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Agricultura y  ganados

Hemos dicho en nuestro anterior ar
tículo, que en los desaciertos del pasa
do se encuentra la verdadera enseñan
za, las únicas demostraciones prácticas 
que deben guiar al productor actual, 
en la obra de regeneración que pretende 
emprender.

Y creemos fundada esta indicación, 
porqué basta ahora nada ha venido á 
dar rázon á las pomposas teorías de al- 

unos soñadores que solo han logrado 
espresiigiar y  comprometer casi el 

porvenir agrícola y ganadero de esta 
fértil comarca.

La campaña no ha muchos años era 
rica; sus ganados se cifraban por mi
llones y en cantidad doble que en la 
época presente; los gastos del produc
tor eran muy reducidos.

Desde entonces hemos progresado, la 
civilización ha ganado los campos, ex
pulsando de todas parles las coslum- 

res criollas.
Nuestras industrias rurales han des* 

aparecido, los productos similares del 
extrangero han venido á suplantarlas;

•
ya no se teje en el pais, ni se falyica al
midón, velas, jabón casero, etc., etc.; 
numerosos mercachifles ó negociantes 
ambulantes, cruzan la campaña en to
das direcciones, llevando á cada estan
cia, á cada chacra, los productos que 
antiguamente en ellas se fabricaban.

Debido á esta circunstancia la vida 
es hoy mas costosa y difícil.

Por otro lado, los centros urbanos 
acrecieron sus poblaciones atrayendo, 
no solo al elemento extraño que del ex
terior venia á fijar su residencia en 
nuestra patria ó en busca de vasto 
campo para llenar sus aspiraciones, 
sino también, y esto es lo mas sensible, 
al elemento productor nacional.

Muchísimos hacendados dominados 
por el deseo de lucir y pasar vida hol
gada, dejaron ?us establecimientos para 
vivir de efectivo en las ciudades, creán
dose así gastos suplementarios excesi
vos. Las rentas fueron malgastadas en 
lujosas empresas y puede decirse que 
la mayor parte de nuestros ganados 
durante mucho tiempo se han ido tras- 
formando en ladrillos y cascotes que 
fueron acumulados en Montevideo y sus 
alrededores bajo distintas formas y de
nominaciones.

Cuantas miserias, cuantas desgra
cias se hubieran podido evitar con un 
poco de reflexion.

Muy distinta seria por cierto nuestra 
situación actual, si en vez de invertir el



dinero en desastrosas especulaciones 
se hubiese destinado á mejorar los ra
mos que lo producían.

A la verdad, Montevideo tendría me
nos oalles adoquinadas, menos casas 
lujosas, pero la campaña estaría dota
da de buenas carreteras, puentes y cal
zadas.—Los establecimientos decampo 
auxiliados por el capital y la presencia 
del dueño, contarían con todo lo nece
sario para producir como lo exígela 
época que cruzamos.— Esas inmensas 
soledades que boy se observan con de
masiada frecuencia cuando se cruza el 
pais, cubiertas por numerosas hacien
das y variados cultivos, serian otras 
tantas fuentes que vendrían á ensan
char la riqueza pública.-r-Las peque
ñas y primitivas industrias <$ue po
seíamos, sintiéndose también del buen 
érden Económico administrativo en la 
propiedad rural, se hubiesen perfeccio
nado desarrollándose hasta el punto de 
presentar fábricas importantes.

En fin, seriamos hoy, una nación rica 
y poderosa.

Luego pues, faoilmente se concibe 
que si queremos alcanzar una era de 
verdadero progreso, menester será en 
las nuevas tentativas que viene hacien
do el pais produotor, evitar por todos 
los medios, aquellos errores ouyas tris
tes consecuencias palpamos aun.

Ya no estamos en la época en que 
por cualquier emergencia el estanciero 
que perdía sus animales quedándole 
sus escalentes pastoreos volvía á recriar 
y adquiría en muy pocos años, mas de 
lo que había perdido.—Nuestros cam
pos se han debilitado, no se produce 
sin cansar y  esterilizar á veces el pun
to de producción, además, los pialas 
yerbas, los pastos duros que nunca se 
han extirpado délas praderas naturales 
siguen reproduciéndose con pasmosa 
prontitud, de manera que si no se lo
man medidas enérgicas pora evitar su 
mayor invasion, puede desde ya pre- 
veerse la época en que tendrá que aban 
donarse por completo la cria del gana
do ovino que tantos beneficios procura 
á Australia y otros países ganaderos.

No debemos perder de vista que ate
niéndonos á nuestras propias condicio*

nes, tenemos que criar muchos ganados 
y con ellos formar la báse de nuestras 
industrias rurales, pero, trabajando con 
mas inteligencia que en el pasado y 
teniendo mayores dificultades que ven
cer, la agricultura, es decir, el trabajo 
racional ae la tierra, debe ayudarnos á 
dominar los males motivados por la im 
premeditación y el incalificable olvido 
en el cual por desgracia hemos vivido 
hasta .a^ora.

Modesto Cluseau M ortet.

Reglamentación policial
Como lo prometíamos en el número 

anterior, continuarémos hoy recalcan
do sobre la necesidad de venir yo á la 
reforma policial ó cuando menos, ha
cer que se cumpla el Reglamenta pro
mulgado por el Superior Gobierno con 
fecha 10 ae Octubre de 1876.

En Marzo 23 del mismo año, una 
comisión de hacendados se presentó al 
Superior Gobierno, elevando á su con
sideración seis bases en que á su juicio 
debía fundarse la reglamentación poli
cial. esas bases son Tas siguientes:

1.a E l nom bram ien to  do Com isario  debo 
recaor en persona que goce do buena repu ta
c ión  y  sepa lo e r y  escr ib ir .

8." Las po lic ía s  deben a lte rnar sus s e rv i
c io s cada seis meses, en d iferente socc ion  del 
m ism o departamento.

3. ’  E n  el centro do  cada secc ión , debe ad
q u ir irse  ó arrendarse una hab itaoion para 
Comisaria, y  el oampo sufic ien te para pas
toreo de loa caballos do la  po lio ia .

4. a E n  la  Comisaria dobe esta r s iem pre  un 
sargento ó e l com isario  con parte do la  p o li
c ía , para que e l veo indario  sepa on  donde 
com un ica r cua lqu ie r oourrono ia  que haga 
necosaria  la  in te rvención  po lic ia l— y  e l otro 
debe re co rre r constantem ente la soccion.

5. '  Debe as ignárse lo  á  cada po lic ía  que no 
exoda de 12 hombros, una  m ensua lidad do 
sesenta posos para m anutención . E n  n in g ún  
caso, n i bajo pretesto a lguno, puoden usa r de 
la  prop iedad pa rticu la r, com prend iendo que 
e l an im a l de m arca desconoolda, tiene  dueño 
esté donde estuv iere .

6. * Quo lo s  Guardas Rura les de que trata



ol artículo 737 del Código Rural, quodeu 
exea los del.sorvioio militaron todas las cir
cunstancias, para que soa posible eslablouor 
con personas competentes y do toda con
fianza, esta institución salvadora de los inte
reses rurales.

C on sideraba  pu es, la C om isión  que el 
personal q u e  deb iera  com p on er las p o 
licías lendria  q u e  reu n ir  las cu a lidad es 
de h onradez y  prob id a d  necesarias para 
ser guard ian es del órd en  p ú b lico  y  de 
los intereses de  la pob lación  ru ra l; y  
tendiendo al m ism o ob je to , cre ia  q u e  
deb ían  las p o lic ía s  a lternar su s serv i
c ios  en las diferentes secc ion es  de  un 
m ism o D epartam ento, evitando así q u e  
se  con tra jesen  esos co m p ro m is o s  de 
am istad lo ca l, q u e  tanto p er ju d ica n  á 
la  b u en a  m archa  adm in istrativa  en los 
D ep artam en tos y  al ca stig o  severo de  
los cu lpa b les .

A  esa p o lic ía  era p reciso  a segurarle  
habitación  y  a lim ento, asi co m o  pasto
reo seg u ro  para su s ca ba llad as y  tener 
un punto fijo  á d on d e  pudiera  el vecin 
da rio  o cu rrir  toda vez q u e  necesitase el 
auxilio  de  la  fuerza  p ú b lica  pa ra  la d e 
fensa y  garantía  d e  su  vida y  su  p r o 
p iedad .

El S uperior G ob ie rn o  aceptó  la idea 
en u n ciad a  y  co n lió  á la A socia ción  R u 
r a l ía  con fe cc ión  de  un  R eglam ento g e 
neral d e  p o lic io s  rurales; esta n om b ró  
una  com is ión  de  com p eten cia  q u e  llevó 
á térm ino ese trabajo , m erecien do la  
aceptación  p or  seis d e  los Sres. G efes 
P o lít ico s  q u e  form aban  entonces parle 
de  la a dm in istración  departam ental y  
e l S uperior G ob iern o se  s irv ió  prestarle 
su  sa n ción  h acién d olo  repartir p ro fu  - 
sám ente en  todas las p o lic ia s  d e  ca m 
pañ a .

