin dar muchas veces, un resguardo para ser 
pagos oportunamente.

Tiempo es ya que cesen tales atentados á 
la propiedad y sabiendo que nuestra ley fun
damental clasifica de sagrada é inviolable toda 
propiedad sin distinción alguna, lo mismo la 
rural que la urbana, tan criminal es el que la 
atropella arbitrariamente en la Ciudad como 
en los campos —Pues que: ¿vale mas aquí 
un género cualquiera, que las vacos y los ca
ballos de la campaña? Y si alguno se atrevo 
aquí á arrebatar ¿cualquier cosa, ¿no lo persi
gue inmediatamente su dueño, los vecinos y 
hasta la autoridad? Y como se clasifica se
mejante atentado? Apliqúese este hecho á lo 
que sucede á cada paso on campaña, •toman
do violenta y arbitrariamente hasta los gana
dos que se necesitan para el sustento délas 
tropas, sin relación al número de estas y ge
neralmente sin devolver los cueros, sin dar 
el competente recibo. Pues cien ó tres cientos 
animales vacunos ó caballares, por ejemplo, 
valen milos de pesos, para quo se los tengan 
menos consideración que á un pañuelo, ó reca
do tomado en la ciudad; y aquí el Gobierno 
ji necesita ponchos, armas ó caballos, casi 
siempre los paga (ybion pagos á fé) ó cuando 
mohos los documenta en forma. ¿Y por quo 
motivo los Gofos do campaña no han da hacer 
lo mismo que ol Superior? ¿Quo diferencia, 
repetimos hay ni puedo haber entro la misma 
cosa tomada aquí ó en la campaña? En igual 
dad de circunstancias, allí debe valer mas, 
porque no Jiay la facilidad de recursos, y por' 
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quo siondo mas órooidos los gastos y riesgos, 
siempre tionen mas valor.

No aumentemos por un capricho criminal 
los males incalculables quo originan los tras
tornos políticos, sobre todo on esa campaña 
desheredada, on la quo so han infiltrado 
tantos malos hábitos, cuyos funestos ejemplos 
se prolongan mucho tiempo después do con
cluidas las convulsiones políticas.—Y cuán 
cierto es por desgracia «que no so puedo re- 
«presentar por guarismos toda la riqueza in- 
«dividual, que la guerra civil ha destruido, 
«todos los progresos materiales y morales quo 
«olla ha impedido.»

Si. so pierde la planta, quede al menos la 
buena semilla, para que fecundada conve
nientemente en esto suelo privilegiado, en 
tiempo más ó monos coreano, podamos imitar 
el modelo do las Repúblicas bien organizadas 
fijándonos en las causas quo han elevado á 
tan prodigiosa altura á los Estados Unidos y 
quo un ilustrado escritor, refiriéndose á la 
próxima Esposicion do Filadolfia, los resume 
luminosamente de esto modo:—«Las puortas 
«do este nuevo y sorprendente concurso es- 
«tarán abiertas al mundo, ontoro y los pue- 
«blos acudirán con sus productos á presenciar 
«el adelanto maravilloso do una Nación, cuyo 
«territorio era, no ha todavía 180 años, un árido 
«ó inculto desierto, ocupado solamente por los 
«indios cazadores.—¿A qué so debe osteade-' 
«lanto? El yankeo contestará, si tal so lo 
«pregunta, que al amor al trabajo y á la ín- 
idustria; he aquí la baso fundamental do la 
«prosperidad do la América del Norte.»

Imitemos tan bellos ejemplos, empezando 
por ol ciego respeto que los Norte Americanos 
tributan á Impropiedad, que es la mas segura 
baso del órdon social para cimentar una Ad
ministración que garanta los derechos de 
todos los habitantes del país.

Teniendo' hermanos rurales en los dos cam
pos contondontes, exhortamos encarecida
mente á todos en general, en nombro de sus 
mas caros afecciones y del patriotismo quo 
debo sor la norma do todo hombre pundono
roso, sea ó no militar, para que respetándose 
á si mismos, rerpeton al vecino pacífico do 
cualquier nacionalidad quo fuere, que sion
do tolerantes recíprocamente, os el medio 
mus fácil y seguro do llegar al fin deseado.

Debemos también sabor apreciar la impor
tancia do los valores on campaña, quo por es
tar ya muy gubdivididos, equivale amenudo

su destrucción, á la ruina do muchas familias 
laboriosas, privando así al Pais dp los grandes 
elementos de órden, quo os la baso do teda so- 
oiedad culta, y del trabajo honesto quo> tanto 
necesita para su buena y convenionto orga
nización. X.

Ea necesidad de la Agricultura

Este pais es actualmente, ganadero, poro, 
con los años tiene que ser agricultor,, por la 
necesidad y por la diversidad de su clima y 
del suelo que se presta á diferentes clases do 
cultivo; por consiguiente, para la agricultura, 
yá que la ganadería está algo adelantada, os 
que debe converjir toda la- atención y es
fuerzos de todos los habitantes del pais.

La agricultura, cuyo principal fin os la 
alimentación de la humanidad, y quo abas
tece de materias primas á la industria, que es
ta transforma para satisfacer las necesidades 
y exigencias de la vida humana, es la primera 
división de la industria en general?"

Lejos está infelizmente esta sociedad de con
seguir eso disideratun; pero cumplo marchar, 
porque el estacionamiento de la agricultura es 
el atraso de los industrias y la pobreza y mi
seria de los pueblos.

El comercio y las industrias alientan la 
agricultura y vice-versa: la prosperidad de la 
fabricación anima los campos y la riqueza 
de estos fecundiza la industria y el comercio; 
porque ninguno puede comprar sin tener va
lores para dar en cambio de objetos com
prados.

El.abuso del consumo de artículos estran- 
geros y el desprecio al trabajo agrícola lia 
sido y es la causa del retroceso del país; y por
que? por faltar esoB valores necesarios para 
el cambio; si hubiésemos hecho hace mas 
tiempo agricultura, por cierto que.no llega
ríamos á un estadó tan lastimero como el pre
sente apesar de todas las guerras habidas y 
por haber.

La agricultura en el país puede, apesar de 
la falta de brazos, de vías de comunicación 
fáciles, y de capitales baratos, adquirir la 
fuerza necesaria para ayudar al pais á salir 
de la situación presente, pero es necesario quo 
el agricultor sea algo esclarecido en. agrono
mía para conocer él terreno que va á cultivar, 
do lo contrario, apesar de la fecundidad do 
esto suelo, tiene que darle mal resultado.
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La solución de este problema financiero es
tá en el desenvolrimiento de nuestra agricul
tura, que aumentando la renta puede mino
rar los impuestos y dar recursos al Estado 
para emprender mejoras en las vías de comu
nicación necesarias para la Agricultura, In
dustria y Comercio. Estos trabajos sonde ne
cesidad indiclinabley no podemos prescendir 
de ellos sin abdicar á la civilización actual.

Es necesario que todos contribuyamos con 
nuestros esfuerzos para el adelanto y mejora
miento de la agricultura, porque está en esto 
el bienestar de todos los habitantes y prosperi
dad de la República. 8.

