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Ganadería

Ea.ganadería es y será por muchos años, la 
principal base de la riqueza del país, pero 
por desgracia su disminución en número de 
cabezas, se señaló hace algunos.años y sigue 
aun en esa dirección de la cual no sabemos 
cuando cambiará de rumbo.

Las causas que producen esa inesperada 
modificación ,en uu negocio que siempre fué 
soberbio en este paí§, pasan por desconoci- 
das en su mayor parte, porque pocos se han 
dedicado á estudiarlas en todos sus detalles.

Este invierno perdimos la mayor parte de 
la parición de las ovejas, y aun de las ovejas 
nlismas hay que lamentar pérdidas muy sen
sibles, por la enfermedad llamada papina ó 
mas bien dicho papucia que las aniquila y de
macra con pasmosa rapidez, hasta darlas fin.

El negocio de ovejas pierde dia á dia su 
prestigio, causa'dolor y - verdadera angustia 
.el ver tantos campos desocupados y tantos 
valdíos en los poblados parcialmente < com
puestos que están abandonados, porque las 
majadas gradualmente desaparecieron. <

Si agregamos la baja que han sufrido todos 
los producto^ de la ganadería pero especial
mente lo$ productos del ganado lanar, y conti-. 
nuamos por la dudosa situación que atráve-. 
samos y que ya tarda en definirse sé comprem- 
derá.que la situación de los estancieros no 
puede ser mas angustiosa y que muchos ten
drán que abandonar un negocio que no les 
produce mas que quebraderos de cabeza.

s. Volviendo á las causas que vienen arrui
nando y enterrando nuestro ganado lanar, las 
encontramos como lo hemos dicho antes de 
ahora.

En las modificaciones que han sufrido nues
tros suelos, que no producen los pastos'tier
nos y jugosos de otros tiempos.

En el abandono que se ha venido haciendo 
de,buenos sementales descuidando por com
pleto el refrescar las sangres.

En los cruzamientos consanguíneos.
Hay necesidad y necesidad perentoria de 

que cada uno dedique algún tiempo al estudio 
y la observación, porque repetimos con tris
teza: la ganadería ovina desaparece gradual
mente, en medioMe la ruina de muchos, de 
la indiferencia de los otros y del abandono 
de los que debieron llamarse despiertes.

En la esfera de las teorías como en el terre
no científico, todo lo tenemos hecho, y al in
dicar la conveniencia de estudiar y de ense
ñar, lejos estamos de desear alguno de egos 
informes indigestos que nada llevan y menos 
traen, lo que queremos y lo que deseamos son 
narraciones sencillas y claras, que convenzan 
con el consejo y con el ejemplo, - ■ ’
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Para venir á esto resultado, ¿qué es lo que 

hay que hacer? Lo que hay que hacer, es es
tablecer una propaganda bien organizada y 
después, hacer manifestaciones que conven- 

, zan á los que no leen ó no tienen tiempo de 
leér.

• D. Ordoftana.

El ni a 1 z
(Zea maiz L.)

PLANTA MONOOOTILEDONEA DE LA FAMILIA 
DE LAS GRAMINEAS

i’
Oríyen

Entre las diversas producciones, del suelo 
americano, que el inmortal Colon presentó á 
la córte de España, al regresar de su primera 
exploración del Nuevo Continente, figuraba el 
maiz.—La admiración y la. curiosidad que es- 

’ .te hermoso grano despertó en todos los áni
mos, promovieron como es natural, su cultivo, 
quo bajo el nombre de Trigo de las Indias dió 
los mejores resultados.

Largos años sin embargo,permaneció aisla
do en Andalucia, sembrado en muy pequeña 
escala y debido sin duda, á la intranquilidad 
en que se hallaban las poblaciones rurales en 
esas épocas de guerras y conquistas ó á la 
ignorancia de las preciosas calidades que po
see ese vejetal, fué con la mayor lentitud 
que pudo desarrollarse, tanto en España co
mo en los demás paises donde el clima se 
prestaba á su reproducción.

El poco caso que las clases elevadas é ilus
tradas, hacian de los plantas comunes y de 
utilidad pública que caian en manos del la
brador vulgar para ser propagadas sin cuida
dos, sin principios, con el objeto únioamente 
de proveer á la alimentación del hombre ó á 
la de los animales; precipitó el origen del 
maíz, en un caos profundo do cuyos lazos vi
no á salir no ha muchos años*

Bu importación fué olvidada ó puesta en 
duda y la escasez de datos exactos sobre la' 
época y el rumbo que tomó cuando salió do la 
península Española para propagarse en las 
demás naciónos, dió márgen á la incertidum
bre y la incredulidad, alentadas probable
mente por las distintas denominaciones que 
recibió en los paises donde fué importado. 
Francia lo llamaba—Blé dos Indos Trigo do las Indias

< « < .« Turquí© «- « Tarquín
« < • d’Espugno q « España.

Italia «' < Grano Tarso « « Turquía
A’ea dolN'to. < « ludían coj-n « < Indio
Portugal' < < Mllho dalndia trigo Indias.
Turquía < « Trigo do Ejipto
y cada pueblo en fin, lo calificaba con el nom
bre de la proveniencia.

Esta confusión aumentada por la explota
ción que hacian los Egipcios, vendiendo á 
veces momias del tiempo de Faraón acompa
ñadas de algunos granos de maiz, originó 
graves desacuerdos por parte de la ciencia, 
induciendo muchos autores á sostener que. el 
origen verdadoro de,esta-planta era asiático.

Menos crédulos, mas prácticos y amantes 
de la verdad los botánicos y agrónomos mo
dernos, buscaron con mayor acierto los ele
mentos que debian esclarecer este punto. Hoy 
qstán de acuerdo y afirman todos que el maiz 
pertenece á las riquísimas tierras que Colon 
descubrió.

,E1 señor Charles Darwin en su tratado: de 
la eariation des animaux et des plantes sous 
l’actíon de la domestication conviene que el 
maiz es verdaderamente de origen americano, 
pero como hasta ahora no se ha encontrado 
en estado silvestre la forma primitiva, no pue
de determinarse á qué punto de Amérioa per
tenece. Habla también de dos- espeoies muy 
antiguas actualmente desconocidas en el Perú, 
que se han encontrado en unas tumbas de 
época anterior ó la dinastía de los Incas.

El señor A. T. CaraVia en su Manual del 
Cultivador cita una especie particular que su
pone ser indígena de este pais y á la- cual el 
señor Dr. D. Dámaso A. Larrañaga daba el 
nombre de Zea Tunicata.

Esa especie la hemos oultivado sin éxito, 
nos fué procurada por la Asooiaoion Rural 
del Uruguay y su proveniencia oreemos, era 
las costas del Rio Negro.—La particularidad 
que ella presenta es que además de venir la 
espiga envuelta de chala oomo en las otras 
especies, cada grano viene oubierto particu- ’ 
larmente de la mibma sustancia pero mas fina 
y mas oompacta. Los pocos granos que hemoB 
tenido eran de oolor amarillo claro, muy trans
parentes y terminados en punta.

Sobre ol origen de esta espeoie elseñor Ca
ra via no justifica sus creenoias y la clasifi
cación que atribuye al Sr. Larrañaga no 
pertenece á ese señor.

El señor Darwin la menciona también en la 
obra que ya hemos indicado y ateniéndose á 
la inconstancia do esto maiz cuando se some
te al cultivo, deja suponer que os simplcmea- 
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te una variedad, siendo poco admisible quo 
una especie silvestre degenere desde el pri
mer cultivo.

El sefior Augusto StHilaire la señaló 
bajo el nombre de túnica y el sefior Bo- 
nafous la desoribió en su tratado de Historia 
natural del maiz en 1836.