En v igencia  pues la ley , so lo  falla 
q u e  se cu m p la ; este será el lem a de  
nuestro a rtícu lo  s igu ien te  á la vez q u e  
hagam os palpables las ventajas q u e  re
portaría  la cam pañ a, co n  q u e  su s pres
cr ip c io n e s  se convirtieran  en  h ech os .

L. Rodriguez D iez,

L lagas en el ganado vacan  o

L a s  notas que en seguida publica

mos darán á conocer á nuestros lecto
res las medidas adoptadas por la .Ge- 
fatura Política de Minas para evitar la 
propagación de esta enfermedad apáre* 
cida en lo 7.a sección de aquel Depar
tamento.

El m edio aconsejado por  la  Junta 
Directiva, es el que se practica de años 
atrás en el pais, dando los m ejores re
sultados; y lo llevam os al conocim iento 
de nuestros lectores, para que lo ensa
yen en algún caso ocurrente.

lié  aquí esas notas:

Gofatura Política dol Departamento do Minas.
Exmo. Sr. Ministro de Gobierno D. José 

Maria Montero (hijo).
Minas, Julio 8 de 1878.

Por iftta roGibida del Comisario de la 7 / 
sección, he venido en conocímiont%de quo 
en algunos ganados do los on ella exislontos, 
ha aparecido una onformedad de Hagas, que 
ocasiona una crecida mortandad diaria.

Si b ie n  ha s id o  ordenado el aislamiento do 
los animales atacados, á los efoclos del artí
culo 716 del Código Rural, ha sido comuni
cado con esta fecha á la Comisión Económico 
A d m in is t r a t iv a .

Lo que comunico á V. K. á sus efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.

Nicatio Gaicano.

Ministerio do Gobierno.
Montevideo, Julio 24 de 1878.

A la Asociación Rural del Uruguay para su 
conocimiento y acásese recibo.

Mo n t e r o  ;

Junta E. Administrativa.
Minas, Julio 9 de 1878.

Exmo. Sr, Ministro de Gobierno D. José Ma
ria Montero [hijo].
En cumplimiento dol artículo 717 dol Có-r 

digo Rural, pongo en conocimiento de V. E. 
quo el Sr Gefe Político del Departamento, ha 
comunicado á esta Corporación quo en la
7.a sección, sp ha desarrollado do una manera 
alarmanto la peste do llagas en ol ganado 
vacuno.

Al mismo tiempo, comunica quo, se han 
tomado todas las medidas nopeáarias á fin 
evitar la propagación del mal» aislando los



ganados apestados de la mejor manera que 
ha sido posible.

Contando esta Corporación con el decidido 
empeño con que el Sr. Gefe Politico, toma 
todo lo que se relaciona con el bienestar del 
Departamento, espera que las medidas toma
das por él, darán por resudado, cortar el mal 
ó cuando menos aminorarlo.

Dios guarde á Y. E. muchos años.
Tomás Gombz

Presidente.
Gregorio S. Castro 

Secretarlo.

Ministerio de Gobierno.
Montevideo, Julio 20 de 1878.

Pase á la Asociación Rural del Uruguay, 
para su conocimiento y avísese.

MONTERO.
c

Asociación Rural del Uruguay.
Montevideo, Julio 27 de 1878. 

Exmo. señor:
La Junta Directiva ha tomado conocimien

to de las notas que Y. E. se ha servido trasmi
tirle, dirigidas por la Junta Económica Admi
nistrativa del Departamento de Minas y la Ge- 
fatura Política del mismo, dando cuonta de 
haber aparecido en la sétima sección del 
Departamento la enfermedad de llagas en el 
ganado vacuno y las medidas de aislamien
to tomadas inmediatamente que fuó cono
cida.

Las prescripciones del Código Rural con
tenidas en la sección undécima del título 4.° 
observadas con tanto acierto por las autori - 
des de aquel Departamento, han de contribuir 
estamos seguros, á evitar la propagación del 
mal.

Para responder mas satisfactoriamente ai 
objeto de la legislación citada, debe la Junta 
Directiva recordar al Superior Gobierno que 
la aplicación del vinagre y sal, aconsejado 
por esta Corporación, dió en los departamen
tos de Canelones y San José los mejores re
sultados para combatir osa enformedad: y es
pora que Y. E. se sirva hacer conocer do las 
autoridades de Minas, este fácil y simple 
medio curativo, que puesto en práctica en 
las zonas que han sido aisladas, producirá 
indudablemente la misma benéflca influon- 
cía sobre los ganados infestados.

Con este motivo me es grato reiterar á Y. E. 
las seguridades de mi elevada considera
ción.

Emiliano Poncbdb León.
Vice-Presldente,

Modesto C. Mortet
Vocal-Socrelario.

AS. E. D. José M. Montero (hijo), Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de 
Gobierno.

M e t e o r o l o g í a  A g r í c o l a  
(De E l Campo.—Madrid)

Todo lo que existe en el Universo tiene su 
razón de ser; sólo el hombre hace algunas 
cosas inútiles ó perjudiciales. Pero como el 
aire, el calor, el frió, el hielo, la nieve, la 
luz, el agua, la electricidad, el viento, no son 
invenciones del hombre, debemos necesa
riamente interesarnos, estudiarlas y saber 
cuales son sus influencias en las operaciones 
de la agricultura. La ciencia, aun nueva, 
que se ocupa particularmente de esto, lleva 
el nombre de Meteorología Agrícola. Esta 
ciencia, llamada á prestarnos algún dia im
portantes servicios, debe ser conocida-de los 
agricultores y sacarán de ella ensoñanzas 
útiles.

Aire Atmosférico. — En los campos, to
dos dicen que el aire es puro ó malsano, vi
vo ó dulce, helado ó caliente; que es yidis— 
pensablo á los animales y á las plantas, pero 
la mayor parte de las personas no sabrán 
responder á esta pregunta:—¿Que es el aire.?

Conviene, pues, enseñárselo, en pocas pa
labras. La tierra, que tiene la forma de una 
bola, esta rodeada de una capa de gas que no 
tiene menos de doce leguas de espesor. Es
ta capa se llama atmósfera y el airo que la 
constituye está formado de dos gases: uno 
se llama oxígeno y otro ázoe.

En cien metros cúbicos de airo atmosféri
co se encuentra sobro veintiún motros do 
gas oxígeno y setenta y nueve de ázoe, sin 
contar un poco de ácido carbónico del vapor 
de agua, de los miasmas, sales y un poco do 
amoniaco y ácido azótico.

Se llama ácido carbónico al gas que sale 
del carbon que se quema, del horno de cal 
enqendido, do la cuba en que fermenta la 
uva, de la cueva en que hay vino blanco, ci
dra ó cerveza.

Se llaman miasmas las sustancias mal sa



i  ñas quo salen de los pantanos ó canales que 
c se secan, de las tierras nuevas que se remue- 
i ven, de los estercoleros en fermentación, do 
I las fosas en que hay cadáveres.

Se llaman sales no solo la sal de cocina, 
sino otras compuestas que el vapor del agua 
saca del mar, como la pompa do jabón lleva 

¿ en si un poco de sales de soda ó de potasio 
' que lorman el jabón.

Se llama amoniaco á lo que se conoce por 
i álcali volátil. 9

Se llama, en fio, ácido axótico lo que mu- 
\ chos llaman agua fuerte.

El oxígeno y el ázoe, que forman la 
r  casi totalidad de la atmósfera, no tienen 
i calor y no se asemejan. Si el primero estu

viera solo, nos haría vivir demasiado do pri
sa, y por consiguiente,- morir pronto; y el 
segundo, solo, no nos dejaría vivir. La na
turaleza ha puesto el ázoe en su oxígeno, co
mo nosotros ponemos agua en el vino para 
no embriagarnos.

Todas estas cosas que acabamos de citar 
son necesarias á la vida de las plantas. Es la 
provision de víveres donde las hojas toman 
lo que necesitan, como las raíces por su par
te lo toman del suelo; y la prueba de esto es 
que los químicos que analizan una planta 
encuentran en ella un poco de todo lo que 
contiene el aire y el suelo.

Las propiedades físicas del aire son de 
gran importancia para el cultivador. Exami
nemos algunas de sus propiedades.

El aire es pesado; una columna de aire de 
doce leguas de alto, pesa lo mismo que una 
columna de agua de diez metros ó que una 
de mercurio de 0’76. Sobre esta particulari
dad del peso del aire doscansa la construc
ción del barómetro.

Mientras mas puro y pesado es el airo, mas 
pesa sobre el mercurio y mas subo esté en el 
vacio; mientras el aire es mas ligero, hace 
menos presión sobre el mercurio y mas baja.

