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ADVERTENCIA 

ESTA TERCERA EDICION 

No ,.;e agotall CI! brevc tiempo dos ediciones numero!"as 
de un libro, sin que este libro reuna ·en ~i condiciones muy 
especiales que lo recomi~ndell_ 

Tal el'; lo que ·sucede con la INSTRUCCION DEL ESTÁN
CIEH<;l, por don José Hernandez, de que hacemos al pre
sente.la tercera edicioll_ 

Podria atribuirse, pOI' los tlue COIl0(:,en otl·a>, prodlllcciü
lIes del aufor, que este éxito lo debia á su reconocida y 
bien sentada fama de literato v escritor de co~tumbres, 
pel'o tales méritos, po son ciel't~mellte los Que esta vez han 
illclinado la balanza del favol' público hácia el popular 
autor del mas popular de los libros sud-a-merica}los, el 
l\{artin FierTO_ 
. El libro de que hacemos hoy la tercera edicion, mas se 
halla destinado á instruir que á deleitar; mas á servir los 
interes~s positivos, que al mero entretenimiento_ Es el libro 
del trabajo, de la faena rúda, de la constanéia y el duro 
aprendizage del industrial campestre, asl como los cantos 
y payadas del autor son la dádiva que regocija y deleita 
en las hOl'as consagradas al descanso de ese mismo in
menso público que habita por eseepcion las ciudades y que 
,-in! dispm'sn :·1 los ('11:\11'0 ,-ielllns pnr tnfla la Hepúhlif'll. 



AIJ\'ERTENCIA 

Qué era la indu~tl'ia I'Ill'al ha(Oe ap?ll~l':; tl°cin:a ail()~"! 
La ganadCIoia I'epresentaba lo cont..arlO de una 1II?~s!Jdol1lo 
La Estancia se componia de un rancho PO)O "Ivlen a, 
manadas de yeguas chúearas esparcidas en una vasta 
7.Ona, rodeos de ganado \"acuno en E)stado salvage, algu~ 
noS rebailOs de emonelOos ordinarios paloa-el eonsumo, Y SI 
3,oaso habiao tiempo de esquilar, un po ea de lana pam la 
e"pol'tacion; quizá alguna piara de cerdos cimarrones 
paloa que comieran las yeguas que >'e ~lue~loaban e·n la 
cerdeada, y,poeo mas, si es que mas habla, formab~n uu 
establecimiento de campo, cuyo persoual lo compolllau el 
propietario ó su mayo)"[lomo, el capataz, el domador y 
algunos peones; los alimentos de estas gentes estaball 
reducidos á mate amargo lIoes \'eces por rlia; y á ('ame 
asada, mañana y tardeo 

Eso no era una industria pOI' que; con escepcioll de la 
domade potros baguales, lo que importa una (Ioansforma
cioll del animal salvaje, en animál educado y útil, todo lo 
demas era agreste, primitim y brutal, No tenia n los 
ganados otro techo que el cieb, 'ni mas alimento que ia 
yerba espontánea de prade,oas sin eultivoo : 

Todo esto empezó ú desaparecer desde 1852, por la 
i!!troduccion escepcional de animales de buena loazao Vacas 
t;'uoquinas, toros Durham, eaballos ingleses de earl'era y 
froisones, ovejas y earnel'os Rambouillet y 01ras especies 
asl escogidas fueron la ba.;;e de una trascendental reforma 
°en la industria pastoril argentinao 

El rancho tradicional se cOI1Yirtió en casa de ladrillo, 
ei I"Odeo en cOIoral, la, majada eü cabaña y el establo y la 
caballeriza completaron el establecimiento de campo mo
-demoo Los á,oboles lo erubellecierooll, y la quinta de frutas 
'i legumbres villo ií. dar finalmente á la Estallcia un verda
defoo atractivo ° Sin embargo, toda esta transformacioll el'a 
meramente emplrica; ninguna teoria ó muy escasa ciencia 
elltraba ell ella concienzudamente ° Era la emulaeioll de 
los ganaderos ricos; una simple competencia de caudales 
lo que la impulsabao Por eso el capital que debia sc,ov ilo 
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pa/'a e1lsaR~har un estaulo, estcm}c/' un alfalfal " l)a"'ai' 
b ' o 
'uenos peones estran.leros, cm empleado muchas ,'e,'es 
en embelleeer los edificios con ridleulas ornamentaciones, 
jardines y. estátuas de gl'an precio, El eorrecti,'o á e!ltÍós 
r1esnol"llami'entos en industria tan importante debia venir 
de la enseñanza, de la difusioll de métodos insll"Uctiv'os y 
de U1l estimulo bien ellcaminarlo »01' medio de reeompellsa~ 
públicas, como ha sucedido, / 

:\Iuchos notaron la falta de buenos libros y oll'os pl'elell
,liel'On guiarse por Manuales eut'o!.eos que enserlall cómo 
se hacen las cosas por allá donde lodo, hasta el agua y el 
aire, difiere de las cOfl(liciolles especiales de nuestI'o 
pals, 

Felizmente el libro del sellOr Herualldez ha '¡enido á 

llenar el yacio que se nQtaba paf'a dirigir al estaneiero en 
,",us empl'esas, Su larga espel'iencia desde la niñez eJi los 
trabajos de campo, su forma [iteral'ia galana, como que' 
está habituado á ensayar temas distinto,s, y su conocimiento 
de,los progresos d'C la ganaderia lo hacian el escruor i ndi
carla pa,'a llenar cumplidamente las exigencias de esa 
industria, 

No es este un libro de' simple especulacion personal ni 
para el atitor, ni para e1 editor, Se trata de favOI'ecel' pQr 
cl conocimiento de las doctrinas y principios que desen
\'ll(''''e~ á la priilcipal industria de la Naci,on, 

Guiándose por sus leccioiles los hom9res del ramo y los 
que de.nuevo quiel'an init:Íarse, llegarán en poco ti~mpo 
á cambiar totalmente la condicion de nuestros ganados que 
son la base de la riqueza de la campaiia, . 

Tenemos, pOI' ejempió, animales vacunos muy grandes, 
muy corpulentos, pero cuando se mata un animal de esos, 
,'csulta que todo es osament~l, carlle poea, sin <'ollsistencia 
y engorde negativo; ell tanto que lo,., animales de razas ' 
escogidas, dan ~riple cantidad rle came y goruuras, ell 
,'ambio de no dar casi huesos, 

Trasfol'mal' las razas degeneradas y empobrecidas I)()\" 
otms que dén UII producto de mayor valor como calidad )' 
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romo eantidad, es pum y simplemente mejorar'la produe
cion nacional, aumentando bajo diversós aspectos la fOI'
tUlla particulal')' <:olectim. Y 110 solo es la hacienda en 
sus yariadas espccies y sus múltiples productos que se 
mejol'an y yalorizan, sinó que la tíerra adquiere su relativa 
importancia y el (¡'abajo del hombl'e encuentra su legitima 
I'ecompensa. Este libro será pOI' muchos años el maestro 
é illstrudor' del estanciero argentino y tambien de la Banda 
Ol'iental del Plata, donde el clima, las aguas y los pastos 
son de idéntica condieioll que en las comarcas de 'la hanrln 
opuesta, 

Sus dos ediciones anteriol'cs agotada;; pOI' completo, 
prueban su excelencia para el objeto eon que está eS(:I'ito; 
y al poner á disposiciondel público la tercel'a ediciolJ 
corr'egida y en parte mejclrada, 110 nos olvidar'emos de 
felicita!' al· autor por el a(~ieI,to que tuvo en el plan y la ma
IICl'a feliz dI' ejecutal'lo. 

EL F;DITOIt. 
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CARÁCTER MODERNO DE LA INDUSTRIA PASTORIL 

y 

SU IMPORTANCIA EN LA PROVINCIA 

En nuestro pals!i'e escribe muy poco ~obl'e industria. 
l'Ut'al. 

Todos cuautos se dedical) al culth'o de la inteligencia '{ 
al comer'cio de las letras, dan á sus fuerzas tlil'ec(:iones 

estrañas á la industl'ia Nacional, y ,'ecol','en el \'asto cam

po de la literatura, cultivándola en la (m'ma galana de 
la poesla, en las originales itl\'enriolles del romance, en 
los ardientes arrebatos de la. prosa pollti(~a, en las de

licadas in\'estigacioll~s histbricas, en las disertaciones 
doctrinarias del del'e(~ho, Ó pe,~ig'niei1do "Iros ,'aliados 
pl'opbsito5<, de muy ele\'apo intel'~S pübli('u, pero agallos 

11 las exigencias illduslr'iales y á la IIl1luraleza de nues

tra I'iqueza fUlldamental. 
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Nuestro libro, por su cal'ácter y objetos, será sin du

da UII~ escepr'ion al giro intelectual de la épo~a, cuya 

Indole y tendencias comunican un simpático desenvolvi

miento al espll'itu nacional, dan realce y brillo al pen

samiento argentino, y preparan la Revública para Ilegal' 

mas proútamente á la posesion de los grandes beneficios 

que son el fruto ele la civilizacion moderna, en sus mas 

elemdas conquistas. 

Pero, si nos situamos,como lo hacemos, enteramen

te fuera del movimiento intelectual, literario, cientlfico, 

histúl'ieo, ó polttico, nos colocamos de lleno dentro de las' 

exigencias del progreso industl'i~1 en su elevado conjun

to, y hasta en sus mas insignificantes detalle·s. 

Es una rel'dad histórica, sinó l'igorosamente ciel'ta, 

por lo menos universalmente aceptada, que la mal'cha 

de las sodedades en la senda de su progl'eso ha sido 

recorriendo pellosa y lentamente la escala de :pueblo 

cazaLlor á pastor, de pastor á agricultor, y de agricult.or 

á fabril, como último término de la civilizaeion. 

En el desenvolvimieuto de los pueblos antiguos, esa 

parece que ha debido ser su marcha gradual, por el 

aislamiento en que vivian, entregados á sus propias 

fuerzas, privados del beneficio. de conocer y aplÍ!:al' los 

adelantos que los otros realizaban, y separados casi 

perpétuamente pOI' óelios inveterados y sangr'ientas riva

lidades. 

Sobraba mUlldo, y la· especie humana se peleaba por 
qn pedazo. 

En el estado actual de las sociedades, las cosas pa

sall, felizmente, de muy distinto modo - y los pueblos 
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ci\'ilizados marchan por derroteros enteramente nue\'05. 
Las naciones 'lue caminan al frente del progre!'oo huma

no, guiando al resto del orbe, se dedican con todas sus 
fuerzas á mejorar y perfeccionar sus sistemas de cui
dado; y la industria ganadera tiene rango y plaza entre 

1'1<; industrias mas útiles y mas adel~ltadas del siglo. 

Hoy la industria pastoril representa tambien civiliza
cion, empico de medios ~ienliflo.:os, inteligencia esmerada, 
y en nuestra época el estado de cultura industrial de una 
sociedad, se prueba' lo mismo por una obra de arte, por 
ulla máquina, por un tejido, ó por un "eHón. 

Las mejor'as de la industria agr1cola mn realizándose 
gl'adual )" progresivamente en todas partes; porque no 

háy un pedazo de tier~a bajo el dominio del hombre ci

vilizado, que no sea capaz de producir cuanto es necesa
rio para su felicidad. 

La mision del hombre, ~omo prosecutor de la creacion, 
como inteligencia que concibe, como voluntad que aspira, 

como inteilcion que realiza, es desarrollar las fuerzas 

que están á su servicio, combinando causas, modifican-
. .. 

do efectos, robusteciendo elementos, y sorprendiendQ se-

cl'et.os que la naturaleza parecia guardar hasta ahor~ en 

impenetrable misterio. 

El aumento de poblacion en el globo, y su aglomeracion 

sobre puntos determinados por su riqueza natural; por 

la posicion geográfica, por los atractivos de la "ida so

cial, y por otras muchas circunstancias, han hecho exi

gente la necesidad de fomenta~ y desarrollar la agricultura 

y la ganaderla, que no solo son las fuent~ que pro\"een á 

la satisfaccion de las necesidades Pl'imordiales, sinó tam-
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bien á las comodidades y bienestar de las clases laborio

sas, y al lujo de las clases privilegiadas pOI' la fortu[)~, 

En nues!r'a época, estas industrias progresan ~' se 

desenvueh'en paralclamente con todas las 'flue. pueden 

ser culth-adas por la inteligencia y por la fuerza del 

hombre_ 
Hoy la cabaña y la estancia, no son el redil de los ti3m

pos antiguos: la ciencia con todos sus elementos ha pe

netrado y se ha difundido en las vastas eomarcas donde 

se modifican las razas, se obliga al animal á crecer en 

proporciúlles, á vivir mas lal'gamente, y á rendir mas y 

mejores prorlucto:,: en provecho del hombre, 

A este resultado se ha llegado modificando los terrenos, 

el clima, las corrientes, cruzando las razas, desenvolden

do en ellas condiciones espeeiales, ctir'ando las ~nferme

dades, y propol'cionando á los animales, que representan 

nuestra riqueza, medios segUl'os de progl'eso, de perfec: 

cionamiento, de higiene, )' de garantias de vida conlr'a los 

ataques de la naturaleza, )' aun de sus pl'opios y fatales 

instintos" 

A este fin han llegado los grandes estancieros de Rusia, 

de Australia, de Norte-América, que obtienen hoy carne 

abundante)' esqui sita, lanas y pieles euyo conjunto ne 

(,alidades constituye su fabulosa riqueza, su progl'eso in

dustrial, su actividad mercantil, y su respectabilirlad ante 

las demás naeiones laboriosas del mundo, 

La Repúbliea Argentina, y especialmente la Provineia 

rle Buertos Aires, ne(,esita fijar una ate~eion preferente 

sobre su prineipal y mas produdiva I'iqueza; fomentando 

la ganaderta, perfeecionando sus sistemas de cuidado, y 
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mejorando, por consiguiente, todos SU!'l productos, que 

!'ll)n hasta hoy la fuente principal de !'lU futura prospe
ridad. 

