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A sa m b le a  G e n e ra l

C om o lo  a n u n cia m os en  n uestro n ú 
m ero  anterior, la  seg u n d a  sesión  de  la 
A sam blea  G eneral, tuvo lu g a r  el 22 del 
presente, ley én d ose  en el a cto  la m e
m oria  de  la C om isión  A u xiliar en M inas.

C on m otivo del estado q u e  en e lla  se 
presenta , referente al ren d im ien to  de 
tr ig o  en diferentes se cc ion es  ó  distritos 
de  aquel D epartam ento, se su scitó  d is 
cu s ión  sob re  si h a b ría  con v en ien cia  en 
dar á lo  p u b lic id a d  esos  datos, dada  la 
d esp rop orc ión  q u e  presenta  en los  re n 
d im ien tos .

Se a cord ó  p u b lica r  el estado, c o n s ig 
n an d o  q u e  esos ren d im ien tos  eran d e 
b id os  indu dablem en te  á las v a r ia c io 
n es atm osféricas habidas en los d os  ú l 
tim os a ñ os , al m al laboreo  d e  las tier
ras y  á la falta de  e lem en tos para  le 
vantar las cosech a s, desp u és de  cor la d o  
él trigo*

Esa m em oria  la  p u b lica m os  á con ti
n u ación  para  q u e  p u ed a  ser apreciada  
p or n u estros lectores. •

A  con tin u a ción  el señ or  V aillant, d ió  
lectu ra  al interesante tra b a jo ,q u e  va eu 
seg u id a , a com p a ñ a d o  d e  a lg u n os  datos 
sob re  la  ex p ortación  de  h arin a  en C h ile , 

Las sesiones de  la A sam blea  G en era l 
han qu ed ad o  term inadas, y  la Junta 
D irectiva se con stitu irá  en  los p rim eros  
d ia s de  J u n io , co m o  ha s id o  co s tu m b re .

H é aqu í ahora  los trabajos á q u e  h e
m os h ech o  re ferencia .

MEMORIA
DIRIJ1DA Á LA RONORABLE JUNTA DIRBCTIYA DB 

LA ASOCIACION RURAL DBL URUGUAY POR LA 
COMISION AUXILIAR OBLA MISMA BN MINAS.

H on ora b les  señ ores:
Esta C om isión  A u xiliar , en  cu m p li

m iento de  lo  q u e  m andan  los E sta tu tos, 
v iene á d a r  cu en ta  de  su s actos c o m 
p ren d id os ,en tre  las fe ch a s d e  la M em o
ria anterior y  la presente. El cu a d ro  d e  
su s trabajos du ran te  este p er iod o  es de 
p oca  con s id era ción , c o m o  d e  e llo  tiene 
con oc im ien to  la H onorable  Junta , p or  
las notas q u e  de  esta A uxiliar lia re c i
b id o ; pero á pesar de  esto , se com p la ce  
en p od er anotar q u e  los intereses ru ra 
les en la práctica , van gan a n d o  ca da  
d ía  m oa terreno, la idea  de trabajo  va



adquiriendo cada vez nuevos partida
rios, y la buena semilla sembrada por 
la Asociación Rural no lo ha sido en 
campo estéril y principia ya A producir 
sus buenos jresul lados.

En primer lugar debemos decir, que 
A este satisfactorio resultado ha contri
buido mucho la paz que felizmente go
za la República y  el celo desplegado 
por las autoridades de este departamen
to, en el cumplimiento de sus deberes, 
con un laudable empeño para asegurar, 
la garantía desús habitantes, con cuyo 
motivo se entregan hoy á sus faenas 
tranquilamente y con la íé que antes 
les fallaba de poder alcanzar A gozar el 
fruto de su trabajo.

I

dado con algunos medios curativos no 
ha habido pérdidas de consideración.

nr
El cierro de la propiedad sigue en 

aumento con notable empeño.

IV

Subsiste como siempre la necesidad 
de puen testy buenos caminos. La Co
misión E. Administrativa, ha mandado 
componer algunos que conducen á esta 
Villa, y nos consta que seguirá en este 
mismo trabajo, mientras tenga fondos 
para ello.

V
En las sesiones que celebró eslaV.o- 

mision en los dias 8, 15 y  22 de Julio 
del año pasado, se ocupó detenida
mente del informe sobre Colonias Na
cionales y  Proyecto de Reglamento co 
lonia), publicado por el Gerente de la 
Comisioq de Inmigración, D. Lucio Ro
driguez, y con recría 20 de Agosto, hizo 
conocer á dicho señor, como se había

Deseando ja Comisión obtener dalos 
sobre el estado de la Agricultura del 
Departamento, los pidió 4 nuestro con 
socio el señor D Enrique Ladós, quien 
se sirvió darlos en la carta y estado ad
juntos en copia.

Sr. D. Guillermo Muñoz.
pedido, el resultado de las observacio
nes y  opiniones presentadas por cada 
uno de los miembros de esta Auxiliar, 
cuyo insjgniíjcante trabajo íué publi
cado en el diario «La Tribuna» do fe
cha 31 del mismo mes de Agosto.

Con fecha 9 de Setiembre, en virtud 
de haber terminado e) tiempo permiti
do para la caza y teniendo en cuenta 
también el perjuicio que se causa m a
tando los pájaros pequeños, se acordó 
hacer publicar en el periódico local, las 
disposiciones que sobre el particular 
establece el Código Rural en la sección 
octava, para darle la mayor publicidad 
posible, á fin de que no se pudiera 
alegar ignorancia.

II
El procreo de los ganados, ha sido 

bastante buono en el año pasado. Aun- 
qué desgraciadamente la epizootia del 
ganado vacuno, llamada vulgarmente 
llagas, se ha hecho sentir en algunas 
secciones; como los hacendados han

Muy señor mío:

Teniendo en mi poder su atenta, 
fecha ó del presente, en la que me pi
de algunos dalos sobre la cosecha do 
trigo y maíz para la Memoria anual de 
la Asociación Rural que tiene V. que 
escribir, le remito un pequeño estado 
de la semillado trigo, sembrada en los 
años de 1876 y 77 y su rendimiento apro
ximado; estos dos años han sido bas
tante pobres para el labrador, el pri
mero por la seca y el segundo poi* las 
fuertes heladas de Noviembre. Respecto 
al maíz seria difícil darle un informe 
exacto; sin embargo es mas abundante 
que la de| año pasado.
' Sin mas ordene á este su atento y 

seguro servidor

(Firm ado)—por E. Lndós,
A. Ladós.

S/c. Mayo 8 de 1878.



Cum pliendo esta com isión  con  lo d is 
puesto por el Reglam ento con  respecto 
á la inversion de fondos, presenta las 
siguientes cuentas, aprobadas ú su  d e 
bido tiem po, correspondientes á los 
cuatro trimestres com prendidos entre 
la fecha de la Memoria anterior y  la 
de la presente.

LA COMISION AUXILIAR DE LA A. R . DEL URUGUAY

DEBE
1877

J u d ío  15. Repartidor por 3 meses.. 6.00
Honorarios del Secretario

Gerente......................... 42.50
Remitido á la J. Directiva 48.50
Importo de la venta de

Códigos y almanaques. 4.25
Suma. . . . I  101.25

S’bro. 15. Repartidor por 3 meses.. 6.00
Honorarios del Secretario

Gerente......................... 39.50
Remitido álaJ. Directiva 45.50
Importe, remitido, de la

venta do Códigos . . 23.80

• Suma. . . . . $  114.80

D’bre. 15. Repartidor por 3 meáis.. 600
Honorarios del Secretario

Gerente.......................... 36.00
Remitido á la J. Directiva. 42.00

Suma.................... $  84.00

1878

Marzo 15. Repartidor por 3 meses.. 6.00
Honorarios del Secrotario

Gerente. . , . . . 26.55
Remitido ó la J. Dirocliva. 34.25
Por traslado de muebles

y libros do la comisión. 1.20
Por papol y sobros . . 0.50
Importo, remitido, do la

vonta de Códigos . . 5.10

Suma . . . . . $ 73.60

HABER
1877

Junio 15. Cuotas atrasadas do sus-
cricion ......................... 4.00

Suscricion do S. Funda-
doros y simples suscri-
toros.............................. 93.00

Por venta do un ejemplar
del Código Rural y cua-
renta almanaques . . 4.25

Suma. . . . . 8 101.25



S ’b re  IS . Caotas a trasadas de su s -
c r ic io n  .. I  . . . .  2.00

S u sc r ic io n  do so c io s  y
s im p le s  s u s c r ilo re s . . 89 00

Im po rte  de la  ven ta  de
14 Cód igos . . . .  23.80

Suma................. 2 114.80
D ’bro. 15. S u sc r ic io n  de sóc io s  y

s u s c r i lo r e s ...................... 84.00

S u m a ..................... $  84.00

1878

M arzo  15. S u sc r ic io n  do só c io s  y
su s c r ilo re s . . . . .  68.50

Im po rte  de la  ven ta  de 3 
e jem p la res  de l C ód igo .. 5 10

S u m a ......................$  73.60
í

Saludan ó la Honorable Junta Direc
tiva con al Iff consideración y respeto.