Estudio sobre la instrucción del 
pueblo en los Estados Unidos

(Continuación)

Los alumnos trabajan igualmente con esa 
actividad, ese ardor que el americano lleva 
en “todo lo que hace. Por lo mismo hay una 
queja general en el mundo escolar, proferida 
por maestros y discípulos, qué demasiada fa
tiga se impone al cerebro. Es al punto que 
ha debido prohibirse á los estudiantes traba
jar durante el recreo y aun fuera de clase. 
Sus ojos dilatados y brillantes, la agitación 
febril de sus manos, la flacura de la cara, in
dican que el sistema nervioso está sobrexcita
do al estremo. Desde la juventud, el Ame
ricano no conoce reposo. Para remediar este 
mal, se introduce cada vez mas la gimnástica 
y los ejercicios militares. Habría que impo
nerlos on todas partes.

Los Americanos continúan empleando cada 
vez mas institutrices en vez de institutores, y 
se felicitan de ello. En el Estado de Nueva 
York, las cuatro quintas partes de las escue
las están á cargo de mujeres. En 1869, se 
contaban en el Massachusetts 5,540 maestras 
y solo 497 maestros; on Filadélfia 1391 maes
tras y 81 maestros; on la ciudad de Nueva 
York, en 1865, 2057 maestras y 202 maestros. 
«■Es imposible, dice un superintendente del 
Estado de Nueva York, M. Hice, estimar bas
tante la influencia bienhechora que ejerce 
sobre nuestras escuelas la mujer que enseña. 
Educar á los niños, inspirarles nobles senti
mientos, es verdaderamente su vocación. Con 
la mente menos ocupada con intereses mate
riales, ella enseña fácilmente á los demas ’á 
considerar sobro todo el interés moral; apa- 

oíble, oonranica á les niñeé su apacíbilidad: 
pura su pureza. Conoce mejor la naturaleza 
misteriosa de las jóvenes almas, >0 á lo menos 
un instinto seguro hace que las adivino. 8u 
disciplina de afecto-es mas eficaz que nuestras 
severidades y nuestros castigos. Las amones
taciones que dieta la simpatía producen mas 
■efecto que nuestros raciocinios lógicos y nues
tras amenazas. El j-óven educado por una 
mujer tendrá un sentimiento moral mas de
licado, un lenguaje mas reservado, un gusto 
mas fino, una naturaleza mas tierna y al mis
mo tiempo menos dispuesta á -los vicios gro
seros y á los hábitos vulgares. El porvenir de 
nuestra sociedad está entre los maños de nues
tras institutrices.»

Los Americanos se jactan de ser un pueblo 
que respeta la ley. En efecto lo han sido has
ta la fecha, y 'de ahí viene el éxito de sus 
instituciones democráticas. Un pueblo -donde 
la minoría sé subleva -contra las leyes no está 
maduro para la república. Los Alemanes 
aprenden la -obediencia y la disciplina en él 
■ejército, los Americanos en la-escuela. Nada 
lia llamado mas la atención de M. Frasér én 
América que el ver 1200 ó 1400 «primarios» 
hacer ejercicios calistenicos, al m an do de su 
■institutriz principal, con una precisión que 
hifbiése envidiado un batallen prusiano; di
ríase que la -misma voluntad pone én movi
miento, al mismo instante, los mismos mus- 
culos.

«Nada dista tanto de esta disciplina ame
ricana como la petulancia desordenada de 
nuestros estudiantes» -dice el observador in
glés, y él pregunta si el resultado que se ob
tiene, vale los esfuerzos que exige. Yo ■pienso 
que-si. Es precisamente en una sociedad‘de
mocrática, donde los ciudadanos están llama
dos á gobernarse ellos mismos, que es nece
sario doblegarlos á un órden envero. Bajo un 
'déspota la fuerza -impone 'él respecto 'de las 
leyes; pero, cuando no hay amo, cada uno 
debí*  comprender -que -después de haber vo
tado -como soberano, debe también saber obe
decer 'Como súbdito.

•Paro dbviar ú la falta de -preparación .po- 
degógicn ten los institutores, la mayor parte 
de los Estados han abierto recientemente 
nuevas 'escuelas normales. 'Gracias á la insis
tencia del superintendente, Nueva York que 
ya posdía los de ellas, ha fundado cuatro es
cuelas nuevas y se prepara á añadir diez mas 
á éste número. En 186'5, Nueva York obtu
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vo asi pura sus cuatro oscuelus orneo millo
nes de franoos; y rocíen terminaba la guerra. 
En ol Illinois, la pequeña ciudad de Blpo- 
mington, en rivalidad con la do Peoría, ofre
ce torronos y subsidios equivalentes ú 900,000 
francos para obtener ol maguí tico estableci
miento normal quo el Estado allí orea, y 
quo cuesta 1,250,000 francos; los jóvenes Es
tados, aposar de la escasez do sus recursos, 
quioron tomar la delantera sobre los Estados 
mus viojos. Asi el Minesoia funda en Wi- 
nona una escuela normal que costará 500,000 
francos; la Indiana construye una en Tierra- 
alta por un valor de 750,000 francos; los Es
tados que oran antes de esclavos han tomado 
también la cosa á pecho, y ya el Missouri, la 
Luisiana, la Virginia, la Car olina del Sur y el 
Cluryland han fundado escuelas para formar 
institutores. Son bellos edificios quo hacen ol 
ornato de los ciudades que los poseen. Estas 
esencias no contienen con todo sino clases; 
por lo general no se admiten internos como 
en Europa. Los alumnos se alojan en casa de 
los habitantes y su manutención cuesta co
munmente bastante caro, ó S6a de 15 á 20 
francos por semana;, los normalistas no son 
pobres, eomo en Europa, pertenecen casi 
siempre á familias acomodados.

Los mismos cursos so siguen por discípu
los de ambos sexos, pero los jóvenes están 
en mayoría. No es raro hallar una mujer á la 
cabeza de un establecimiento frecuentado por 
jóvenes de veinte años. Los estudios duran 
generalmente dos años y se dividen en cua
tro plazos. En el Massachusetts que puede 
servir como, tipo, los jamos enseñados son la 
aritmética, la geometría, la química, la gra
mática, el álgebra, la geografía, la historia 
general, la fisiología, y la higiene, la botá
nica y la zoología, la teneduría de libros, la 
retórica, la literatura inglesa, la mineralogía, 
la geología, la astronomía, los métodos de 
instrucción las leyes escolares del Estado, ol 
derecho político del Estado y de la Unión, la 
gimnástica, la música. El latín, el griego, el 
francés, la economía política son cursos fa
cultativos» En Europa nos causaría espanto 
tan solo la lectura de semejante programa el 
cual en efecto no podría aplicarse todavía en
tre nosotros; pero en América los discípulos 
han rozado ya á la mayor parte de esos ramos 
en las escuelas primarias y superiores, donde 
el nivel de la instrucción es mucho mas ele
vado que en Europa,