Como pal!'l productor, tenemos asignado. un rol impor

tante en el gran concurso de la industria universal. 

Por muchlsimo!'l años todavia, hemos de <;i)ntinuar en

viando a Europa nuestros frutos naturales, para recibir en 

cambio los l)I'orluetos de sus fábricas, que satisfagan nues

tras necesidades, nuestros gustos ó nuestros caprichos. 

Los pueblos modernos ÍJo. tienen barreras que los se

parell, ni de orljen, ni de idioma, ni de reHgion, ni de cos

tumbres. 

El pr~greso ha vencido todas las preocupaciones, y 

ha establecido un·a Intima re~iprocidad, una relaeion es

trecha y solidaria entre todos los grupos sociales. 

Nuestro pals, con su industria ganadera, gira y se 

desenvuelve dentro del circulo de las naciones civili

zadas. 

La América es para la Europa la colonia rural. 

La Europa es para. la América la colonia fabril. 

y en el tallel' como en la cabaña, en la fábrica como 

en la Estancia, se manifiesta la inteligencia del hómbre, 

la cultura, la moral del trabajo, la aspil'acion del progre

::ro industrial, que es en si mismo el progreso .social. 

La rivalidad de los pueblos modernos es de un género 

nuevo; se lucha sobre el perfeccionamiento de los produc

tos, No hay rivalidad que eleve mas el nivel moral é in

telectual del hombre. 

El vapor, los rerrcrcarriles, el telégl'afo, las Exposicio

nes, las artes, las ciencias, "ienen cambiando fundamen-
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talmente el estado moral, económico, industrial y social 

del mundo, 

Las relaciones humanas se hacen fáciles -y frecuentes; 

1m; distancias y el tiempo se suprimen, 
Hay cange,de ideas y de productos, y el globo se con

vierte en un vasto taller, donde se produee-se elabora-y 

se consume, 

No hay nillguna industria privilegiada; no hay ninguna 

industria proscripta ó escluida de ese gran concierto; to

das concurren como manifestacion del trabajo inteligente, 

como espresion del progreso, 

La EUI'opa civilizada es el centro de ese activo mo\'i

miento; allá van los frutos naturales de todas las regiones 

y de todos los climas; ella los clasifica, los prepa'I'a, les dá 

nuevas formas por una elaboracion adecuada, y los ha,ce 

circular en el mundo con arreglo á las necesidades de ea
da pals, 

Nuestros esfuerzos bien entendidos, pOI' lo tanto, deben 

dirigirse, por ahora, á ri\'alizar ventajosamente con aque
llos otros pab,es, que· tienen pI'Oductos similares á los 

nuestros, 

El siglo es positivo; pero es un positivismo subordinado 

á la in~ligencia y á las leyes mOl'ales, 

Las sociedades trabajan, perfeccionan su industria, exa

minan sus necesidades, pI'actiean lo me.iOI~; reglan sus ac

tGS por los dictados de lajusticia, y en esa lucha incesan

te por el progreso, desenvuelven sus fuerzas, aseguran su 

engrande~imiento y su prosperidad, 

En ese Camino nos hallamos, y debemos ser perseve-
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rantes, pOl'que en él se dfl'a todo el porvenir de nue!Otra 
riqulsima provincia, 

i Nadie puede tener. una vision clara del crecimiento 'i 
de las mejoras á que hemos de llegar muy pronto! 

Podemos realizar obras de progreso que ayer no soñá
bamos siquiera, 

El entusiasmo por el trabajo se manifiesta en todas par
tes; la confianza se afirma, el esplritu de empresa se de
senvueh'c, y todos parece que !Oe afanan por repal'ar el 

tiempo perdido en estériles vacilaciones, ven discOI'dias 
ruinosas, 

, . 

Bajo la aeeion fecunda del trabajo bien ordenado é inte

ligentemente dirigido, la provincia ha de alcanzar dentro 

de poco'tiempo, resultados q~e no serán inferiores en na

da á los que obtienen los paises mas adelantados, 
En toqa la vasta estension de la AméJ'ica del Sud, no 

hay una region que posea eI conjunto de condiciones ven

tajosas que tiene Buenos Aires para el progreso de la in

dustria pastoril.· 
Tiene campos abundante.<:, sanos y fértiles, sin plagas 

mOI'lIferas, ni causas permailelltes de epidemia, 

Variedad de pastos propios pal'a la cria,del ganado va

cuno, lanar y caballar; pastos' qW¡ 'producen en abuncian

cia, carnes, lanas finas y cueros de excelente calidad" 
• Tiene tierras en que la agricultura puede prosperar 

magnlficamente, 
Sus aguas son esquisitas, 
Su clima es suave, benigilO y salu!iable, 

Posee los elementos primordiales pal'a el desarrollo in

dustrial; está cl'Uzada de telégrafos, y tiene esteQsos ferro-

carriles que avanzan diariamepte, 
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Tiene un eentro mercantil eon estenso giro, y eOIl toda 

la moralidad de una plaza comercial que se empella por 

('unservar su crédito, y atraerse la confian7.a Y. los capita

les estranjeros, 
Tiene Bancos que facilitan á las empresas los capitales 

necesarios, bajo condiciones ventajosas, 
En el órden polltico, está regida por instituciones libe-

rales, que consagran las conquistas modernas mas ade

lantadas en favor de la libertad del hombre, 
Su régimen administrativo, como su carácter social, son 

fuerzas concUl'rentes al movimiento prog.'esivo de su ¡'i

queza, Y cada dia se hacen nuevos empeños para la ad

quisicion de mejoras útiles, Y modificaciones que coope

ren á su adelanto, 
AsI, pues, si la situacion geográfica de la Provincia, su 

suelo, "U clima, sus. yaliosas producciones, sus condicio

nes económicas, sus instituciones pollticas Y su carácter 

s,ocial, forman un conjunto armonioso de circunstancias 

favorables; si existe en todos la yoluntad, ¿ p.or qué podre

mos dudar del prog¡'eso, y de un progreso muy rápido y 

muy sólido? 
Está en nuestra mano el pode¡' ¡'ealizar las esperanzas 

que nos ofrece el porvenir, 
Pa¡'a que tanta abundancia de buenos elementos no se 

este¡'ilice; para que los años no se pierdan inútilmente, es 

necesario mejorar el sistem!l de cuidados, y que por todas 

• partes se hagan sentir los re~ultados de la inteligencia apli
cada, 

Es necesario completar una red de caminos generales )' 

vecinales, facilitando todos los medios de comunicacíon, y 
abaratando en cuanto sea posible los trasportes, 
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CO:l,,~ruir puente,.;, muelles; hacel' canalizaciones y puer
tus, meJOI'alldo los que existen malos, como el de San Ni
colás, San Pedl'u, Bal'adero, Ensenada, Ajó, ~Iar del Pla
ta, Bahia Blanca, y otros, 

Emprender obras de desagüe, como la del Vecino, por 
ejemplo, que mejorm'ia por lo menos 500 leguas de campo, 

Estendel' nuestros ferro-c:arriles; emprendél' la cons
trucdon de otros, genel,a"lizllndo los tramway~ en la cam

[mila, eomo IIl1eas subsidiarias de las grandes vias rérl'ea~, 
Difundir la enseñanza elemental, y fundar escuelas mas 

adelantadas para generalizar los conocimienlos sobre agri

cultul'a, zootecnia, veterinaria, industrias de aplicacion 

rural, y todos los estudios generales y particulares de 
lluestm 'riqueza ganadera, 

Vigorizl!r la inieiativa individual, como el primer motor 

del progreso; respetarla, impulsarla, dirigiendo la accion 

de los Potlel'es Públicos, de modo que cooperen, pero que 

no pretendan sustituil' ¡Í, la a·ccio:!,y al interés de las Em

presas, á las que.. deben darse todas las facilidades posi

bles, 
Dal' facilidades tambien al ejercicio del crédito, ,estable

cielldo unas mismas condiciones para el préstamo: y un 

mismo interés, en el Banco de la ,PI'ovincill y en todas sus 

sucUl'sales, 
• Infundir confianza en las garantias que un buen régi-

men de policia dá á los habitantes y á los intereses de la 

rampaiía, 
Completar las mejol'm;' que exig~ la administracion de 

la jucticia ciYiI 'i penal. 
Establecer'i fumentar el "islema de colonias con hijos 

del pals, 
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y finalmen"te, englobando aqul todas las ventajas y be

neficios que esto debe traer, es nece!.ario establecer el ré
gimen municipal, realizando es~a bella, pero hasta aqul, 

ilusoria promesa de nuestra carta constitucionar, que en

trega á.mpliamente á. cada localidad el manejo de sus in

teres comunales. 

Esto ha de conducirnos rá.pidamente al punto de pro

greso que lodos anhelamos; y asl habremos asegurado 

nuestro bienestar, la felicidad de nuestros hijos yel en

grandecimiento dé nuestro pals. 

Tengamos fe en el progreso; pero no olvidemos, que en 

1'1 estado actual de la ciyilizacion, la fé entra por los ojos. 

Jost HERNANOEl. 

Buenos Aires, Noviembre de 1881. 
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Objeto de ede libro 

Cada pals tiene su illdust['ia propia, segun su situacion, 
sus elementos naturales, !"u suelo~ su clima, su pobla
CiUlI, )' sus ~ondiciones de vida; y no es posible cambial' 
fácilmente las bases de la riqueza pública, que esa misma 
industria éonstituye, 

En nuestro pals la ganadel'laes!a industria principal, )' 
aun cuando ha de desenvolver:,e muy pronto la agricul
tura, y aun cuandQ las industrias fabl'iles han de venir' 
tambien á alimental' nuestl'a actividad comercial, mienh'as 
esa época llega, debemos consagral' todas nuestras fuel'
zas á aumentar y mejomr IlUe"sh'os produdos, para'com
petir ventajosamente en los mercados consumidores ,con 
los productos análogos que van "rle otros paises, 

Para esto solo nos faltan me,íores 'sistemas de cuidad~, 
sin .embargo de que no puede decirse que los que tenemos 
actualmente, son de todo punto malos, 

POI' el contral'io, hay en nuestro pals murhos, muchl
simos establecimientos I'Urales de p['imer órden, como los 
lilas adelantados de otras pm'tes; establecimientos que es
tán montados sobre métodus los mas inteligentes y eom
pletos"y cuyos I'esultados no dejan nada que desear, 

Nueslr'o pals es poseedor" de ventajas de que oJros ca-
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recen casi completamente, y no hay en el mundo u~ nego
cio mejor ni mas productivo, que el de una ~st,allcla para 
la cria de ganado vacuno ó lanal' en la PrOVll1cJa de Bue
nos Aires, 

El eapital invertido en este negocio p~oduce ,mas, infi
nitamente mas, que el que puede produelr en mnguno de 
los demás negocios conocidos, , 

y cada dia ha de adquiril' mayor importaneia y des-
arrollo, 

Los capitales aglomerados en la ciudad tienden á salir 
á la campaña procurando un empleo luerativo; los hom
bres qu," buscan hacerse un pOI'"enil' pOI' medio de su 
trabajo, son atraidos tambien á la campaña, con el alicien, 
te halagador' de yer realizadas sus esperanzas á la vuelta 
de pocos años, 

Asl, una Estancia, es en nu,"stra época, en todo rigol" 
un grande establecimiento industrial; pero POI-SU misma 
natur'aleza, para alcanzar todos los resultados que pro
mete, necesita un cuidado ("ollstante. una prevision contI
nua, mueho acierto en el que manda, mucha puntualidad 
en el que ejecuta; órden, método y economla en los Ir'a;.. 
bajos; y por fin, un cOllocimiellto práctico, hasta de los 
mas minuciosos por'menores, 

En el manejo de ulla Estancia, ell todo lo que se refiere 
al cuidado de los gallados y á las precaudolles, no hay 
detalle que sea insignificante; el que parece mas pequeño 
ó mas frlvolo, si se desatiende, puede tenel' graves conse
cuencias é irreparables per'juicios, 