Minas, Mayo 12 de 1878.
G. Muñoz, Presidente.

Carlos Ladereche, Secretario.

Un poco de estadística
La estadística es el resultado de un 

trabajo prolijo, minucioso y de con
tracción asidua y melódica; en una 
palabra, es un trabajo de contabilidad 
que se puede com parar con laoperacion 
que en el comercio se llama Balance 
anual.

Pocos son los contadores que saben 
averiguar la situación de una casa por 
el solo exámen del Balance anual; po
cos, muy pocos son también los que sa
ben deducir bien la situación de un 
país por el solo exámen de los resú
menes estadísticos.
. En uno y otro caso, ese exámen nece* 

sita un estudio y una competencia que 
pocos soben ó quieren dedicar a esa 
molería, cuyos resultados solo pueden 
deducirse del análisis escrupuloso he
cho de las diferentes partidas ó cuen
tos generales que constituyen el ba
lance mercantil ó los resúmenes esta
dísticos.

No puedo hacer aquí una conferen
cia didáctica sobra la Estadística y

sus procedimientos, por no correspon • 
der esa materia á una reunion como 
esta, pero, sí, puedo presentar á esta 
Asamblea algunos hechos de su com
petencia que bastarán para demostrar 
la utilidad que puede reportar el estu
dio de la estadística, en las cuestiones 
de consumo y de producción.

Empezaré sin embargo con algunas 
corlas explicaciones acerca de los valo
res que figuran en los cuadros estadís
ticos de este, «como de todos los paises 
del mundo.

Los que han consultado los cuadros 
estadísticos saben perfectamente que 
esos valores, llamados oficiales, no son 
valores reales sino valores convencio
nales acordados sobre una base deter
minada, permanente ó variable, que 
hace que dichos valores están siempre 
inferiores al precio que las mercaderías 
y productos tienen en plaza. Entre 
nosotros se puede calcular que los va
lores de la importación y de la expor
tación, en los cuadros estadísticos, re
presentan en globo un 33 p .§  menos 
que el valor de plaza, como lo ha de
mostrado la Dirección de Estadística en 
todas sus publicaciones oficiales; de 
manera que todos aquellos que consul
taron esos cuadros no pueden igno
rarlo.

Así es, por ejemplo, que los valores 
de la estadística del año 1875 se pue
den determinar del modo siguiente:
Im po rta c ión , v a lo r  o fic ia l . . $  12.431,408 
Idem  v a lo r  ap ro x im a tiv o  de p la 

z a ............................ ..... 16.575,210

Expo rta c ió n , v a lo r  oficia l . . 12.693,510
Idem  v a lo r  ap ro x im a tivo  de p la 

za .................................................. 16.924,680

Pero esas diferencias, que pueden 
sorprender al público poco familiari
zado con el estudio de la materia y que 
lodos los estadistas conocen, no tienen 
la importancia que muchos le pueden 
dar, porqué, en el fondo, esos valores 
solo son considerados como términos 
de comparación; á nadie se le ha ocur
rido jamás consultar los cuadros esta
dísticos de un pais paro couocer el va-' 

I for real de loa mercaderías y productos/



por esta sencilla razón que la estadística 
no es un precio corriente.

Por otra parle, los estadistas no han 
resuelto todavía la cuestión de saber 
cual de los dos sistemas conviene mas: 
el de los valores permanentes, ó el de 
los valores variables, ó mejor dicho, 
de los valores reales ó de plaza.

Sin entrar en mas consideraciones á 
ese respecto, para no cansar á los 
miembros de esta Honorable Asamblea, 
solo concluiré diciendo (fue la oücina 
de estadística de la República ha adop
tado el sistema de los valores oficiales 
que son determinados por la Comisión 
de tarifa y espresados oficialmente por 
los vistas de aduana en los permisos.

En la República Argentina, en Chile, 
como en todos los estados Sud Ameri
canos, rige el mismo sistema.

La mesa de Estadística no podia ni 
debía adoptar otro, porqué en todo ca
so, a esa oficina de contabilidad no le 
competirá jamás la atribución de ava
lorar ó aforar ad libitum las mercan
cías importadas y  productos expor
tados.

*

La parte mas importante de los cua
dros estadísticos es sin duda la colum
na de las cantidades, porqué esta es la 
verdadera medida fija por la cual se 
puede conocer en realidad el aumento 
ó disminución del movimiento especial 
que se quiere estudiar ó averiguar.

¿Quieren saber, por ejemplo, la pro
porción del movimiento de exportación 
do los cueros vacunos en los años de 
1872 é 4874?

Los cuadros estadísticos de la Repú
blica contestan como sigue:
1872. cue ros  1.314,674 v a lo r  $  5.664,670
1873. » 1.317,213 » ' > 6.639,845
1874. > 1.349,455 » » 5.769,207

Según las cantidades, la exportación
durante los 3 años es igual', según los 
valores, hubo en 4873 aumento de un 
47£g, cuyo aumento solo procede del 
alza de los precios en plaza, cuya alza 
produjo un aumento en los aforos, por 
qué nuestros valores oficiales no son 
permanentes, como los ae Inglaterra y

otros diversos países, sino variables y 
sujetos á las alternativas de alza y baja.

Sin embargo, es claro que el dato 
mas importante es aquel que resulta 
del cotejo de las cantidades exportadas, 
como acabo de demostrarlo.

¥

Los valores oficiales pueden pres
tarse á alguna confusion ó error de 
apreciación, solo para aquellos que ad
miten, sin exámen ni análisis, los gua
rismos aislados de los cuadros estadís
ticos.

Por ejemplo, si queremos comparar 
la proporción de la importación, en 
1875, del vino, v por consiguiente su 
consumo en las dos Repúblicas del Pla- 

consultando simplemente los tota
les que presentan los cuadros estadís
ticos de ambos países, encentramos los 
guarismos siguientes:

Vino importado (1) Hectolitros Valores

En la  R ep . A rg e n tin a . 613,866 8 6 260,217
» 0 . de l U ruguay . 221,753 1.740,363

E n  e l P la ta  . ¡ . . 835,619 $ 8.000,580

Las dos columnas ofrecen aquí una 
proporción diferente, siendo para Ja 
República Oriental la del 22 §, según 
los valores, y la de 27 § según las can
tidades.

Al cotejar los valores iSm las canti
dades, pronto conocemos que esa dife
rencia procede de los precios, pues re
sulta que el término medio del valor 
correspondiente al vino importado en 
la República Argentina es de g  40.20 el 
hectólilro, mientras que el precio del 
vino importado en la República Oriental 
solo es de $ 7.85.

Averiguando de donde procede esa 
diferencia, consultárnoslas tarifas res
pectivas de Aduana, y notamos que la 
causa se halla en los aforos que son, 
para los vinos en pipas de g  8.28 el hec- 
lólitro en la República Oriental, y de

(I) Los viuos embotellados csláu calculados on ID li
tros por cada docena.



g  13.10 en la Argentina, apesar de ser 
de la misma clase los vinos consu- 
midos. ( l ) t

Si los vinos fueran aforados en la 
República Oriental á la par que los im- 
portados en la República Argentina, 
tendríamos en globo para 1875 un valor
d e . ........ . ....................$ 2.261,880
En lugar de....................... » 1.740,363
Diferencia en los aforos

(30 por ciento) . . . & 521,517
Diferencias como esta disminuyen, 

es cierto, el valor total de nuestra im
portación comparada con la de la Re* 
pública Argentina, pero esta es una cir
cunstancia que los estadistas cqmpe- I 
ten tes saben tomar en consideración.