Hoy se designa bajo el nombre de (Zea 
Crystosperma Bon.) Según el sefior Gustavo 
Ilcuzé es originaria de California;

Para justificar el origen del maíz, el sefior 
Dr.'don José Manuel Perez Castellanos en 
sua Observaciones sobre agricultura se espresa 
del modo siguiente:

<En España le llaman trigo de Indias; pues 
aunque también se conoce con el nombre de 
maiz, este lo han adoptado del que se le 
dá por los naturales en la nueva España é Is
las adyacentes de Barlovento. Por el nombre 
que se le dá en Europa y por haberlo hallado 
los espartóles en la América, cuando la des
cubrieron y conquistaron, tanto én la del nor
te como en la del sur; esa planta parece indi-*-,  
gena de la América, y que de ella se llevó á 
Europa

«Por lo menos el Inca Garoilaso en el to
mo 5 de bu historia del Perú de la impresión 
de Madrid de 1800, capítulo l.° lo supone asi 
cuando dice: « El grano que los mejicanos y 
Barloventanos llaman maíz, y los del Perú 
zara, porque es el pan que ellos tenían, es 
de dos maneras, el uno es duro que llaman 
muruchu y el otro tierno y de mucho regalo 
que llaman capia. Cómenlo en lugar de pan 
tostado ó cocido en agua simple—La semilla 
del maiz duro es la que se ha traido á España; 
la del tierno no ha llegado acá.» Cuya rela
ción supone claramente que el maiz es fruto 
indígena de América.»

Por otro lado el Sr. GustaVe Henzé en les 
plantes alimentaires demuestra que el maiz no 
fué citado antes de la Era Cristiana y apo
yándose sobre las afirmaciones del célebre 
botánico don Alfonso do Candolle dice que 
no existia en Europa, en Asia, y en Africa, 
antes del descubrimiento del nuevo mundo 
y que los americanos del norte solo lo cono
cieron cuando se descubrieron las Islas de 
Cuba y "Méjico. Indica ademas la obra del Sr. 
Pietro Martiri d’AngKiera contemporáneo de 
Cristóbal’ Colon, en la cual se demuestra que 
ese vegetal se cultivaba en 'Haití (en las 
Antillas) descubierta por los Españoles ■ en 
1492. El título de esa obra es De rebus 

eceanicis y fué publicada en Paris en 
1536.

Queda pues probado que el maiz es origi
nario de Amérioa.

Su grano hutrituvo y sano forma en' di
versos puebloB la base de la alimentaoion-Eu 
ciertas partes suple al trigo y muchas po
blaciones rurales, le deben- la tranquilidad y 
bien estar de que gozan.

Los paises de Europa que mas lo cultivan 
son: la Hungría y la Italia; vienen después 
la Francia, España, Portugal &.

' Los pueblos del norte por razones de cli
ma, no pueden cultivarlo para cosechar el 
grano seco, pero lo siembran|ventajosamente 
como forrage, haciendo fermentar con Bal 
sus ramas y hojas, para en ese estado distri
buirlas á los animales.

En Asia y Africa lo cultivan también en 
grande y pequeña escala.

El viejo mundo con toda su superioridad 
en materia de cultivo, no puede luchar en la 
producción de este grano con el NueVo Con
tinente. Los Estados-Unidos solos producen 
cada año de 150 á 200 millones de heotólitros 
sin dontar que el centroy América meridio
nal producen oantidades enormes. '

if. Cluzeau Mortet.

' Mejora «le nuestra Industria 
agrícola

En 1858 observando que la cosecha de gra
nos én el Estado Oriental, podia prestarse á 
Un comercio luferativo con el Brasil y mutua
mente ventajoso á ambos paises, se trató de 
poner en planta algunas espediciones, para 
cuyo efecto era necesario mejorar la condición 
del envase de nuestras harinas, que embasa
das en bolsas como las chilenas, se hallaban 
Bujetas á los’inconvenientes que la humedad 
constante del clima y la multiplicación de los 
roedores, cansaban en el artículo. Teniambs 
en vista para remediar este ms.1, imitar la 
costumbre de los pueblos productores de este 
artículo, que lo eran Trieste, Santander, Balti-, 
more, Richmond y otros puntos, en barricas de 
192 &, cuyo uso, establecido de muchos años,se 
habia hecho general y adoptado por las venía- 
jasdel acarreo. En ausencia de maderas parala 
construcción de Barricas, se pensó que lo mas 
práctico era mandarlas venir de Estados-Uni
dos. Conseguido y preparado el mercado, lo
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teníamos asegurado contra la competencia de 
los otros pueblos por el favor conque las ha
bían recibido y la proximidad del mercado. 
Confiamos que*  habíamos rendido al país un 
eminente servicio y que no nos quedaba mas 
que hacer quo recomendar á los productores 
ol mayor esmero en la producción y embalage 
y confiábamos que mirando por sus intereses, 
no descuidarían estas prevenciones y conside ■ 
raciones para conquistar para el pais el rol 
de productor de trigos. La relación comercial 
establecida, marchó sin obstáculo por 'dos ó 
tres años mas, pero se introdujo el abandono, 
sea en la molienda, en la seleccion.de los tri
gos, ó en las condiciones bajo las cuales se 
exigían las cosechas. Sea de ello lo quefuere, 
lo positivo es que dia á dia vimos paulatina
mente disminuir la demanda de nuestras ha
rinas, hasta el punto de desaparecer comple
tamente, hecho por cierto bien lamentable 
y dé difícil -remedio, puesta qué se requieren 
nuevos y mas potentes esfuerzos para adquirir 
la posición pérdida. Sin embargo no debemos 
desmayar, pero si recomendar nuevamente y 
siempre, el prestar séria atención á nuestras 
recomendaciones y confiar en su éxito infa
lible; porque .con tales condiciones no hay 
quien nos pueda haoer competencia en nues
tras harinas.

Juan G. Cotia.

Premio al mayor plantío de 
moreras

Respetando los nobles sentimientos que se 
han tenido en vista al resolver la solicitud de 
varios socios, cúmplenos sin embargo notifi
car ciertas alusiones que se mencionan en la 
nota del 28 del ppdo., publicada en la revista 
precedente.

Al fijamos en la Morera pidiendo un pre
mio como estímulo poderoso para la propa
gación de este árbol, reconocidamente útil 
por su aplicación á diversas industrias rurales, 
nos impulsó también la consideración de que 
daba un resultado inmediato; pues al año de 
plantado, puede ya utilizarse la hoja, que es 
su producto principal; y como no le ofende 
la asoladora hormiga (que es una verdadera 
plaga para nuestra agricultura), tiene á su 
favor esa ventaja inmensa sobré casi todas 
las demás vegetales.

La viña y el olivo quo so nos cita on pa-

■ 
rangon como preferibles ¿rinden-lo mismo en 
tan corto tiempo y se consiguen aquí los 
plantíos con' el fáóil desarrollo de la morera? 
Contesten por nosotros todos los que se ha
yan ocupado prácticamente de esta clase de 
árboles, todos ellos de gran utilidad en el 
porvenir ae este País.

Nos limitamos á hacer estas ligeras obser
vaciones, á lus únicas especies de árboles 
referidas en dicha nota; pues reconociendo su 
importancia, debemos también confesar que 
son tenazmente perseguidos por la hormiga, 
que requieren un fuerte capital y largos años 
para que sus rendimientds sean lucrativos.

Estos inconvenientes son precisamente los 
que creíamos evitar incitando á empezar por 
lo mas fácil y sencillo como es ol cultivó de 
la morera, que desde el primer año puedo 
compensar en parte los afanes del agricultor 
contribuyendo' á la vez al mejoramiento de la 
higiene pública ,y de la producción con el 
aumento de aquello que mas se preste á es
putaciones industriales. Abundando aquí la 
materia prima, pronto tendríamos planteada 
una nueva industria de gran importancia-con 

. los telares para la elaboración de la Beda; y 
mientras esto no se haga, puede enviarse el 
capullo á Europa, donde es reputado de pri
mera calidad, y no está inficionado, eomo ya 
acontece oon otros producciones similares á 
las que se cultivan én aquellas rejiones.

Reuniendo tan buenas condiciones la móre- 
ra\ difícilmente se encontrará aquí otro árbol 
que le aventajo páralos objetos indicados, 
como dicha nota menciona, sintiendo también 
estar disconformes on cuanto á la violación 
que se supone de los Estatutos, si se hicieran 
tales erogaciones;—lo que es muy discutible.

Estando la Directiva autorizada para com
prar semillas etc.J ¿no lo estará para dar al
guna cosa al que se ha servido de ellas, y las 
ha convertido en árboles útiles? Y no os 
preferible y mas racional compensar ol tra
bajo roalizado, y no pagar la semilla, que 
puede, ó no, convertirse, por éjemplo, en un- 
árbol?