Tienen ol espíritu mas vivo y mas abierto, 
y llevan mas ardor al trabajo. Por otra porto, 
no so trata do profundizar las oiencias enu
meradas en el programa Basta saber lo quo 
os útil parala práotica ó para dar ideas cor
rectas sobre los objetos quo nos rodean. Así 
parala mineralogía y la geología, no hacen 
aprender de memoria las fórmulas de la com
posición délos cuerpos; solo se hacen cono
cer por muestras las rocas principales, sobro 
todo las que hay on el país; se indica sus pro
piedades, sus usos, su origen; so esplica la 
formación del globo, la superposición de 
las capas, los fenómenos naturales quo aun 
están en actividad y á la vista; y para estas 
nooiones generales un pequeño número de 
lecciones claras, metódicas y sobre todo vivas 
basta. En toda la Unión, solo hay hasta ol 
presente un centenar de escuelas normales, 
lo cual es nada en presensia de los 100,000 
institutores que entran cada año en la car
rera. Hay imposibilidad material de formar
los todos en establecimientos pedagógicos es
peciales, como se hace en Europa, donde la 
mudanza es diez veces menor. Deberían, co
mo lo propone el superintendente de Massa
chusetts y como se ha hecho en Austria, en
cargar á un profesor de los escuelas superiores 
para dar un curso de pedagogía y hacer enseñar 
los aspirantes maestros bajo su dirección, en 
una escuela primaria anexa. Las conferen
cias de institutores, que se multiplican todos 
los años y cuyos exelentes resultados ya es
tán conocidos, acabarían de prepararlos. Esto 
bastaría; con todo habría que aumentar aún 
el número de las escuelas normales para for
mar institutores modelos que darían ol tono y 
el ejemplo á los demas. En 1870 había en to
do 114 escuelas normales con 445 maestros*  
y 10, 922 alumnos.

M. de Tocqueville pensaba que el estudio 
de las lenguas antiguas era sobre todo útil á 
las naciones democráticas, porque contrape
saba los defectos que les son particulares. 
Los americanos, que se acusan de ser ávidos 

- del dinero, siempre han dado mucha impor
tancia á los estudios clásicos. La primera ley 
escolar del Massachusetts, que data de 1647 
ordena que toda localidad de 100 familias 
entretenga una escuda inferior con la ense
ñanza obligatoria del latín y del griego para 
preparar los jóvenes para la Universidad.

El Massachusetts que en 1870 contaba solo 
un millón y medio de habitantes tenia mas 
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do cien escuelas donde se enseñaban las len
guas antiguas. Casi todas las mujeres que ha, 
con estudios superiores'las aprenden y sobre
salen en ollas*  Hay mas, ellas se enseñan 
aún en las escuelas de agricultura y en las 
escuelas comerciales. Asi en la universidad 
comercial’dé, Chicago, el latin y el griego tie
nen sus cátedras, ademas de las lenguas mo
dernas.

Es verdad que el estudio de las lenguas 
antiguas empieza demasiado tarde y se prosi
gue demasiado rápidamente, ahogado como 
se halla por el de las ciencias naturales; pero 
el mal está confesado y se le busca remedio.

« Si se me preguntase, dice Tocquebille, á 
qúc causa debe atribuirse principalmente la 
prosperidad singular y la fuerza creciente de 
este pueblo, yo contestaría que está en la 
superioridad de sus mugeres.» No puede uno 
figurarse lo que haoen los Americanos para 
fortalecer la instrucción de las jóvenes. Ni 
un libro bastaría para describir los estable
cimientos fundados con este objeto en estos 
últimos años. En primer lugar en casi todos 
los colegios las niñas siguen las mismas cla
ses que los niños, también son ellas mas nu
merosas y, cosa notable, llevan la delantera 
sobre tres condiscípulos masculinos en los 
ramos superiores. Asi en la escuela alta de 
Chicago, en 1864, fuera de la sección nor
mal quo solo era frecuentada por niñas, sobre 
263 alumnos, 113 eran del sexo masculino, 
150 del sexo femenino, y sobre 19 primeros 
premios, las niñas alcanzaron 13. En 1863, 
on la escuela alta do Detroil, sobre 123 
alumnos 75 eran niñas. Los únicos que leían 
á primera vista Homero, Anacrea y Horacio 
eran niñas. Las escuelas superiores de la 
.Nueva Inglaterra cuentan poco mas ó menos 
dos veces mas niñas que niños. «La opinión 
dominante en América, dice M. Feraser, es 
que hay que dar á las mugeres una instruc
ción tan fuerte como á los hombres, y sea 
cual fuera la opinión que se tenga sobre este 
sistema, agrega él, el hecho es que su espíritu 
se muestra capaz de aprovechar del sólido 
elimento que se le ofrece. Muchos de los me
jores profesores de matemáticas son mugeres, 
y sus mejores discípulos niñas. Leen Cice
rón, senojonte, Homero, Virgilio tan fácil- 
mente como los jóvenes.

No se muestran inferiores en ningún ramo 
y en todos las escuelas donde he podido com
parar las aptitudes de los doo sexos, he ha

blado que las jóvenes sobresalían por la vi
vacidad de bu percepción y por la precisión 
do sus respuestas.»

G. Femau.
(Continuará.) *

La e ni breva «la
Cajamüs índicus (Sprbnul).

Esta planta perteneciente á la familia na
tural de las leguminosas, reune en concepto 
de los que han ensayado su cultivo, circuns
tancias sumamente apreciables, opinando lle
gará á ocupar un lugar distinguido en la agri
cultura, hasta el punto de figurar con el 
tiempo, al igual que los habas y lentejas.

Originaria que la India Oriental, crece en 
toda clase de terrenos, prefiriendo los lije- 
ros areniscos. No exige cuidados especiales, 
dá abundante fruto en las tres cuartas par
tes del año, por espacio de seis ó siete su
cesivos, sin otro gasto que el del riego y los 
ordinarios de la cosecha. Adquiere la altura 
y consistencia de arbusto. Sus tallos en Egip
to se elevan de tres á cuatro metros. Son 
derechos, lisos, verdosos ó rojizos, según la 
variedad, marcados con líneas blancas longi
tudinales, muy ramificados de la base á la 
cima, formando una copa compacta y volu
minosa; hojas persistentes, lanceoladas, pin- 
nado-trifoliadas, con estipulillas: ñores ama- 
riposados amarillas; legumbre oblonga, com
primida, oblicua y estrangulada, semillas 
muchas de tamaño aproximado al de las len
tejas, amarillentas, orbiculares no compla
nadas. Se come ésta semilla verde ó secu, 
como los pequeños guisantes -escoseses, y 
tiene un gusto mas fino que el de las habas. 
El principal uso consiste en coserlas enagua, 
sazonándolas con aceite y vinagre. Con la 
cocción adquieren mucho mayor volúmen. En 
la Isla Mauricio los indígenas la comen so
lo cocida y sin otro aderezo que un poco de 
sal. En Egipto como las habas, echándoles 
algo do aceite y sal.

• Recomiendan particularmente el cultivo de 
da mencionada legumbre, su rica composición 
de sustancias azoadas, crasas, amiláceos y 
diferentes sales minerales, formando un ali
mento completo, llamado á producir grandes 
sorvicios á los habitantes pobres de paises 
cálidos, con la noble circustanciu de ser un 
arbusto, cuya duración es, segtfn se ha di
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cho, de seis á siote años, á diferencia de las 
plantas leguminosas de nuestras huertos que 
"son ánuas.