Una Estancia, lo mismo que Ulla fábrica, puede ser dil'i
gida por un sistema metódico; pero ell la pl'áctica las modi
ficaciones son infinitas y se pl'esentan á cada paso; lo cual 
no sucede en ningull otro establecimiento industrial; pues 
el fabricante Ir'abaja sobl'e la naturaleza muerta, en tanto 
q~e el Estanciero tiene que lidiar COl! la naturaleza ,'iva, 

Su atencion por lo tanto debe sel' mas asidua, su obser
vacion mas detel!ida, su cuidado mas despierto y pl'e
"iSOI', 
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EIl una palabJ'U: el fabricante trabája, y" el estanciero 
lucha; y pat'a asegurar, el éxito en esa lucha, tiene que: 
desplegm' todas sus eahdades de actividad, de constancia 
y de prevision, 

Ho)' que los'campos de la Provincia son abU1ldantes; 
que no hay indios; que los intereses rurales tienen la~ 
mismas garabtias quelds intereses urbanos; que nuevos 
capitales salen diariamente á la eampaña; muchos/hom
bres, jóvenes espedalmente, abandonan las comodidades 
de la ciudad, con la fundada esperanza de pl'epararse una 
fortulla, ' 

Todo esto, y la importancia qlle adquiere diariamente 
la ganaderla'en nuesh'o pul", su cI'ec:imiento, su valoriza
cion por lá intJ'oduceión de mejores I'azas, por la adopcion 
de métodos y sistemas mas adelantados, todo, en fin, nos 
está diciendo que 10s'Iibros relativos á la ir.dustria rural 
están llamados á contribuir por su parte al desenvolvi
miento industrial de la Provincia~ , 

Pero, aún cuando asl no fuera, debemos tener presen
te, que todo cOl)oéimieiito que se difunde, lleva siempre 'al-
gun pro\'echo á la sociedad: ' 

Los libros que establecen las teoNas. que en'señan los 
pI'incipios sobl'e que los hechos reposan, son muy útiles 
iridudablemente, ]lorr~ut) dan al hombre bafies dertasy 
puntos de partida seguros y conof:idos pal'a avanzar' en· 
sus 'investigaciones y descubrirriientos;pero los que solo 
enseñan la práctica, poniendo á' la vista los hechos, con 
prescindencia de toda teorla, sOl1 tambien de grande uti.:.' 
Iidad; porque esa práctica cuesta muchos años para adqui- • 
rirla, ,y solo se adquiere' á costa' de grandes sacI'ificim;, 
de mucho lI'abajo, y con muchas perdidas de tiempo y de 
dinero, 

El que aprellde por sI mismo, aprende A fuerza de errar, 
y los errol'es se pagan siempre~ , ' 

A satisfácer en lo posible e!'ia necesidad. á ayudar esa 
pi'áctica; es á 10 que I'espoude lIuestro trabajo de hoy; y 
nuestro libro solo seráut'Ja'exposicion clal'a de lo que se 

2 • 
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pra(~tica en la LUdmpaña, que ha de eV,it~r á cuanto~ I~ lean, 
muchos años de tardanza para adqUIrIr los conocImIentos 
mas generalizados sobre los trabajos rurales. 

Este libro no tiene pretensiones de ningun géne¡'o; dice 
lo que mucho~ saben; habla solamente del páls, ~omo que, 
lo mellas que un hombr'e puede conocer en este mundo, es 
la tierra en que ha nacido; y por poco que adelante sus 
conocimientos, fácilmente puede hablar de su suelo, de su 
clima, de sus pr'orluccione!;', de su industria y de sus cos
tumbres, 

Deseamos por este medio ayudar tambien ese conoci
miento, y examinaremos por consiguiente la naturaleza de 
lIuestros campos, la diversidad de los pastos, al mismo 
tiempo que el modo de criar y de cuidar con ventaja; el 
modo como deben hacerse los trabajos en la Estancia, la 
época de hacerlos, los peligros que deben evitarse' y todo 
en fin cuanto es relativo á estas operal'iones, 

Sobre algunos de los puntos que.deberemos trafar, exis
ten diferentes opiniones, como en todas las cosas huma
nas: no todos los estancieros están de acuer'do en cuanto 
al tiempo y en cuanto al modo de hacer un trabajo,: aún 
euando todos lo estén en cuanto á la conveniencia de ha
cer'lo; pero para evitar los incon\'ellientes de esa diversi
dad de opiniones, consignaremos en este libro las mas 
conformes con la observacion y con una larga práctica, 
las mejor fundadas 'en una prudente esperiencia, las mas 
generalmente adoptadas, y las ¡'eglas que se practican 
mas comunmente y con mejor éxito, 

Asl, pues, podemos decir con seguridad, que cuantos 
quieran dedicarse á la industria pastoril, hallaI'á'l1 reuni
dos en estas páginas muchlsimos conocimielltos que 'solo 
se adquieren despues de un aprendizaje dificil; yespecial
mente las personas que no conocen este ramo de negocio, 
y van por primera vez á ocupar'se de él, podrán sin duda 
consultar este libro COII algun provecho, pues encontra
r'~n en él UII~ enseñanza completa, clara, metódica; y lec
cIOnes prádlcas, puramente prácticas, de que ellos, con 
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un eriter'io juicioso, pueden nacer conveniente aplicacion. 
Importa mudlO ell una Estancia, que el mayordomo {¡ 

director', sepa c:on propiedad lo que se debe hacer, para 
ordenarlo á su capataz, no dando lugar á que éste maneje 
el establecimiento á su capricho; pues en este ('aso, no es 
el celo por el buen resultado, sinó una pueril satisfaccion 
personal la que preyalece, y esto r'edullda siempre ell 
daño de los intereses. / 

Teniendo esto en vista, hemos creido que un libro esen
cial y esclusivamenAi criollo, destinado á enseñar á los 
que no lo conocen, elmo:!" de manejar' una Estancia, 
debe decir con toda claridad cómo se hacen las cosas, 
c:uando deben hacerse, por' qué Jeben hacer'se y para qur 
deben hacerse. 

y es fuera de duda, que solo con estas condiciones, 
puede llenar debidamente el objeto para que es escrito. 

Muchos sabrán mas.de lo que este libro enseña, y para 
el que :;abe, nada hay nue\'o; pero' indudablemente ser'á 
mucho ma)"or el número de los que sepan menos; y es 
para éstos para quienes está especialmente destinado; 
pues generalmente se escribe par~ los que no saben, por
que siempre es una ventaj'a saber sobre una cosa, tanto 
como sabe la generalidad de los demás. 

El plan que hemos adoptado y seguido I'igurosamente. 
es sencillo y claro, como los objetos mismos del libro; y 
lo hemos dividido en \'arias pal'tes, á fin de hacer' mas fá
cil el que cada uno Imeria buscar aquel asunto q~e le in-" 
terese conocer. 

LA PRIMERA PARTE contiene una ráp¡'da ojeada sobre 
los Estados vecinos que cultiyan la industria ganadera; y 
al comercio general de ganados en toda esta I'egiun. 

LA SEGUNDA PARTE está esclusi'"amente dedicada al 
exámen de los campos y pastos de Buenos Ail'es clasifi
cándolos eonarl'eglo á su natur'llleza y calidades para 
alimento del ganado; tratando al misJIlo tiempo del modo 
de componer los campos, de los <,!npastes, de los engor-
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des, y de oh'as cuestiones relativas al cuidado de las ha
ciendas. 

LA TERCERA PARTE está destinada á las construcciones 
rurales: examinando todo cuanto debe hacerse en una Es
tancia, edificio, galpones, palenques, ramadas; corrales, 
jagüeles, alambrado, sombra para los animales, quintas, 
etc. 

LA CUARTA P~RTE es toda entera consagrada á la ha
cienda vacuna, tratando del modo de aquerenciar, de 
cuidar, de la;; separaciones que deben hacerse, de las 
11Iarcaciones y serIales, del modo de arrear las haciendas 
y de oll"as muchas cuestiones relativas al raino. 

LA QUINTA PARTE se ocupa de la hacienda caballar, 
como elemento inJispensable en los trabajos de una Es
tancia; sobre el modo de entablar las manadas y tropillas; 
sobre el cuidado que debe· tenerse para consel'var en buen 
estado los caballos. . 

LA SESTA PAllTE se o-:upa de la cria de ovejas; este 
ramo tall importante de la riqueza pública, haciéndose 10-
d,as las indÍl:acioues convenientes sobl'e el modo de: cui-
dar y trabajar las majadas. . 

Ell'esto de nuestro libro contiene instrucciones necesa
rias para el mayordomo sobre cuanto debe dispone!'; ins
trucciones par!} el capataz; modo de prepal'a!' los frutos, 
y cuanto es necesario en un estable-:imiento bien orde
nado, 

Al final consagmmos algunos capltulos al comercio de 
lanas y de cueros, al restablecimiento del negocio de mu
las, al eIlgor~e y expol'taci.ou. del ganado en pié, al cui
dado. y la .cna de avestruces, eomo que todo esto se 
relaCIOna directa é inmediatamente eon la riqueza rural. 

CI'e~m?s de esta manera haber abarcado todos los pun
tos PI'l~lclpales de la industria ganadera en su conjunto 
y en sus detalles; pero debe tenCl'se presente que solo 
nos oeupamo:,; de nuestras haciendas criollas sin mez
clar para nada en nuestro estudio de hoy, otr~s razas y 
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cruzamientos que pueden ser el objeto oe otro libro, muy 
distinto del que damos ahora á la publicidad, 

Con estas mismas haciendas criollas, tan fáeil de do
mesticarse, que adquieren tan buen engorde, que necesi
tan tan poco alimento, que viven á la intemperie, y que 
completan su crecimiento en tan poco tiempo; con estas 
mismas haciendas, decimos, viene el pals presentándose 
á la concurrencia en los grandes mercados del mundo; 
y la mejora de los sistemas, yel mayor esmero en la 
eleccion de 1m; reproductores, han de darnos una supe
rioridad que nos pertener:e por otras muchas causas, 

Con respecto á los resultados quc puede prometel'se 
el estan(~iel'o, no debe perderse de vista, que'siguiendo 
los antiguos sistemas, la fortuna podia alcanzarse al 
fin, despues de 30 ó 40 años de dedicacion; pero que 
tl'abajando con la inteligencia y con los elementos que 
se ofrecen en la actualidad, sobran 10 años para asegu-
rarla, ' 

Este es 'el mas grande beneficio de la ci\'ilizacion: en
seña. á 'apro\'echar la vida, )' se aprovecha trabajando 
con éxito, para nosotros y pa~a nuesh'os descendientes, 

Por la rápida enumeracion que queda hecha de las 
materias de qu~ trata este libro, y pOI' cuanto llevamos 
dicho, puede notarse fácilmente, no solo que no es un 
libro teórico, sitió que cu~nto contieneJ ha "ido apren
dido en la práctica, ó de los prácticos 

No hay lihros, no hay autores que p~dieran sen'irnos 
de guia para una obl'a de esta ,clase; en fin, este ,no e!;l 
un libro hecho con otros libros y cada cual podrá co
pocerlo por sI mismo, 

Hay muchos hombl'es, muchlsimos, sobl'adamente com
petentes para eonocer y juzgal' su ~ontenido, y habrá 
muy pocos, tah'ez ningun ,libro del pals, que tenga ma
yor número de jueces con todas las calidades )' cono
cimientos necesarios para aprecÍar cuanto ;;;e dice, y 
notar sus faltas, 

Cada esta.nC'icro es un juez de este libro; "aria Estan-
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('ia es 'un tribuna!, y habrlamos trepidado en su publica
("ion deteniéndonos ante el temor del fallo de, tantos 
homiJl'es competentes y eonocedOJ'e;; de. la matm'ia, si 
no nos ;;intiémmos impul;;ados por el. deseo de ofl'ecer, 
ordenados de una manel'a metódica y clara, todos los 
conocimientos, icleas )' modos de proceder que se em
pican actualmente, facilitando a;;1 su adqu.isicion á u.n 
considerable númel'o de pOl'sollas que se dedlean pOI' Pri
mera vez Íl la industl'ia pastoril, y que ciertamente,.co
mo lo hemos dit:ho ya, necesitariall muchos años de 
práctica, muchos sacrifkios costosos, muchos peligrosos 
ensayos) muchas pacientes indagadones para adquiril'
los todos . 

. Podemos decil';. sin temor <;le ser de;;mentidos, que en 
este libro se ha reunido por primel'a vez una generalidad 
ele conocimientos, que han permallecidu hasta hoy en la 
mas completa rlispersion. 

Poseer unos, rllcojer oh'os; reunirlos, .metodizarlos y 
di~ponel'los para Hna apli("acion fácil, es un tl'abajo cu
yas dificultades sabrán apreciar .Ios que conoceLl la ma
teria, y ellos han de hacel' justica á la magnitud del 
esfuerzo, al patriotismo ele la intencion, y á la utilidad 
dellibl'o. 