Respecto al sobrante do los fondos sociales 
destinado á un objeto especial como os la 
Granja-escuela, está de por medio la palabra 
oficial, que se ha encargado do su estableci
miento, según lo manifestó el Presidente en 
las últimas Asambleas generales.

Deberíamos entonces aprovechar está opor
tunidad para señalar una parte, do nuestros

seleccion.de
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escasos fondos (quo por esa misma circuns
tancia los haría mas meritorios) como justo 
galardón para este ó aquel ramo que se 
considere mas apropiado á fin de estimular 
el fomento agrícola; porque siendo esta una 
sociedad de propaganda, cuanto hemos obte
nido por compra ó donación, se ha repartido 
generosamente para beneficiar las produc
ciones del pais. Lo mismo entendemos que 
debería hacerse premiando honorífica ó pe
cuniariamente al agricultor laborioso.

Es muy 'laudable por cierto el empeño de 
nuestro inteligente y progresista Presidente 
en alentar á todos á la labor fecunda; y co
mo su precisa consecuencia, seria también 
muy justo el recompensar al que sobresalga 
en ese mismo trabajo que refluye en bien ge
neral. • »

Mucho se ha declamado en todos los tonos 
sobre lá necesidad de fomentar La produbcion 
tan escasa relativamente á )o que debería fi
gurar atenta la feracidad de este suelo;— 
pues bien, diremos con franqueza que en 
nuestro concepto ningún medio seria mas efi
caz y atractivo para conseguir tan bollo re
sultado como los premios asignados á la clase 
de producción que se considere preferente 
según la situación del País.

A fuer de hombres prácticos y para el ma
yor prestigio de esta Asociación, propendamos 
resueltamente hacer' algo práctico, estimu
lando el cultivo de lo mas fácil y alhagador 
por sus resultados inmediatos, sin olvidar 
por un momento el lema consagrado en la 
gran República.que le hace producir maravi
llas, ¡¡gb a head!J

X

— . , x . • {Educación y trabajo
Parecería .cansado el tema que nos sirve de 

epígrafe, por lo debatida que ha sido la 
cuestión que nos preocupa; mas no carece ella 
de oportunidad, mientras la educación no 
sea extendida profusamente por nuestros cam
pos y el trabajo se haga costumbre entre nues
tras gentes. «

Una necesidad se siente» nunca es demas 
recordarla; un bien se anhela, es justo traba
jar por conseguirlo.

La civilización^ se apropia todos aquellos 
elementos que pueden servirla y los utiliza 
en bien de la humanidad,

En nuestra campaña existe una población 

de proverbial buena índole; condición es es
ta que la sociedad debe aprovechar, pues fa
vorece grandemente los trabaj os que se hagan*  
por educarla. , '

Esas gentes, adormidas en la ignorancia 
necesitan que el soplo vivificador de la edu
cación venga á despertarlas del letargo en 
que yacen..

Las continuas convulsiones que agitan y 
asolnn los campos, han sido una rémora per- * 
petua para el desarrollo de la enseñanza en 
la campaña, pero tiempo es yá de pensar en 
la regeneración de esas poblaciones; y solo se 
regenera, por medio de la instrucción y el 
trabajo.

La educación, base de toda sociedad orga
nizada, hace al hombre apto para conocer 
sus deberes,, lo afirma en el*  sosten de sus de
rechos; y de individuos ignorantes y oscuros, 
forma seres útiles á la humanidad.

El trabajo, fortifica el espíritu, dulcifi
ca el carácter y enardece las fuerzas físicas 
del hombre; fecunda el suelo donde copiosa
mente cae el sudor del que trabaja y recojo 
los frutos, justamente merecidos á sus desve
los.

La educación y el trabajo pues, son indis? 
pensables para el adelanto social; la educa
ción regenera el alma, el trabajo conserva el 
físico; esas ydos bases civilizadoras, son ne
cesarias para efectuar el progreso; él hombre 
educado, conoce las prescripciones de la moral 
y sabe cumplirlas, es apto para apreciar el 
amor recíproco que" la humanidad se debe, 
aprecia sus obligaciones de familia y es ciu
dadano útil á su patria.

Como ya lo hemos dicho, esa fiebre ¿e 
continuo batallar, ha hecho que se descuide 
la educación de nuestros paisanos\ de esas 
gentes que obligadas á romper sus costum
bres, separadas- de los vínculos mas sagra
dos, son hoy casi condenados á vagar in
conscientes de su destino, condenados ai os
tracismo en el propio, suelo que les vió 
nacer, especie de gitanos, sin tener siquiera 
creencias, como las tienen aquellos.

La raza nacional, descuidada como ele
mento útil, sin hogar, esparcida, quebrán- 
tada de espíritu é ignorante; harto explotada 
sih embargo,'-para servirse de ella y saciar 
ambiciones que no nos toca calificar, merece ' 
de la sociedad, una atención marcada, me
rece que se le dedique estudio, quo se le. 
don los medios de levantarse responde^ 
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al eco civilizador que resuena en nuestras 
ciudades y que se pierde al llegar á sus 
arrabales.

La raza niaoional, de índole generosa y 
valiente, no es una raza estúpida, al con
trario, la naturaleza la ha dotado de cuali 
dades superiores en inteligencia y' ardor, 
qué necesario es no desperdiciar para bien 
de la humanidad.

Necesario es apíoveohar esos dones natu- 
rales y formar sobre ellos el pedestal que ha 
de servir de base á un porvenir no dudoso, 
que cercano bate sus alas á nuestro rededor y 
nos'anunoia una época de progresé y bienes
tar.

Aun es tiempo de que la antoroha de la 
civilización^ por medio de la instrucción y el 
trabajo, ilumine la senda de esas poblaciones 
y las encuentre ese porvenir deseado, aptas 
para responder á BUS necesidades.

Pueblo y Gobierno, Gobierno y pueblo,—¡á 
la obra!—la campaña necesita vuestra aten
ción, no se la neguéis; tened presente que 
no se edifica sin cimientos y el oimiento 
civilizador lo fórma la educación y el tra
bajo. ■

Todos estamos interesados en la tarea, el 
bien común abarca el individual. El tiempo 
y el dinero que se gasta educando, os la mas 
fecunda simiente que pueda echarse sobre la 
tierra—El suelo es fértil, los merodeadores 
que han querido explotarlo, no han sabido 
aun quitarle todos sus jugos: aprovechemos' 
los que quedan,fortaleciéndolos con el abono 
de la instrucoion y el trabajo yreoogerémos 
los frutos deseados.

Por la educación y el trabajo, las"naciones 
se levantan, sus pobladores se regeneran y 
el suelo que los alimenta se hace rico y fe
cundo.

La educación y el trabajo hacen el hogar 
dichoso.

Los pueblos educados y trabajadores son 
grandes y felices.

Los gobernantes qué atienden á la edu
cación y prestigian él trabajo, son dignos 
de sus pueblos y glorifican á bu patria.

L. B. D.

i.a  Australia y nosotros
Según lo haoe notar él Informe, Anual so

bre la situación agrícola del Reino Unido, la 

oolonia inglesa donde la producción agrícola 
toma mayor desarrollo, es la Australia.

El oultivo de Jos cereales que, en el año 
de 186S, cubría una ostensión de 442,000 hec
táreas en aquella isla, oubre hoy (en 1874) 
605,000. Aumentó en seis años, oeroa de 50 
P-3-

El área cultivado en cereales se elevó de 
325,000 á 487,000'heotáreas. El oultivo de la 
viña toma también mucha estension, mas es
pecialmente en las provincias de Viotoria y 
Nuevas Gales del Sud, pues aloanza hoy á 
6,040 hectáreas.

La cria de ganado sigue progresando tam
bién, y se calcula que hay en Australia 
5.560,000 cabezas de ganado vacuno y 55 mi- 
llenes 490,000 ídem lanares. En el año 1861, 
la exportación de lana ascendió á 73 millones 
de 'libras; en 1873 aloanzó á 19Q millones. 
La industria de las carnes conservadas es re
lativamente considerable, apesar de haber 
disminuido la exportación en 1874, por causas 
que no relata el Ihforme que acabamos de 
extractar.