Otra importante propiedad se atribuye á 
las hojas del citado arbusto: la do servir de 
alimento á los gusanos de seda en la Isla de 
Madagascar.

Se siembra al principio del verano á dos 
metros de distancia y empieza á florecer en 
Octubre, produciendo las primeras vainas en 
Noviembre, las cuales se suceden, sin inter
rupción, durante todo el invierno y prima
vera hasta que comienza el verano.

Conserva dé aceitunas

Hay una industria agrícola en el Mediodía 
de Francia que, modesta en apariencia, tiene 
bastante importancia, y que nosotros vamos 
á darla á conocer á nuestros lectores, porque 
podría aplicarse aquí. Tal es la de la conser
va de aceitunas.

La aceituna recogida verde, sabido es que 
no es comestible, porqué contiene un prin
cipio áspero y amargo que es fácil saturar 
por medio de un álcali (lejía de potasa ó de 
sosa). Esta saturación se verifica con bas
tante rapidez, y constituye la operación de
licada de la industria en cuestión.

Para medir la acción de estas lejías alca
linas, basta retirar una aceituna cada cuarto 
de hora de la lejía y cortarla siguiendo uno 
do los círculos polares de este pequeño esfe
roide. La profundidad á que ha actuado el 
reactivo, queda indicada por un circulé ama
rillento, y que va aumentando en superficie, 
á medida que la reacción continua, de fuera 
adentro. •

Cuando se juzga que la acción ha sido la 
suficiente, se retiran las aceitunas y se los 
somete á lavados con agua clara que arrastran 
el exceso de lejía y los productos solubles 
de la reacción. Hé aquí los detalles do la 
operación, tal y como los describe la com
petente Revista Le Messager agrícole: '

«La aceituna recogida verde se trata, en 
cubos de madera, por una disolución de po
tasa del comercio mezclada con sosa común. 
Esta lejía marca 28° á 30° Baumé. Cuando 
la acción es suficiente, el producto sufre un 
enérgico lavado con mucha agua, dejándole 
después durante cuatro horas en el agua fria, 
que se va renovando luego hasta tanto que 

las aguas do locion resulten claras*  comple
tamente.

Después *de  este lavado, la aceituna apa
rece coii un tinte hermoso verde, dulco, por
fumada, un póco aceitosa; pero no os posible 
cóns'ervarla en este estado, siendo preciso 
salarla. Al efecto, se sumergen las*aceitunas  
preparadas en una disolución de sal común 
á 5° Baumé. Después, al tiempo de su expe
dición, se las coloca en barricas que contie
nen próximamente 40 kilógramos de aceitu
nas, y en los cuales los fabricantes echan 
una salmuera, llamada de expedición, de 12° 
á 15° Baumé, en cantidad suficiente para 
llenar el barril y amortiguar los choques 
durante el viaje.

La acción química de las lejías tiene una 
explicación bien sencilla. El álcali satura el 
principio amargo de naturaleza ácida, que 
se encuentra en las aceitunos verdes. El com
puesto formado es soluble, y por lo tanto 
se separa del fruto por medio de los layados. 
Si se excediese el punto de saturación por 
una acción demasiado prolongada del álcali, 
el mismo cuerpo graso seria en parte sapo
nificado, y la aceituna perdería una parte 
mas ó menos grande de su sabor. Hé aquí 
porqué importa mucho no éxajerar la dura
ción de la acción expresada de los lejías, so 
pena de ver ú la aceituna reducida á su.pa- 
rénqUimo, pues el cuerpo graso saponificado 
se vuelve soluble y el fruto, por consecuen
cia, se vaciaría por los lavados.

En las casos de campo donde se preparan 
las aceitunas en pequeña cantidad, se sigue 
el mismo procedimiento cuando se trata de 
la conserva de las aceitunas verdes, solo 
que las sales alcalinas son reemplazadas por 
una lejía de cenizas. Á1 efecto se emplea una 
parte de cal viva, 20 de cenizas de leña por 
otras 20 de aceitunas. La cal se apaga y di
luye, y la lechada que resulta, se pone en 
compañía de las Cenizas en * una vasijia á 
propósito, añadiendo una suficiente cantidad 
de agua. Las aceitunas se sumergen en esta 
mezcla, donde permanecen hasta que el cír
culo pálido de que antes hemos hablado, 
llega al tercio del radio doí fruto cortado. 
Conseguido esto, es preciso detener la ope
ración y lavar con agua común. Éste lavado 
se repite durante varios dias, y hasta tanto 
que el agua ya no se colora, en cuyo mo
mento so llevan las aceitunas al agua salada, 
donde so conservan*
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Si las. aceitunos bou maduros, se pican ó 
rajan con un cuchillo y su sumergen on el 
agua ordinaria, quo so vu renovando todos 
los dias hasta que desaparezca el sabor omor- 
go del fruto y 'no se colore el agua. En tal 
estado, sp echan los aceitunos en turros de 
agiia solada, donde pueden conservarse du
rante varios meses.

Inútil es decir, que cuando so truta do las 
aceitunas maduras, on las cuales el principio 
amargo apenas existo ya, la acoion de las 
lejías presentaría graves inconvenientes, pues 
el álcali reaccionaría sebro el cuerpo graso; 
por osto motivo debe someterse el fruto so
lamente á los lavados con agua clara como 
hemos dicho.

Las aceitunas negras, do los llamadas 
Mourqn (Vancluse), se tratan do distinto 
modo. Se recogen en Noviembre, se pican y 
se pasan á la sal y pimienta. Al cabo de 
variqs dias, la sal ha modificado el principio 
amargo, y los aceitunas so conservan en 
aceite. En esta disposición quedan perfecta
mente comestibles.

¿La Gaceta Industrial),

Aluus Gilí tinoso laicinflaía

Es un árbol profusamente poblado de ho
jas chicas, oblongas, y en forma de alas; so 
eleva á 20 metros por 1 do espesor.

Este árbol requiero humedad constante on 
los raíces, porque estrae toda la humedad de 
la tierra.

En los terrenos secos y áridos vegeta mal, 
y no posa de raquítico. Siendo los terrenos 
adecuados,, crece con rapidez increíble en 
los primeros 15 años y de esta época en ade- 
lanto es lento su crecimiento.

La propagación ó multiplicación do esta 
planta, es fácil, por medio do semilla ó por 
ostaca.

. La madera de este árbol cuando está verde 
os blanca, después de seca toma un color 
umarillo. Es de mucha solidez, y se conser
va on el agua ó on terrenos pantanosos. Di
cen que la Ciudad de Venecia está edificada 
sobre estacones de este árbol. .

Tiene mucha elasticidad y por eso es pro
pia para obras de torno, de talla ó escultura, 
os un buen combustible, y para las estufas, 
no hay igual, porque arde con prontitud sin 
llama ni humo» El carbón es propio para fra- 

¿uus y muy bueno para la fabricación de 
pólvora. La cáscara tiene 16, 5 p § de buen 
tanino, escodiendo á la del Roble que no 
líeme mas de 16 p.g. Sus cenizas tienen gran 
porción dp potasa, que abaluan en la sétima 
parte de su peso, y por eso es muy propia 
pura abonos de la tierra y otros usos. Amos 
do lo cndicado, la cáscara sirve pora curtir 
los cueros llamados de Rusia* *

Asociación Rural del Uruguay»
• Montevideo,* Setiembre 16 do 1875. 