Por esto mismo, parece inút·il advertir al lector que no 
busque poesla en esta obra, porque no está destinada 
á ser"iI' de lectura recreativa, si liÓ que tiene por único 
y principal objeto difundir ideas y eonoeimientos aplica
bles á la explotacion y fomento de los intereses mas 
sólidos y positivos de la Provincia. 
Terminar~mos,. diciendo que el propietario puede en

tregar este libro ¡i. su maYOI'domo; el mayordomo á su 
capataz; ~ c~pa!az ~ sus peones; ;;eguros que únicamente 
ellcont~aran mdwaclOlles y clil'eccione!'; que lo!'; ayuden 
J'espechvamente pal'a el mejol' cumplimiento de ¡:;~¡:; de
beres. 

~inguno tien~. tampoco por que apal'tal'lo de la!'; ma
nos de las famIlIas, ni ocultarlo á !';us ojos, en la COII-
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fian~a oe que nada hay en él que no consulte rigoro
samente la decenciá en las ideas y en el lenguaje. 

Nos propusimos escribir un libro útil y moral á la 
vez. Los ledores juzgarán si hemos llenado puntual
mente este doble propósito. 





Il 

La ,ganadería t'n el Paracuay, Corrientes y 
Entre-Blos 

Correspondo á la natul'alezá de este libro, ves' condu
celtte á sus objetos, que antes de entrnl' á ocu'parnos-de lo 
['elativo á un establecimiento de campo, y de lo que con
ciorno al cuidado inmediato de los ganados, demos una 
rápida ojeada sobre algunos Estados vecinos, en los cuales 
la p:flnader'la es tambien la única y principal riqueza, 

Al estaneiero como á todos, le conviene generalizar sus 
ideas, estender sus conocimientos y dilatar los horizontes 
para su mirada industrial. ' 

La industria pastoril aban'a. Ulla esten!"a zona en esta 
region Sud-Americana )' viven dedic~dos á ella mas de tres 
millones de habitant~s, 

Conocer cómo se cultiva esa industria en toda la re
gion del Plata; su estado actual, el modo de h'abaja~ las 
haeiendac., los rosultados que se obtienen, los ;;istemas de 
explotacioll que se emplean, las corrientes comerciales que 
siguell, todo esto, ó parte de esto, puede servirnos de ob~ 
jeto para este capitulo, sin ningun perjuicio del lector. 

Claro estú, que nuestro e"ámen al ocuparnos de los ter
l'itOl'ios \'ecinos. se contrae esdusi\'amente al punto de 
mim do su aplicacion á la ganaderla, con prescindencia de 
todo otro ramo de l'ic¡ueza natural, on.que abundan profu
samente los ('ampos, las aguaS; los bosques y las monta
ñas en toda esta parto del. continente. 
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Paraguay 

Empeeemo~ nuestra'ligera inc~rsion por el Par~guay, 
eon permiso de la geografia ~olltlca, peF~ obed~clen?o á 
lo que impone la geografia flslca, la tradlClon, la Identidad 
de industria, de origen y los sentimientos de fratel'J1idad 
que nos ligan. 

El Paraguay solo tiene pastos en determilíadas regiones; 
son fuertes y por tanto buenos únicamente para la cria 
de ganado ~'a~uno; que se estiende á las orillas del rio Apa, 
actual linea divisoria del Brasil; y á los campos que se 
hallan de este lado del Tebicuary, hasta las márgenes del 
'rio Paraná. 

Los pastos tiernos no existen all\. 
Fué muy rico en haciendas hasta la época de la guerra 

de la Triple-Alianza, en que se eoncluyeron completa
mente. 

Produjo esa inmensa destruccioll la guerra misma, y 
especialmente la órden dada por el Presidente Lopez, de 
t"oncentrar todos los ganados, internándolos hasta poner
los fuera del alcance de las fuerzas enemigas. 

Como debe suponerse, tratándose de Lopez y del Para
guay, la órden fué puntualmente cumplida; y la aglomera
cion de tan granrles eantidades de hacienda en malos 
c~,!,pos, trajo la m.ortandad, y en poco tiempo, la desapa
rU:lOn total del ganado vacuno en el Paraguay. 

Cuando' terminó la guerra. no quedaban sinó algunas 
puntitas de vacas flacas. 
~ La repob~acion de ganados ha empezado hace pocos 

anos, <,?ntrlbuyendo principalmente á ella las repetidas 
convulsIOnes que han agitado la Provincia de Corrientes 
dur.ante 12 años, causando la emigraeion de muchos ciu
dadanos, que por sus compromisos poltticos unos, por 
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las persc.:ueiolles y raTta de garantia los mas, abandona
uan la Provincia, y al pasar' á estable :el'8e en el Paraguay, 
llevaban ó hacian lIemi' su;: ganados, 

En el Paraguay el ganado caballar pl'ospera poco; y en 
cuanto al lanar, ni se habla siquiera como ramo de ne
gocio, 

Hablar de ovejas en el Paraguay, se,'ia como hablar de 
nm'anjales en la Provincia de Buenos Aires, 

Corrientes 

Esta Provincia del litoral argentino es de una grande 
imrortaneia para la ganaderla: 

Cruzada por un rio .:aurlaloso que lleva su nombre, tie
ne excelentes campos á una y otra parte; y muy buenos 
en las ~Iisiones, antiguas posesiones jesulticas, territorio 
de incalculables y val'iadas riquezas donde se estrechan 
los dos grandes ri!Js Paraná y Uruguay formando una 
garganta, 

Aunque los campos del Norte del rio de Corrientes son 
buenos pam la el'ia de ganado y abundan mu.;ho las ha
ciendas, hay en esa parte que se denomina .. Los Pagos '1 

muchos esteros, bañados, palmares y lagunas, y los ClJID

pos mejores de la Provincia, como criaderos, son los del 
Su~1 de ese rio, en los cuales el pa.sto que predomina es la 
flechilla, Hay flechillales inmensos, de muchas leguas y 
este pasto produt:e un excelente engorde, 

En esa pal'te de la P,'o\'if'lcia tambien se h3 generaliz2do 
un tanto la cria de lanar, qut} crel:e y engorda admirable
mente en esos flechillales, 

No obstante, este ramo de la inrlush'ia pastoril no se ha 
desarl'OlIado mas todavia por la falta de graseriafi, pues on 
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v todo el fruto de la 
tienen destino alguno los capones, • 
majada está reducido á la lana: . ' 

C· . t ~ tal "e'z la PI'OVIllCIa de mas agua que tIene OJ'rlcn es e~ , . 
la República. . 

En el centro hay grandes y hermo!'as lagunas; tiene 
vertientes abundantes y generales. /,. . 

El rio de Corrientes nace en la laguna Ibera, dIvIde la 
Provincia en dos regiones y corre á desaguar en el rio 

Paraná. 
La laguna Iberá es quizá la mas grande que se encuen-

tra en toda esta seccion de América en territorio argentino; 
no sabemos que haya sido todavia explrJrada totalmente, 
tiene muchas leguas de circunferencia, y es el recipiente, 
puede decirse, de todas l!ls aguas de lluvia de una inmen
sa zona. 

De esa laguna y sus derrames fluyen rios caudalosos 
y di"ersos arroyos que fertilizan aquel territorio, y que lIe
Yan sus aguas al Uruguay los unO$, y al Paraná los otros. 

El rio de Corrientes, asl como el de Santa Lucia, Batel, 
Empedrado, que de~aguan en el Paraná, nacen directa
mente de la laguna Iberá ó de sus derrames. 

y el rio Aguapey, el :\Iiriñay, el a1'royo de la Cruz V 

olros que corl"ell á del'ramar sus aguasen el Uruguay, tie~ 
nen su orIgen en c"a hermo;;a laguna. 

En el centro de la Provincia existen algunas lagunas 
~uy hermosas, cuyas aguas tienen un color verde oscu\'o 
Igual á las del mar y se llaman Lagunas Amm-gas, no las 
pU~de tom~r la haeienrla, no crian pescados de ningulla 
cJ.a:e, n~ hellell nlIlguna vegetacion, no se bañan en ellas 
OJ los páJaro;;. Son lindas lagunas, Iindlsimas, pel'o de 
una belleza esléril hasta ahora. 

El agua hace espuma .' 'd . 
b - .. SIJl necesl arl de ¡abon y al"unos 
anan alll sus peque- . d' , • t> • 

d l . .nas maja as, pues dicen que las curan 
e a sarna. . 

zasCodrergieantesdtiene actualme.nte mas de 4 millones de cabe-
. . na o vacuno 1Gb' 
Provincia interesad ,~e o lerno actual de aquella 

o ell omentar alli la planteacion de 
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saladel'os, acaba de concedel' exhoneracion de impuestos 
durante cineo afios á uno que se ha establecido en la costa 
de Mocoretá, y promete iguales ventajas á otros que se 
establezcan. 

En el órden de ideas administrativas que ese hecho re
re\'ela, aquel Gubierno debia haeer estensivas esas ó 
análogas ventajas á las graser'las, á fin de estimular la 
planteacioll de estos establecimieutos que han de fomentar 
en esa Provincia el desarrollo' de la industria lanar.'~ 

Hablando de las haciendas del Paraguay, hemos dicho 
que ha sido repoblado con los ganados llevados .de Cor
rientes, á causa de las (:onvulsiones polltir.as que han agi
tado esta Provincia. 

-Asi es en ef.ecto; y sin esas cOI1\1Jlsiones que tanto ha 
menoscabado su I'iqueza, Co ... ·ieotes tendria hoy hacien
das en númcro muy superior al que tiene. 

La irwasion paraguaya con que pl'incipió la guerra., le 
costó á Corrientes t:ientos de miles de cabezas de ganado 
vacuno, y muchlsimos miles de caballos. 

Qesde entonces hasta aqul aquella' hermosa Provincia, 
tan rica, de producciones tan valiosas, con hijos· tan va
lientes y tan patriotas, ha sido flajelada por las diseordias 
civiles, sin tregua ni descansQ. . 

La eleccion presidencial de 1868 abrió tm periodo revo
lucionario, y desde eiltonces las convulsiones periódicas 
no han cesado. 

En 1868 el Gobel'llador Lopez fué derrocado por una 
revolucion antes de terminar su periodo. 

El Gobel'nador Guasta vino renunció por la revolucion. 
El GobernadQr Justo fué derl'ocado por la revoluciono 
El Gobernadol' Gelabcl't tU\'O revolucion aunque triuufó 

de ella. 
Derqui fué der'rocado por la revoluciono 
Cabr'al no dUl'ó sino 2 afios; asl es que desde 12 años ~ 

esta pal'te, mas bierrdil'ho. r!esde 16 que empez61a guerra 
del Paraguay, COl'l'ieutes uo I!a tenido sinó pequeños in
térvalos de paZ; y durante ella, ha habido casi siempre un 
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, 'd la "acado sus intereses de la Pro-
partIdo emIgra o, que I ," " -, .. O'ua\' 
vincia lIe\'álldoJos eOIl prefer~lwla al Pm,a", ," .. " 

A el als se ha restableCido a;ol de su )JlIstl,~clOn, de-
qu p h 't Jo á COl'I'lentes bido á las convulsiones que an agl a' , '. 

Solo dUl'ante el perIodo de la reHIJuclon que derl'oco 
J d D 'uede afil'mar"e "in temor de ('rl'ar pOI' a octOl' crqUl, p , " , ' _, , 

exageraeion, que pasaron al Paraguay ma!'! de ;:>00 mIl ca
bezas de ganado, lIe\'adas por 105 q~e abandollaban la 
Provincia, quemaban su rancho, y se Iban con sus gana-
dos á buscar garantias y sosiego, , 

Era una cad ella no interl'Umpida de gente que se Iba 
llevando sus haciendas, no todos porque e!'an perseguidos, 
pero sI porque no habia gal'antiu pU!'a nadie. 

El Gobiemo de Corrientes tiene la mision de cicatri
:cal' heridas tan profundas y reparar males de tanta gra
vedad, 

Aunque toda la Proyincia tiene genemlrríente buenos 
pastos, los hacendados de la costa del Uruguay al'riba, y 
en Misionl's, acostumbran á ponerle sal á sus ganado~ y 
especialmente los estancieros bmsileros que residen por 
alll la usan siempre para sus hacienrlas, 

Es innegable' la utilidad de la sal para la salud, buen 
engorde y desarrollo de la hadenda vacuna, caballar 
y lanar, 

Mas adelante dedicaremos á este importante punto IIn 
capitulo especial. 

COI'rienles conserva todavia algullos recuerdos del em
peño progresista de la administl'acion de Rivadavia. 

Consignaremos aqul como un recuerdo cul'ioso un ante
cedente histól'ico al respedo. 

En 182~ siendo presidente el señol' l~i\,'Hlavia llegó á 
BuelIo~ AIres, elltargado pOI' él, un Agl'ónor'no fl'ancés, 
condu~'I~ndo U1~a ab,undante coleccion de rirlulsimas plan
tas de.tmadas a enrlqueeer la a!'l)oricultul'a lIa,~ional. 