Debo decir que esa misma diferencia 
no se encuentra en todos los artículos, ¡ 
habiendo Cambien algunos aforados 
aquí mas caro que en Buenos Aires.

Los valores sirven mas bien para 
comparar en globo el movimiento de 
importación y exportación del mismo 
país, año por año entre sí, ó como gran
des términos-medios.

* *'
Las cantidades son siempre las que 

fijan mas la atención del estadista; 
cuando se trata de establecer compa
raciones.

En el caso del vino importadora com - 
paracion se hace en un momento, y  le 
agregaidtS los datos referentes á  Chile.

CONSUMO DEL VINO IMPORTADO EN 1875.

Países Población Litros
Importados

Litros para 
100 babitontos

Rep. del Uruguay. 440,000 22.175,378 5040
a Argentina. .1 
» Chue........... 1

2.200.000 01,386,592 2790
2.000,000 1.419*28 01

En el Plata, cada habitante consume 
pues cerca de 32 litros de vino impor
tado al año, así repartidos: 28 litros 
por habitante en la República Argen
tina, 50 en la del Uruguay.

En Chile, el consumo del vino ím-

(1) So subo quo los derechos son monoros on la Repú
blica Argentina que on la Orl0Dlal~-pérO esto no Os ol 
punto ou discusión.

portado es relativamente insignificante, 
por la razón que aquel pais produce pa
ra su consumo unos 50 millones de li
tros de bebidas llamadas chicha y cha
colí y 23 millones de litros de vino 
mosto é imitación Burdeos.

Especialmente^ consumimos en la 
República Oriental mas de 220 mil hec
tolitros de vino importado que repre
sentan unas 100,000 bordalesas, cuyo 
valor real asciende poco mas ó menos 
á  dos y medio millones de pesos.

Por poco que la industria vinícola 
se propague en el país, cuyo clima y 
territorio se prestan admirablemente al 
cultivo de la vid, podríamos producir 
de aquí 3 años unos 100 mil heclólilros 
de vino que procurarían al país un 
millón de pesos repartidos entre algu
nos centenares de pequeños propieta
rios v trabajadores.

He aquí el medio de aumentar la 
producción á la vez que el consumo.

Así procedieron los Estados-Unidos; 
así procedió California, cuya produc
ción fabulosa en cereales y demás ra
mos de industria rural llama hoy mas 
la atención del mundo que sus place
res de oro, como lo esta demostrando 

Tácticamente el señor Vicuña Mac
ona en el interesantísimo trabajo que 

esta publicando El Siglo (i), cuando 
dice que «California tenia todavía el 
l.° de Enero de este año como reserva 
en cereales en sus graneros, lo sufi
ciente para dar de comer opíparamente 
al mundo entero durante una semana 
ó un mes.»

La verdad es que California esporló 
en el año ppdo. 62 cargamentos com
pletos de trigo de la última cosecha

Eara Europa, sin contar las 170,000 
arricas de harina esportadas de julio á 

noviembre del mismo año.
El precio del trigo en San Francisco 

equivale a 6 3 chilenos (g  2,65) el hec
tolitro, puesto á bordo.

Con una producción semejante que es 
el resultado de una actividad y laborio
sidad admirables, un país no puede ha
cer menos que enriquecerse rápida
mente, y con razón lo calificó el señor 1

(1) Tierra Ignota,por Viouña Alaokenna.



Vicuña Mackenna A ep a lsife  las m ara
villas.

Hé aquí el ejemplo que debemos te
ner siempre presente para tratar de 
imitarlo.

Lo que hemos dicho del vino, podría
mos decirlo del azúcar; por ejemplo, 
cuyo consumo en la República Oriental 
asciende (en 1875; á mas do 10 millo
nes de kilógramos.

*
* * •

existencias de ganado. Si no queremos 
arruinarnos del todo y verla población 
estacionarse sin progresar, ya es tiem
po de pensarlo. Para restablecer el 
equilibrio no hay mas remedio que de
dicarnos al aumento de la r'queza en 
lodos los ramos de 1a producción agrí
cola y  pastoril.

A . Vaillanl.

litis l i a  r i ñ a s  U ruguayas en C h ile
Hemos hablado del consumo de vino 

en las repúblicas del Plata. Para com
pletar el cuadro hubiéramos deseado 
compararlo con el de la mayor parte de 
los Estados Americanos.

Pero las estadísticas de España- y de 
Italia no habiendo abierto un rubro es
pecial al comercio de la República 
Oriental, solo podemos sacar un dalo 
comparativo de la estadística de Fran
cia.

Hé aquí la repartición de la exporta
ción del vino de Francia para los Esta
dos Americanos en 1875:

Países Habitan toi I.ilrns
exportados

Litros | ara 
100 habilantcs

lien, del Uruguay. 410,000
2.200,000

0.713.471 2 207
» ArguliliTu. . 33.331.572 1 515 i
»  Perú ............. 2.703,000 5.107,732 1‘JI

Imp. del liras!!. . 10.200,000 U.800,.147 97
Venezuela............ 1.781,000 1.583,211 88
Chile..................... 2.008,000 1.131,181 00
Usiados-Unidos. . 38.010,000 13.3V\700 35
C olom bia............. 3.000,000 480,788 ! 10
Guatemala, Costa- 

Rica, Honduras. L 1.005,000* 271,020 ' i'll
Ecuador y Bolivia. 2.010,000 200,811 8

Totales. . , 03.509,009 75.02 í,022
Térmluo medio para 100 habitantes; litros 113

Con relación á la población, la Re
pública Oriental es la que cousume 
mas vino francés, en estas proporcio
nes: 45 p.g mas que la República Ar
gentina, 63 veces mas que los Estados 
Unidos, 22 veces mas que el Imperio 
del Brasil, 84 veces mas que las demás 
naciones reunidas que figuran en ese 
cuadro.

Que somos unos grandes consumido
res,en este como en otros rn uchos ra mos, 
esto no es dudoso. Un gran consumo 
parece indicar grandes riquezas. Hasta 
hoy esas riquezas solo consisten, con 
muy pocas escepciones, en nuestras

V a lp a r a is o ,  M a y o  7 d e  1878.

Contestando á la pregunta que Vd. 
me hace en su favorecida de 17  de 
Abril último, digo á Vd. que hasta aho
ra solo han llegado cargamentos de ha- 
riifa, procedentes de Montevideo, que 
fueron pedidos por D. M arin o  E. Sa
na loa, actual Cónsul General de la Re
pública Argentina en Valparaiso. Los 
precios de venta fueron de 10  pesos 
cincuenta centavos hasta once pesos 
cincuenta centavos, á seis meses plazo, 
á G p.8 de descuento. (Los precios son 
en moneda chilena.)

Vienen en camino cargamentos de 
harina pedidos á Buenos Aires por otras 
casas de comercio.

Dudo mucho (y esta esaqui la creen
cia') de que los importadores de estos 
cargamentos hayan hecho negócio; 'se 
cree mas bien,que han suicido un chas
co; pues confiaban demasiado en el alza 
excesiva de nuestras harinas, propa
lada por hábiles especuladores. Pero el 
hecho es que tal alza no vino, porqué la 
zona meridional de los sembrados de 
trigo lo produjo en abundancia; al re
verso de la central en que los cosechas 
han sido muy malas.

Al mismo tiempo so hicieron pedi
dos por telégrafo á Son Francisco de 
Californio, de donde vienen en camino 
mas de mil toneladas. Como era natu
ral, esta concurrencia ha producido 
una baja considerable en los precios 
del trigo y de la harina: el primer a r 
tículo bajó de 5.75 pesos á 4.75; sien
do el precio normal de pesos 3.75.