Hay pues on Australia oomo 800,000 oabe- 
zas de ganado vacuno menos que en la Re
pública Oriental ,pero hay 40 millones de 
ovejas mas. Esto esplioa la concurrencia aoti- 
va y constante que las lanas do Australia 
haoen á las del Plata, sobre todo en los mer
cados de Inglaterra,

En fin, al ver ol desarrollo que la agricul
tura toma en Australia, se oonooe al instante 
la diferenoia que caracteriza á las diferentes 
poblaoiones de -ambos paises, y mas especial
mente debemos señalar el hecho de ver que 
en Australia hay mas de 6,000 hectáreas , 
plantadas con viña, cuando no tenemos*  aquí 
40 hectáreas tal vez. .

Solo en este renglón, si habia espíritu de 
iniciativa y se comprendía que el solo titulo 
de propietario de la tierra obliga á cultivarla, 
se podria aumentar aquí la produooion en dos 
millones de pesos mas al año.

Que lo piensen, bien Iob dueños de terrenos 
y traten de aprovechar el buen ejemplo que 
les ofreoe D. Luis de la Torre y algunos otros 
propietarios, oon el esoelente vino que pro- 
duoen en pequeña eBoala.

A. Vaillant.
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Las Abejas
(Continuación)

Solo hay dos especies de abejas y-son, la 
negra común que ha sido cultivada muchos 
siglos antes de la Era Cristiana y la amarilla 
de Italia, llamada vulgarmente Liguriana.

Las dos ospeoieB tienen los mismos carac
teres fisiológicos, y por consiguiente, las 
mismas costumbres; no tienen mas diferencia 
que el'color del cuerpo. La abeja común es 
es de un gris oscuro; en la italiana los dos 
primeros anillos del abdómen son amarillos 
y el conselete es blanquiseo en la Ogipciana. 
Esos matices al parecer poco importantes ba
jo el- punto de vista práctico, Son sin embar
go, de un interes para el agricultor y pode
mos afirmar que la introducción: de esas 
especies de abejas, ha colocado á este ramo de 
la economía rural sobre bases,tan sólidas, que 
que se puede asegurar que ninguno como 
este representa tantas garantías.

Y voy en seguida á ocuparme en demos
trarlo, cumpliendo con lo prometido en mi 
anterior artíoulo.

Reemplazad la reina negra de una de 
vuestras colmenas por una reina amarilla de 
las italianas, al cabo de veinte y un dias na
cerán las primeras abejas amarillas, su nú
mero aumentará de hora en hora, pero -ni 
una sola se verá delante de la colmena, pues, 
solo se ocupan en el interior; pasado ese 
tiempo se mezclarán en el agitado grupo que 
se nota por la tarde delante de la colmena y 
que es ooasionado y que tiene motivo en el 
empeño de aprender á volar por parte de las 
jóvenes.

Esta misma diferencia de colores, ha hecho 
fácil el conocimiento de la duraoion de la 
vida de las trabajadoras, contando los dias 
traBOurridos desde el nacimiento de las pri
meras abejas amarillas, que, lo que tiene 
lugar veinte y un dias'después de la acep
tación de la madre hasta.la época en que las 
avejas negras han desaparecido por completo.

Aunque me quedaría aun muoho que decir 
respecto de las trabajadoras, concluyo lo 
concerniente á ellas y voy á empezar el no 
menos- importante de la reina madre, des
pués de decir una últíma palabra sobre la nu
trición de las abejas y la duración del de
sarrollo de las larvas en los los alveolos.

La manutención de las avejas consiste en 
miel y polen—La colmena que ha concluido 
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su depósito de miel, perece ouarenta y ocho 
horas después. El polen, aunque necesario 
les es sin embargo, mucho menos indispen
sable', pueden prescindir de él por .bastante 
tiempo; pero si, esa privación se prolonga de
masiado, se debilitan, porque el polen,- ma
teria azoada, oontjene principios indispensa
bles al organismo animal, que no so encuen
tran en la miel, materia azucarada.

La larva sale del huevo, al tercer dia, seis 
dias después, se- encierra y hace el capullo 
(completo para el maohoen dia y medio.) La 
matamórfosis en ninfa, dura tres dias; siete 
dias y medio después, la abeja deja el alveo
lo; necesita por consiguiente veinte y un dias 
para llegar á su completo desarrollo. La úni
ca función de la madre, es hacer la postura, 
esto es, multiplicarla especie. No tiene auto
ridad ni mando sobre las trabajadoras, eB pues 
impropiamente que se le llama reina, el nom
bre de abeja madre, es pues, el solo que le 
conviene y el mas adecuado á las funciones 
que desempeña. '

La madre es de un carácter tímido, al me
nor peligro huye y se esconde bajo los traba
jadoras; oprimida en los dedos, no sabe ni 
aun mismo hacer uso de su dardo, se deja 
maltratar por una simple abeja trabajadora; 
no muestra valor sino en una sola circunstan
cia, cuando tiene que habérselas con indivi
duos de su especie. Las madres se tienen tal 
adversión, que aun mismo en el estado do 
cautiverio, bajo un vaso, por ejemplo, en 
cuanto se encuentran, luchan hasta que una 
de las dos queda muerta.

Esa aversión existe aun mismo, contra las 
madres en estado de larva, pero solamente 
contra aquellas que deben nacer dentro de 
cinco ó sais dias.

El alimento de la madre es la miel, que va 
á chupar en las celdillas, y un jugo nutritivo 
que le es dado con abundancia por las traba
jadoras, sobre todo, durante la época de la 
postura. .<

Sigamos ahora á la reina desde el momen
to en que el huevo que debe producirla fué 
puesto en el alvpolo, hasta- que llegue á ser 
madre.

El huevo es depositado en un alveolo real, 
cuando está á medio*construir.  La incubación 
se hace por el calor natural de la colmena. 
Al tercer dia la cáscara se rompe y sale una 
pequeña larva blanquizca, algo arqueada so
bre sí misma, Al quinto dia, la larva, hasta 
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entonces replegada, se .endereza y mantiene 
esa posición durante veinte y cuatro horas. 
El alveolo prolongado á medida que la larva 
real se há desarrollado, se cierra con una 
capa de cera.
, Entonces la larva hace su capullo y en se
guida se metamorfosea en ninfa. Su trasior- 
maeion es completa al cabo' de tres dias y me
dió; cuatro dias después, la jóven reina sale 
de su prisión. Se necesitan por consiguiente, 
diez y seis dias y medio para el desarrollo 
completo de una reina.

P. Listre.

Importancia de la Agricultura
(Continuaoion) 

v'
Las hojas prestan importantes servicios á 

los vegetales, pues siendo ellas órganos de 
respiración y,evaporación, sirven paraabsor- 
ver y exhalar las partes fluidas propias y las 
inútiles para la nutrición del vegetal.

Los naturalistas aseguran que por medio de 
las hojas y demas partes verdes, es que 
las. plantas tienen su respiración vegetal.

A la verdad, las hojas trasmitpn á las plan
tas el aire atmosférico, teniendo el poder de 
descomponerlo ventajosamente bajo la in
fluencia de la luz solar, pues durante el dia 
las hojas absorven el ácido carbónico y ex
pelen casi integralmente el oxígeno; se vé, 
pues, que para que se opere esta transforma
ción es indispensable la luz del sol.

Por el contrario, durante la noche, el efec
to es totalmente contrario, pues entonces las 
hojas absorven el oxígeno y expelen ó exha
lan el carbono.

A la sucesión del dia y de,la noche se debe, 
pues, los distintos gases á que están espues- 
tos los vegetales.

A mas de esto, debe advertirse que las 
plantas que se desarrollan á la sombra, es 
decir ausentes del benéfico calor del sol que 
es indispensable para que los vegetales reci
ban regularmente sus funciones, están pues, 
espuestas á perderse, por encontrarse én un 
paraje sombrío.

No es solo al reino animal que la natura
leza ha concedido la facultad de reproduc
ción. Los vegetales también, como aquéllos, 
son susceptibles de producir seres semejantes 
á sí mismo, perpetuando su especie.