Exmo.' Señor:
No hace mucho tiempo, pues ha sido el 31 

de Agosto último, V. E. se dirigió á la Jun
ta que presido, pidiendo, en vista de los re
ptamos de varios introductores de patatas, se 
le informara si las razones que motivaron lu 
resolución de 31 de Mayo, existían aun pora 
que continuara la prohibición decretada, y 
esta Corporación se espidió diciendo. «Qué 
por existir aun las causas que habian milita
do pora dictar el referido decreto, debia el 
Gobierno mantener esa prohibición, hasta 
tanto que las noticias que se recibieran dol 
Esterior no hicieran innecesaria la medida 
adoptada.»

La Junta Directiva, al opinar de ose mo
do en asunto de tanta trascendencia, creyó 
que los intereses productores del país que
daban por completo salvaguardados y que ol 
agricultor nacional podía, cpn toda seguri
dad, entregarse al oultivo de la patata, on 
la persuacion do que, empleando semilla sana, 
sano también sería el producto que obtuvie
ra, por cuanto en el pais, hasta ahora, no ha 
sido señalada la presencia del Doryplora, 
insecto que ataca los tabérculos y que ha sido 
causa para que se prohíba la introducción do 
estos últimos en España y otros países do 
Europa, sea oual sea el punto de su proce
dencia, ateniéndose cada cual á su propia 
producción.

Pero aun mas, Señor Ministro, el agricultor 
-nacional, que todos los años toma del Este
rior la semilla que necesitaba, en vista do 
los términos claros y precisos del decreto do 
31 de Mayo, podía, alhagado por un beneficio 
honesto, entregarse, en mayor escala de la 
que lo ha hecho en años anteriores, al cul
tivo de ese tubérculo, y con el tiempo oon-

SECCION OFICIAL 



ASOCIACION RURAL DEL URUGUAY 1051

vertir a la República de importadora en ven
tajosamente reportadora, pues sus productos, 
libres de toda eutermcdad, yd para semilla 
yá para la alimentación, tendrían preemi
nente aceptación en el estraugero.

Todas estas razones influyeron para que 
eso decreto fuera satisfactoriamente recibido 
por esta Corporación, la que desligada en 
este asunto, como en otros muchos sobreque 
ha sido consultada, de todo iuterés personal, 
se felicitaba de haber hecho algo en bien del 
pais, y esperaba que el decreto citado, seria 
rigorosamente ¡cumplido.

Poro no lia sido así, según resulta de sus 
notas l.° y 11 del corriente, por las cuales, 
ella ha hecho saber á V. E. que el decreto 
habiasido completamente burlado en la Adua
nó. de Montevideo, por donde, y de ojyZcm Su
perior so habían introducido grandes cania- 
dudes de patatas y aun hoy mismo se si
guen introduciendo, por determinadas per
sonas, con perjuicio de otros introductores, 
los que, en vista de parcialidad ton irritante, 
so han permitido hacer suposiciones ofensi
vas para la dignidad de la Junta que tengo 
el honor de presidir, la que rae encarga pon
ga en conocimiento de V. E. que ya que el 
decreto citado no ha surtido el efecto que 
esta Directiva esperaba, por el abuso que de 
el se lia hecho protegiendo los intereses de 
unos pocos, ha cesado, ipeo facto^ la prohibi
ción en él consignada, desligándose desde ese 
momento y completamente la Asociacáon Ru
ral de la parte de responsabilidad ó de honra 
quo pudiera caberle /en este asunto.

Dejando ¡cumplido lo resuelto per la Junta 
Directiva, me es grato saludar con toda con- 
sideracion'y respeto al Sr. Ministro á quien 
Dios guarde muchos año6.

Z>. Ordohana^ Antonio montero, 
S.-Pcrpétuo. presidente.

A S. E. Dr. D. Tristaii Narvaja,—Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento*  
de Gobierno.

Asociación Rural del Uruguay.
Montevideo, Setiembre 18 do 1875.

Sres. D. Francisco Errazquin y D. Juan D. 
J ackson.

La Janta Directiva de la Asociación Rural 
quo presido, tributando el merecido respecto 
ú la memoria de los que la preoedieron en 

trabajos de su propia índole, llamóla atención 
de la última Asamblea General, sobre la nece
sidad de rememorar á los ilustres varones 
D. Dámaso A. Larrañaga, ol Dr. Porez Cas
tellanos, D. Francisco Aguilar y D. Antonio 
Coravia, cada uno do los cuales dejó perpe
tuado su nombre on aquellos ensayos, obser
vaciones y consejos, quo para los pueblos quo 
empiezan sirven do guia práctica y hacen ol 
cimiento de su futura prosperidad.

Por estos conceptos la Asamblea, acordó 
por unanimidad do votos la colocación de sus 
retratos en el salón de conferencias, solici
tándolos de los familias respectivas, y que los 
libros y manuscritos se solicitasen también, 
para ser publicados y reimpresos por cuenta 
de la Asociación.

La Directiva Rural quiere cumplir la vo
luntad de la Asamblea y al dirigir á Vdes. 
la presente comunicación, so permite supli
car ademas del retrato del Sr. Larrañaga los 
manuscritos siguientes:

1° Entomología ó ensayo de insectología 
desde el Miguelete á Santa Lucia?*'

2° Cultivo de la morera, multicauly y del 
gusano de seda.

3° Observaciones spbre las abejas silvestres 
dol pais y la utilidad de su propagación.

4" Viages de Azora anotados en lo corres
pondiente á los vegetales y animales.

5o Plantas indígenas.
La colección entomológica correspondiente 

al escrito, y el herbario de su referencia, le 
consta con sentimiento á esta Directiva, fue
ron regalados por el mismo Sr. Larrañaga al 
almirantd francés Mr, Leblanc, razón por que 
no se suplican lo mismo que algunos otros 
trabajos, que le son desconocidos.

Para todo lo expuesto, predomina en el 
ánimo de la Junta Directiva un pensamiento 
de justicia, que espera se sirvan Vds. recono
cer; y predomina también la idea de presti
giar al pais haciendo conocer sus Plinios yGo- 
lumelas, sus escritores sérios, sus hombres de 
ciencia, sus investigadores y hasta los que 
ensayaron y practicaron la agricultura, rom
piendo con la rutina de los primeros Colonos.

Dejando cumplido el encargo de la Junta 
Directiva me es grato saludar á Vdes. aten
tamente.

D. OrdoíiAiia, Antonio Montero, 
t S.-Perpétuo. Presidente.
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Asociación Rural del Uruguay.

Montevideo, Agosto 12 de 1875
Señor Presidente do la Comisión Auxiliar 

do la Asociación Rural del Uruguay:
Esta Directiva, al dar principio á sus traba

jos, se ha impuesto con verdadera satisfacción 
del interés que se toma osa digna Comisión, 
en todo lo quo se relaciona con los diversos 
tópicos que abraza nuestra benéfica Asocia
ción y muy particularmente le ha llamado 
la atención, el reducido número de libros con 
que ya dió principio á formar el núcleo de su 
biblioteca.