El precio máximo de los dos quinta
les de harina (de 4ü kilógramos) fué



818,50 y el mínimo $40; siendo el pre
cio normal $ 6.50 á 8 7-

Agricultura y  ganados

Cada vez que hemos cruzado por esos 
inmensos campos, que, en las inmedia
ciones de Canelones, Sania Lucia, San 
José y muchas oirás localidades, cons
tituyen las zonas agrícolas; el aspecto 
triste y mísero que allí se observa, asi 
como la indolencia de la generalidad 
de sus habitantes, han venido siempre 
á enfriar nuestras convicciones suge- 
riéndonos dudas sobre el buen éxito de 
la agricultura en el pais.

Causa pena positivamente, ver el 
grado de atraso, el desórden y el des
quicio en que se encuentra un ramo de 
producción tan importante y necesario 
para el ¿lesarrollo de la riqueza pú
blica.

Nadie diría por cierto en presencia 
de los trabajos que allí se efectúan, 
que el Gobierno y la parle mas ilus
trada de nuestra sociedad, se esfuerzan 
desde tanto tiempo por levantar y pres
tigiar la producción agraria.

Al tratarse del aspecto de las zonas 
agrícolas de otros países, bien se sabe 
que se habla de puntos muy poblados, 
donde el hombre por su constancia y 
amor al trabajo, ha sabido luchar con
tra la inclemencia de las estaciones, 
venciendo a la vez, las fuerzas brutas 
de la naturaleza. Las tierras vírgenes, 
sometidas á trabajos razonados, despo
jados de la veietacion que espontánea
mente se producía en ellas, presentan 
plantaciones en cuya lozanía, érden y 
regularidad se manifiestan claramen
te, las dotes intelectuales que adornan 
y caracterizan al hombre civilizado.

Comarcas enteras hay conquistadas 
por la energía humana, contra los ele
mentos, esas son pruebas incontesta
bles que demuestran hasta que punto 
puede llegar un pueblo, cuando la vo
luntad lo mueve.

La Holanda con sus diques ha recha
zado el mar; los tierras adquiridas pro
ducen hoy abundantes y ricas cosechas, 
mantienen numerosos ganados.

Los pinares de Brémontier en las

landas francesas, opuestos cual inmen
sa cortina á la asoladora invasion de las 
arenas, han trasformado todo un esté
ril desierto en una region fértil, pobla
da y muy rica.

Las pedregosas montañas de Escocia, 
Francia, Suiza é Italia, dan vida holga
da y feliz á millares de familias que las 
trabajan y fertilizan.

Solo aquí, donde la tierra es buena, 
donde el clima es beningno, donde hay 
ríos caudalosos cuyas aguas y curso po
drían utilizarse, la agricultura yace im
potente en medio de la indiferencia con 
que la miran los que mas están intere
sados en verla rica y próspera.

Mientras tanto se hace propaganda 
agrícola; la Comisión Central de Agri
cultura y la Asociación Rural por me
dio desús revistas, describen cultivos y 
demuestran los errores en que incurre 
el labrador. Esos periódicos se tiran 
por miles de ejemplares y circulan con 
profusion en el país. Son bien conoci
dos por la clase agricullora, pero, con
siderados sus escritos como simples teo
rías causan hilaridad á los unos y fas
tidio á los otros; nadie se ocupa en co- 

| mentarlos y mucho menos en seguir 
sus consejos.

Así es, que, mantenidos siempre en 
un círculo de ideas muy reducido, los 
labradores siguen trasmitiéndose ruti
neras costumbres, impidiendo de ese 
modo, el desarrollo de prácticas mas 
provechosas.

La vida del agricultor que en otras 
partes es toda de trabajo y actividad, 
aquí ofrecen caractéres distintos; ter
minada la preparación de las tierras, 
para los cultivos de mas importancia 
y efectuadas las siembras, fuera los 
trabajos de la recolección no se en
cuentra un solo instante para atender 
otras obligaciones.

Resultan de este modo de ser, tristes 
y deplorables consecuencias. El as
pecto mismo del campo se siente de la 
dejadez de sus pobladores.

Salvo algunas raras y honrosas es- 
cepciones, no se encuentra aquí el ver
dadero establecimiento agrícola, la /er- 
me de los franceses, con sus buenos 
establos, gallineros, conejeras, palo-



mares, chancheras, graneros, silos etc. 
etc.—El labrador vive con su familia, 
en miserables chozas de tierra cubier
tas de paja, se alimenta mal, sufre pa
decimientos de lodo género y en medio 
de las privaciones que resultan de su 
estremada pobreza, no se le ve esfor
zarse por buscar una posición mejor; 
resignado y acatando los designios de 
la providencia, espera tranquilamente 
que, esta, apiadándose de su lamen
table estado, lo levante protfurándole 
abundantes cosechas.

Esos pintorescos paisages, esos ame
nos sitios que en muchos países embe
lesan la campaña y queen mas de una 
ocasión, han entusiasmado al artista, 
motivando la creación de cuadros ad
mirables y sublimes producciones lite
rarias, solo se observan aquí donde la 
mano del hombre ignorante, no ha 
llegado á destruir la obra de la natu
raleza.

Es tiempo ya de reaccionar, basta 
de contemplaciones improductivas. La 
ciencia se ha apoderado de la agricul
tura y es menester seguirla en todas 
sus manifestaciones para lograr él bello 
ideal que con razón puede formarse en 
presencia de la natural fertilidad de 
nuestras tierras.

Por qué motivo hemos de quedar 
siempre estacionarios?

Quien nos impide el imitar A los pue
blos cuyo progreso, adelanto y resulta
dos prácticos conocemos?

La tarea seria tanto mas fácil para 
nosotros, cuanto que poseemos condi- ¡ 
ciones de suelo y clima que nos permi
tirán trabajar con mas economía y 
provecho.

La única dificultad consiste en nues
tro modo de ver en el acierto del siste
ma de esplotacion.

Tal como hoy se trabaja entre nos • 
otros; la producción agraria es defi
ciente y alcanza apenas para sostener 
al productor.

Creemos pues, que nada se perdería 
ensayando nuevos métodos, con el fin 
de alcanzar los brillantes resultados 
que otros pueblos obtienen.

Sabido es, que la agricultura, tiene 
por objeto trabajar metódicamente la

tierra y sacar de esta la mayor suma 
de productos.

Todo labrador que compra un campo 
lo hace con la intención de enrique
cerse ó por lo menos crearse un por
venir tranquilo y feliz.

Teniendo en vista esta circunstancia 
se concibe fácilmente, que todo su afan, 
que sus mayores esfuerzos, los dedique 
al mejoramiento desús tierras, sin des
cuidar aquello que fuera de la agricul
tura propiamente dicho, puede Benefi
ciarse con ventajas. Esto es por lo me
nos lo que se hace en otras parles, como 
lo vamos á probar por los datos que 
expresamos en seguida y que el señor 
Marchand ha suministrado á la aso
ciación francesa para el adelanto de 
las ciencias en la sestil sesión tenida en 
el Havre el 30 de Agosto de 4877.

El país de Caux, formado «por una 
reunion de 29 cantones en el Seine 
Inferior tiene una superficie total de 
368,752 hectáreas, (4) en las cuales hay 
240,090 de tierras de trabajo, divididas 
en 20,364 fermes ó granjas distribuidas 
del modo siguiente:
Granjas de menos de 

> »

» 1
» ? » '
> f
I 1
> *
» do mas de

5 hectáreas 9,625
5 á 10 * 4,111

10 á 20 » 2,787
20 á 30 J> i 1,306
30 á 40 » 799
40 á 50 619
50 á 60 . » 484
60 á 80 » , 534
80 á 100 » H 209

100 » 70
Por el censo levantado en 1862 se es

tablece que la población animal se 
compone de:

57,410 cabezas do la especie caballar 
117,516 ■ » » • bovina'
363,613 » » ovina
24,538 » » porcina

La producción vegetal ‘por hectárea 
se estima para
El trigo á24 hocts. 92 de gra

no con . . . , . . . 4555 ks. paja 
Centeno 24 » 80 . . . 4020 » »
Cebada 34 » 60 . . . 3900 » »
Avena 48 » 10 . . . 5018 » »

(lj La hectárea es igual a 10,000 motros cuadrados



Remolacha do azúcar . . . 40000 > raíz 
Id. do vacas . . . . . .  80000 » »
Zanahorias . . . .. . . . .  36500 ■* » 
Nabos, 7. • ■ . 470C0 » ;»
Alberjas 19 heels, grano con 1 5Ü0 » ramas 
Chícharos 17 » 6b . . ' 5030 » »

Trébol ordinario . 9600 ks. forrago seco 
I<1. encarnado . 30000 » *■ verde

. Alfalfa . . ■ . 91,50 »  » soco
Zulo,a. . . . . 5000 » ... » .
Colza 27 hodls. 91 semilla.
El lino cosechado pintón produce 

4940 kilogs. de paja y da 673 kilogs. 
estopa de venta; cosechado en grano, 
da 789o kilogs. de rama y produce 866 
kilogs. estopa de venta con 1 1 lieclóli
tros 50 de semilla.