Las flores adornados con sus diversos ma

tices, con sus ricos perfumes, elegantes unas, 
ya por sus graciosas formas, ya por la delica
deza de sus tejidos, á mas de ser un objeto de 
adorno pora la planta, es también la parte 
mas útil- para la especie, pues es la flor la 
que encierra los órganos necesarios de la re
producción y fecundación de ¡as semillas.

En ellos se distinguen los estambres, que 
constituyen el órgano masculino y el pistilo 
que es el feminino; en los primeros, es decir 
en los estambres está contenido el ó 
polvo fecundante que es donde están los ór
ganos y el ovaire que contiene los huevecillos 
ó rudimentos de las semillas.

Hay veces que los órganos masculinos y 
femininos existen hasta en individuos dife
rentes, otros en que el órgano masculino resi
de en el mismo individuo, pero separado del 
femenino; por ejemplo, en. el maíz, cuyo 
pendón ó vástago principal es el órgano mas
culino y las ebras de la espiga el femenino.

Sin embargo en la misma flor existen los 
dos órganos cuyo concurso es indispensable 
para su fecundación.
' Sucede también que los sexos estén sepa

rados en largas distancias, pues hay ejemplos 
de fecundación en plantas que se encuentran 
á mas de 20 leguas de distancia unos de 
otras. ‘ s ■ ,. ■ .

. Desdo que se ha efectuado la fecundación, 
la semilla ha sustituido á la flor; esta semilla 
está á veces resguardada de una espesa pulpa 
ó médula otras en una almendra que contri
buye á su conservación y otras veces también 
las semillas llevadas por los vientos dentro . 
de los tegumentos que las cubren á largas 
distancias donde se desarrollan. Bien como 
siendo algunas veces de un exterior áspero, 
se agarran á las pieles de los animales y aun 
á los mismos vestidos del hoihbre, quien sin 
saberlo ni darse cuenta, las lleva y disemina 
por doquiera.

De estos estudios, profundos y hechos con “ 
todo el auxilio do la ciencia, se ha verifioado' 
que el tabaco puede germinar hasta los diez 
años, el trigo y los porotos hasta los cien, 
el centeno hasta los ciento cuarenta, y mu
chas otras semillas, que según lo que se ha 
estudiado dan márgen para creor que duran 
por mas tiempo sin degenerar, conservando 
siempre sus facultades para germinar.

Continuaremos.
Cassio d’A, Farinha,
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Exposición Internacional en

- París
El Journal offiácl francés,, del 25 de 

Abril ha publicado la memoria presentada á 
la oomision superior de las exposiciones in
ternacionales, relativa & la Exposición in
ternacional de 1878. En esta memoria se 
propone la apertura de un concurso, cuyo 
programa damos á continuacion-

PRO GRAMA
del concurso abierto el 25 de Abril y terminado 

en 15 de Mayo de 1876.
Conforme al deoreto fecha 4 de Abril de 

1876, se abrirá una exposición en París el 1° 
de Mayo de 1878.

Esta exposioion deberá ocupar la superficie 
del Campo de Marte y los terrenos libres dol 
Trocadero. La superficie cubierta será de 
270,000 metros, repartidos del siguiente 
modo:
En el Campo de Marte . . . 220,000 metros.
Sobre el Trocadero . . . . -. 50,000

Total ........ . . 270,000 metros.
La superficie oubierta en el Campo de Mar

te, ocupará la parte central, de tal suerte, 
que quede entre la esouela militar y el edi- 
ficio de la exposición, úna distancia igual á 
la que se deje entre el muelle y este edificio. 
' El palacio del Campo de Marte, que com
prenderá la mayor superficie cubierta, estaiá 
construido enteramente de hierro oon relleno 
de ladrillo ó de manipostería y siguiendo las 
disposiciones de planos rectilíneos, pero de 
manera que la clasificación de los objetos 
expuestos pueda hacerse por la naturaleza 
de los productos y por nacionalidades.

En otros términos, esta disposición será la 
de una tabla de Pitágoras, permitiendo en- 
oontrar, siguiendo una direooion los predúotos 
de una misma naturaleza y siguiendo la di
rección opuesta, los productos y por nacio
nalidades.

Se entiende que las disposiciones adopta
das permitirán la fácil circulación en ambos 
sentidos.

La estructura deberá idearse de tal modo 
que, repitiendo ai infinito los mismos ele
mentos, el mismo plano y en la misma seo- 
oion, la construcción no presente dificultades, 
y pueda deshacerse igualmente con rapidez, 
permitiendo emplear los materiales en otros 
usos despuos de la exposioion.

En el centro del espacio cubierto del Cam
po de Marte so dispondrán salas apropiadas 
para la exposioion de objetos de arte, cua
dros ó estátuas, debidas á maestros de escue
las modernas, dibujos, cartones y modelos 
relacionados con la fabricación industrial.

Habrá igualmente los espacios necesarios 
para una exposición retrospectiva.

■ El gran edificio dé la exposición del Campo 
de Marte deberá ponerse en comunicación 
con los del Trocadero por una galeria cu
bierta que atravesará los muelles, el puente 
de Jéna, dejando libre la oirculacion para los 
carruajes y peatones por estos muelles, el 
jardín del Campo de Marte y el puente.
. Por consecuencia, del palacio del Campo 
de Marte, una rampa permitirá llegar á esta 
galeria levantada.

El sostenimiento de la galería sobre el 
puente deberá estribar en las pilas del mismo.

En el Trocadero esta galería deberá llegar 
al nivel en los edificios inferiores dispuestos 
en anfiteatro sobre la orilla derecha, edificios 
que podrán construirse de hierro ó de ma
dera.

Los 50 mil metros cubiertos en el Trooa- 
dero y sus rampas se destinarán á las expo
siciones agrícolas, la horticultura, los ani
males domésticos, los modelos de explotación 
minera, navegación fluvial ó marítima, cale
facción y ventilación.

Sobre la parte culminante del Trooadero, 
se construirá una sala que pueda oóntener 
10,000 personas, con tribunas anchas, que 
servirá para reuniones públicas, para las so
lemnidades de apertura y distribución de 
recoiqpensOS, conciertos, prueba de instru
mentos músioos y conferencias.

Podrán oolocarse en esta sala objetos de 
arte.

Lagaleria oubierta que atraviese el Sena á 
5 metros á lo menos por encima de la plata
forma del puente de Jéna, podrá construirse 
de madera y deberá guarnecerse interiormente 
en ambos lados de ospacios destinados á los 
expositores, de modo que no haya ni inter
rupción ni vacio en la exposioion en ningún 
punto.

Esta galería estará adornada exteriormente 
á fin de formur con el puente un conjunto 
arquitectónico.

Las hosterías y los cafés no deberán estar 
comprendidos en el perímetro de la exposi
ción, pero si colocadas en los jardines, háoia ■ 
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la Esouela Militar ó el Sena, en los terrenos 
libres del Trooadero.

Los dibujos del conjunto estarán sujetos á 
la esoalá de medio milímetro por metro; los' 
de detalle estarán á la de oinoo milímetros 
por metro.

Los oonoürsantes deberán enviar Sus pro
yectos al ministerio de Agricultura y Comer
cio, en el término de veinte dias, á contar 
desde el 25 de Abril, es deoir, á lo mas tardar 
él 15 de Mayo de 1876, antes de las doce.

Los proyectos deberán ir acompañados del 
presupuesto del valor de las construcciones 
por metro superficial.

Los proyectos dirijidos á la administración 
estarán expuestos durante oinoo dias y some
tidos inmediatamente al juicio de la oomision 
designada á este éfeoto por el ministro.

Esta comisión tendrá que examinar el va
lor do los proyeotos bajó los diversos puntos 
de vista de las disposiciones generales, del 
aspecto, del sistema de coUBtrucoion y de la 
economia.

Clasificará por órden de mérito los que lle
nen las mejores condiciones impuestas.

Se oonoederá un premio de 5,000 francos al 
proyeoto clasificado en primera línea; otro de 
3,000 francos al que le corresponda el se
gundo lugar, y por último, tres premios de~á 
2,000 francos cada uno á los tres proyectos 
clasificados á continuaoion de los dos prime
ros, si á ello hubiera lugar.

El ministro podrá disponer de los proyec
tos aprobados, reservándose tratar para las 
condiciones de ejecución con las sociedades 
ó personas que ofrezoan garantías, y ouyas 
proposiciones corran unidas á los proyectos ó 
se presenten por separado.