Aunque el de esta Central es aun limitado, 
ha compartido algunos ejemplares con las 
de Paysandú, San José y Colonia; y apesar 
de no haber sido solicitado su concurso por 
esa Auxiliar, le es muy grato, enviarle, se
gún relaciona lá lista adjunta, algunos libros 
de útil aplicación á las diversas industrias 
que se cultivan en el país, y que han sido re
colectados entro varios miembros de esta 
Asociación.

Quiera esa progresista Comisión Rural 
aceptar este pequeño óbolo, como una débil 
muestra de nuestra simpatía, en la esperanza 
de que tan luego como le sea posible au
mentará su remesa, haciendo votos por que 
en breve consiga realizar el bello pensamien
to do dotar con una selecta y numerosa bi
blioteca la Capital del Departamento do 
Minas.

Saluda al Presidontc y colegas con su ma
yor estima y consideración.

D. Ordofíana, Antonio Montero, 
S.-Perpétuo Presidente. -

Asociación Rural del Uruguay.
Montevideo 24 Setiembre de 1875.

Señor Ministro:
Está en conocimiento de V E. el modo 

cómo los vecinos de algunas ciudades y puo • 
blos departamentales, desprovistos de auto
ridad y de fuerza pública, por las exigencias 
de los acontecimientos políticos, han suplido 
osa falta, armándose y organizándose en cus
todia vecino-policiales.

Casos semejantes ocurren ya y seguirán 
ocurriendo en campaña, dejando en completo 
desamparo y entregados al arbitrio de los 
malevolentes, el honor, la vida y las hacien
das de sus pacíficos y laboriosos habitantes.

'Pero la Junta Directiva de la Asociación, 
que conoce y valora los peligros que tal aban
dono trae á los moradores do los campos, no 
ha podido, dejar de preocuparse de los me
dios que á su juicio pudieran, sino on todo, en 
parte, obstar eficazmente á situación tan triste, 
afligonte y desesperada; asi es que, en vista 
do los buenos resultados obtenidos por el me
dio de las custodias vecino-policiales, y ro
bustecida su opinión, por la autorizada de 
personas interesadas en este asunto, se per - 
mito proponer á V E. por si lo tiene ábien, 
se autorice al vecindario de los campos para 
armarso y en comisión policial, agrupándose 
al rededor délos tenientes alcaldes,jueces 
de paz y presidentes délas Juntas y comisio
nes E Administrativas de los diferentes dis
tritos de campaña, aprehender todos los 
criminales, vagos y mal entretenidos y remi
tirlos á los pueblos cabeza de departamento, 
como se ha practicado por las policios oficia
les, durando esta comisión hasta tanto que 
vuelto el país á disfrutar de la tranquilidad 
quo tenia, pueda el servicio reorganizarse 
como anteriormente estaba.

La corporación que presido, espera de esta 
medida proficuos resultados para la seguri
dad pública en campaña, y abriga la mayor 
confianza de que V. E. le prestará toda la 
debida atención.

Cumpliendo el acuerdo de la Junta Direc
tiva, aprovecho esta oportunidad para salu
dar con todo respeto y consideración á V. E., 
á quien Dios guarde muchos años.

D. Ordofíana, Antonio Montero, 
S.-Pcrp6tuo. Presidente.

Al Exmo, Sr. Dr. D. Tristan Narvaja, mi
nistro secretorio de Estado en el depar
tamento de Gobierno.NOTICIAS VARIAS
Arboricultiira—-EryobotriA japóni

ca—Es planta digna de ser cultivada en cha
cras, calles y quintas, crece rápidamente y se 
eleva á 8 metros; al mismo tiempo es muy fuer
ce para los vientos. Su forma es de un parasol 
de grandes dimensiones.

Cuando en la primavera principia ú cubrirse 
de flores blancas azafranadas, da un aroma 
fuerte de almendra, es de un efecto y encanto 
admirable.

En el verano penden sus frutos por entre 
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sus grandes hojas de color vetde claro muy 
brillante, y cuando aquollos están maduros 
son de un amarillo cargado, muy agradable ú 
la vista.

De su fruto se hace un riquísimo dulce, pu
diéndose también comer como las corozas.

Ailanthus glanulosa — Arbol de ele
vado porte y muy recomendable para poblar 
los terrenos secos, ligeros y arenosos; su cre
cimiento os rápido, y tiene un aspecto muy 
satisfactorio.

PlNUS marítima—Arbol de 26 á 28 metros 
de altura é importante por la superioridad do 
su madera. Se cultiva en terrenos arenosos ó 
arenales.

Pinus pinga—Arbol de gran porte^ Su ma
dera es escelente para construcciones navales.

Pinus alpensis—Arbol de 16 á 18 metros 
de altura. Es natural de los países meridiona
les de Europa.

Este es muy bueno para plantar en los ter
renos calcarlos, pedregosos ó grodosos.

Pinus silvestris—Arbol de elevada al
tura, originario de los paises septentrionales 
de Europa, donde constituyen vastas florestas.

La utilidad del girasol—Como me
dio de desinfección en los alrededores de los 
pantanos y cenagales, se ha probado por los 
ensayos practicados por hombres competentes 
en Francia, Holanda, Bélgica é Italia, que el 
girasol es muy útil. Plantando girasoles en 
grandes cantidades en terrenos mal sanos, 
desaparecen por completo todas las evapora
ciones nocivas. En los campos pantanosos de 
los cercamos de Rochefort en Francia, se 
han conseguido resultados magíficos, llegán
dose á convencer el Gobierno holandés, de 
que en todas las comarcas que se cultiva el 
girasol, en las cuales antes reinaba la liebre 
interminente en una escala aterradora, hoy 
ha desaparecido por completo. Esto hecho ha 
sido reconocido también por la población de 
aquellas comarcas. Además del valor higié
nico, tiene otro muy crecido en la industria 
por contener mucho aceite.

Reedificación de los mostos—Un 
distinguido enólogo francés propone que so 
añada cierta cantidad del ácido sulfúrico á 
los mostos, especialmente á los tintos, antes 
de la fermentación, por cuyo medio esta se 
verifica en mejores condiciones.

Nosotros creemos también, que empleado 
en pequeña dosis, puede usarse el ácido para 
favorecer la fermentación de los mostos, pero 

teniendo un especial cuidado en que el ex
presado ácido no contenga arsénioo, cosa que 
suelo ocurrir con mucha frecuencia en el del 
comercio

Producción de carbón—Según el- 
informe oficial de los Sres. Fechar y Peez, 
sobre el carbón mineral do la Exposición de 
Viena, la cantidad total de carbón extraido 
en 1862, en todo ol mundo, se eleva á 
256.275,824 toneladas que se reparten comu 
sigue:

Inglaterra. . . 
Alemania . . .
Estados-Unidos
Francia ....
Bélgica i . ... ,t
Austria ....
Rusia . . ...
Australia . . .
Otros paises. .

Total .