Hallá?8Se á la sazon CII Buenos Aires eomo delegarlo 
del gobIerno de COI'I'ielltes el des pues Bl'igadiel' Geneml 
do)) Pedro Fené '\' oLtm l 1)' I '1 ' , , , • o (e \ I Val nVla n n<!'IUISI!'IOII 
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para CorJ'ientes, del referido ('argamento de plantas, 
Fué ell cOII!"eenencia tra"ladado á aquella Provincia, y 

aunque gran parte de aquella escogida coleccioll se ha 
perdido, se cOJlservan todavia algunos resto", y hasta hace 
pocos aÍ¡ns existian plantas de ('aré, de algodon, y la es
quisita lima de Per'sia que se mantiene sin degene:-acion 
notable, y que se ha generalizado muehlsimo all!. 

El clima de Cor'r'ientes es apropósito' par'a las plantas 
que se endaron y la tentativa de 'adimatacion habr'ia sido 
fecunda en resuhados, si las luchas civiles no hubieran 
venido á esterilizar tan útil esfuer'zo, 

El Gobierno de aquella Pro\'illcia deberia preoc:uparse 
Hoy de la adquisicion· de nuevas plantas, para aumentar 
la ri,:ra coleceion de frutos de la agricultura cor'rentina, 

Entre-Rios 

A medida que nos alejamos de la region del ea1or, \"~mos 
apl'Oximándonos á eampos mejores para la eria del gana-
do vacuno, . . 

Todos los campos que posee la riqulsima Provincia de 
Entre-Rios son de primer 6rden para la ganaderla; pues 
los pastos fuertes de esa Pr'ovincia S01l suculentos, no son 
tan duro!" c:omo los de, Corrientes, ni tan secos como los 
del Paragua)', . ' 

Los pastos ~er'nos que hay en toda esta region ganadera 
del Rio de la PI?tta empiezan l'et:Íen en abúndancia, en la 
par'te Sud de la Provillcia de Entre-Ríos, 

En la par'te del No\'te, hay algunos pastos tiernos, pero 
muy escasos yno se propagan, 

En los Departamentos del Sud, como el de "ictona, Gua
leguay y una parte de Gualegual'hú en la ('osta del Vru-
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. . ,-e'as tan buellos que pueden 

guay, hene campos pal.a o ".~ 'Buenos Aires: y la indus-
'oml)ararse con los mejore. e .'.J 
e d "d alll tina imoortanclU eonSJ!le-
tria lanar ha a qull'l o , ' . 

rabie. . ~ o se 
Abunda el trévol ell esa pm·te de la Provlllc¡a~ pero n '. 

siente el peligl'O de los' empastes, comparatl"amente a 
Bueno~ Ail'es donde es mueho mayol'. 

En l~s demas Departamentos, como Villaguay, La Paz, 
Concordia, los pastos son fuertes, pero el ganado vacuno 
adquiere excelente engorde. . 

Las ovejas solo se tienen alH para. ayudar' á ~a alImen
tacion, son un accesol'io en la EstanCia, 110 constituyen UII 
ramo de negocio, pues no tienen gor'dura, y las lanas y 
pieles apenas eompensan el trabajo de cuidarlas. 

Elltre-Rios tiene abundantes vertientes, rios caudalosos, 
y arroyos muy fuertes, agua permanente en toda la PI'O
"incia, y ademas, por sus campos quebrados y gl'alldes 
zanjones secos, tiene la facilidad de bacer, como se hacen 
en cualquier parte, inmensos tajamares, en donde se reune 
y conser"a grall eantidad de agua de lluvia, por mueho 
tiempo, para miles de cabezas de gánado. 

Las aguas que fluyen de sus abundantes vel'tientes cor
ren en dos direcciones: al l'Ío Paraná las unas, y al Uru
guay las otras. 

Se observa que los arroyos que vienen al rio Paraná son 
de agua dulce ó muy (Joco salobre por lo menos; y las 
ag~as que "an al rio Uruguay como las del arroyo de la 
Chilla, Cupalen, Molino, Juquel'l y var'ios oh'os, SOIl mu
cho mas salobres. 

Un. ra.mo importantlsimo de I'iqueza natural ell aquella 
Provlllcla y qu l' '" . e se re aelOna con la industl'ia rUl'al de 
~uenos Au'es por los servicios que presta, es la explota
clOn de sus bosques de ñanduba y. 

~~.alll se trae toda la madera que se emplea en la cons
~u.c~lOn de eorrales, en cercos, alambrados, en los esten
os campos de nuestra Provincia 
La mitad de la PI'OYill'~· d 1; 1 . 

,la . e ~lItr'e- {lOS está ('ubiel1a de 
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bosques de ñandubay, pues el famoso monte de Montiel 
que es de esta madera, la cruza de un ~str~mo al otr~, i~
ternándose en Corrientes hasta la termlOaclOn del terntono 
al'gentino. 

Ademés, el rio Gualeguay que tambien atraviesa la pro
vinda de Entre-Rios aunque en otra direccion, tiene mo~
tes de ñandubay en sus dos mal'genes, y en otros puntos 
separados del monte principal, como en Gualeguaychú .y 
Mocoretá hay gj'andes grupos, bosques aislados que co~
tienen muchlsima madera de esta clase. 

Cuando tratemos del empfeo que en Bueuos Aires se 
hace del ñandubay, daremos las noticias necesarias SQQ,'e 
sus medidas, clasificaciones y demas que conviene co
nocer. 

En Entre-Rios existe muy poco cardo,. ·que se encuelltra 
solo en la costa de algunos arroyos, pero no es de utilida.d 
alguna alll, pues no lo come la hacienda, sin duda por falta 
de costumbre, y sobre todo, por falta de necesidad, pues 
en todo tiempo hay abundancia de otros pastos. 

Hace algunos años que en la costa del ParanA don~ 
los pastos son generalmente duros, á pOC.a5 leguas de la 
dudad de este nombre, se hicieron tentati"as P.Bra aclima
tar el cardo, para sustituir con él el pasto duro, mateado. 
que cubre aquellos campos. 

Al efedo se llevaron las semillas de Buenos Aires, 5:e 

al'ó el terreno~ pero todo fué inútil, pbes no se obtuvo re· 
sultado alguno. . 

Esto puede provenir tanto del dim~ como de la natu
raleza del terreno; pero es oportuno observar aqul, que 
la semilla de cardo no debe ser arrojada en el zureo del 
terreno arado, pues la semilla muy enterrada no brota. 

Al hablar sle esta planta entre los pasto>:: de BuenosAires, 
diremos como ha dé procederse para obtener resultado, 

Reasumiendo lo dicho re~pecto de campos, ~. generali
zando mas las observaciones ha'sta el Estado Ol'ielltal \' 
Provil~cia brasilera limltrofe, que cultÍ\'a tambien l!l gana:' 
derla, conrIuiremos notando: 

3 
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Que el Paraguay, lo divide el gran rio Te~icuarl en dos 
par.tes iguales de Norte á Sud, y que los meJores campos 
para ganados y los pastos de mas engorde son los del Sud. 

Que la Provincia de Corrientes está dividida en el mismo 
!'entido por el rio de su nombre. y los mejores campos 
para cria del ganado son los del Sud. 

Igual cosa sur:ede en la Provincia de Entre-Ríos; en la 
par.te Sud están los pastos de mas excelente calidad; alll 
empiezan en grandes cantidades los pastos tiern.os. 

El Estado Oriental, dividido por el Rio Neg)'o en dos 
partes casi iguales, como el Paraguay y Corrientes, tiene 
tambien sus mejores pastos y mas )'icos campos en la re
gion del Sud, que parece ser la region privilegiada, pues 
la provincia de Río Grande, limltrore á aquella Hepública, 
tiene tambien al Sud sus mejores campos y sus pastos de 
mas provecho. 



1II 

eomerelo de p"''' 

Antes de cerrar la primera parte de este libro en que nos 
hemos ocupado suscintamente de la natUl'aleza de los cam
pos, pastos,.aguas )' engordes en toda esta region gana
dera, vamos á hacer una ligera t'eseña sobt'e el modo como 
cada uno de los distintos centros creadores, que hemos 
mencionado, hace el comercio de su ganado vacuno, 

De esta manera, el lector podrá completar sus ideas, 
abat'cando de una sola mirada todo el movimiento producJ 
t~r y comercial de este importante ramo industrial en todo 
el Rio de la Plata, 

El Paraguay no tiene saladeros, ni otro comercio por 
ahora para su ganado, que su propio consumo en la Asun-: 
cion yen la campaña, . 

Los caudalosos rios que lo circundan hacen dificil la 
estraccion de hacienda, y los saladeros que podri3u bt>
neficiarla se encuentran en los Estados ve<"inos, pero si
tuados á tan grandes distancias y con tantos obstáculos, 
que hacen siempre diHeil su estraceion )' llenoso su trán
sito. 

Tiene todavia pocas haciendas, como que ha empezado 
á restablecerse hace pocos años de la completa de:<truc-· 
cion que le ocasionó la guerra. 

El Paraguay continúa en la costumbre antigua de em
pleat' sus cueros "acunos en hacer tercios para exportar su 
yerba. 
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M "d . . ulsimas Y abundantes ma e-

Teniendo romo tIene rlq, de su vel'ba, expol'-
mbiar el envase ' • 

ras, no tarnará en ca d h "'erlo en sacos de cuero, 
. en IUCTar e a" 

tándola en cajones, °b I eXI)orta secos, pero son 
El re~to de sus eueram res, os ' 

muy delgados Y Dliyiat~lOs·sus ganado~ para el consumo; 
CORRIENTES- es 1l1a . E t R' 

"'11 da se traen á lllvernar á "n re- lOS, 
muchas de sus no\ la, s . 
v otras se llevan al Estado OI:lental." , d de la 
'" En la estacion correspondIente, los compla ores 
otr; república y los del Rio Gr~nde, penet~:an yrec~r~I:I~ 
todo Corrientes compran las prImeras haCIendas, la~ 

. ' dO' t I de alll las destlllan van á 1I1\"ernar en el Esta o rlen a , y . 
á los saladel'os de esa república ó á las charquerlas del 

imperio \'ecino" ' 
Muchas haciendas de crla se traen a. Santa-F e, 
ENTRE-RJOs-Asi como Corrientes, necesita, mucha ha

cienda para su consumo, pu')s la came es el principal ali-
mento de las poblaciones y campaña. 
. ElItre-Rios, como que tiene excelentes engordes, ha te
nido en algun tiempo hasta veinte y tres saladeros, casi 
todos de primera clase, situados á orillas de los rios Uru
guay, Gualeguay Paraná. 

Actualmente, el número de saladeros está reducido á 
seis, y esta decadencia proviene de la falta de haciendas, 
pues esos seis saladeros matan todas las nOl'illadas que 
produce hl'Y la Provincia. 

AHt, por U1l errol' profundo y grave, en el modo de estu
diar la corriente de los intereses generales, y:a manel'a 
de fomentarlos, los poderes públicos dificultan en lo posi
ble la estraccion del ganado en pié, pretendiendo que de 
esa manera se proteje la industria local de saladeros. 

Los partidarios de este proteccionismo fatal, han busca
d? y encontrado á veces cl apoyo de la prensa para soli
citar d.el Congl'cso que se establezca un impuesto á la ex
portaclOn del ganado en pié, 

. Ultimamente se ha publicado uua estensa nota del Go
blerr,o de Entre-Rios, dirigida al de la Nacion, en este mis-
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mo !'Ientido; y empeñándose en demostrar lo>; beneficios 
que ese impuesto traeria para la provincia y para el Era
rio Nacional. 

No dudamos que el Congreso ha de in~pirar!'e en lus sa
lias doctrinas de una economia poUtica masliberai y mal" 
acertada, y que no ha de dictar jamás !>emejante ley, que 
seda la ruina de los intere~es rurales de Entre-Rio>;, y 
traeria como primera é inmediata consecuencia la baja en 
el valor de sus riqulsimas tierras de pa!>tareo. 

Si se tiene presente que es un principio fundamental de 
nuestro sistema económico, la uniformidad en los impues
tos para toda la República, se vé que la pretension de que 
se impongan derechos de exportacion á lo~ ganados que 
se saquen de Entre-Rios, es contraria á la Con!'ltitucion 
Nar:ional, y el Congreso tendria que dictar la ley para todo 
e. pars. 

"Es facultad de! Congreso, dice la Con~titucion, impo
ner contribuciones proporCionalmente iguales en todo el 
territorio de la Nacion.» 

Salta, e~gorda ganados y exporta gran cantidad todo~ 
los años para fuel'a de la República. . • 

Cata marca, cria, engorda y exporta igualmente pal'8 
Copiapá. . 

Mendoza y San Juan, lLe!las de abundantes eotreros de 
alfalfa bajo. riego, no crian, pero engordan lo~ ganados 
que les llevan de otra parte, y de alll ~ exportan para 
Chile. 

Todos estos centro!'l comerciale!> que hacen el negocio 
de la exportacion de ganados y, que es un riqulsimo co
mercio, seriall trabado!'l y perjudicado" por la impo!'licion 
del derecho de exportacíon, . 