Se comprenderá en los presupuestos el gas
to de oonstrucoion de las cloacas, conductos 
de desagüe, y cañerías de agua y de gas, y es
tablecimiento de aparatos de alumbrado.

Estos trabajos formarán parte de la empre
sa, lo mismo que los relativos á Iob oercados 
puertas, jardines, fuentes, oficinas de bombe
ros, dé policía y de telégrafos, y edificios de 
administración y de vigilancia.

La administración municipal de la oiudad 
de París dará á los oohoursantes las noticias 
necesarias, respecto al establecimiento de 
nuevas vias de oómunioaoion en el Trocadero 
á la dirección de las alcantarillas actuales 
situadas en el terreno libre de la orilla de
recha.
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- Los conoursantejs podrán redamar del mi
nistro do Agricultura y Comercio el plano 
autografiado de Iob locales que han de ocu
parse.

Los proyeotos deberán formarse y deberán 
llenar las condiciones siguientes:

EN EL CENTRO

1. ° Con arreglo á las indicaciones del pro
grama, el centro del palacio deberá dedicarse 
á las Bellas Artes, reservándose una ó dos 
galerías, mas altas y anchas que las demás, 
'para las máquinas é ingenios de grandes di
mensiones, cuyaB dos galerías no deberán ser 
vecinas de las salas de Bellas Artes.

2. ° Los concursantes deberán tener presen
te al haoer los trabajos la distribución si
guiente:

l. Bellas Artes, a. Pintura.—Dibujo.
b. Escultura.—Grabado en medallas.
c. Grabado.—Litografía.

■ d. Arquitectura.
II. Educación. Enseñanza, a. Educa

ción.—Material y métodos de enseñanza.
6. Imprenta—Librería—Encuadernación
c. Organización y reglamentos dé las es

cuelas primarias, secundarias, superiores y 
profesionales.

d. Publicaciones periódicas—Bibliotecas 
—Círculos y sociedades ouyo objetó es educar 
y moralizar ál hombre—Mapas y atlas geo
gráficos; globos terráqueos y esferas armilares.

m. Minas y Metalurgia, a. Combus
tibles minerales, su extraooion y prepara
ción.

b. Menas y metales—Procedimiento de 
laboreo y beneficio.

c. Geología.—Mapas y planos.—Mode
los del material do laboreo de las minas y de 
los establecimientos metalúrgicos.

IV. Artes Químicas, a. Productos quími
cos—Productos industriales derivados de sus
tancias minerales, vegetales y animales.

b. Productos farmacéuticos—Aguas mi
nerales.

c. Perfumería—Aceites de olor—Esen
cias—Jabones de tocador.

V. Cueros—Pieles—Goma Elástica- 
Papel. a. Cuero—Pergamino—Tripas—Pe
letería—Curtidos.

b. Goma elástica y sus productos—Hules 
y tegidos impermeables.

c. Pastas' de papel—Cartón—Papel de 
lujo—Naipes.
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VI.-Tejidos, a. Tejidos de lino, cáñamo y 

otras fibras—Telas y driles;
6.. Tejidos de algodón puro y con mezcla.
c. Tejidos de lana—Fieltros—Chales.
d. Tejidos de seda lisos y labrados-rTer- 

ciopelos y felpas.
e. Encajes—Bordados—Pasamanería. 

"VII. Ropas hechas—Modas—Mercería.
a. Vestidos'de ambos sexos—Sombreros y to- 
cados—Calzado.

b. Objetos de punto de media—Ropa 
blanca.

, e. Elores artificiales.
■' d. Abanicos—Objetos torneados—Idem 

de tafilete—Idem de- escritorio—Bastones— 
Paraguas—Látigos—Varios (articles de París)

. ■_ e. Objetos de mimbre—Cepillos—Esco
bas—Peines.

f. Juguetes—Objetos de viaje y de cam
pamento.

VIII. Cerámica—Cristalería. a. Lozas 
—Alfarería — Porcelana—Tierras cocidas— 
Bizcocho,

b. Cristalería—Vidriería—Espejos—Imi
tación de perlas y piedras finas—Esmaltes— 
■Loza esmaltada.

IX. Mueblaje civil y religioso; a. 
Ébanisteria—Escultura decorativa—Taracea 
—Camas—Asientos—Muebles de metal para 
habitaciones y jardines. ■

b. Tapicería: adornos: tapices.—Esteras. , 
—Objetos de esparto.

c. Papeles pintados.—Curtidos y tolas 
impresas estampadas y adornadas para el 
interior de las habitaciones.

d. Muebles y adoraos de los edificios re
ligiosos, comprendiendo los vidrioB pin
tados.

X. metales labrados, a. Orfebrecia re
ligiosa y civil.—Joyería.—Pedrería.—Imita
ción. •*

b. Bronces artísticos.—Imitación.
c. Cerrajería.—Quincalla. — Cuchillería.
d. Latonería.—Calderería.

XI TELEGRAFÍA. - RELOJERÍA.' —OPTICA. 
—ACÚSTICA— Música— a. Aparatos telegrá
ficos.

b. Relojería.
c. Instrumentos de precisión: geometría, 

topografía y astronomía—Pesos y medidas.
d. Aparatos de física, y material para la 

enseñanza de las ciencias—Instrumentos do 
óptica.

XII. Dibujó industrial—Fotografía.

a. Dibujos para muebles, adornos, tejidos, 
etc.—Grabado en madera y metales.

b. Litografía—Tipografía.
> c. Fotografía—Aplicación de la fotogra
fía á las,artes industriales. *

XIII. Ingenieros civiles, a. Obras pú
blicas y privadas—Materiales de. construc
ción. »

b. Monumentos públicos — Caminos — 
.Puentes—.Viaductos—Caminos de hierro.

c. Habitaciones urbanas y rurales—Ha
bitaciones do obreros—Establecimientos in
dustriales. . . - „ ■

d. Ventilación, calefacción y alumbrado 
de las habitaciones.

XIV Arte militar—Marina—Armas de 
guerra y caza—Útensilios de. pesca, a. 
Ingenieros militares'—Construcciones defen- 

- sivas.
b. Material, vestuario, armamentoy equi

po de los ejércitos.
, ,c. Hospitales militaras—Institutos para 

socorros de los heridos.
d. Ingenieros navales— Puertos— Faros 

—Costas.
e. Material de construcciones navales,
/. Construcciones navales— Armamento 

y equipo de las flotas, de los buques mer: 
cantós y de recreo.

g. Obras hidrográficas.
h. Armas de guerra y caza.
i. Utensilios de pesca.

•XV. Mecánica— Máquinas— Material 
de trasportes, a. Máquinas y herramien
tas de todas clases para trabajar los metales,, 
la madera, la piedra, para el laboreo de las 
minas, los usos industriales y la agricultura.

b. Material de los caminos de hierro— 
Material movible para el trasporte de los via
jeros y los productos agrícolas é industriales;

. c. Aparatos*  destilatorios y otros seme
jantes. | .

d. Carruajes—Guarniciones—Arpeses.
XVI. Higiene—Mbdeoina—CipujiA. a. 

Gimnasia-
b. Aparatos é instrumentos quirúrgicos.
c. Aparatos de socorro—Material do ve

terinaria. , ,
d. Ambulancias de los ejércitos.
c. Piezas anatómicas.

XVJI. Alimentación, i. Conservas ali
menticios. . • ,

b. Vinos«Jjicores—Cerveza.
o. Conservas—Pastelería—Especias.



AtfüUIAOIOÑ RURAL DEL URUGUAY 269

el. Azúcar—Jarabes.
XVIII. Agrtcúltura. a. Agricultura — 

Explotación rural y forestal—Cultivo*  do las 
plantas textiles: lino, cáñartio, algodón, lana, 
y seda;-de la vid; de frutales:— Métodos— 
Abonos Establecimientos agrícolas.

b. Exposiciones temporales de animales 
vivos, ganado caballar, asnal, mular, lanar, 
vacuno y de cerda, aves de corral y caza.

c. Exposiciones temporales de queso y 
lacticinios.