125.473,273 ton’das
42.324,469 — ,
41.481,135 —
12.900,000 —
15.658,948 —
10.443,998 —

1 097,832 —
952,510 —

2.943,659 —

256.275,824 ton’das.
España extrae 570,000 toneladds de com

bustible anualmente, de los cuales 525,000 
son de carbón y 45,000 de liñito. La produc - 
cion de Portugal ha sido de 18,000 toneladas.

Alimento comparativo—De 100 li
bras de peso.

Lentejas............................. . . . 94.
Chícharos.......................... ... 93.
Porotos...................  . . . ... 92.
Habas............................. ... 89.
Pan de trigo................ ... ... 82.
Carnes en general . . . • ... 35.
Papas................................ ... 25.
Zanahorias...................... ... 14.
Nabos y verduras . . . . ... 8.,

La Asociación Rural del Uru
guay en la exposición de Qh*Ie — 
No pudiendo permanecer impasible esta cor
poración, ante los concursos internacionales 
que se efectúan, se lia decidido, á hacerse 
representar, con los objetos de diferentes De
partamentos existentes on su Museo, y que 
son motivo á dar mayor impulso al comercio 
é industrias de este privilegiado suelo.

La primer remesa ha sido enviada por el 
vapor Iberia, al cargo del Oficial l.° dé la 
Oficina de Inmigración D, Agustín Rodríguez; 
y se hará el 2.° y último envió, para este fin, 
el 6 de Octubre.

Las personas que están interesadas, pue
den entregar sus objetos con nota por dupli
cado hasta el 5 del presente mes de Octubre,
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Hé aquí los objetos enviados:
Muestras do mármoles.
Un cajón muestras do cola fuerte» 
Piedra grafito.
Soap-stone (Talco.)
Estadística dé la República, (publicación*)  
Colección del periódico Rural, id.
Zootecnia especial de cabras de Cachemi

ra y Angora id.
Catálogo de plantas de la República id.
Cultivo de la seda id.
Curaoion de la sarna de las ovejas id.
Memoria de la geología económioa de la 

República id.
Cuero con lana mauchamp, (pura.)
Idem id id cruza con criolla.
Lana' merina.
Alpaca criolla.
Lana mauchamp. . . .
Id Negrette.
Lana criolla.
Vellón de una borrega*
Lanas hiladas.
Capullos de seda.
9 madejas de seda color amarillo*
8 id id blanco.
Seda natural.
Id hilada y teñida con productos indígenas» 
Cáñamo.
Lino.
Aceites comestibles,. . . •
Id industriales.
Maderas indígenas.
Gualda.
Gramínea.
Rubia tintórea.
Ratania.
Muestras de cereales y legumbres.
Jabón.
Cera virgen.
Introducción de pepas—Por la 

nota que publicamos en la sección oficial, se 
impondrán nuestros lectores do la resolución 
tomada por la Directiva en asunto de tanta 
importancia para Iob intereses de la agricul- 
tura nacional.

Violado el decreto prohibitivo, en favor de 
una ó mas casas de giro de este comercio y 
quizá introducido yá el gérmen del distrnc- 
tor Doryplwra, natural es, que han cesado 
pora la Asociación Rural las causas que mo- 
tivaron ser aceptado oon júbilo, el decreto que 
cerraba nuestros puertos para*  las papas de 
toda procedencia, como lo han hecho antes y 

después de nosotros, la mayoría do los Go
biernos europeos y algunos americanos.

La imprevisión quizá traiga aparejada la 
ruina de uno de los medios que está siendo 
y debe ser mucho mas, motivo de produc
ción para el país, que se presta admirable
mente pata el cultivo del tubérculo á que 
nos referimos,

Sópaso pues, que por parte de la Raral, 
han cesado todas las gestiones contrarios á 
la introducción de papas, desligándose de la 
responsabilidad moral que pudiera caberle 
en la introducción de semillas infestadas que 
puedan ocasionar, Como es probable que su
ceda, la destrucción de uno de los productos 
que forman la alimentación de los pueblos 
y que ha sido motivo de medidas y estudios 
sérios, por parte dé los que comprenden su 
importancia.

Pimentón dulce—Hemos sido favo
recidos con una muestra del que nuestro con
socio rural D, Enrique Artagaveytia ha co
sechado y hecho elaborar en la vega Uru
guaya, de su propiedad.

Reuniendo las cualidades do buen sabor y 
agradable aroma, nos dá una prueba mas de 
la benignidad de nuestro suelo, la facilidad 
y buen resultado con que tanto esta como 
infinidad de otras industrias podrían cultivar- 
so en el país, si él pudiera gozar del don de 
estabilidad, que otros menos favorecidos por 
la naturaleza poseen y á su impulso marchan 
á la cabeza del progreso.

I>. Frollan Machado-Esto señor 
Secretario de la Auxiliar de Minas, ha dejado 
de existir en aquella ciudad, víctima de una 
enfermedad casi repentina.

A los méritos personales que lo adornaban 
reunía el de haber sido hasta su último mo
mento uno de los mas ardorosos trabajadores 
rurales, dedicando su tiempo é inteligencia 
á los interes que forman baso de la propa
ganda empeñada por la Asociación Rural.

¡Una lágrima á su memoria y consuelo á 
sus deudos!

_ Donativos — Hemos sido obsequiados 
con algunas semillas por los señores:

D. F. Buxareo—Caoba y Acacia Molíssima»
D. Guillermo Lybye—Eucalyptus Globn- 

lus, la oual ha sido ya distribuida entre los 
socios.

Agradecemos el donativo y ponemos las se
millas á disposición de los rurales que deseen 
cultivarlas.
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Socios Honorarios—La Directiva on 
sesión del 18 del pasado ha nombrado miem
bros Honorarios de la Asociación á lós Síes. 
Druyn de Lhuy, Presidente de la Sociedad de 
Agricultores de Francia; y Marqués de Oro- 
vio, actual Ministro de Fomento en España.

Los trabajos de estos señores en favor de los 
intereses rurales, á I03 que on sus diferentes 
posiciones han dedicado una muy marcada 
atención, los hacén dignos de una conside
ración íntima de la parte de lós pueblos que 
ven su felicidad á través del trabajo y la pro- 
ducoion.

Policías vecinales—Llamamos la 
atención de la nota que sobre este tema 
fué pasada por la Directiva al Gobierno 
y que publicamos en la secoion' correspon
diente.

Autorizada y respetada la oreaoion de poli
cías de este género, donde’las autoridades des
aparezcan por motivos del servicio militar, 
tendrán los vecinos ocasión de poder aunarse 
y hacerse respetar en sus vidas y propieda
des, dejados de otro modo al arbitrio del pri
mer vandolero que con ó sin distintivo polí
tico, quiera hacerse dueño de lo quo no le 
pertenece.

CodígoRiiral en dille—De un ar
ticulo del Boletín de la Sociedad Nacional de 
Agricttlturtií tomamos el siguiente párrafo 
en que refiriéndose á la Comisión nombrada 
para confeccionar allí el codigo rural dice:

«Los informes que hasta ahora ha regís-, 
«trado El Boletín, revelan hasta la eviden
cia que este código no regirá sólo en Chile 
«siñó que lé. quedará reservado un porve- 
«nir mas ancho en un continente donde to- 
«doB anhelan reunir las disposiciones, heren
cias de largos siglos de incuria y rutina, para 
«cambiarlas de leyes que guárden armonía 
«con nuestro actual modo de ser. Por lo de- 
9mas el prestigio del redactor principal influí - 
«rá en que no pase largo tiempo sin que el 
«código rural de Chile sea adoptado en las 
«otras repúblicas Sud-Americanas».