La cantidad de trigo que se prod uceen 
los años medianos alcanza a 2.072,000 
heclólilros. 1

Cop ese rendimiento el país de Canx 
sustenta liberal men le toda su población 
que se eleva á 484,000 habitantes y 
puede con sus excedentes ordinarios 
alimentar 180,000 mas.

El hectólilro de trigo viene á costar 
al labrador 14 fr. 85 ó sean 3 $ .  Su va
lor, término medio, puede, avaluarse á 
23 fr. 89 ó sean 4 $75 . El cultivo de 
una hectárea produce un beneficio neto 
de 225 fr. ó  sean 45 $. Sin contar el 
valor de la paia pue allí entra en la ali
mentación del ganado.

Por los dalos que anteceden vemos 
que cada hectárea de terreno trabajado 
alimenta dos personas, siendo la pe
queña propiedad la que predomina.

Los notables rendimientos que se ob
tienen, dimanan del esmero con que 
lleva á cabo sus trabajos el labrador; 
además, y  por efecto de los numero
sos animales que se .crian, se sacan 
3.444,000 metros cúbicos de abono lo 
que viene á dar 27 metros cúbicos por 
cada hectárea anualmente fertilizada.

Con todo, el Sr. Marchond sostiene 
que esos hermosos resultados, no dan 
todavía la medida de la fertilidad del 
vais de Cauce, el cual según sus cálcu
los, debería dar el pan necesario para 
una población de un millón de perso
nas, pero seria menester que se mantu
vieran en las esplotaciones rurales un 
mayor número de ganados.

L os caballos son consideradoos allí 
com o máquinas, disponiendo de una 
fuerza que se utiliza con exclusion de 
todas jas otras.

Los animales de la espécie bovina, 
destinados á la producción de la carne 
y de la leche, nunca se emplean en los 
trabajos pesados dél campo.

La principal esplolacion del ganado 
vacuno consiste^ en la producción de 
la leche y prescindiendo de la prepara
ción dfi la manteca que acrece notable- 
menté los beneficios, se demuestra que 
cada vaca además del ternero dá 2,300 
litros de leche produciendo una renta 
neta, anual de 65 francos ó sean 13$ 
Las condiciones del lerrreno permiten 
mantener fácilmente dos vacas por 
cada hectárea de cultivo forragero.

Pasamos por alto los beneficios que 
se obtienen con las ovejas, cerdos, aves 
de corral y  el engorde especial del va
cuno para la carnicería, convencidos 
de que con los pocos dalos (aunqué an 
tiguos) que dejamos consignados, núes - 
iros labradores podrán convencerse de 
su atraso.

Si los resultados antedichos se obtu
vieran aquí, el país, con la poca agri
cultura que hoy se hace, vería triplicar 
sus rentas y dcsaparécer por completo 
las dificultades que lo aquejan.

Modesto Clazeau Mortal.

Desarrollo de la  ¡iidnstria  
nacional

PATENTES DE INVENCION

De dos interesantes artículos publi
cados por «El Ferro-Carril» el 22 y 23 
del presente, extractamos algunos pár
rafos en que con competencia se de
muestran los inconvenientes que al 
adelanto y mejora de la industria na
cional, presenta la fuerte exacción que 
so impone para obtener patente de in
vención ó sus mejoramientos.

Sentimos que lo reducido de nuestras 
columnas no nos permita trascribirlos 
Íntegros, como lo desearíamos, pero 
los principales párrafos darán una idea 
de la importancia do la cuestión que se 

> trata.



Efectivamente, los escesivos gastos 
que hoy que hacer para obtener privi
legios de invención, hoce que los indus
triales se preocupen poco del mejora
miento de la maquinaria que emplean 
en sus trabajos; sus estudios y obser
vación, en vez de ser premiados, como 
lo son en otros paises, cuando vienen á 
representar un mejoramiento ó una in
vención que reporte bienes á la huma
nidad, sufren aquí, por el contrario, 
por haberse atrevido á idear algo en 
provecho del progreso.

Desde que de las patentes de inven 
ción se hace una renta pública , es mas 
susceptible la ley á am parar con cesio 
nes contrarias á los intereses del país, 
contrarias á la libertad de industria y 
que atacan derechos adquiridos por el 
establecim iento anterior dé las indus
trias privilegiadas.

Dejamos, pues, la palabra al articu
lista de «El F erro -C a rril» :

Las disposiciones que se han ido suce
diendo y acumulando con relación á la es- 
pedición de patentes do invención,desde al
gunos años á esta parle, han sido sin duda 
inspiradas en el espíritu mas restrictivo, 
gravando osa operación con impuestos one
rosísimos y exigencias fiscales, que no solo 
están en el mas completo desacuerdo con la 
índole liberal y con las tendencias progre
sistas del Gobierno Provisorio, sino que nos 
representan una perpetuación do retrogado 
sistema colonial que estorbaba como un pe
ligro todo progreso de las arles y de la 
ciencia, sobre todo, desde quo él procediese 
de un origen eslrangero ó pugnaso con los 
intereses de los antiguos gremios.

No hay nación quo no reconozca hoy.como 
una de las bases do su sólido ODgrandeói 
miento el dosarrollo do su industria, de sus 
artos y do las ciencias, con las aplicaciones 
de unas á otras ó do estas á aquellas.

Asi aseguran y aceleran la osplolación do 
sus riquezas naturales; el aumento do su 
producción y consiguiente riqueza; la mayor 
suma do trabajo para sus brazos; el fecundo 
estímulo al estudio, y á la observación : la 
mayor y mas sólida instrucción del pueblo; 
el crecimiento de los recursos do su subsis
tencia, y como resultado de toda esa suma 
do ventajas, el aumonto de las rentas fiscales

mirando esto bajo el punto do vista de la 
acción gubernativa y rentística.

Pero en ninguna parle osos benéficos re
sultados han llegado á alcanzarse por medio 
do una legislación restrictiva, ni do impo
siciones onoiosas.

Por el contrario, so han prodigado toda 
clase de facilidades, y ol inventor ó ól descu
bridor no ha encontrado on el Estado una 
autoridad recelosa y ávida quo en voz do 
abrirle ancho camino á sus pasos, principia 
se por tratarlo como á un adversario, ago
biándolo con ol poso do ruinosas .eroga
ciones.

So ha comprendido con el mas evidente 
buen sontido, quo todo invento realizado ó 
puesto onejorcicio debía ser, ó podia consi
derarse con toda probabilidad, como ol ori
gen y fundamento de alguna industria, fabri 
cacica ó perfeccionamiento, destinado á po
ner en actividad el capital y el trabajo^ abas
tecer un consumo cualquiera, á generalizar 
una producción antes desconocida, á aumen
tar, en una palabra, los ramos do produc
ción; y que esa uaciento y creciente indus
tria presentaría on sus distintas evoluciones 
día por dia, nuevas oportunidades para con - 
tribuir con la cuota do su impuesto al au
mento do las rentas generales do la Nación.

Por mas sonsible que sea ol afirmarlo; el 
hecho ovidento es que el Estado considera y 
amonesta al inventor como á un culpable, 
cuya mala conducía es necesario reprimir, 
con la misma justa severidad con qué ol Có
digo Rural castiga al ladrón fie una vaca ó do 
un caballo: es decir, haciéndolo multar con 
200, 300 y 400 posos.

Y como la claso de los inventores no está 
por lo general onlro los favorecidos do la 
fortuna, bien puedo ol solicitante abandonar 
toda osporanza do medrar con su invención á 
monos do encontrar algún éspocülador quo 
mas clemente que el Estado, lo adelanto fon
dos cobrándolo la mitad de lasproblemáticas 
utilidades.