XIX. Horticultura.* «. Huertas — Par
ques y jardines—Planos, dibujos, modelos— 
Ornamento de los jardinés—Estufas- Mate
rial—Riegos—Herramientas de horticultura 
y accesorios.

b. Exposición temporal de productos hor
tícolas, legumbres, frutas, plantas, flores. *

XX. Inventos, descubrimientos y apli: 
CAOIONFS para mejorar la situación moral y 
material del hombre.

La instalación de las obras de' arte y de 
los productos industriales se compondrá de 
una série de 20 galerías, en las cuales se dis
pondrán los enví os dé todas las naciones con 
arreglo á los grupos.

Además de esto, "y en run edificio especial, 
se abrirá una exposición permanente de obras 
de arte de las escuelas antiguas y de objetos 
preciosos de los siglos pasados que interesen 
á la historia del arte y de la industria.

Todas las naciones están llamadas á tomar 
parte en estas exposiciones en los límites que 
fíjela comisión superior y que se circunscri
birán á las obras de un mérito superior.y uni
versal.

El programa y el plano se distribuyen en 
^el Ministerio dé Agricultura y Comerció (di
rección del Comercio exterior, tercer nego
ciado.) ‘

Reporte 1,755 07
» Cobrador:

. Sus entregas según auxiliar ¿ 537 00
» Soeios fundadores'.

Recibido de varios sus cuotas
- de entrada............ í . . . í. ’ * 40 00

f Mensualidades:^
Recibido, de varios * 36 00

» C. A. de Minas:
Sü remesa. ;....... , i.. 92 25

» Ganancias y pérdidas:
Recibido del Banco Mauá y Ca. 

por intereses del Io semestre
del corriente afío. . , . . ¡ ».■ . 45 00

» C. A. del-Salto:
Su remesa............. ... .- 4 • 421 00

» C. A. déla Colonias i »
• Su remesa á cuenta. ...... 10 00

x • ’ $ 2,936' 32

Haber
De Gastos generales: ■

Pagado por varios s{O. núm. 28 
á33, 35á40.................   . . . $

» 'Periódico:
Pagado poi; impresión s|é. ns°— 

' 34. ... . . . ...... . ',*•<
» Ganancias y pérdidas:

Pérdida en 3 onzas y 1|8 en
tregada en pago á la Compa
ñía del gas ..........

Saldo que pasa á Agosto pfJ.

' 940

*120

1,875

45

00

75
12

$ 2,936 32

Montevideo, Julio 31 de 1876.
Joaquín Corta Pedro de Souzar

Tesorero. Contador. ,

V.° B.°—L. de l¿*T orre
* Presidente/

Estado dé Caja

EN EL mes de julio ppdo.
« Debe

A saldo del'mes anterior.............$ 1,583 25
» Varios deudores:

Recibido de varios por Códigos
y almanaques............146 32

» Periódico:
Recidido pór suscriciones y avi

sos...................  . 25 50*

De reportarse . . $ 1,755 07

, , NOTICIAS VARIAS'
El Uruguay y. la Francia.—Nues

tro amigo D. Adolfo Vaillant .nos ha comu
nicad^ los siguientes párrafos de una carta 
que él acaba de recibir del ilustrado econo
mista, el señor Courcelle Seneuil, cuyas obras 
son tan conocidas entre nosotros. Dicha carta 
lleva la fechar del 28 dé julio en Bex (Suiza).

He aquí esos párrafos:
«Vd. abriga, según lo veo, una esperanza 

mas firme en la pacificación del país y el res
tablecimiento normal de los negocios en Mon-
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tevideo. Creo también que los negocios se 
reanimarán, porque hay en aquel pais elemen
tos de prosperidad que todas las locuras-y er
rores de los políticos del país no.conseguiron 
esterilizar. Entretanto ¡Cuánto tiempo, ouan- 
tos esfuerzos perdidos! En ouanto á las finan
zas del Estado, no sé 'como llegarán á resta
blecerse; todo dependerá de la buena admi
nistración y repartición de las rentas.

«Debe haberse hecho grandes fortunas con 
las oscilaciones escesivas de alza y baja pe 
las cuales pasaron todas las casas de Monte
video. Me parece que 'esto debe haber suce
dido ó sucederá en consecuencia de la liqui
dación que se quiso evitar pero que se ha de 
haoer irremediablemente un dia ú otro.

<En Francia, como Vd. debe verlo por los 
diarios, todo va por fin bastante bien ó mejor 
de lo que muchos lo esperaban. Sin embargo 
no estamos todavía tan cerca del punto "que 
lo creen algunos, por la oonjuracion persis
tente é implaoable de nuestros clericales. Los 
negocios Bufren mucho de los desastres econó
micos que esperimenta toda la Amérioa del 
Sud; pero nuestra industria adquirió un ardor 
sorprendente y que sorprende sobre todo á 
aquellos que oomo yo, han visto las pusilani
midades del año 1848. Todo el mundo se ha
bitúa hoy á vivir en medio de los peligros 
que nos rodean, sin afligirse por esto, y oon 
la resolución de hacerles frente. Esto es una 
suerte, porque desde el momento qup no se 
hace casi progreso alguno bajo el punto de 
vista so'oial,. es preciso contar con otros sacu
dimientos mas en el porvenir. Entretanto esta 
intrepidez de la industria es un hecho conso
lador, por representar un principio de estabi
lidad, sobre el cual se puede contar y fundar 
grandes esperanzas».

J. G. Courcelle-Seneuil. ' 
***

Conservación de la carne—El 
distinguido Sr. Reinoso, (dice un periódico 
extrangero), por medios de aparatos que ex
traen del buey ó del camero muerto todo lo 
que contribuye á bu descomposioion, ha con
seguido ya el que las roses muertas semanas y 
meses antes, aparezcan como saliendo del ma
tadero.

Tiene privilegio de invención de los go
biernos de Franoia y de Inglaterra, y se está 
constituyendo una compañía para esplotarlo.

Si no se presenta algún inesperado obstácu
lo, esto procedimiento quedará planteado an

tes de seis meses, y los ganados inmensos de 
la Australia y de la América que hoy vienen 
vivos á Inglaterra oon gran costo, llegarán 
muertos y frescos á la vez, abaratando el pre
cio de las carnes en Europa.

El procedimiento presenta mas ventajas que 
la conservación, por la nieve y demás medios 
al efecto indicados, siempre costosos.
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Comer sin tener liamhre—Cuan

do sentimos hambre, no es porque el estóma
go esté vacio,Bino porque tenemos en él abun
dancia de un jugo llamado gástrico, ef cual 
spgregan sus paredes*  interiores como los 
glándulas de la .boca segregan la saliva.

Cuando por nuostrte desarreglos se detiene 
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esa secreción, no sentimos nunca el hambre 
por mas quo el estómago permanezca vacio, 
y en tal caso ningún alimento puede dige
rirse.

Desgraciadamente llega la hora de la co
mida y la mayor parte de las gentes creen que 
deben comer tengan 6 no tengan hambre por 
la sencilla razón de que es hora. ■ -

Introducen entonces el alimento en un es
tómago incapaz de digerirlo, donde sé estan
ca se corrompe y cuando no causa, dolores 
agudos, lo relaja, lo vicia y lo hace víctima 
de padecimientos rebeldísimos.

Otros creen que deben estimularse el ape
tito tomando tónicos, como los amargos y otras 
preparaciones alabadas*,  pero engaño es este 
cuyo único resultado es hacer comer mas de 
lo que el estómago puede resistir y el jugo 
gástrico digerir.

Lo que debe solicitarse es la manera de ob
tener la-mayor cantidad de jugo gástrico, pero 
no la de tragar la mayor cantidad de alimen
to posible.

La formación del jugo gástrico debe ser di
rectamente proporcionada al uso y desgaste 
del sistema y esto no puede suplirse sino con 
un benéfico ejeroicio y un trabajo saludable!