Nos servimos de este instrumento para co
nocer el estado del tiempo, pero no debe 
fiarso absolutamente en él, aunque á menudo I 
señala bien. Cuando so mantiene alto es se
ñal de buen tiempo, cuando desciende el 
mercurio es que el aire está lleno de vapo
res de agua mas ligeros que él ó que se pro
ducen en la atmósfora algunas corrientes de 
aire caliente y debemos esperar, lluvias, 
tormentas ó vientos.

El aire puede estar cargado de agua cerca 
de las tierra y muy seco en las otras partes 
de la atmósfera. Entonces, aunque el mercu
rio tiene tendencia á subir en el barómetro, 
puede llover. Por el contrario el aire puede 
ser seco en los sitios mas cercanos á noso
tros y mojado en las regiones elevadas y po
demos tener buen tiempo cuando ol baró
metro indique lluvia, algunas corrientes su
periores pueden romper la columna de aire, 
impedirla de pesar sobre el mercurio y ol 
barómetro bajará sin que haya que temer la 
lluvia. Por esto solemos decir que engaña, 
cuando nosotros tenemos la culpa. Este ins
trumento sirve para pesar el aire y medir las 
alturas, no para indicar la lluvia y buen 
tiempo.

Los b^ómetros de que nos servimos ha- 
bitualmento son de tres clases, el barómetro 
de sifón, ol de cuadrante y el metálico, últi - 
mámente puesto en uso, que es preferible á 
los otros por ser mas sólido y porqué sin 
descomponerlo se puede colocar en todas 
posiciones.

Todo agricultor debe tener un barómetro y 
consultarlo á menudo en el tiempo de la 
siembra y de la siega.

Asi como la pesadez del aire atmósferico 
nos proporciona preciosas indicaciones, su 
elasticidad, y por consiguiente, la facultad 
de trasmitir los sonidos, nos proporciona 
también otra que debo apreciarse. De que los 
sonidos se trasmiten mejor en los líquidos 
que en el gas, se sigue que el aire cargado 
de humedad opera la trasmisión mucho me
jor que el seco; se oyen mejor las campanas 
en tiempo lluvioso que de buen tiempo y es
to bien lo saben los campesinos.

El aire se disuelvo en el agua lo que es 
una condición do vida para los animales 
acuáticos; por eso el agua oreada sirvo me
jor para regar que la privada de aire por eso 
el agua del rio es mejor que la del pozo, la 
agitada á la estancada y que el agua que ha 
hervido se opone á la germinación de las se
millas que germinan con agua ordinaria. En 
algunas ocasiones conviene agitar el agua 
antes de servirse de ella.

El aire, visto en masa, es decir, el cielo, es 
de un azul subido cuando está seco; pálido y 
blanquizco cuando está lleno do vapor de 
agua. Sin embargo, algunas veces, en pleno 
verano, aunque lleno de vapor do agua, es



de una rara trasparencia y acerca los objetos 
como un anteojo. Esto so explica, porqué las 
capas do aire, calientes iguálménto en todas 
parles, están en equilibrio y no so forman 
esas corrientes calientes y frías, que perju
dican la trasparencia.

Calor.—Sin calor no hay vida; el calor es el 
que hace circular la savia; está en nosotros, 
en el árbol y en la mata de hierba; en la se
milla, todo eí tiempo que puede germinar, y 
en las raíces, todo el tiempo quo pueden dar 
tallos.

Fuera de este calor vital que nos es pro
pio, asi como á los vegetales lo recibimos 
de la tlorra y dol sol.

So cree qué al principio, el globo ora do 
fuego, quo so enfrió poco á poco, pero que ol 
centro os aun un inmenso horno, que tras
mito el calor en todos sentidos. Lo quo nos 
lleva ó dóta suposición, es que á medida quo 
se baja en las minas ó que se perforan pozos 
arlosianos, so reconoce que el calor va siem
pre aumentando en un grado por cada treinta 
metros. Esta trasmisión dol centro á la cir
cunferencia caldea la superficie de la tierra 
en todo liompo, pero ol calor oscuro que nos 
viene de la tierra os tanto mas sonsiblo cuanto 
quo el calor luminoso del sol vieno á aumen
tarlo. Durante la nocho y durante los invier
nos, la tierra dá necesariamente mas que lo 
que recibe.

El calor do la tierra, tan pronto en ol aire 
como el del sol; la humodad, las nubes, la 
niove, le ostorban el paso.

En tiempo oubierlo ó niebla de nocho, este 
calor osouro no va tan alto como on una no
cho serona. Pero cuando nada lo detiene, 
cuando el movimiento so hace, por docirlo 
asi en toda libertad, el calor de la tierra es 
pordido para nosotros, ol modio en que osla 
mos se’ enfria pronto, sobro to.do si el sol no 
ha tenido aun tiempo do calentar el suelo, 
por ejemplo, en la primavora, y esto enfria
miento desorganiza los bolones nuevos y des
truye las flores.

El calor, vonga de la tierra, dol sol, de las 
capas en fermentación, dol agua caliento ó 
del vapor del agua, es indispensable á lager 
minacion de las semillas, á la vegotacion do 
las plantas, á la madurez de los frutos. Pono 
la sávia en movimiento y haco del invierno 
un verano en las estufas ¿  invernaderos. 
Aun al aire libro, con estiércol caliente do* 
tras de un muro, adelanta quince dias la ma

durez do los frutos en espaldera y se asegu
ra que los cultivadores do Berlin consiguen 
las cerezas muy temprano, regando lofe ptós 
de.los árboles con agua caliente.

Todas las plantas, todos los árbolos no ne
cesitan ol mismo grado de calor para su ve
getación. Cada planta necesita para recorrer 
todas las facos de su dosarrollo y madurar, 
una suna do grados de calor mas ó menos 
considerable. Cuando el clima no permito 
obtenerlo, se debe renunciar al cultivo de la 
planta. Si conocérnosla cantidad do calor que 
exige cada planta y la que nos ofrece el cli
ma, no pediremos lo imposible y no introdu
ciremos en los jardines y campos ciertas 
plantas incapaces do dosarrollarso.

Si el calor es el alma do la vegetación, al
gunas veces también es el azote. Asi os quo 
pocas plantas pueden rosistir, aun momen
táneamente, un calor de 50 grados.

El calor solar no obra con igual onorgia 
sobre lodos los terrenos. Los do color oscu
ro, que lo absorben so calientan mas pronto 
que los blancos ó parduscos que lo rechazan 
on parte.

En los terrenos friosyen  los climas dol 
Norte es muy ventajoso emplear abonos do 
color oscuro porqué las liorras oscuras so 
deshielan más pronto que las blancas.

En las comarcas del Norto on que ol sol en 
verano dura mas tiompo que en las nuestras 
y quo por consiguiente, las noches son mas 
cortas, la tiorri tiene mucho mas tiempo para 
calcnlarso quo para onfriarse; asi la vejota- 
cion, muy lenta on producirse, en razón do 
la duración del invierno, marcha con gran 
rapidez, y resarce, por decirlo asi, el tiompo 
perdido.

El calor vital, como ol solar, tiono sus in- 
convonientos, Los labradores saben bion quo 
las semillas do los nabos y do colza, que los 
ccroalos en ol granero, las patatas, zanaho
rias, remolachas, en cuevas ó silos, son pro
pensas á calentarse. La lemporatura do los 
montones clavados por el calor vital, produ- 
co la fermentación.

Conviono ptevonirla, dando salida d oslo 
cilor por medio do - la reacción. Es inútil 
añadir que una tomporatura elevada es per
judicial á los frutos do nuestras conservas do 
inviorno y quo ol sitio dondo so guardón con
viene que tengan 5 ó O" do calor mojor qüo 
12 ó 15**



Conviene, pues, conocor el estado de la 
temperatura, para lo que nos servimos del 
termómetro, instrumento de gran utilidad en 
las granjas. La construcción del termómetro 
descansa sobre la propiedad que tienen los 
líquidos de aumentar de volúmen cuando se 
calientan y de disminuir cuando se enfrian*

Este instrumento es bien conocido para de. 
tenernos aqui on dar su esplicacion.

Frió.—Cuando la temperatura se eleva do 
una manera sensible decimos que j^aco calor; 
cuando por el contrario, baja, decimos que 
hace frió. Si se pregunta donde acaba el ca • 
lor y empieza el frió, diremos que la linea de 
demarcación no so puede establecer al mo
mento. El lapon que vive en el pais de los 
renos y de los osos blancos, no será sobre 
esto del parecer del negro que vive bajo un 
sol abrasador; el hombre del llano y el de la 
montaña tampoco estarán acordes sobre su 
límite. Se puede, sin embargo, asegurar, que 
bajo una temperatura de -f* 8# centígrados, 
no hace aun calor, y que bajando de ahi hacia 
cera, ya hace frió.

La baja temperatura entorpece y retarda la 
circulación de la sávia, pero no la hace 
igualmente en todos los vegetales. Hay plan
tas que quedan quietas al acercarso el in
vierno y hay otras quo continúan brotando.