Séríamcnlo, semejante situación revola ol 
mas lamentable rotrocoso y la causa oficíenlo 
do una verdadera parálisis impuesta por la 
mano del Fisco á uno do los agontos mas 
activos on el progroso do todo pais productor 
y comercial.



En materia do privilegios de invención, la 
mas ilustrada esporiencia aconseja evitar dos 
eslromos ó inconvenientes igualmente cen
surables, porqué ambos' son perjudiciales á 
la comunidad on quo ellos pueden hacorso 
sentir: uno es la indiscreta facilidad en con
ceder privilegio á todo solicitante, cayendo 
en el abuso del monopolio, y el sogundo es 
el recargo escesivo ú onoroso de los impues
tos con que so grava su otorgamiento indis
tintamente.

En ol primor caso,se priva á la industria de 
su principal auxiliar, que os la libro concur
rencia, emancipándola do la cual, deja de ser 
progresiva, y concentra en una sola mano un 
ramo do producción ó de trabajo.

Limitándonos, pues, al impuesto oneroso 
existente sobre las patentes ó privilegios de 
invención, ha de reconocerse ron un lijcro 
estudio sobre la materia, que es de interés 
pútyico modiOcar eso impuesto, suprimiendo 
cuando menos los dos gravámenes con qué 
en su hambre canina de acumular extorsio
nes para subsanar las rontas absorvidas por 
el inolvidable Contralo, gravó el Dr. Lamas 
la concesión do privilegios.

El impuesto quedaría reducido asi á no
venta y seis; pesos; suma que aun asi mis^ 
mo os excesiva, si se tiene en cuenta la con
veniencia do presentar (oda claso do facilida
des á la concesión do privilegios que sean 
acreedores por su mérito intrínseco, por su 
novedad, ó por sus útiles aplicaciones in
dustriales, á la protección del Estado.

Eso impuosto único do noventa y seis po
sos para hacerse mas módico y llevadero, 
podría fraccionarse on cuatro ó cinco cuotas, 
pagaderas mensualmonto desde la fecha dol 
otorgamiento, habilitando al descubridor ó 
invontor á hacer su abono con toda comodi
dad, respondiendo do oso pago, los bienes 
dol solicitante y la misma propiedad del in
vento, anotándoso en la patente las cuotas 
satisfechas y declarándose esta caducada en 
caso omiso

Si hay un pequeño sacrificio en la reduc
ción quo proponemos olla está abundante
mente compensada con ol estimulo que se 
proporciona al espíritu inventivo do naciona - 
les y exlrangeros, y on la introducción y 
planloamionto on el país de procedimientos 
fabriles ó industriales, suscoptibles de una 
provechosa imitación entro nosotros.

Arboricultora industrial.
Hemos leído con muchísimo placer 

el interesante artículo que con el epí- 
| grafe que encabeza estas líneas ha'pu

blicado nuestro amigo don Luis de la 
Torre en el último número de esta re- I  vista.

Es una triste realidad todo lo que en 
él se dice, respecto á nuestras quintas.

La fruta que tan sabrosa y abundan
te se produce aquí, salvo algunas raras 

I escefjciones, en general, tiene que per
derse irremediabíementepor no poderla 
vender su dueño y no saberla benefi
ciar por medios industriales.

Luego pues, la arboricultura frutal, 
que en otros, países constituye una 
fuente importante de riqueza, entre 
nosotros, vistos los pésimos resultados 
económicos que viene dando, debe con - 
siderarse por ahora, como un objeto de 
lujo, un pasatiempo improductivo.

{Francamente esto parece increiblel
Cada cual sin embargo puede cercio

rarse del hecho, visitando en la esta
ción conveniente las propiedades áque 
aludimos. Sorprende y contrista á la 
vez —al hechar una mirada bajo los 
árboles, ver la cantidad de fruta caída 
que nadie aprovecha.

Mientras tanto se exhiben en los es
caparates de nuestros almacenes, cafés 
y confiterías, en frascos lujosamente 
adornados ó en cajas elegantes, la de
mostración práctica, la prueba feha
ciente de las ventajas que podrían re-’ 
portar la mayor parte de los propieta
rios de quintas explotándolas como es 
debido.

Gastamos anualmente muchos miles 
de pesos en frutas conservadas, por di
ferentes sistemas, que vienen loaas del 
exterior, cuando se podrían elaborar 
aquí, no solamente las necesaria para 
el consumo,sino quedaría márgen esta 
industria á un gran comercio con de
terminados países.

Como lo ha dicho muy bien el Sr. de 
la Torre, el sistema Appert, ya no es 
un secreto, ni tampoco es secreto la 
preparación de orejones, Jaleas, etc. 
queen otros tiempos se hacían aquí.

Por otro lado todos sabemos que fue
ra de estos trabajos; muy remunerado-



(res  por cierto, el comercio de frutas 
[ frescas, que algunas personas hacen 
| con el Brasil, en reducida escala, po- 
I dria ser aumentado y hacerse eslensivo 

para otros puntos de Europa, que tal 
t vez pagarían mejor esos productos.

En el Havre, en 1876 se vendía para 
j  la exportación á 35 centésimos dé franco 

una pera doyenne d’hiver y por datos 
estadísticos aduaneros compendiados 
expresamente en aquella localidad, con 

i el objeto de conocer la importancia del 
i comercio especial de frutas para mesa 

y de peras particularmente, han resul
tado para la exportación las cantidades 

, siguientes:
EXPORTACION DEL HAVRE

Para R u s ia  p o r  e l B á lt ico . . . 9,601 ks.
» S u e c i a ...........................

N o ru e g a ..........................
» A le m a n i a ..................... . 176,283 »
» P a íse s  B a jos . . . . 3,164 »

I n g la t e r r a .....................
P o r tu g a l...........................

» E s tado s -U n id o s  . . . 250 »
« M é j i c o ...........................
> B r a s i l ................................

H a i t i ................................ 157 »
» Santo Tom ás . . . .
» A r g e l i a ...........................

403,958 ks.

de población, hay hortelanos que ganan 
fácilmente la vida y hasta adquieren 
fortunas importantes, dedicándose á la 
producción forzada de las hortalizas y 
legumbres ó por lo menos á la produc
ción muy temprano de estos vegetales.

Los terrenos que ocupan y explotan 
son sumamente pequeños pero siendo 
muy intensivo el sistema de cultivo y 
elevados los precios de venta, los ren
dimientos y resultados pecuniarios re
muneran altamente los esfuerzos del 
productor.

La situación especialísima que ocu
pan la mayor parle de las quintas en las 
inmediaciones de Montevideo, el clima 
y la facilidad con qué el quintero puede 
procurarse los abonos necesarios, son 
una garantía para el buen éxito de esas 
industrias®adoptándolas, la propiedad 
lomará valor y lo que era una gar- 
ga pesada para ciertas personas se tor
nará enuna fuente segura y constante 
de prosperidad para toaos.

Modesto Cluzeau Mortet.

Policía en las Colonias del Rosario 
Oriental

Son próximamente 2.424,000 peras 
que representan término medio 25 cen
tésimos de franco cada una ó sea en 
conjunto 606,000 francos.

Según dice el Journal d} agriculture 
pratique del que tomamos estos datos, 
diversos pueblos de Francia están imi
tando al Havre exponiendo asi el país á 
una escasez de fruta cuyos precios son 
ya demasiado elevados.

Estas circunstancias nos deja supo
ner que nuestras peras podrían man
darse á diversos puntos de los ya indi
cados, donde no tendrían que temer 
competencia de ninguna clase.

Hay además para nuestras quintas 
muchas otras industrias que podrían 
efectuarse con éxito, hallándose á núes 
tro alcance los importantes mercados 
del Brasil y  los numerosos buques que 
dia á dia vienen á lomar provisiones en 
nuestro puerto,

En Europa como en Norte-América, 
al rededor de todos los grandes centros

El Superior Gobierno accediendo al 
pedido que se le hacía en una exposi
ción de los colonos de las colonias Pia- 
montesa, Suiza y Española, que le fue 
elevada por la Junta Directiva, ha re
suello muñir á aquella población labo
riosa, de la autoridad policial que le 
corresponde, con los elementos nece
sarios para guardar el órden y contri
buir al respeto de las vidas é intereses 
de esos colonos

Nos congratulamos de la acertada 
resolución del Superior Gobierno y fe
licitamos á la población de esas colo
nias por la atención conqué su solici
tud ha sido aceptada y el resallado fa
vorable obtenido.