La Provincia de Corrientes, no puede'beneficiar su;;; ha
ciendas por la falta de ~'\Iaderos, exponla todos los ailos 
mucha ('antidad para el Estado Ol'iental y Rio Grande, y 
esos impuestos vendrian á cau!'.arle considerahle daño.: 
porque se veria forzosamente colocada en esta disyunti \·a·: 
() de vend~r mas barato á IQs compradores de afuel':} que 
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expm'tan sus ganados; ó de vender por obligacion para 1M 
saladeristas de En1J'e-Rios. 

La Provineia de Entre-Rios finalmente, la misma para 
la cual se pide el e:'<tablecimiento de impuestos .. sufril'ia 
enol'mc" peduicios, viéndosc obligada á vender á media 
docena de saladcristas, que al fin resultarian lo" único" 
bcneficiados pOI' la Icy, 

¿ Cuánto meno" valdrian los campos de Entre-Rios, des
de que sus haciendas tu,'ieran ,menos salida? 

Esto lo conte"ta el bucn sentido, 
Sin eso!' dcredlOs de exportacion, que vendrian á herir 

profundamente la riqueza ganadel'a de Entrc-Rios y COI'
rientes, entregándola á merced de unos cuantos, la Pro
villcia de EntI'e-Rios sufl'e hoy mismo no pocus perjuicios 
por las trabas indirectas con que se diticulta la expol'ta
cion de ganado, (;r'eyendo que as! se protegcn los interese" 
públicos, 

Pero véase la demostracion del error, 
Este último aoo, por ejemplo, los saladerista" han pa

~ado allt 14 peso:;; bolivianos por los novillos, al mis:mo 
tiempo que en el Estado Oriental valian 16 y 17 naciona-, 
les, que son como 23 pesos bolivianos, 

j Qué diferencia de prceio! Y unas y otras novilladas 
son las mi"mas en su mayor parte, pues son traidas ne 
COITientes y engordadas ell uno y otro punto, 

Nótese que sin embargo de la inmensa diferencia de pre
"io, de Entre-Rios no se ha llevado este ailO hacienda nin
guna para el Estado Oriental, y se combate todavia la ex
portacion de ganado. 

Cuanto mas habria ganado la Provincia,' si hubiera te
lIido facilidades para exportar su ganado, vendiéndoles ~n 
el Estado Oriental á los altos precios que alll han alcanza
"rlo este ailO, 

Los sistemas pl'Ohibitivos, v todas las rest.ricciones v 
tmbas puestas al libre ('omerc¡o, son siempre I'uinosa~ 
fJar'a los pueblos. 

lJlI régimen mas liberal en, su administracion, haria 
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~obl'e este punto grandes biene~ á e"a Provilwia, 
Su indu~tJ'ia pastoril estú abatida, v e~o ha('p de"mPI'e

cer considerablemente los campos, " 
Dejar que el comercio busque su ni\'el. que siga la,.. cor

rientes de su propio beneficio, que los hombres compren 
y vendan libremente, es el único modo de leval).fal' la in
dustria, desarrollarla, mejorarla)' darle, por r;on~iguien
te, mayor valor' á la propiedad tel'ritorial. 

El progl'eso indu~trial ne Entre-Rios, I:omo el de todos 
los pueblos, depende de la~ franquicias y liberal~dades de 
que ~e rodee su comer(',io, y esa provincia está de~tinarla á 
ver alguna vez, r¡ue cada legua de campo miga mas de 
50 mil patacolles, y si hay paz, y e~ bien adniinistrada, y 
hay garalltias pam las pel'sona" y para los intereses, no 
pasarán muchos año~ sin que se \'ea realizada esa espe
ranza, 

Las garantias y las franquiejas, SOIl los do~ mas pode
ro~os elementns de todo progreso- pero es nece;;ari~ que 
sean una conquista real y vel'darJera, y no una mera tole
rancia de los poderes üfh:iales, 

ESTADO ORIENTAL-Se hace un acti\'o y considerable 
comercio de gallados,. y sus mejores campo", como se ha 
dicho, están al Sud del Rio Negro, 

Todo el territorio está dividido por una gl'an lomada que 
se lIamf la Cuchilla Grande, 

Esta cuchilla empieza suave en la plaza de ~lonteYideo, 
atraviesa todo el territorio Oriental e!e\'ándose gradual-. 
mente v \'á hasta internar;;e v confundirse en el eorazon 
de las:~ontañas brasiler'a~ d~ Hio Grande 'Y Santa Cata
lina. 

Esa cuehilla divide aguas que corren por un lado háeia 
el rio Uruguay, y por otro yan, lIemdas por mm'hos tribu
tario~, á la gr'an laguna Merin,' adualll.mite di\'isorio de 
aquell:t República con el Imperio, 

Permllanos el lector intel'rumpir' nuestra relacion de co· 
mercio de ganados, para iutrodu\:ÍI' aqui, con motlVo de 
haber citado la laguna Merin, un togue histórico de la di-
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plomaria brasilel'a en el Plata. Puede ser bueno el re
cuerdo, y tal vez no de tudo PU!lto ~noportuno, dada la 
situarion actual de 105 negocios polltJcos de a.que! pals. 

La laguna Mel'in es una inmensa laguna, hmpIa y na
vegable, de las mayores que se encuentran en esa parte 
dél Continente. 

Dicen los hijos de aquella República, que esa laguna ha 
estado siempre ubicada en su tel'ritorio, y que por efectos 
de la sa(7acidad de la polttica impedal, en los tl'atados del 
año 51, ~asó casi toda ella á quedar ubicada en tel'ritorio 
brasilero, con la ci!'t:unstancia, por cláusula que consta en 
ese mismo tratado, de no poder ser navegada con bandel'a 
Oriental. 

Es curioso el antecedente que vamos á recordar con este 
motivo. 

El territorio de jurisdiccion Ol'iental permanecia separa
do del Brasil, por una zona que se llamaba campos neutra
lá, á la que no se reconocian con derecho ni los descen
dientes de los Españoles, ni los descendientes· de los Por
tugueses. 

El tI'atado citado adjudicaba al Brasil los campos neu
trales y la laguna Mel'in; y cuando se discutia sus cláusu
las en las Cámaras Orientales, un grupo de ciudadanos le 
hacia una terrible oposicion; el ministro brasilero, Carneiro 
de Lea.o, residente en Montevideo, polttico imperial, muy 
entendIdo en los misterios de la diplomacia, y sobre todo 
de mtic~os recursos, les decia: "Si voces aceitan o tratado, 
eu serel Camero,· mas si vOt:es non fil'man, eu serei 
Leon.)) 

Cada.lecto.r de~ucirá la moral que se desprende de la in
cl'u~taclon hlstól"lca que dejamos hecha. 

SIgamos con el comercio de ganados. 
Aquel p~ls es criador, y al mismo tiempo que beneficia 

e~1 sus fábrIcas y en sus saladeros, inverna y exporta en 
pIé. 

A mas de las haciendas pl'opias, compra en Corrientes' 
(cuando puede en Entre-Hios) y engorda estas hacienda~ 
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principalmente en los departamentos de P,aysandl1. Soria
no, Florida,! parte de San José. Estas son para el con
sumo, para los saladeros -y para la fábrica de estracw de 
earne, que tienen un enorme consumo de hacienda. 

Las novilladas de COI·rientes, las jnverna tambien en 
Tacuarembó, Cerro-Lar'go y Salto, y de alll se exportan 
para los chm"quiado8 de Rio Grande, que son nuestros 
mismos saladal"os, situados en su mayor parte sobre el 
rio San Gonzalo, formado por los désagües de la gran la
gunaMerin yde la de los Patos; cuyas aguas unidascn 
su entrada al Océano forman lo que se llama Barra de Rio 
Grande. 

Con lo dicho basta para que el lector pueda (ormarse 
una i"dea del comercio de ganados en toda esta region ame
ricana. 

Ya sabe cuáles son los pastos, los engordes y las cor
riente!=; de comercio de todos los Estados vecinos que culti
van la industria postoril, y pasemos ahora , ocupamos 
del comercio de ganados en esta Provincia. 

Buenos Aires 

La Provincia de Buenos Aires no tiene hasta ahora sin6 
dos únicos medios de comercio para sus haciendas: el 
conspmo propio y los saladeros, pero ambos son impor
tantes y en vasta.escala. 

Car·eee, sin embargo, de 'otros medios que han de venir 
sin duda muy pl·onto a traer nue'"os esUmulos 11 su pro-
duccion rural. •. 

Le falta la exportacion de ganado en pié, que ha de M
cerse anles de mucho' y COII gran provecho. Le falta· la 
axporta~ion de carnes conservadas para los merc8dos eu
ropeos. No tiene tampoco fAbricas de estrlleto, y siñ du-
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da que estos distintos ramos serian .de gran provecho y 
acelerarian el progn~so de I~ industria ganade.ra. 

No obstante; ",u consumo local y la preparaclOII del ta-
. '1 todas las novilladas que produce anual-saJo emp can ' ' ' 

mente. d 1- . 90 'l 
El consumo de la Capital solamente es e,;) a - _mi ca-

bezas, mensuales, y en los iO pueblos de campana, aun 
cuando no tenemos estadlstica, podemos calcular que no 
se consume menos de 40 mil cabezas de ganado mensua
les, y se entiende que estas dos cifras son de lo mejor y 
mas goráo que produce la Provincia. . . 

La exportacion de carne salada es un rlqulslmo ramo de 
comercio., 

La Provincia tiene actualmente diez saladeros situados 
-dos en Ajó--tres en la Magdalena-tres en la Ensenada 
" dos en San Nicolás. • 
, Todos estos establecimientos han .beneficiado durante 
el año de 1880 la cantidad de 157,000 animales vacunos, 
y 100 mil yeguarizos-Y en 10 que va trascurriendo del 
presente año 81, han muerto 178,000 vacunos y 91,000 ye
guarizos. 

Los sistemas de matanza, salazon, preparacion del ta
sajo, han variado, fUlIdamentalmente, muy poco, del mo
do como 10 implantó y mej.)ró en nuestr·o pals, hace justa
mente medio siglo, el señor don Antonio Cambaceres, 

E: señor Cambaceres que era un qulmico aventajado, 
planteó los saladeros en Buenos Aires y en el Estado 
Oriental, y bajo su mismo sistema y direccion se plantea
ron tambien los de la Provincia de Rio Grande. Hoy mu
ehos millares de hombres ,'iven felices, trabajan y prospe
ran ocupados en esa industria. 

Las cal'l1es que elaboran todos los saladeros de Buenos 
Ail'es tienen por mercados consumidores el Brasil y las 
Antillas, 

Se exportan para el Brasil las earnes mas gordas, 'que 
se llevan á Pel'llambuco, Bahia y Rio Janeiro, 

Esta parte de nuestro comercio marltimo, se hace todo 
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en buques brasil eros y portugueses, y algunos poco~ bu-
ques españoles que lo hacen de cuenta propia. . 

La marina mel'cante nacional está pobremente reducuia 
todavia al cabotaje de nue!o;tros rios interiores y á las lan
ehas de playa; no obstante de que poseemos riqutsim;u; 
maderas para la construccion de buques, é infinidad de 
puntos adecuados para formar astilleros, donde se ban 
r:onstruido aljtes de ahOl'a, muchlsimos buques de alguna 
consideracion. 

Pero los que tenemos fé en el progreso, creemos que ro
do lo hemos de alcanzar con la paz y el esplritu de empre
sa, y que nuestra bandera, tan gloriosa en la guerra. ha 
de abandonar en la paz las aguas dulces y las coniente..<; 
tranquilas del Uruguay y Paraná, para cruzar el Océano 
protegiendo las valiosas produCt.'iones de este suelo, tan 
favorecido por la naturaleza. 

Para las Antillas, es decir, para la Habana, Matam'.as, 
Cárdenas y Puerto Rico, se exportan las carnes mas del
gadas, pues las muy gordas no resi~ten al viaje, ni al cli
ma de aquella region. 

Este comercio se hace todavia ell buques españoles, 
pues la Esparla se empeña en mantener para con sus po
sesiones en América, sistemas antiguos cuyas reformas 
no quiere aceptar todavia.' • 

El comercio mal,itinro con la Habana se hace bajo el de
recho diferencial de bandera. 

El comercio de Cuba sigue siempre el ,movimiento de la 
polltica española persiguiendo el ideal de las reformas á 
que aspira, entre las cuales figura en primera linea la su
presion de ese derecho difm·encial. 

La última Ol'g~nizacion dada á' princ;pios de este año al 
gabinete español, ha llevado al comercio de las Antillas 
llueva esperanza de alcanzar al fin la,. anheladas reformas. 

La prensa de las Antillas, algunos periódicos en Espa
¡la y en el seno mismo de las Córtes, se han levantado vo
ces pidiendo la aboliríon de ese derecho. pero todo ha sido 
inútil hasta ahara. 
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El antiguo sistema continúa sin ninguna reforma. 
Como el comercio de ganado no es el objeto principal de 

nuestro libro sinó un aecesorioj un complemento digámos
lo aSI, es suficiente lo dicho, y cerrada esta primera par
te de nuestro trabajo, pasamos á la segunda; ocupándonos 
de la P,'ovincia de Buenos Aires y de la naturaleza de sus 
campos. 