Distinguimos dos clases do frió, el seco y 
el húmedo.

En agricultura, ol primero nos causa vivas 
contrariedades; porqué á la salida del in
vierno, cuando la vegetación se dispiorta, 
provoca una evaporación considerable. El 
viento Nordeste que sopla en Marzo y Abril 
ocho ó quince dias seguidos y quema la es- 
tremidad de las hojas do los coréales, es un 
frió soco que toma el agua de las plantas al 
mismo tiempo que la del terreno y mas de 
prisa que lo haría un sol fuerte.

El frió seco que llamamos solano, no tiene 
solo el inconveniente de perjudicar á los co
réales, impido ademas la germinación de los 
granos sembrados temprano, de descubrir
los en los terrenos ligeros y privarlos entera
mente do sus facultades germinativas.

El frío soco do Marzo y Abril perjudica á 
los árboles en flor, porqué contraria la mar
cha do la savia en ol momento de la fecun
dación. Por oslo los aficionados á frutas ro
dean el tronco do sus árbolos de corteza en
deble con cuordas do paja y los riegan con

agua caliente. Los árboles de corteza espesa 
y que por consiguiente están mejor vostidos 
no están tan expuestos á enfriarse.,

El frió seco tiene el mérito de favorecer la 
conservación de las sustancias vegotalosy 
animales.

El frió húmedo es menos temible que el 
precedehto, mientras la temperatura so man
tenga por cima de cero. Bose le atribuye la 
propiedad perjudicial de impedir la fecunda
ción de los árboles on flor, pero no nos atre
vemos ágarantir la exactitud de esta obser
vación.

(Continuará) C. T.

ECOS DE LA CAMPAÑA ♦

Sr. D. Lucio Rodriguez Diez.
•MonteVidoo.

Dolores, Julio 10 dg 1878.
Muy sofior m ió:

Hace tiempo que no le escribo, con inten
ción de haber ido á esa y hacerle una visita; 
pero como uno propone y Dios dispone, como 
dicen, ha sucodido que no he podido hacer 
viaje aun y ni sé si lo haré.

Asi, quiero escribirle para quo vea que de
seo tenerlo al corriente detestado do nuestra 
agricultura.

Están los mas de los chacareros arando 
unos y otros ya han sembrado trigo-parece 
que este año van á sembrar tanto como oí 
pasado, pero todos desean que venga una 
trilladora á vapor, pues el año pasado, á cau
sa de las muchas aguas se perdieron muchos 
trigos en las eras después do trillados, hay 
chacareros que se han perjudicado tanto que 
no siembran mas trigo hasta que no vean aquí 
una trilladora, y tienen razón, he visto algu
nos, que han tenido que vendor hasta los 
bueyes para pagar los gastos y hoy no tienen 
como trabajar por falta de recursos, tanto do 
bueyes, herramientas, como comestibles que 
ninguna casa de comercio les quiero fiar.

Falta aqui protección á ios agricultores en 
todo sentido, y en primer lugar, una sucur 
sal de un banco quo facilitara fondos cuando 
los necesitara cobrándoles un interés módico; 
de este modo no tendrían que verse apurados 
para la cosecha que aun no está recojida; á 
algunos que les han fiado los tienon apurados 
para que vendan y paguen, do lo contrario 
los embargan lo que pueden recojor, sin con-



sideración do ninguna clase! muchas veces ni 
les dejan para comer en el resto del año y ni 
para semilla.

¡Esto es tristel El agricultor que está ex
puesto á mil contratiempos, que tiene por 
enemigos de sus productos, los elementos, 
tos insectos y tantos otros y que tanto tra
baja, que no pueda tener alguna considera
ción.

Hace falta que llueva algo, pues las tierras 
están duras á causa de tantas y tan grandes 
heladas seguidas: jamás hemos tenido un in
vierno tan frió ni han caido heladas tan gran ■ 
des como las que han caido estos dias.

Infinidad de árboles hay secos completa
mente por las heladas, algunas clases de 
acacia; los naranjos hasta los viejos están 
quemados y lo mismo los limones. Los eu
caliptos están como los naranjos, todas las 
hojas secas, los grandes y los chicos creo que 
se secará^ todos. También la hortaliza ha 
sufrido con las heladas, cosa que no se habia 
visto, los repollos, coliflor, lechuga y alcau
ciles se han helado y están como quemados.

Pnede que como está helando ahora tanto, 
no caigan heladas en la Primavera que tanto 
mal hacen á los sembrados tempranos y tri
gos que los tomo en flor ó en leche aun. Lo 
que creo,-y ojalá así sea, es que esto año no 
haya quedado langosta viva on ol páis, pues 
el frió que ha hecho no pueden resistirlo. Lo 
que hay mucho es ratohos y mineros en to 
das las casas del puoblo y chacras y es tanta 
la abundancia que hay, que es ya una plaga 
insoportable.

He visto algunas estancias do estos aire • 
dodoros y en algunas mueren muchas ove
jas y corderos ya grandecitos; hay estancia 
en que la mortandad os inmensa.

Nosotros tcnomos tabaco cultivado por no
sotros mismos y,os inmejorable, hemos se
guido el método publicado en el «Boletín 
Oficial» y nos ha salido muy bien, veremos 
oslo año si no tenumos langosta si nos irá 
mejor— Creo haberle dicho, que la langosta 
nos comió las plañías de cuantas semilla vd. 
me habia hecho mandar.

Por hoy no soy mas cslenso hasta otro dia, 
saluda & vd. atentamente su aflb. S . 8  s.

Francisco Morros.

Sr. Gerente de la Asociación Rural D. Lucio
Rodríguez Diez—Bfontevideo.

'i Departamento de Soriano, Jolio do 1878.

Estimado amigo:
Al dar por terminadas mis tareas do vacu

nación en esto Departamento, creo de mi 
deber el participarle la agradable sorpresa 
que he esperimentado, al observar los pro
gresos que en ganadería y agricultura so 
van haciendo en la Campaña. ,

No es 50I0 en las inmediaciones de los 
pueblos, donde la jente se ha dedicado con 
féy  entusiasmo á la agricultura, sino que en 
varios puntos muy lejanos, se von grandes 
áreas de campo que há poco eran incultas, 
hoy destinadas al cultivo de cereales.

En ol distrito de Palmitas, como á  sielo le
guas de Mercedes se cultivan actualmente 
ciento y tantas cuadras de terreno, dando á 
los interesados un brillante resultado.

En las costas del Aguila y Corralito suco- 
do otro tanto; poro donde sobresale mas el 
progreso agrícola, es on la Agraciada y sus 
inmediaciones; las dos riberas de oste arro
yo, puede decirse que se hallan en cultivo, 
ontre los establecimientos do campo cerca
nos se cuenta la Estancia Buena Vista diri
gida pór el señor don Alejandro Busson; es
to progresista rural, ha sembrado 70 fanegas 
de trigo en 130 cuadras do terreno, sin per
juicio de atender con preferencia al cultivo 
de la ganadería tanto vacuna como lanar.

Entre los establecimientos de ganadería mas 
perfeccionados pueden considerarse las Es
tancias do don Domingo Ordoñana, don En
rique Arlagaveylia y la de don Antonio Pran- 
ge, situadas las dos primeras en la costa del 
Uruguay inmediatas á Palmira y la última 
on el rincón de Arroyo próximo á Dolores.

En la estancia de Ordoñana, creo quo están 
en práctica todos los adelantos actualmente 
aplicablos á la ganadoría en ostos países.

El señor Artagaveylia sigue igual camino y 
muy pronto dará fin á las mejoras que ac
tualmente tiene en ejecución: entre las co
sas que mas han llamado mi atención, se 
cuenta un hermoso abrevadero situado en 
ol centro del campo, olquono tan solo pue
do servir para rogar los terrenos que se há
llen á 5 ó seis metros do altura, sino que so 
puedo utilizar hasta para hacer un hermoso 
lavadero do lanas en pié..

La «Estancia Concordia» del señor Prange



es á no dudar el establecimiento mas nota
ble del Departamento, no solo por el valor 
del capital que importan las doce suertes de 
campo con sus 34 puestos y la gran cantidad 
de anímalos que en ellos cuenta, sino por 
sus hermosas cabañas y la especialidad do 
los animales que en ellas contieno. Creo que 
habría conveniencia y utilidad para nuos- 
tros hacendados en visitar ese ostablecimion* 
lo y estudiar los resultados obtenidos con 
las diferentes cruzas do animales.

Gracias á la amabilidad dol señor Prango 
tuve el gusto de observar las inmensas ven
tajas que se obtionon por medio de potroros 
bien distribuidos.

A las pocas cuadras del establecimiento está 
una de las cabañas, dondesehallan los parné- 
ros negrette «sangre pura» separados de las 
ovejas de la misma clase: esta cabaña está 
situada en el centro do cuatro potreros inde
pendientes cada uno de los cuales sirve para 
determinada calidad y número do animales 
cuya procedencia se halla consignada con la 
misma exactitud como si fuera el árbol genea
lógico de una familia de sangro azul; la fé de 
nacimiento decada animal, es anotada enun 
registro especial que se lleva al efecto, en 
el que consta de que familia desciende, lo 
mismo que todos los demás pormenores á 
cerca del desarrollo, calidad especial, fuer
za. etc.