Hé aquí la nota que lo acredita:
M in is te r io  do G ob ie rno .

M on tev ideo , M ayo 20 do 1878.
En la  co m u n ica c ió n  do la  A so c ia c ió n  R u ra l 

de l 13 de l m es c o rr ie n to  á la  que acompa-3 
fiaba  u n a  expo s ic ió n  de los m ie m h ro s  de las



colonias Suiza, Piamontosa y Española, la 
superioridad dictó la rosolucion quo siguo:

«Ministerio do Gobierno.—Montevideo, Ma- 
«yo 20 de 1878.—Tomada en consideración 
«la precedente petición el Gobierno resuelve ! 
«Facúltase al Gófe Político do la Colonia para 
«crear una Comisaria do Policía para las Co- 
«lonias Suiza, Piamonlesa y Española, la 
«que se compondrá do un Comisario, un vi 
«gilante 2.° y  cinco guardias civiles.—El se- 
«ñor Gofo Político propondrá la persona que 
«á su juicio crea competente y digna do de- 
«sompoñar oí cargo de Comisario.—Comuni- 
«quoso á quienes corresponda.—Rúbrica do 
«S. E.—Montero.

Saluda atentamente á la Asociación.
«José María Montero (hijo).

«A la Asociación Rural del Uruguay.»

CALENDARIO AGRÍCOLA

.iran io
gran cultivo—Lós trabajos do campo on 

oslo mes, difieren muy poco do los del ante
rior, reduciéndose á barbechar las tiorras 
fuertes miontras el tiompo lo pormile, á 
alzar y abonar las que so han do sombrar 
en la primavera, siempre quo la pesadez ó 
falla do soltura do las tiorras destinadas á 
la siembra do trigo no permita coulinuarlas. 
—So riegan las praderas si el tiempo os 
benigno, y se hoco correr ol agua con in
sistencia por ollas si apuran las boladas. Se 
rellenan los hoyos y toda claso de desigual
dades y so reparan las cercas aportilladas. 
También so habilitan las zanjas do desagito 
ó sanoamiento; so acopian malas do monto, 
hojas do las alamodas y bosquetes para lle
varlas al estercolero; so destruyen parásitos 
y nidales do orugas; se doshacon los hor
migueros y se arrancan cuantas raices viva
ces estorben.

siembras.-*S¡ so haljason demasiado pesa
das las tierras quo no estuvieron en sazón 
on todo ol mes do Mayo, no so debe procodor 
á Ib siembra hasta Julio en que el tiempo lo 
permíta; pero haciéndolo desdo luego y con
tinuando las do trigo en los terrenos fuertes 
poco cargados ó pesados por efoclo do la 
humedad.

cuidados culturales.— Se descostran las

siembras cuando sobrevienen vientos inme
diatos sobro las lluvias quo dificultan el libre 
paso á las jóvenes plantas que buscan la luz. 
Un paso ligero do grada facilita la salida y 
pono la tierra on condiciones favorables para 
ol desarrollo de las siembras. Se despuntan, 
introduciendo ganado lanar, las que llevan 
demasiado vicio, á fin do contoner su creci
miento, y se rocalzan ó aporcan las sembra
das en líneas que pudiorau rosonlirso por la 
acción do los fríos.

recolecciones.—La temperatura no permi
to quo existan plantas en disposición de co 
secharse. en lo que se refiero á los grandes 
cultivos, reduciéndose á sogar maíces forra
jeros respetados por las escarchas, á verdes 
de centeno y cebada, y á continuar arran
cando coios, zanahorias, remolachas y nabos 
buoyeros para atender ó la alimoutacion del 
ganado.

HORTICULTURA—  AllliqUO lo s  6XC0SÍV0S fPÍOS
no permiten multiplicar demasiado las fae
nas do la huorta, so levantan camas calien
tes para nlmorlos y semilleros; so siombran 
lechugas tompranas, berzas, guisantos, rni- 
chaux do Paris, habas, porejil y algunas 
otras plantas.—Es necesario ocuparso do 
doscubrir las alcachofas, aladas duranto el 
dia y siempre quo la lomporalura lo permita, 
pero cuidando do taparlas por la noche. Ro
ben arrancarse las raices que no soportan 
bien ol frió, como las remolachas, zanaho
rias y nabos.—Aunque los frios moderados 
favorocon más quo perjudican ó las coles do 
Milan, debo ponorso al abrigo do los rigoros 
del invierno ántos do quo ompiocen á tomar 
intensidad.

floricultura—Se puedon plantar ranún
culos, anémonas, tulipanos, jacintos, narci
sos y demas cebollas que no tuvieron colo
cación on tierra on los moses anteriores, 
pero buscando siempro exposiciones abri
gadas al Mediodía.—So procura con esmero 
sostoner la temperatura on las ostufas ó in
vernaderos, pero sin dejar de airear y dar 
luz á las plantas para quo no so ahílen.

ardoricultura—So prefiero ol mes de Ju
nio para ol abono do las viñas, olivaros y 
toda claso do arboleda.—So podan los man
zanos y perales, y las viñas.—So procodo á 
la plantación do moreras y á abrir hoyos 
para poner árboles do asiento, huesos, nuo- 
ces, castañas, avellanas, almendras oto.



gallinero.—Se atiendo al abrigo y limpie
za de los gallineros y sitios que frecuentan 
las aves do corral, evitando toda causa do 
resfriamiento; no so oscasoa la alimentación 
do las aves, y por último, so ceban para la 
venta las pollas, pavos ocas y palos. El uto 
jor cebo se verifica con granos y harinas 
cocidas con hojas do. hortalizas.

colmenares.—Aunque muchos colmeneros 
hacen lodo lo contrario, debo impedirso á to
da costa que los rayos del sol calienten la 
entrada á los corchos durante la Estación 
fria, y sobre todo quo la luz solarlos ilumino 
directamente.

No debe impedirso que salgan siempre quo 
y  la temperatura exceda do 10 á 12 grados, lo 

que suole sucoder á mitad del mes. So los 
pondrá á la inmediación uno ó dos kilógra- 
mos do alimento, á fin do que so provean de 
él sí lo necesitan al tiempo quo so airean y 
ventilan. ,

sericultura—Es el mos mas á propósito 
para proveorso do semilla, si no se cuenta 
con la suficiente.—So conservará en sitio 
cuya temperatura sea soca y fresca á la vez, 
como sucede en las cuovas que no tienen 
humedad.

faenas domésticas—Proparar los inventa
rios para ultimarlos por fin de mes y forma
lizar las cuentas del año, después do recor
ridos y examinados los libros y subsanado 
cualquier error cometido en las anolacio- 
nos.—Acabar las matanzas, ahumar y salar 
las carnes, y oxponorol tocino y los embu
tidos á la acción do los vientos fríos,

Paysandú, Mayo 21 de 1878.
Sr. D. Joaquin Corla—Estimado señor y 

amigo.—Consecuente con mi promosa, lo en
vió una planta de mandioca producida en 
mi quinta.—Por la muestra verá vd. la fe
racidad do la tierra en osle Departamento, y 
las vontajas que reportarían los agriculto
res queso dedicaran á eso plantío á quiones 
esporo estimulará vd. por medio dol perió
dico de la Asociación—La semilla la hice 
venir do Corrientes y me he quedado admi
rado del resultado.

Le envió en la misma barrica que condu
ce la planta parto do mi pequeña cosocha, 
cosaque vd. pueda apreciar mejor las con- 
dicioues de este producto, desgraciadamen
te no csplotado por nuestros agricultores.

Cada planta produce comunmento de seis 
libras para arriba y no siendo dolicado, su 
cultivo piffis se aviene á todas las variacio
nes atmosféricas, sería do una importancia 
grandísima su propagación por su casi pro
digioso desarrollo en nuostros campos.