Reconociendo la necesidad de que el Con
tinente Americano, sé forme á así mismo ese 
conjunto de disposiciones qué deben regir lá 
marcha de su progreso, por ahora casi es<*  
elusivamente pastoril, la Rural del Uruguay 
dedicó desde poco después de su instalación 
una atención merecida á ésta materia, nom
brando de su seno una comisión de compe
tencia, la que reuniendo todos los datos ne

cesarios, confeccionó el proyecto de Código 
Rural del Uruguay, que sometido á la dis
cusión del país, modificado, correjido y am
pliado, fué difinitivámente aprobado por las 
Cámaras; recibiendo cúmplase del Gobierno 
ol.dial7 de Julio del presente año, empeza
rá á tener fuerza de ley el dia 18 de Enero 
de 1876.

Al terminar su impresión, noB haremos un 
deber en remitir á la Codificadora Chilena 
un ejemplar de nuestro Codigo, dondo ha
llarán muchcs puntos de contacto con las ne
cesidades ó el pueblo para quien se legisla, 
própórciorandjla un dato mas para la con
fección de tan importante obra.

El Euenlyptus glóbulus — («4Vie 
Áaneeh)—En un periódico inglés leemos la 
siguienle interesante noticia: «Nuestros lec
tores saben perfectamente bien que el oucá- 
lyptus globulus, como remedio de fiebre 
intermitente, no ha llenado laj esperanzas 
que dispertó en la primera y limitada espe- 
riencia. Parece que tiene muy poca influen
cia para impedir la frecuencia de los ata
ques, ó para curar las consecuencias graves 
orgánicas de la enfermedad. Sin embargo, 
es de mucho interés saber que la influencia 
que se alegaba al'globulus sobfé la mttlaria 
se ha probado ser verdad»

El Dr. Cosson hace poco nos cbmunicó que 
el efecto en Argelia ha sido muy marcado. 
Desde el crecimiento de las plantaciones en 
los bordes del lago de «FézZara», la fiebre 
malaria que antes era intensa ha desapareci
do casi por completo. El pueblo de ¿Ain 
Mokra» según el capitán Ney, dá un ejem
plo igualmente sorprendente. El fortín era 
antes tan malsano, que la guarnición francesa 
tenia que cambiar cada cinco dias por los 
muchos que caían enfermos; pero desde que 
se ha plantado el eucalyptus globulus, en los 
bordes del lago y en los lados del ferro-carril 
la fiebre ha desaparecido casi por completo. 
El total de las plantaciones asciende como á 
60,000 árboles. Un esoritor on el «Temps»^ 
hoce mención de un efecto mucho mas raro 
todavía; dice; Que los itífiéctóS parásitos (phy- 
llóxera áte.) desaparecen dé las vides que 
crecen cerca del óticalyptús. •

Los ensayos hechos durante vatios años y 
en diferentes viñedós han sido igualmente 
favorables. Ademas de las cualidades men*  
cionadas tiene ¡a do que los hojas de esta 
planta contienen tin. aceité etéreo, y hasta 
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en las casi secas se puede sacar todavía un 
6 p2. Este aceite, según Gimbet, es un an
tiséptico muy poderoso»

Conserva la sangre por tan largo tiempo 
como el ácido carbónico (cinco meses) y mu
cho mas tiempo que el aceite de trementina. 
También impide el crecimiento de los fungas.

Premios de la Esposlclon de 
Vieiia.—Con las medallas para los exposi
tores españoles que concurrieron á la Esposi- 
cion de Viena, llegadas últimamente á Ma
drid, dice un periódico, se han recibido ya 
todos los premios que en dicho certámen 
correspondieron á España. Hay, pues, en. el
Ministerio de Fomento:
Diplomas de honor (sin medalla) .... 8
Medallas de progreso (con diploma) . . 112
Medallas de mérito (con id.)....................... 367
Medallas de arte (con id./ ....... 21
Medallas de buen gusto (con id.) ... 6
Medallas de cooperación (con id.) . . . 41
Diplomas de mérito...................  555

Total de premios, t .... 1110

AVISOS______ __
Matías Alonso Criado

ABOGADO
TIENE SU ESTUDIO

en la calle de

73a - CIUDADELA -73a

ASOCIACION RURAL DEL URUGUAY
PERIODICO QUINCENAL

Dirigido por el Presidente de la Asociación Rural

Esto periódico está destinado á la defensa de los dere
chos 6 intereses rurales yá propagar conocimientos úti' 
les en todos los ramos de la agricultura y gañaderia.

SuHcricion mensual 50 centesimos
Se suscribe en la oficina central on Montevideo calle 25 

de Mayo núm. 219, y en campana, en las Secretarias de 
las Comisiones Auxiliares de la Rural, en los pueblos 
cabeza de los Departamentos.. ADOLFO ARTAGAWlP

ABOGADO
Acepta poderes con la dirección del asunto

81 — QALLp 25 DE MAYO—3K

BARRACAS
DE MADERAS Y OTROS EFECTOS

DE

EMILIANO PONOE Y C.a
CALVE 25 DE AGOSTO 81, ESQUINA CÁMARAS 

CALLÉ DEL 18 DE JULIO,

ESQUINA Á LA PLAZA 33

MONTEVIDEOLA BONAERENSE

37—SO LIS—37

Máquina de baldeo

PARA SACAR AGUA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD

Con privilejio del Superior Gobierno Nacional

PATENTE DE INVENCION DE

F. F. CARRERAS
Llamamos la atención de los señores hacendados y 

agricultores sobre jas ventajas que ofrece esta Máqui
na, especialmente en la acción del Baldeo que funciona 
por medio del sencillo mecanismo que demuestra él gra
nado que antecede. Las calidades mas recomendables de 
esta Máquina son, á saber: —

Solidez de construcción, siendo toda de fierro, bien 
construida y pintada.

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

Funciona precisando solamente para su manejo «n 
muchacho y un caballo y saca grandes cantidades de 
agua en muy poco tiempo.

Durará muchos años, y es difícil descomponerse.
Precio es' módico, siendo pesos 80 moneda nacional.
Comodidad?—El tiro puede hacerse de dos.mbdos, de 

adelante ó de atras de la Máquina, sin invertir; el modo 
de derramar el agua. Esplicacion: Para tirar de adelante 
se pasará la soga por la rondana chica y después por 
encima de la rondana que está sobre la canaleta. ParA 
tirar de atrás se hará como lo representa el grabado.

En fin, recomendamos á los señores Hacendados, Agri
cultores, Albañiles, Caballerizos, Horneros, de pasar 
por la calle Solis 37 donde se halla en venta para ver 
«LA BONAERENSE,» y quedarán satisfechos dé la su 
perioridad de ella y las ventajas que posee sobre cual 
quiera otra máquina de esta clase que se ha hecho 
aquí ó de las que han sido introducidas fiel Estrangero 
hasta la fecha.