SEGUNDA PARTE 

CAPíTULO l.-NATURALEZA DE LOS CAMPOS DE BUENOS 

AIRESY SU D1VISION lNDUSTRIAL.-II. PASTOS.-lIl. 

PASTOS TIERNÚS.-IV. PASTOS FUERTES.-V. PAS

TOS DE PUNA.-VI. PASTOS MALOS.-YlI. EWPAS

TES.-VIII. COMPOSTURA DE LOS CAMPOS. 





Xaturaleza de 108 ealDpos de Baenos A.lres 

Por el exámen que queda hecho respecto de los campos 
y clase de pastos que po;¡;een los Estados vecinos, culti- . 
vadores de la industria pastoril, podemos, comparándolo!' 
con los d~ esta PI'ovincia, apreciar la naturaleza ventajosa 
de los campos de Buenos Aires, la varied~d y riqueza tie 
sus pastos para toda especie de ganado, y sus condiciones 
para producir cal'lle, gorduras, lanas finas y cueros de 
excelente calidad, . 

En toda esta region gahadera, la Provincia de Buenos 
Aires, es no solo donde los campos valen mas, sinó tam- , 
bien donde la illdustria se wltiva con mejores sisfemas, 
se cuida mejor, las faenas rurales son menos primitivas. 
y una Estancia en fin, es aqui un establecimiento industrial 
de grande impol'tancia en el cual se trabaja con ~étodo, '! 
en donde la vida se hace con ¿'iertas condiciones de .eomo
didad y bienestar, 

Antes, la Estancia el'a el destierro; pero hoy, en una 
inmensa estension de la Provincia de Buenos Aires, es 
casi la continuacion de la vida de la ciudad, con algunas 
privaciones, pel'o con mUl'has cOIllP'lnsaciones ventajo
sas, 

La paz de que esta Provincia ha gozado por muchos 
años, su po~icion para el comercie) exterior, y los grandes 
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capitales invertidos en la ganaderia, h~n traido ~I desalTo
\lo que tiene este I'amo indu~tl'i~l; Y SI no hub¡~¡'a ,estado 
nuestra campaña flajelada dlanamen,te por I~s ~ndJOs du
¡'ante mas de medio siglo, su prosperIdad sena IIlcalcula-

ble, 
Los salvajes del desiel'to han arrebatado millones de ca-

bezas de ganado durante ese largo perlado, causando los 
mas crueles estragos en toda la PI'ovincia; estrechando 
siempre la industria, ahogándola y manteniéndola perse
guida, medrosa y_ ttmida, cireunscripta á una zona deter
minada, única que podia ser garantida contra sus bárbaras 
incursiones, 

Hoy, que ha desaparecido el flajelo, la ganaderia se es
tiende y florece, y pronto tendrá una impü:rtaneia superior 
á todo cálculo, 

Una de las condiciones principales, y la mas favor'able 
en la naturaleza de los campos de Buenos Aires, es la pro
piedad que tienen de componerse, eambiando completa
mente sus pastos, produciendo por el trabajo de la hacien
da jugOSO!! pastos tiernos, los mismos campos que en su 
estado primitivo soio tienen pastos fuertes, duros, y por 
consiguiente de inferior calidad, 

Esta condicion de modificar sus pastos tan completa
mente, es ,una especialidad en la campaña de Buenos 
Aires. 

Un campo, como todos los campos nuevo's, que solo tie
ne pastos de raiz, se modifica dando lugar á los pastos de 
semilla, álos pastos de estacion, tan útiles y de tan exce
lente engorde. 

En COrrientes yen EntI'e-Rios, por ejemplo, los campos 
no se modifican, ni se cambian sus pastos, 

El campo que tiene pasto fuerte continúa siempre eon 
pastos dela misma calidad, no se pierden, no nacen oh'os, 
sea,cual fuere la clase de hacienda que se le ponga, El pas
to tIerno no se produce ni se generaliza allá como acá, pOI' 
el trabajo del campo, 

Esta circunstancia propia de los terrenos de la Provin-
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cía de Buénos Aires, y de cuyas ventajas goza ella.· sola
. mente hasta ahora, dan á sus campo:; un valor y una im
portancia inmensa; á pe:;ar de carecer de aguadas pern;ta
nentes en muchas partes, de bosques que den sombra á 
sus ganados, y de medio" paJ'a hacer fácil el·riego. 

Cuando tengamos todo eso, que no eS" tan di ficil como 
parece, y que ha de obtener:;c pronto si el capital y la rn~ 
dustria se asocian para llegar al resultado, entonces po
dremos decir que hemos ('e:;uelto totalmente el problema 
de nuestra industria principal, y afianzado sólidamente los 
elementos de nuestro engrande~iri1iento y pr~:;peridad fu:
tura. 

Huenes Aires, con haciendas numerl)~as y de buena ca
ndad como las que tiene, con 60 millones de ovejas de laila 
fina,'con vastos campos, llanos 'i fáciles para el pastoreo, . 
Gon buenas sombras, con buenos riegos, que pongan tér
mino á las epidemias, COil una plaza come¡'cial muy fuerte, 
con una campaña cruzada de ferro-carriles, canalizada.y 
con buenos puertos, está destinada á ser un emporio de 
riqúeza, donde pueden trabajar y hacer su fortuna muchos 
millones de hombres. 
. Todos los campos d~ esta Provincia han sido anterior
mente de pastos fuertes, y hasta hacen pocos años, los 
pastos tiernos tan generalizados hoy, no pasaban mas allá 
de una distancia de 20 á 25 leguas de la ciudad. 

Hace apenas treinta. años que habia toda',a muchtsimos 
pastos fuertes en Lobos, Villa de LiIjan y ea.mpos inme
dmtos. No hace mucho tiempo tampoco, 20 ailOs cuando 
mas, que. en los pueblos del Norte, S:lII NiooláS, .Pergami
no y todos los de esa linea, no habia g~neralmente sin'ú 
campos de pastos fuertes . 

. y al Sud los 'pastos tiernos no han alcanzado sinó hasta' 
este lado del Salado hace ap&1I1Ís 25 años, y hoy se en
cuentran hasta entre las sierras, donde ·van tambien de$8. 
pareciendo los pastos duros. . 

El cuidad~ de Ia.c¡ haciendas y las majadas han traido 
ese cq.mbio 'en los pastos de la Proviucia; cambio que ha 

. 4 
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l f era recientemente de p¡'odueirse [)JI. ~os . eampo;; (e a u , 
I'onfluistado!" á lo!" Il1dlO!", . 

Y esa morlitkm:ioll ha de hacel'se rápl~¡jmente, desde 
:í 1I lediquen !"u ateneion y !"us esfue¡'zo>; los nue-

que < e a e b· d I 
\.o!" poblarioi'e!"; pm'a ayudm' yacelerhr ese cam 10 e, os 
past05¡, ('amo puede hacerse eficazmente, segun lo dll'e-

mos mas adelante, , 
En la adualidacllo" pastos tiernos abundantes Y varIa-

dos se estiellden al Norte, Oc"te y Sud á todo el terreno 
eornprenrlido dentro de lo" limites d~ la antil?ufl linea de 
frontera; es decir: al Noi'te hasta el Pei'gamll1o, al Oeste 
hasta el 25 de ~Iayo, al Sud hasta el Azul y en la costa 
Sud hasta el ~Ioro, I 

~la" afuera existen tambien pastos tiernoói, pero solo se 
enl'uentran en I'umblune", y no e"tán estendido,;. y gene
ralizados como en la zona comprendida dentro de Jos li
mites señalados, 

En esta zona no hay ningun campo malo ni inservible, 
y á pesar de que se han sacado ya, y se sacan diaria
mente muchos dentos de miles de cabezas de ganado para 
los campos de afuera, es en ella donde pacen y engOl'dan 
algunos millones de \'aeas y de yeguas, y los 60 millones 
de ovejas que actualmente rinden la lana que constituye la 
mas valiosa produccion y el primer ramo de ·comerc:io de 
nuestro pals, 

No hay lIinguna .exageraoion en decir, y puede ~tir
marse, despues de meditar muy sé1'Íamente sobre esta 
materia,. despu~s de estudiar y comparar la riqueza de 
otros paises, que esta es tal yez la tierea mas fértil del 
~undo,. y la mejor de todos los paises que se dedican á la 
mdustl'la pastoril. " 

Para formarse una ·idea de la exactiiud de esta observa
don, conviene señalar algunas comparaciones con la ri
queza de otros paises ganade¡'os, 

En la Provineia' de Bueno" Ai¡'es un terreno de 10 cua-
dras r'or 10 pu d l·· ' ... ,e e a Imentar y engordar perfectamente COII 
sus na<:tos lIatu¡'ales s" , b 

",-' " III riego, Sin som ra y sin abrigo, 
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,ulla majada de 1600 ovejas, sin peligro de que les falte el 
sm:tento, y aun hay algunos que en ese espacio de terreno 
cuidan hasta 2,000 oveja!", Ningun paI!Sque explota la,in
dustria lan&r tiene pastos naturales que mantengan 16 
ovejas por cuadra como sucede aquI, segull se \'é por la 
propol'cion indicada, 

En Entre-Rios y eli el Estado Oriental, aun en sus me~o
res campos, no es posible cuidar semejante número en ese 
espacio de ten'eno, 

En otras partes, como en el Cabo, Sud de Arrica, colunia 
Inglesa que produce lanas, las tierms mas cx(~elentes, las 
que se reputaD superiores, no pueden mantener cuando 
mas si"ó 12 ovejas po!, cua<h-a, yeso mismo es excep(;io
nal, pues la generalidad de los terrenos, no soportan tanto, 
,La Australia, que tanto I'ivaliza con nosotro~ en canti

dad, calidad y mérito de laproduccion lanar, no posee 
tampos que sean siquiera com~a'rables á: los nuestros, 

AlU los mejores pastos naturales no permiten inantenel' 
sinó 4 ovejas por <.'uadra; es decil', la cum'la '! aun la quin
ta parte de los nuestros, lo (~uál demuestra qUI! son de 
calidad cuatro ó cinco "eces' inferiores, á los de esta Pr'o
"ineia, 

y existen allI tambien muchIsimos campos ocupados.por 
liaciendas 'i por ov~jas; tan distanies de "opol'tar 4 o\'ejas 
pOI' cuadra, que el Gobierno en sus c¡ílculos pur'a las con
tritlUeiones, estima ulla y cuar'ta cuadra como el terreno 
necesaI'io para cada oveja, , 

Se yé pues que, como terreno de pastOl'eo, aquello es 
muy inreI'Íor á lo nuestro, y si nos lleva \'enlajas ell la cnn
tidad y calidad de 'los prodl\cto~;, eso 'proviene elltre otra;:; 
\'al'ias causas fundamentales de los mejores sistemas de 
cuidado emplead.)s alU; de los método:" mas perfeccion~
dos para la exph.tadon de la industr'ia rural, y sobre todo, 
por los inmel.sos capitales in\'el'fidos,en mejorar y desen
volver la gnllader'la y la I'I'oduccion lanar, capitales que 
SOIl elr'esultado deI esph'itu'de asodacioll que existe elltr"e 
los Squatel's Australiall()s; pues el Estalll'iel'O dcJluenos 
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Aires trabaja solo, eselusivamente soló, con su capital ais
lado v su c~fuel'ZO ai"lado tambien, mientras allá todo está 
f'xplo'tado pOI' compaflias, por sociedades que reUllell ca
pitales cOllsiderables y planteall establec:imientos en alta 
escala y COII vasto giro, ' 

Cuando el esplritu de asociacion, que es una manifesta
cion de la ('olltiallza recIproca elltre 'los hombres, pelletre 
y se difunda en toJos los gremios y en todas las clases de 
lIuestro pals, elltollces se Vel-.111 multiplicadas las fuerzas 
produdoras; abiel'tas lluevas fuentes A la riqueza pública; 
nrmoll;zadas las ideas; reunidos los capitales, y consagra
dos los esfuerzos de mucho¡; hombres á un,solo Pl'opósito 
igualmellte útil para todos; enton~es habrem'os dado un 
paso inmenso en la senda del progreso; habremos as~gu
rada una conquista tl'ascendental; habremos comunica<;lo 
un vigoroso impulso al desenvolvimiento de la riqueza pú
blica, y se habrá 'c:oloeado una base Amplia é ineonmovible 
para la fe(:unda explotaeion industrial de todos los tesoros 
naturales en que abunda este suelo privilegiado, 

En ese esplritu de 'asociacion, llevado á estremos que 
nosotrQS no podemos imaginárnos siquiera, tiel1e su se
creto principal la prosperidad asombrosa y el rápido ade
lanto dc los Estados Unidos, 

y ese es tambien el ser:reto motor del sorprendente ade:" 
lanto de la Australia. ' 

Toda la nobleza secundai'ia de la Inglaterra, dotada de 
la adividad propia de la !'aza sajona" que anhela labrat~e 

'un porvellil', dirige :í la Australia sus miradas y lleva alll 
sus capitales :;lsociados, 