Muchos do nuestros estancieros hacen con
ducir animales de «pura sangre» del exterior, 
exponiéndose á mil contratiempos y al dete
rioro inevitable de la aclimatación, ignoran
do muchos de ellos, que en esto estableci
miento existen tan buenos como los que se 
introducen deJEuropa, con la ventaja positiva 
de hallarse habituados al clima y alimenta
ción de esto pais.

Aquí se hallan «Merinas,» «Negrettos,» 
«Rambouillet,» «Lincoln» y demás razas de 
pura sangre, lo mismo que las diferentes cru
zas anotadas con esmero y cuidado.

Entre los vacunos de pura sangre, se halla 
la hermana de la famosa «Lavander» que 
pesó cincuenta y dos y media arrobas, y al
gunos mestizos de gran mérito.

He notado también que hay otro elemento 
do riqueza en este establecimiento, que os 
el gran número de avestruces que en él sub
sisten, pues tan solo sobre las costas dol 
Espinillo y Uruguay pasarán de dos rail, los 
quo so han presentado á nuestra vista.

El estado de las haciendas en general, es 
bastante malo: sin embargo en algunos pun
tos se han salvado de la terriblo mortan
dad que los vecinos del Sarandi, Duraznito 
y Cololó, han sufrido en sus animales; cuya 
causa algunos atribuyen á la mala calidad 
do las aguas, y otros á la aparición do algu
na yerba venenosa; basándose para ello en 
quo los animales habituados á comor en 
un oslremo dol campo, no han sufrido nin
guna enfermedad; mientras que en otra pun
ta que comía separado, sucumbían de una 
especie do apopiegiá los animales mas gor
dos; cuya mortandad cesó en el acto de 
trasladar los ganados al otro estremo del 
mismo campo.

Estas observaciones que consignamos, tal 
como han (logado á nuestro conocimiento, 
croem v quo serán ampliadas por algunos 
de los abnegados rurales, cuya inteligencia 
no sea tan obtusa como la de este fu  amigo;

H. Aramendi.

C am in o» y  P uertos
Nunca el movimiento mercantil estará al 

nivel de sus fines sociales, si los puertos y 
caminos yacen en el mas completo olvido.

Como consecuencia forzosa del abandono 
de aquellos, la mercancía sufre un recargo, 
que la pone en la categoría de los objetos 
deseables, y nunca asequibles para el consu
midor.

Y no es solamente esto, porqué la oxporta- 
cionde los productos rurales está on el mis
mo caso, que el comercio do importación.

No hay porqué olvidarse de aquellos dias 
en que se pedia protección y fomento para la 
agricultura. Ahora que ella tomó un consi
derable incremento, pues hay dopartamontos 
que producen mas de lo que consumen, ¿Qué 
ventajas obtuvo el productor, emploando su 
actividad en la industria agrícola?

¿Dónde está la protección ofrecida?
En lo concerniente á caminos, estos no 

ofrecen ventajas para^l tránsito, por cuanto 
de tales no tienen mas que el nombre.

Y nótese que no se toma en cuenta la falta 
de puentes, cosa tan indispensable como ne
cesaria pera que los caminos'sean lo quo do- 
ben ser.

En la actualidad, el tránsito de un depar
tamento á otro, es cosa poco menos que im



posible en ciertas estaciones á causa do las 
lluvias.

De esta suerte los productos agrícolas que
dan estacionados y sin mas valor del que 
puedan obtener en los centros productores.

Y cómo aquel nunca llegará á los límites 
de una mediana compensación» en donde es
tos abundan, resulta que para dar importan
cia á la industria agrícola, hay que facilitarle 
caminas hábiles, de este modo; los centros 
producfores, atenderán las demandas do los 
mercados consumidores; y el comercio ten
drá un aliciento mas, basado esto sobro la 
agricultura.

En este süphesto, marcharán de Común 
acuordo el trabajo y el capital, auxiliando á 
la empresa y á la especulación.

Es bien sabido de los que se aplican al fo
mento de M agricultura, el sorpendeffte in
cremento j^ue tomó en estos últimos años. 
Mas este, en vez do servir de estimulólos 
mas bien una rómora, porqué los medios de 
conducción no permiten ol trasporte dé la 
producción agrícola, ya por la falta de ca
minos, como tambion por la casi absoluta 
imposibilidad  ̂de trasportarla por los que hay.

Guando aquellos sean un hecho, entonces 
la agricultura será lo que debo sor.

(La Legalidad J

SESIONES DE LA J. DIRECTIVA
N.*5.

Montevideo, Julio 6 do 1878.
Presido ol Sr. D. Emiliano Ponco de León, 

asistiendo los Sros. Mortet, Rodriguoz, Souza, 
Vidiella y Vaoza.

Aprobadas las dos últimas actas, so dió 
cuenta do los siguientos asuntos entrados:

Nota do la Comisión Auxiliar Administra
tiva de las colonias del Rosario Oriontal, 
trasmitiendo el agradecimiento de los colo
nos,por oí feliz éxito do sú solicitud i pidiendo 
so muniora á aquella sección agrícola, de la 
policía que lo corresponde.—Elóvoso al Supe
rior Gobierno, según lo acordado.

Nota de la Comisión Auxiliar del Sallo, 
acusando recibo do otrás pasadas antorior- 
mento por la Junta Directiva y explicando las 
razones porqué no habían sido aun contes
tadas.—Acúseso recibo y archíveso.

El Sr. Muñoz Dana presenta un foto de for
mas imperfectas procedente do un animal 
porcino.—Agradézcase y pase di musco.

Se autorizó á la mesa para proceder á la 
confección de un almanaque para el año 
próximo, dando cuenta para aprobarse.

La sesión se levantó á las nueve y media 
de la noche;

N .#6. • ~~
Montevideo, Julio 20 de 1878.

Preside el Sr. D. Emiliano Ponce de León, 
asistiendo los Sres. Yaeza, Mortet, Rodríguez, 
Vidiella y Souza.

Leída el acta de la sesión anterior fué 
aprobada.

Se dió cuenta de una carta del Sr. D. Victor 
Jacod, pidiendo se certificase que un barrí! 
que debía reihitir á París, contenia carnes 
conservadas por el sistema Ravays do Virig- 
nin, y deseando se le recomendase al Sr. En - 
cargado de Negocios de la República en Pa
rís.—Se resolvió certificar la presentación 
del barril, que So decía contener carnes con
servadas. y no acceder ó la recomendación, 
pues la Junta Directiva no podía concederla 
por inventos quo no le eran conocidos.

El Dr. D. Federico Kjrebbs, dona 51 volú- 
menos de obras do agricultura.—Acúsese re
cibo agradeciendo y publiquense las cartas y 
la nómina de los libros.

La Comisión Directiva de la corrida de 
toros á beneficio del Asilo do Mondigos, remi
te 20 entradas para ser distribuidas ontre los 
sócios.—Como se pido.

El Sr. Vico-Presidento dona para ol Museo 
un feto porcino do forma fonomonal.—Agra
dézcase.

La sesión so levantó á las nuevo y media 
de la noche.

CALENDARIO AGRÍCOLA

Agosto
g r a n  c u l t iv o — Cuando por falta de liompo 

no hubieren podido alzarse oportunamonto 
los rastrojos dntes del invierno, dobon hacer
se en esto mes; pues ya en él os convenionlo 
empezar á darlos la segunda labor, cuyo 
principal objeto es destruir las plantas extra
ñas, al germinar las somillas .de las anuales 
ó rebrotar las vivaces. Para efectuar dicho 
trabajo, basta romovor la capa superficial 
del terreno, por lo cual es do bastante venta
ja ol empleo de los escarificadores ó extir
padores, con preforoncia al del arado. Sobre 
■todo, on los terrenos sueltos ó suficiente»



mente permeables, esta labor puede hacerse 
con facilidad, retrasándola algo en los com
pactos ó demasiado húmedos. En las prade
ras y terrenos incultos, quo fuese preciso 
roturar, debe empezarse por una buena la
bor de arado, continuando con actividad la 
preparación do los terronos que vayan á do 
dicarso á cultivos de primavera. En óslos 
convieno estercolar después de la primera 
labor, enterrando el estiércol con una se
gunda más superficial.

siembras—Suelen empezarse las semente
ras  ̂del trigo tremesino, en las zonas más 
frescas se reserva para este mes el mayor 
impulso de las siembras tempranas de pri
mavera, como son las do algunas cebadas y 
avenas, asi como las de varios guisantes, 
lentejas, almortas, etc.—Empiézansií á for
mar los nuevos prados artificiales de alfalfa, 
trébol, pipirigallo ó esparceta, vallico y otras 
especies.

c u id a d o s  c u l t u r a l e s— Conviene pasar la 
grada á los terrenos ocupados por cereales 
sembrados en otofio, con especialidad al tri
go. También deben darse las labores de ex
cava y recalces entre línoas a las plantas 
puestas á surco.—Procedo asimismo la apli 
cación do abonos pulverulentos para vigori
zar las siembras de cereales y las praderas. 
—Convendrá entrar el ganado on los cerea
les quo lleven mucho vicio, á fin do despun
tarlos y contenerlos en su empujo, atrasan
do oí retallo.—Arreglo do regueras en terre
nos dispuestos para el riego, cuyo beneficio 
empezará á darse si han escaseado las llu
vias. Recorrer las zanjas ó tubos de sanea
miento, caminos, etc., si han sufrido alguna 
obstrucción ó desperfecto durante el in
vierno.