Preparación de herbario — Mr. 
Boulade, físico-químico, aoaba de descubrid 
un procedimiento muy rápido para verificar 
la desecación de las plantas, conservando 
éstas todos sus caraotóres y no alterándose 
sus colores. El procedimiento consiste en ex
tender las plantas, como, habitualmente se 
hace1, entre varias hojas de papel sin cola, 
(papel de filtro), y en seguida colocar las 
plantas así dispuestas entre dos ladrillos re
fractarios, que se calientan en una estufa ó 
en el hornillo de unacooina á 60 ó 70’ centí
grados. Una hora después se renueva el pa
pel en contacto con las plantas, y después 
de dos ó tres horas del mismo calor, la dese
cación es completa y se pueden oolooar las 
hojas en el álbum. Si la operación se ha he
cho-bien, Anemona fulgens oonserva su her
moso color purpurino, el CA^santemwn myawis 
su amarillo de oro, el Litkrum saltearía y el 
Coris monspelieuni sus hermosos matices lila*,  
en fin, las flores cuyas corolas son de color 
blanoo puro, nunca se ponen amarillentas. 
Este procedimiento ofrece la doble ventaja de 
la rapidez y de la perfecta conservaoion.

Colonia*  inglesas de Australia 
—De las colonias de Australia, que no han 

empezado á explotarse sino de pocos años acá, 
la mas poblada es la de la Victoria, que 
contiene unos 800,000 habitantes; y sigue la 
de Nueva Gales, del Sur con 560,000. La 
Nueva Zelanda no pasa de 310,000; las de
más se hallan menos pobladas aun. Todas 
estas juntas esqeden muy poco de 2.300,000 
habitantes. En 1873 sus importaciones se ele
vaban á 52.979,357 libras esterlinas, y las • 
exportaciones á 41.929,228, ó sea un movi
miento total de 84.901,585. Para que se pue
da mejor apreciar esos datos, conviene recor
dar que en aquel mismo año el movimiento 
de importación en España vino á ser de doce 
millones 500,000 libras esterlinas y el de ex
portación de 22.500,000 en números redon
dos; y el total de unos treinta y cinco millo
nes de libras esterlinas. El referido movi
miento total de las colonias equivalía á unos 
3,950 rs. por individuo; así como en el de 
España vino á representar solo 212 rs. En el 
mismo año habia en esplotacion en diohas 
colonias 1,364 millas en ferro-carriles y 1,505 
én construcción; y la red telegráfica figuraba 
por. 18,440 millas. Existían además 4.311,436 
acres de terreno de cultivo (el acre equivale 
á unos 4,800 metros cuadrados:) 818,539 ca
bezas de ganado caballar, 5.560,050 de ga
nado vacuno, 55,496,899 de ganado lanar, y 
753,782 de ganado de cerda. Desde entonces 
hasta la fecha todo ha esperimentado un vasto 
desarrrollo.

Plantas carnívoras—El doctor Hw- 
ker, después de haber hecho experiencias su- * 
mámente curiosas sobre varias plantas, pre
tende probar que la dionoea muscípula expe
rimenta todas las contracciones de. un estó
mago animal. Los fenómenos de la succión y 
absorción dice, se efectúan»*  perfectamente. 
Cuando so posa una mosca sobre la hoja, esta 
se cierra en seguida, y no vuelve á abrirse 
hasta haber asimilado toda la sustancia nu
tritiva de su víctima. Está absorción indujo 
al mencionado doctoré hacer experimentos" 
colocando pedacitos de carne sobre la hoja de 
la planta, y dándole al parecer resultados tan 
satisfactorios que, según él, logró robustecer
la, hasta el extremo de poderla considerar 
como una planta cebada. Observó así mismo 
que el queso es un verdadero veneno que la 
destruye en pocos dias.

Hasta aquí las observaciones del Dr. Hwher 
Por nuestra parte diremos que efectiva

mente existen plantas que podrían sor ali
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mentadas de esa manera, si no se presentara 
un inconveniente á nuestro juicio, imposible 
de salvar.

. Todos sabemos que los corpúsculos ó gló
bulos suspendidos en el líquido incoloro que 
se ‘encuentra en la sangre, se forman de una 
capa membranosa de naturaleza protéica, de 
materia albuminosa y colorante, de sustan
cias grasas y de principios salinos. Igualmen
te que la materia colorante se compone de 
Carbono, hidrógeno, oxígeno y.hierro. Así 
mismo que las materias grasas de los glóbu
los consisten en margarina, oleina, margara - 
to y oleato de potasa cholesterina y phospho- 
glicerato de potasa. Y por último, que los 
principios salinos de los glóbulos, son chlor- 
hydratos phosphatos y sulfatos de potasa, de 
sosa, de cal y de magnesia representando pró 
ximamente el 8 p.g del peso total de los gló
bulos. Ahora bien, la mayor parte de esas 
materias es verdad que podrían ser asimila
das por los órganos áereos de algunos vege ■ 
tales y servirles por lo tanto de alimento; pe
ro es el caso que la sangre en estado de repo- 

. so, se coagula; > coagulación que consiste en 
separarse en dos porciones; la una amarilla y 
transparente, llamada porte acuosa; y la otra 
gelatinosa, elástica y rojiza llamada cuajaron, 
asimilable, solo por el reino animal, Por con
siguiente creemos bastante aventurado de
signar por plantas carnívoras, á aquellas que 
sin duda alguna han debido su cebamiento á 
una exuberancia de elementos fijos ora com- 
•bustíbles, ora incombustibles, en la tierra 
donde polulaban y á la asimilaoion'de los ga
seosos por sus órganos y hojas.

Imís Alvares y Alvistur.
Policías Rurales—La ‘Comisión á 

quien la Junta Djreqtiva confió la regla
mentación de Policías rurales, solicitada por 
el Superior Gobierno, ha presentado yá su 
trabajo y brevemente, después de aprobado 
por la Directiva, será sometido á la consi
deración del Poder Ejecutivo.

Es un trabajo minucioso que comprendo 
porción de mejoras en el servicio policial, 
cuya ejecución ha do dar en la práctica fe
lices resultados en bien de la garantía que 
os debida á los moradores de los campos, 
pora que puedan bajo el principio del res
poto á sus personas, é intereses, dedicarse 
con amplitud á sus tareas industriales. •

Guardas Rurales—Dentro de bre
ves dias, debo presentarse igualmente, el 

proyecto de reglamentación que la Comisión 
respectiva ha formulado y que, definiendo 
las atribuciones de esas policios de vecinos 
oon respecto á la autoridad oficial, así como. 
la ayuda que de esta necesita, vendrá á des
lindar los deberes de cada unb y hará qufe los 
vecinos habitantes de campaña, encuentren 
en esas creaciones, una base de garantía efec
tiva y los estimule á plantearlas á la breve
dad posibleen todas aquellas localidades don
de por medio del servicio pecuniario particu
lar ó porel personal mismo, sea fácil llevarlas 
á la práctica.

El Código Rural—Antes del fin del 
presente mes, debe estar terminada la edi
ción que la Asociación ha mandado hacer de 
osa obra y será puesta en venta en'las mis
mas condiciones, que la edición anterior.

Conferencias -Dando cumplimiento á 
la resolución de la Asamblea General, ol lú- 
nes 14 del presente, tuvo’ lugar la primera 
conferencia pública en los salones de la Aso • 
ciados.

El tema presentado ha Bido:— Apuntes sobre 
algunos productos minerales, en ciertos Departa
mentos de la República Oriental, por el señor 
don Justo Maeso, no pudiéndose da» lectura 
por lo avanzado de la hora, del opúsculo del 
señor don Luoio .Rodríguez sobre Colonización 
en la fi ontera. .

Mensualmente seseguirán dando conferen
cias, avisándose con anticipación los. temas 
sobre que se ha de disertar.

Toronjas—Se exhiben en nuestro Mu
seo 4 ejemplares de esta fruta, que pesare 15 
libras y se hallan unidas en un solo gajo.

Provienen de un árbol que, posee el*  señor 
coronel don Ventura Rodríguez en Paysan
dú y nos ha sido regalado, este hermoso ramo, 
por el señor don Eduardo Puentes, de aquel 
mismo destino.

Al agradecer el obsequio, ofrecemos los sa
lones de nuestro museo á los que quieran 
visitarlos y ver esas muestras, que han lla
mado la atención por su tamaño y peso. ■

Remolachas—El Sr. Don*  Benjamín 
Martínez nos ha obsequiado con varios ejem
plares de este tubérculo industrial, que so 
exhiben en nuestro Museo.

Nos asegura que la prodjiocion ha sido de 
un quintal por vara ouadrada, lo que de
muestra la fertilidad del suelo en que fue
ron cosechados.