Solamonto en su cultivo so hizo notable el 
mayor don Bonifacio Aleman, hombre dedi
cado hace tiempo á la agricultura quien do 
unas cuarenta ramas do semilla que le rega
lé cosechó do 30 á 40 arrobas do mandioca, 
que como es la primera que produco el de
partamento, al menos cerca do esta ciudad, 
se busca con avidez curiosa por las familias 
—Su gusto es excelente y no os extraño sea 
apetecido con preferencia.

Saludad V. afectuosamente S. S. S. y amigo.
Clemente Apotheloz.

E l f b s f o r ó s c o p o — Según leemos en los 
periódicos do Sevilla, so ha hecho una pruo- 
ba bastante satisfactoria do un instrumento 
inventado por el Director del colegio do San 
Fernando, Sr. San Marlin, llamado fosforó*- 
copo pruoba que han aplaudido cuantos la 
han presenciado.

Partiendo do la propiedad que poseen cier
tos cuorpos inertos y opacos do trasmitir los 
sonidos á distancias mas ó monos prolonga
das, so dedicó ha poco tiempo el Sr San Mar
lin á practicar pruebas sobro si soria factible 
que los mismos cuerpos trasmitiesen vibra* 
cionos luminosas ó para que nos entiendan 
mejor tos que no estón versados en la física, 
si á través do osos cuerpos, la madera, por 
ejemplo, podría trasmitirse la luz colocada á 
cierta distancia dol punto en quo se doseaba 
reoíbirla.

NOTICIAS VARIAS
B la n d io cn —La caria quo publicamos á 

continuación, pondrá en conocimiento do 
nuestros lectores, del resultado que están 
dando on Paysandú tos ensayos practicados 
en ol cultivo do la mandioca.

Felicitarnos al señor Apotheloz por el óxi-* 
(o do sus experimentos y  agradecemos ol 
envió quo so ha servido hacernos, anun
ciando á nuestros lectores, que la planta do 
mandioca'}' correspondientes raíces con qué 
hemos sido obsequiados, so hallan en exi- 
bicion en nuostros salones donde pueden 
sor examinadas por los que se interesen en 
conocer tan útil planta.



Hó aquí como so ha llevado á efecto la 
prueba:

Eq una de las habitaciones bajas del citado 
colegio se colocó un aparato para producir 
una luz Drumont en contacto con el aparato 
habia una barra redonda de madera do tres 
pulgadas do circunsferencia que equivaled 
una y media de diámolro y cuya longitud se 
rá unos 30 metros. Esa barra que no ha sido 
posible construirla do una sola pieza,sino de 
varias unidas con no mucha perfección,atra
viesa el patio y va á parar á otra habitación 
del piso bajo.Encondida la luz Drumont.en 
el punto de partida, so coloca en el de re
cepción, próximo á la barra de madera, un 
fosforóscopo, pequeño instrumento conteni
do en una cajila de un decímetro próxima
mente de largo, por cuatro centímetros de 
ancho y uno do profundidad y compuesto de 
materias tan sensibles á la luz, que rápida
mente se impresiona ó la absorvo conser
vando los rayos luminosos durante algún 
tiempo y con arreglo á la intensidad de aque
llos. Mientras dura la operación sedan gol
pes en la barra para aumentar las libracio
nes de esta y la habitación á dondo han do 
refluir les rayos luminosos permanece com
pletamente á oscuras.

Dicho instrumento es el que recibe los des
tellos ó rayos de la luz encendida en el estre- 
mo opuesto y retirado de la proximidad do la 
barra conductora so ve claramente el mara
villoso efecto, el cual no dosaparo hasta los 
seisú ocho minutos.

Tal es el resultado obtenido hasta ahora, 
pero haremos constar quo se ha presenciado 
la trasmisión por la barra misma, de los so
nidos de un piano do la voz humana y do la 
risa que llegaban al punto do recepción con 
mas claridad y fuerza que por medio del telé
fono.

R e g la m e n t o  (le  p olicías en la  
cam p añ a—Con sentimiento pedimos dis
culpa al romitidista por no haber espacio en 
este número para la inserción de su artículo; 
siendo del mismo parecer de quo cumplién
dose el citado reglamento, creemos que bas
taría para la dobida vigilancia y garantía de 
los valiosos interesos diseminados on nues
tra campaña, como ya lo han demostrado 
bien claramonto varios colaboradores de 
nuestra Revista.

B ib l i o t e c a  d e  l a  A so cia ció n  R u 
ra l—Saben bion los sócios quo on osla oil 
ciña se lleva un libro especial catalogado en 
que se anotan las obras existentos, soan do
nadas ó compradas; y que á lodo momento 
puede ser consultado, sea para estar al cor
riente de los adelantos do la cioncia, como 
para saber quienes son los contribuvoutos al 
mayor progreso intelectual de esta Corpora
ción.

E l a lu m brado e lé c t r i c o —En el gran 
anfiteatro do la Universidad de París ha te
nido lugar un notable acontecimiento.

Jamin, profesor de la Sorbonne y do la Es
cuela Politécnica, dada la segunna conferen
cia de la Sociedad Gloutíñca y había do ver

sar sobre el alumbrado eléctrico. El tema 
apasiona los ánimos, porqué aparto do la fa
bricación do piedras preciosas, no hay nada 
que fascine tanto la imaginación, como esta 
pregunta constante on demanda de la nocho, 
en que se podrá alargar para ciortos usos la 
claridad del dia.

El palio do la Universidad so bailaba ilumi
nado por la luz olóclrica antigua con reflec
tores y su efecto no era agradable, pues pare • 
cia como do teatro, pero el anfiteatro estaba 
lodo él iluminado por la bujía oléclrica y los 
3,500 concurrentes no volvían en sí del agra
dable asombro que los causaba contemplar
se á aqueta luz blanquecina pura y dulce 
quo tanto hace variar las impresiones de 
la vista acostumbrada al tono amarillo del 
gas.

Jamin historió claramonte la electricidad 
desde los trabajos de Darvy y Paraday á las 
máquinas do Nollet y mas recientemente do 
Gramme y Loutin, hasta llegar á la bujía 
eléctrica de JablokoíT: este mismo animoso 
inventor servia de preparador al conferen
cista y cuando concluía la explicación de su 
aparato aun mejorado desde quo lo descubrió 
con la facilísima distribución de la luz por 
corrientes, merced á la aplicación del prepa
rador, se adelantó el sábio ruso á oncender 
las cinco luces preparadas delante del públi
co; este, no obstante, contar fríos y severos 
ancianos, algunos miembros del Instituto, 
estalló en entusiastas aplausos al triunfo de 
la ciencia y á la presencia del descubridor.

El señor Jamin no se detuvo mucho sobre 
la utilidad y el porvonir industrial de la luz 
elóclaica por ser lema ageno al fin de la con 
ferencia; pero sus ideas encontraron grande 
acojida en el publico. La luz eléctrica servi
rá para las grandes masas de luz necesarias 
en establecimientos industriales, estaciones, 
teatros, plazas, etc.; el gas quedará para la 
luz al por menor, es decir, fraccionada en 
pequeñas partes y por consiguiente, para las 
casas y locales reducidos; la una no aañará á 
la otra porqué llenarán fines distintos, sino 
que mas bien la electricidad abriondo gran
aos orizontes, nuevas aplicaciones al alum - 
brado, hará este mas oxigonio y reclamará 
mas consumo de gas, como la introducción 
do ferro-carriles roclama infinitamente mas 
movimiento de vehículos por todas las car
reteras á él afluyen tos; con experiencias os 
pectralos demostró que la luz oléctrica os la 
que mas so aplica al sol, os decir, la quo me
nos cambia los colores ó impresiones do la 
vista y  por consecuencia, que es una preo
cupación creerla inexacta como algunos sos
tienen encañados por la costumbre del gas 
que os infinitamente mas completa.

G n n n < lev i«— Mr. Travers y Gibson dos 
ganaderos de Australia, han comprado en ol 
Norto do la Nueva Holanda un territorio que 
os como dos voces la Escocia y van á enviar 
allí 300,000 buoyos y 300,000 carneros. Los 
citados señoros los cuUlé-hings de aquolla 
floreciente colonia tienen mas do 30 millones;