RECOLECCION DE PRODUCTOS—Es el OIOS OD 
que mónos obtiene el agricultor, puos las co
sechas más tardías ya deben haberse reco
lectado. avena y centeno, ompezando la de 
la alfalfa á fines de este mes, cuando la tem
peratura favorece.

h o r t ic u l t u r a — Limpieza y ordenación ge
neral do las huertas, que en esto mes ontran 
on verdadera actividad; preparación de los 
cuarteles desocupados y su distribución con > 
vonionto en eras ó tablares. Formación de 
camas callentes para cultivos forzados en las 
localidades algo frescas, pues on las templa 
das dobon estar ya hechas»

En climas algo frescos se empiezan las 
siembras en camas calientes, cajoneras ó 
macetas, de plantas sensibles al frió en su 
primer desarrollo, y cuya vegetación con
venga anticipar, como pimientos, tomates, 
berengenas, albahaca, lechuga rizada y de 
rey, etc.; escarpia de musgo, de Italia, etc.; 
calabaza para el consumo en tierno, coliflo
res y otras varias; y al aire libre, aunque en 
semilleros situados en puntos resguardados, 
las do lechuga y escarola mónos delicadas, 
puerros, mejorana, habas, guisantes, rába
nos redondos blancos y encarnados, y otras 
varias, pudiondo ya verificarre los trasplan
tes al aire libre de las siembras hechas atíte- 
nórmente on estufas ó camas calientes en las 
localidades lompladas. Plantación en los bor
dos de oras ó caceras do remolachas, zana
horias, chirivias y otras raíces destinadas 6 
la producción de semillas. •

También pueden trasplantarse en dias ne
bulosos ó suaves la panlas de raiz viva do 
huerta ó jardín (espárragos, alcachofas, ace
deras, etc.) '

a r b o r ic u l t u r a — Arroglo de viveros y siom- 
bras de los de fruto de hueso que habrán 
oslado cstraGlificados durante el invierno. 
Abrir los hoyos, si ya no lo estuviesen, para 
las plantaciones y trasplantes de la mayor 
parto do los frutales, que deberán verificarse 
lo mas tardo en esto mes, á no ser en parejos 
demasiado fríos en que puede dejarse para el 
mes próximo; pero siempre antes que se ac
tive demasiado el movimiento de la sávia, 
manifestado por la hinchazón ó abultamientó 
de sus yemas. *

En las vides, sobro todo viejas ó débiles, 
no debe pasar de esto mes la poda, asi como 
en los fruíalos de floración temprana como 
el albaricoquero, melocotonero, peral, ciro
lero, etc., en el manzano puedo dejarse para 
el próximo.

Limpia del cerezo y guindo, cntrosaquo y 
rebaja de las ramas do grosellero, frambue- 
soro, etc.; conservar la forma de los do ador
no, quitando las ramas muertas ó mal sitúa - 
das en rósalos, ote.

Debon igualmente prepararso los patronos 
para los ingerios de púa y cortar las varetas 
de que se han do sacar estas ántos quo so in - 
chon demasiado sus yemas, conservándolas 
on buenas condiciones para verificar aquellos 
on tiempo oportuno, que sorá ya en esto mes



para las ospecies precoces. Los acodos do 
algunas especies jardineras pueden empezar 
á hacerse también, asi como á omanciparlos 
do años anteriores que hubieren prendido.

Al pié do la vid, olivo ó frutales que se cul
tiven de secano, es conveniente abrir piletas 
para recojcr las lluvias do primavera, asi 
como la adición de algún abono para activar 
su vegetación, y por último, las labores do 
entro línea para destruir plantas extrañas y 
de algunas larvas de insectos quo en él so 
encuentren.

árboles forestales ó  db MONTE—Preparar 
los terrenos dedicados á plantaciones de ár
boles resinosos, cuyas piñas se recojorán en 

-este mes para colocarlas al sol y que suelten 
sus semillas. Terminar los trasplantes do ár
boles do hojas caducas para reposición de 
claros. Concluir la corta do maderas, Tanto 
las destinadas á la construcción como para 
combustible ó carboneo.

f l o r ic u l t u r a —Plantar anéuiones y ranún
culos; sembrar las granas do aurículas en 
cajones do tierra ligera mezclada con hojas 
podridas; colocaren Nombra y regar poco y á 
menudo las granas do primavera, muy espe
sas y resguardadas por el Norto.

gallinero—En esto mes empiezan á poner 
las avos de corral y en él pueden empezar 
también las incubaciones de huevos para ob 
tener crias tempranas, conservando los pa
res de pichones, que en este mes so logren; 
los pavos andan en celo y los conejos em
piezan á criar. Exigen todos estos animales 
los cuidados indicados en el mes anterior. 
La limpia y blanquoo do los gallinoros y pa
lomares debo tambion verificarse para alojar 
los insectos parásitos.

c o l m e n a s— A las abejas se les debe propor
cionar agua de miol, si les falta alimento. 
Deben visitarse los colmenares, para destruir 
los ratones, polilla ó cortar cualquier acci
dente que en ellos so presente. Arreglar las 
colmenas defectuosas y sacar la miel supe
rabundante. Esta operación ha de practicar
se en un dia sereno y apacible, haciendo uso 
do humo de trapo viejo templado con boñi
ga de vaca.

a n im a l e s  d a Ro s o s— Extirpar las orugas y 
domas gusanillos destructores.

f a e n a s  d o m é s t ic a s—Ir dando salida á los 
granos de las cosechas anteriores.

NOTICIAS VARIAS

F a m ilia  O liv e r—¡Digna do imitación 
os!.... Al mercado central ó sea de Solis, ha 
cabido el honor de contar entre sus indus
triales, el primer establecimiento, en que se 
espenden los productos rurales por cuenta 
del productor, fijémonos un poco en su ori
gen y recomendamos la lectura á los chaca
reros.

Há siete años que á bordo del vapor «Sa- 
voie» llegaba el mallorquín Miguel Oliver 
acompañado de la familia; después de pasar 
algunos días en Montevideo,comprendió que 
en la Capital no hallaría la vida tranquila y 
productiva que anhelaba; para tratar de rea
lizar su propósito, pasó á Nueva Palmira y 
empezaron á trabajar de peones; bien pronto 
so hicieron conocer, porqué la siega, tras
quila y las labores mas penosas eran el pre
dilecto goce para olios. Como Miguel Oliver, 
cabeza principal de aquella numerosa familia 
no podia por su edad, dedicarse á trabajos en 
que hay que emplear con rudeza las fuorzas 
físicas, tomaron en arriendo un poco do 
campo, compraron una veintena de ovejas, 
una vaquita, un chanclio, etc. etc. y mientras 
el anciano Oliver atendía su majada micros
cópica, la virtuosa esposa de este señor, cui
daba la sustanciosa olla mallorquína, que 
habia de servir para reparar las fuerzas 
quebrantadas por la dureza del trabajo do 
aquellos constantes peones; las hijas hacían 
quesos, manteca, cuidaban las gallinas y 
demás Iaboros propias de su sexo; pero como 
tonian quo comprar las legumbres <y otros 
accesorios para ol alimento cotidiano, bien 
pronto pensaron en labrar un trozo del cam
po que tenían, únicamento para pastoreo y 
en muy poco tiompo consiguieron, que en 
casa so produjese todo lo necesario para la 
vida, sin tener que comprar mas que el vino, 
porqué hasta el pan se amasaba y cocía en 
casa. Trabajando con ahinco y constante 
economía, consiguieron comprar una chacra 
al soñor ViUarino, al poco tiempo otra y 
dando cada dia mayor ensancho á sus indus
trias rurales y ganaderas, hoy cuentan con 
ocho chacras, tres casas do azotea, otra de 
teja francesa, otra con techo de zinc, tres ran
chos, do estos, uno de teja, 1,200 ovejas, 100 
vacas, sus buenos cultivos de trigo, maíz, 
papas, cebollas, ajos, porotos, con otras



plantaciones de no menos importancia,, como 
son viña, olivo, naranjos, etc., etc. y este 
año han carneado veinte y  cinco cerdos, que 
fueron arrebatados por los revendedores do 
Montevideo á dos pesos la arroba neta y aun 
tienen prontos para sacrificar como cien 
animales de la misma especie, pero no de 
los vulgares, no, véase el depósito que tie
nen en el Mercado Central de Montevideo, 
cuarto núm. 24, y allí se hallan los ricos 
embutidos criollos, sin desmerecer en nada 
á los mejores y tan acreditados^ Mallorca, 
allí están los ricos jamones, con el color na
tural sin necesidad de recurrir á la sal de 
nitro, como hacen con algunos délos impor
tados de Europa, no faltan los esquisitos 
quesos de leche de oveja, quo se conservan 
tanto tiempo como se desea, la excelente 
manteca, las gordas aves, las hermosas le
gumbres y todo cuanto ol ramo abarca.

Respecto á precio nada hay que decir, 
pues como pasa de mano del modesto pro
ductor á la del consumidor, puede formarse 
una idea, y baste saber, que la libra del deli
cado jamón vale veinte y  cinco centéiimos.

Ahora preguntamos á los agricultores que 
llevan .siete y mas años en nuestro pais, si 
pueden contar con un cómodo y desahogado 
pasar como la familia Oliver, y desgraciada
mente muchos, nos dirán que no, pero en 
cambio, no han perdido carrora en el pago ó 
cerca de él, han pasado sus ratitos jugando 
á la taba ú otras distracciones ó azares y han 
sido fieles cofrades del Dios Baco.

Así pasan los años, la vejez so anticipa, y 
al llegar á este extremo, maldicen de su suer
te y al pais en que habitan, olvidando quo no 
son estos los que tienen la culpa, sino ellos 
mismos, por los muchos ratos m?l emplea
dos y peor inversion de la poca plata que 
tuvo la desgracia de caer en sus manos.

Aun os tiempo, mis queridos labradores, 
no perdamos ocasión, reflexionemos un poco 
y tratemos de imitar á nuestro hermano Oli
ver, ú otros que trabajen con la misma deci
sion

T in o  C hino—Uno de los métodos mas 
curiosos de la fabricación del vino es el que 
han adoptado los chinos. Para ello emplean 
una especie de harina amasada, obtenida por 
la pulverización de la avena, do la cebada ó 
del centeno, ó las tres á la vez con la adición 
de ciertas yerbas aromáticas, haciendo sufrir 
al todo una fermentación.

Esta harina asi preparada es conocida con 
el nombre de «Kon-tee», pudiéndose conser
var cuando ha sido convenientemente pro
parada, hasta los tres años.

Para hacer ol vi no i ó hablando con mas 
propiedad, un alcohol con esta harina, basta 
disolver en un vaso de agua un poco do ella 
y se produce una bebida que en cuanto al 
sabor se asemeja á las varias especies de vi
nos ó alcoholes.

La fabricación de esta harina, que podría
mos llamar la esencia concentrado del vino, 
tiene mucha importancia en China, aumen - 
lándoso cada dia é introduciendo mejoras 
para hacer del «Kon-tec» las diferentes va • 
riedades do vino.

S ob re  la  p h y llox era —Los periódicos 
de Agricultura italianos anuncian como un 
gran éxito los resultados obtenidos contra la 
phylloxera por el ospecíGco llamado anelmin-  
to invontado por el doctor Mignooo. El anel- 
minto es un polvo que se echa tros veces al 
año, en dósis do veinte gramos cada una al 
pié del tronco y en las hojas de las cepas en
fermas, curándose por este medio después 
de los tros tratamientos.

D on ación  d el doctor don F ed e ri
co K re b s —Con íntimo placer noticiamos á 
nuestros lectores, la valiosa donación que el 
doctor Krebs ha hecho á esta Sociedad, dis
tinguiéndola especialmente al retirarse del 
país, con la circuntancia de no ser miembro 
de esta Asociación.

Su carta y la contestación de la Directiva 
que van en seguida, demuestran la importan
cia do las obras donadas espontáneamente, 
y ojalá que tan digno ejemplo estimulase ó 
otros muchos, para honroso recuerdo del do
nante asi como de la Sociedad que ha me
recido tal distinción.

Reciba el doctor Krebs nuestro sincero 
agradecimiento y los votos que hacemos por 
su feliz viage y regrosó al país, que tanto 
aprecia sus nobles cualidades y generoso 
desprendimiento en obsequio de esta Socio - 
dad que tanto le distingue.

«Señor Presidente de la Asociación Rural del
Uruguay, D. Daniel Zorrilla.

«Muy señor m ió :
«Por mi resolución de ausontarmo del país 

y teniendo unos libros en mi biblioteca sobro 
horticultura y agricultura,quo croo poder ser



útil sinoá todos, al menosáalgunos délos 
miembros déla Asociación, por ser escritos 
en francés unos y otros bn aloman, me he 
determinado por el deseo do contribuir en 
algo al progreso d o esa Asociación y aumen
to do su biblioteca nacionto,á donarla con las 
obras designadas d continuación.

«Aprovecho esta oportunidad para saludar, 
al Sr¿ Presidento muy atento monto.

, «S. S. S.
«iiDr. Federico Krebs.

«Gasa do Vd., Hotel do La Paz, Julio de 1878.»

«Asociación Rural del Uruguay.
«Montevideo, Julio 22 do 1878.

«Sr. Dr. p. Federico Krobs. í
La Junta Directiva ha recibido su atonta 

nota do fe€ha 20 del presento,por lajque anun
cia estar próximo á ausentarse del país y 
dona d la Asociación Rural del Uruguay cin
cuenta y un volémonos do obras do Agricul
tura y horticultura que destina á figurar en 
nuestra naciente biblioteca.

« La Junta Directiva acepta y agradece ese 
donativo, tanto mas meritorio, cuanto que 
no formando parte de esta Corporación, su 
desprendimiento viene acompañado del apre
cio con que vd. mira nuestros trabajos en 
bien de los intereses prácticos dol país.

«Si los servicios de la Corporación que pre
sido pudieran serle útiles en su viaje y con 
sus relaciones en Europa, la Junta Directiva 
me pide se los ofrezca siéndole grato qjio 
ellos fueran aceptados por vd.

.«Al trasmitirle los deseos déla Junta Direc
tiva sírvase aceptar el tributo de mi mayor 
consideración y estima.

EMILIANO PONCE DE LEON.
Vico-Presidente.

Francisco Vidiella.
Vocal-Secretorio.

NÓMINA DE LOS LIBROS DONADOS

En francés—Lo bonjardinior—plantos pota- 
géres, 1 vol.

Lo jardinicr do tout lo monde, 1 yol.
Gravuros de l’almanach du bon jardinior 

1 vol.
L’aitdos jardins, do la bibliotltaque hortí

cola, 3 yol.

Les coniféres, de la méme bibliothéquo, 2 
Vol. r

Almanach du jardinior 12 années, 12 vol.
Bibliothéquo du jardinior, 15 vol.
Revue horticole, 4 vol. et 5 núra. do 1871.
Maison rustique du 9m°. siocle, o vol.
Bibliúthbquo du cultiva lour, 3 vol.

En aleman= Dio Ziergehólzo, 1 vol.
Ylluflrirles Gartenbuch, 1 vol.
Album jür Gartnor und gartonfrenude, 

1 vol. f
Die Gartenkunst, 2 vol. ■
I<n d in a m ita —Hace tiempo que se em

plea ia dinamita en roturar las tierras pedre
gosas é incultas y para echar abajo los árbo
les; úllimamonto se ha onsayádo para malar 
las reses para el mercado en Birmingham So 
pono on la frente dol animal un cartucho pe
queño de dinamita unido por un lado á una 
máquina eléctrica. A la primera descarga ol 
animal cae muerto sin dolor.

C o n s e r v a c ió n  d o  la  le c h o —llaco 
tiempo se sigue un nuevo método en las ta
cherías do América del Norte. Desdo que so 
echa en las cubas la tacho se calienta ¿  una 
temperatura de 60* centígrados por medio del 
vapor. Esta elevada temperatura volatiliza 
ciertas sustancias perjudiciales á la conser
vación de la tacho. Después .so enfría por 
medio de tubos de agua fresca colocados en 
las cubas y este enfriamiento hace subir la 
crema á la suporficie, tapándose entonces 
las cubas para cscluir el afro. En este estado 
so conserva la leche mas tiempo quo por el 
método ordinario, lo quo lo da tiempo do 
dejar todas las matorias cremosas que en
cierra.

La crema y manteca que dá la leche ca
lentada así y despqes enfriada, son, por 
consecuencia on utas gran cantidad y do ca
lidad superior.

c u r t í  d e l .reu m a tism o—Un periódico 
do Praga so ocupa de una cura do reuma
tismo curiosa.

Una mujer que tonia un brazo paraliiado 
por dolores reumáticos, habiendo oido decir 
á un vecino suyo quo so habia curado con 
la picadura do una avispa, rosolvió hacor ol 
onsayo y se hizo picar por varias de ollas.

El resultado fuó prodigioso. Pudo dormir 
aquella noche y dosapareoió el dotar. Des
pués bañó las picaduras con una locion sen-



cilla y desde entonces no ha vuelto á sentir 
el menor dolor reumático.

D o n ativo s—Durante esta quincena he
mos recibido los siguientes que agradecemos 
y ponemos á disposición de los socios.

D. Luis Nin, semillas de pino marítimo y 
tabaco de Corrientes.

D. Jacinto J. Yargas, semilla de yerba del 
lagarto.

Memoria de la Gefatura Política do la Co
lonia.

D. Alejandro Mackinnon, «Idealice on 
Manures», 1 tomo; «The Book of the farra», 
2 volúmenes; Colecoion leyes y decretos de 
Agricultura en España, 1 lomo.

D. Lázaro Palma, comerciante do San José, 
varios huesos fósiles, recojidos en aquel De
partamento.

D. Guillermo Lybye, semilla do eucalyptus 
globulus.

General D. José G. Suarez, una naranja y 
una lima de tamaño extraordinario.

D. Emiliano Ponco do León, un feto por
cino fenomenal.

D. Teodoro Pelaez, un barrilito vino de 
pera

D. Francisco Brim, semillando Bahamia del 
Egipto.

D. Juan A. Hiffe, 17 muestras de trigo in
glés, presentadas por D. Jacinto J. Vargas.

D. J. R. Gomez, semilla de caoba.
C on servación  de carnes—En estos 

dias han sido roraitidas á Europa, varias 
muestras do carnes conservadas por siste
mas nuevos. Van con destino á la Exposicioñ 
do Paris, donde serán apreciadas debida
mente.

N u e v o  insecto-r-L os poriódicos do A l- 
sacia anuncian la presencia de un nuevo 
insecto tan terrible como la phylloxera en los 
viñedos de aquel territorio. So llama caecus 
vitis, mide cuatro milímetros do diámetro y 
se instala en la corteza do la vid.

N otas sobre C a lifo rn ia —La naranja 
y el limón son los árboles que con mas pro
vecho se cultivan al sud de la California y 
es indudable que esto tendrá lugar por mu 
chos años. La naranja se cultiva con éxito 
hasta Sacramento, habiendo quien sostiene- 
que las naranjas que se cultivan al Sud do 
Sacramento son mejores que las de los An
geles. Generalmente se colocan sesenta ár
boles por acre y solo llegan á producir á los

seis ó sioto años. Mas después de esto, el 
árbol se hace cada año mas productivo. 
Cuando tiene quince ó diez y ocho años, 
cada árbol proiluco do 2.500 á 3.000 naranjas.

[Longevidad de lo s  á r b o l e s — Por 
observaciones hochas en individuos aun 
existentes, la longevidad de diversos ár
boles ha podido sor estimada en númoros 
redondos como sigue:

El ciprés desiduus 6,000 años; ol baobab
5,000 años; el árbol del drago 5,000; el árbol 
do tejo 3,000; el cedro del Líbano 3,000; los 
grandes árboles de California 3,000; el cas
taño 3,000; ol olivo 2,500; ía encina 1,600; 
el naranjo 1,500; el plátano orion tal 1,200; la 
col palmito 700; la lima 600; el fresno 400; 
la palma del cacao 300; el peral 300; el man • 
zano 200; la palma del vino do Brasil 150; ol 
abeto € e  Escocia 100; y ol bálsamo do Ga- 
laad50años. Estos ejemplos pruoban sufi
cientemente la verdad d o ' la observación 
do Schbiden sobre la -posibilidad de que una 
planta compuestap\ieda tener una vida infi
nita.

E x iste n cia  de carbon—La Comisión 
del Parlamento inglés nombrada para inves
tigar é informar sobre la duración del car
bon de piedra en Europa, ha publicado su 
informo que ocupa tres grandes tomos en 
cuarto, deduciendo diez conclusiones entro 
las cuales se consigna que los criaderos do 
carbon de piedra quo so conocen en Europa 
se calculan de la raanora siguiente:

Inglaterra 23 000 kilóm. cuadrados.
Rusia • 20.000 2 2
Alemania 9.000 2 2
Francia 4.600 2 2
Bélgica 2.300 2 2
Deduciendo en resúmen que la Europa lio - 

no todavía carbon do piedra para 400 años.
Es de advertir que no so incluyen España y 

otras naciones cuya riqueza ullora es noto
ria.

M adre artificial para loa p ollos— 
Nacidos los pollitos y á falta do madre natu
ral, ó cuando esta tiene demasiados pollitos, 
so clava on el suelo un cuero do carnero de 
lana larga y otro arriba con el intórvalo ne
cesario; tan'luego los pollitos ven esto abrigo 
se guarecen en él y el calor que reinará 
pronto entro los dos oueros es suficiente 
para reemplazar el de la madre.



Exposición agrícola— En Inglaterra 
se proponen tener el año que viene una ex
posición Internacional do Agricultura. Ya se 
han recojido 50.000 francos de suscricion. 
El principe de Gales lo ha hecho por 2.1000 
libras y muchos lores han seguido su ejem
plo*

AVISOS RURALES

V entas de campos y  ganados

Se vendo un terreno de labranza de 3 1|2 
cuadras N. á S. por 211(2 de E. á 0. inme
diato al arroyo Canelón Grande paso de la 
Paloma en el Departamento de Canelones. 
El señor don José Percowich ¿inmediación 
del terreno dará informes, y para m^s por 
menores y tratar ocurrir calle Buenos Aires 
núm. 15R

Se venden 2 á 4 suertes de campo bueno, 
y bien aguado en el Departamento de Pay- 
sandú, 3 á 10 suortes en el de Cerro-Largo, 
á precios y condiciones favorables.—Títulos 
garantidos perfectos.—Para tratar núm. 11 
Plaza Independencia esquina Florida.

En la Colonia," Nueva' Helvesia hay dos 
chacras para dar en arrendamiento. N°*. 
350 y 351.—Paramas informes ocúrrase á 
la calle San José núm. 144.—Ed. Gotaland.

Se vende una chacra en la costa del Sau
ce.—Ocurrir á la impronta do «El Pueblo» en 
el Durazno.

Se vendo una fracción de un campo com
puesta de ochocientas cuadras, con leña su
ficiente para el consumo y aguada permanente, 
perteneciente á la testamentaria de D. Juan 
Dionisio Rodríguez, on el paraje denominado 
«Las Cañas», á siete leguas de San Cários.

Para tratar, se entenderán con don Floren
cio Martinez.—Callo Sarandí núm. 67—San 
Cários.

Se venden unos cincuenta animales de 
cría á un módico precio.

Para tratar, ocurran á la estancia do don 
Juan P. Gonzalez, costado Porongos.

Se vende una ó dos suertes de campo en el 
Departamento de San José, costa dél Arro
yo Grande, con excelentes pastos y aguadas 
permanentes.

Ocurran los interesados á la calle del Cer
rito 217.—Montevideo.

Una casa que cuesta 3,000 $, con 4 piezas 
de material, sótano, algibe, gallinero y coci
na, con 689 varas de superficie, se vende por 
1200$. Está situada frente á la estación Vía
le, entre la Paz y las Piedras.—Puede tratar
se con su dueño Bautista Goñi, allí mismo 
ó en la calle de Colon núm. 148.

Se venden 24 chacras de 40 cuadradas á 
12$ cuadra, en Cufró, lindando con la colonia 
Suiza. Tratar con D. Manuol Luque en dicha 
colonia.

A igual precio y en ambos casos pagando 
un tercio al contado, se venden chacras en la 
colonia Cosmopolita—puedo tratarse con don 
Luis Becú en el Rosario Oriental.

Compras do ganados y  de campos
Da. Teresa Lopez, residente en Isla Mala, 

desea encontrar 200 cuadras de terreno, en 
el departamento de la Capital, ó á una dis
tancia de este, del2 á 15 leguas.—Para tratar 
calle de la ¿graciada núm. 287.—Montevi
deo.

Arrendam iento de tierras
Se desea arrendar una ó dos suortes do 

campo, en uno de los departamentos de 
Florida, San José ó Soriano.—Se prefiero 
cercado.—Se acepta una Sociedad. — Para 
mas informes, ocurrir á la calle Daiman nú- 
mmero 112,1er. piso

A cinco cuadras do la estación dol pueblo 
de la Paz, se arriendan 15 cuadras por cuatro 
ó sois años, quo podrán servir para lechería, 
cultivo de tabaco, etc, etc.

Puede tratarse con el propietario en la ca
lle de Colon núm. 148 on Montevideo.

Sedá en arrendamiento por mil doscientos 
pesos anuales un magnifico campo situado 
sobro el arroyo Valdéz compuesto de dos 
suertes y cuarto do ostancia. Para mas por
menores ocurran á la iínprenta do «El Pay- 
sandú».—Paysandú.