Infinidad dejóvenes, de las mejores fámilias, salidos de 
los colegios mas ildelantados del Reino Unido, van á diri
gir aquellos estahlecimientos rurale~, donde pronto ven 
multipli(:arse sus fOl,tunas, haciendo aplieacionés de todo 
cua,nto ha'n aprendido en las aulas, y dedicándose decidi-
damente á la explotac:ion de la productiva i¡ldustl'ia, ' 

Aunque lentamente, v,emos con satisfaccion que nuestro 
pals enolra tambien en el eamino de esa reforma saludable 
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ePI las ideas del trabajo y en las costumbl'es ~ociales, 
Hoy ha desaparecido ya casi por' /:om pleto la' antigua 

preocupacion, el viejo resabio contra la vida del campo, 
El padre apartaba á su hijo de l!l campaiía por tem.or de 

perderlo, Él mismo no se atrevia á imponer á -su familia 
las privaciones que eran consiguientes al camlJo, '! esas 
privaeiones y el temor de los peligl'os y la ini..;eguridad, la 
falta de garantias, todo, mantenia eneel'rado en la ciudad 
á los hombres,! á los eapitales, • 

Actualmente todo ha varia90 y 'varla cada dia mas, 
. Se puede vivir en el campo sin eareeer de cierta suma 

de eomodiaade¡¡; y bienestar. Hay garantias pa ... .! los inte
reses y para las personas; hay comunieaeion ráeil con la 
ciudad, y estas circunstaneias fa~recen el movimiento que 
ya se nota en considerable 'escala y en el sentido que ,-eni
mos hablando, 

La division que existe todavia, en dos zonas de la Pro
vincia dentro y fuera de la antigua linea de frontera, pre
dominando en la ulla los pastos tiernos,y los fuertes en la 
otra, nO!,. permittln notal', una divisioll induslr'ial muy clara 
hoy, yque ha de co'nsel'v&I'se 'toda,ia pormU!~ho'iiempo, 

Entre una y otra' zona hay difel'enl:ia de clima" de terre
n~s, de pastos, y por consiguiente de especie de ganado; 
de sistema de cuidado, de medios de vida v do elemento!' 
de trabajo, ' 
, Se encuentran, en fin, entr'e .t'sas· dos secciones las dife
rencias naturales de hallarSe la una, poblada y dominacla 
por los elementos de la dvilizacion desde hurc muchos 
años, y habel' permanecido la otr'a bajo el impE'I'io pleno 
de 'la barbarie; pues dc frontera;;: afuera, el illlli~) In con
servado su sangriento dominio ,hasta hal'e pi)/'os aiílls, y 
el tiempo lr'ascul'rido desde que el hombl'e ('i,'ilil'.adll ha ido 
.á establecerse y lIeval' sus ,t:apita:e..: á csos tetl'itOl'ios, no 
ha sido suficiente todu\'ia para quitar'le su fisonomia pri
mitiva y operar ell ello~ ros cambios quc hall de "cllir muy 
pronto ;1 colocarlos, ulnivel de los mejores ~' mas H'ntajo-
sos rara la galladerla, ' 
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Pel'O esta di\'ision, nacida únicamente de sus distintas 
condiciones industriales, no tiene lineas fijas de demar
cacion, pues en los campos de afuera h~y tambien pastos 
tiernos, empiezan á desaparecer los fuertes, y han de con
l'luir completamente á medida que avancen las poblacio
nes, que ya se estienden hasta donde hace tres años era 
solo guarida de indios salvajes. 

Como se \'é, es una divisiOlI h'ansitoria é insubsistente, 
que ha de borrarse muy pronto pal'a dar lugar á otras, 
impuestas pOI' el progreso y por las exigencias de la in
dustria en su desenvolvimiento progresivo, 

Cuando tengámos un buen puerto que dé entl'ada á los 
buques. de mayor calado que sirv .. n á nuestro comercio 
mal,ltimo; cuando tengamos muelles pro\'Ístos de todos 
los elementos indispensables para ejecutar. las opm'uciones 
de carga y descarga con segur'idad, ligereza y bal'atura, 
l'ecÍen entonces tomará vida y desenvolvimiento la agl'i
cultura, y es entQnces cuando la ganaderia ha de tomar en 
nuestro pals el alto 'cal'áder que debe tener, y la agricul
tUl'a y la ganaderla unidas, han de multiplicar nuestras 
l'i4ueza~, . acrecentando la importancia y respetabilidad 
¡¡omercial de la PI'ovin('ia, 

Esa época; que ha de hacer prácticas tantas ilusiones 
del patriotismo, ha de llegar muy pronto, y los hombres 
[Jrtlvisvl't;, ,iebenpreparar'se desde ya para que no los 
sorprenda en un estado vegetativo, ó relativamente de 
ah'aso. 

A pesar de las dificultadeS' y de las trabfls con que el 
esplritu retrógrado pretende vanamente detenel' las .cor
rielltes dellll'ogreso; á pesal' de los esfuel'zos de los retar
datarios, que traban la accion pública y persiguen á las 
empl'esas; á pesal' de todo eso, decimos, antes de 5 años, 
mucho antes tal vez, los mas grandes buques ultramarinos 
que hoy permanecen anclados á unas cuantas millas de la 
dudad, vendl'án hasta la costa de'l muelle en el Riachuelo 
de Bal'l'aeas, pam depositar en tierra firme las mercade
I'ias que conducen, y recibil' aill mismo, en el aCto, sin 
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Irahas, sin pérdida de tiempo y sin recargo oe ,zastos, 
nuestras valiosas produceionp.s/ 

Los incrédulos serán convencidos por la fnrmidable 
realidad de los hechos, v desde entonce!'\ otra division 
industrial, con un fundam~nto mas durable y positivo, ha 
oe establecerse en la Provincia_ 

La agricultura ha de estenderse en todos los terrenos in
mediatos á los ferro-earriles y á las "ias fluviales, por:¡ue 
hemos de enviar á Europa cereales que aqul se co.ser-han 

_ con abundanr:ia, que allá valen mucho y que han ~e !"er 
objeto ~e un activo comercio_ desde que puedan ser em
bartados con facilidad_ 

Han de dedicarse nue\-os terrenos y nuevos capitales al 
engorde del ganado fino, cuidándolo á pesebre para hacer 
el comercio de exportacion del ganadó en pié, y han deem
plearse sin duda· en e!"ta industria,. todo!" los terrenos si
tuados dentro de un rádio de alguntlsll'guas de la ciudad 
ó sobre las lIueas férreas_ 

Ha- de dediearse e!"e1usivamcnte á la cria de ovejas toda 
la estension de la Provincia donde hoy ,se producen los . .. 
pastos anuales_ 

y la ~ria de vacas, como el ganado yeguarizo y m·ular, 
ha de bcupar todos los campos -uuevo!" en su va~ta esten
sion, aumentando nuesfra .,-iqueza pecuar~"l )' .alorizán
oose as! la propiedad territorial, de! uno hasta el otro 
estremo de la Provincia_ 

Los campos se modifican, los pastos tiernos se estienden 
y propagan, los capitales se difunden, los sis&emas se me
joran, la!'i condi.'iones c!e la inrh,stria rural son cada .dia 
mas favor'ables, y todo, en lin, p,-esenta al P1l:b nue\-os y 
dilatarlos horizoJltes, abier-tos á la at:li\-idarl dl'1 trabajo, 
al empleo -del c3pital, ;i la apli\~acio,I.'Il' la illteligl'lwia y 
al 8jer"eicio de las fuerzas sodale,.:_ 





/' 

II 

Puto. 

No e.s posible ocuparse de lo relati\'o'á la Estancia, sin 
hacer, ,préviamente algunas obser\'adones respecto á la 
calidad de lós pastos, • 

Este punto, como todos lo reconocen, es el mas delicado, 
el mas dificil de clasificar, el mas cClmpliéado, 'Y á la vez 
que,el mas importante, e~ tambien el que ha.permanecido' 
mas descuidado en la vida administrativa de la Provincia. 

Debemos confeSar, que, sea por falta de f1revision, por 
desconocer la importancia del asunto, () por cualquiera 
~tra causa, la verdad es, que la Pl'imer Provincia ganadera 
del Rio de la Plata, como es Buenos Aires, el pedazo de 
suelo mas.fértil qu'e existe h.oy en el mundo entre todos los 
que cultivan la industria pastori~ no tiene hasta 1!t presente 
el mas pequeño estudio olicial sobl"e la calidad 'Y'natural~ 
za de sus pastos; el erario públieo no 11a invertido hasta 
ahora un solo peso en ~se trabajo, que seria de tan grande 
importancia, }' que producÍl'ia beneficios incalculables. • 

y una obra de esta naturaleza, solo puede ser acometida 
y lIe~adaá. cabo por los poderes públicos. . 

Solo la fuerza colectiva, la fuerza social represenlada 
por el Gqbierno, puede realizar un estudio de esa oiagtli
tud, superior 11 los recursos de los pal1icu~, y que 
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hasta cierto punto, está fuera de -los limites dpl interés indi
vidual y colocada delltro de los e1el illterés colectivo. 

Es obra de bien comun, de beneficio general, y por con
siguiente solo puede y (Iebe ejecutarse COII los recursos de 
todos. 

No se trata aqul del estudio del reino 'yegetal, rico y va
riado romo lo es en la Provincia, sinó esclusivamente del 
exámell de ~us pastos bajo el ¡JUnto de vista de su aplica
cion á la ganaderla; asl eomo se estudiall de un modo 
especial las condiciones del suelo, cuando ~e hace bajo 
el punto de ,-i"ta de su destino á la agricultura, y no con 
otros objetos cientlficos. 

Hav aqul excelentes pa"tos tiernos que nutren y engor
da n p~l"fectamente á los ganado,,: pef'o que por causas des
conocidas, ofreeen.tambien un pe!igro eief'to, y son origen 
de la muerte'e1e mile" de animales, tonos los año", 

Hay pastos fuertes, pa"lo" de puna, yel'bas perjudici'ales 
y wuenosas, muchas sin aplicacion conocida,' otras inúti
les que convendria eslil'par, muchas buenas semillas que 
seria ventajoso estender, yen fin, mucho que hacer, que 
modificar, que erear y que destruir en beneficio de la in
dustria; y para proceder eon método y acierto, se necesita 
un estudio préviu que off'e,zca ba"es seguras, á fin de 
aplicar con provecho el .. apital, el tiempo)' el trabajo. 

Ese estudio Ilevaria al c:unpcimiento de todos la em;e
¡lanza de lo que es necesario hacer, y seria una bas~ 
ámplia, sobre la cual se' ejel'cita.ia con pf'ovecJ-¡o la acti~ 
vi~ad y el ésplr'itu de.1t1ejol·a de ('ada uno de los habitantes 
de la campaña_ 

y ese trabajo parcial, pero uniforme y generalizado, 
daria porI'esultado nentro de poco tiempo, que todos los 
campos ele la Provillcia se encontrúJ'an dotados esclusivu
mente de los mejof'es pastos, estirpados los malos, los 
illútiles, los de poco provecho, que ocupan hasta hoy ulla 
inmeusa estansion de nuestro territorio, sustrayéndolo á 
los esfuer1;os de los' que se interesall por el 1)J'ogreso de la 
industlia, por el adelanto y prosperidad de la eampaña. 
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Hasta ahora nada, absolutamente nada, se ha intentado 
en este selltido, 

El pals trabaja sin mas guia que los con'ocimientog rudi
mentales, incompletos y deficientes que ge obtienen por 
medio de una práctica siempr'e aventurada, sacrificando 
tiempo y dinero para adquirir conocimientos indi\IÍduales 

.que se propagan eon dificultad, que cal'eeen de bases uni
formes, y que 110 enseñan tampoco el modo de corregir 
los males, 

Hasta ahora el único agrón"omoque ha examinado los 
pastos, el úllico .qulmico que los ha analizado y ensayado 
sus calidades, es el animal que come el yuyo; engorda ó 
se muere; y á .eso ha estado y está toda\'ia limitado el 
estudio. 

Para adquir'i¡' un conoeimiento, siquiera aproximado, 
sobre las eondiciones nutr'itivas de los pastos, se neeesita 
much.o tiempo de observacion, muchas indagaciones y 
mucho cuidado, pOl'que no tiene el "pals un estudio ~neral 
que los ordene y clasifique, 'compare sus calidades, revele 
su influencia en la eeonomla animal, ~as ventajas de los 
unos sobre los otros y todo, eli fin, cuantQ es conveniente 
cono,cer y generalizar en un pals en que la produccion de 
carnes, ,de gorduras, de lallas y de pieles, constituye la 
principal fuente d~ riqueza, el primer ramo de industria, y 
en cuyo adelanto está dfrado el porvenir, la felicidad de 
todos y cada uno de sus habitantes, 

y Ilsto que decimos resp~cto de los pastos podemos 
hacerlo estensivo tambien·á otros ramos impOrtantes para 
el desen\'oh'imiento de la industria rural, pero en especia
lidad· las aguas y las sales están ..ee\amando estudios 
sérios; no 'son mellos importantes que los pastos para el 
engordl', la salud y la mllltipliearioll de los ganados, '! la 
falta de esos estudios mantiene á la industria en lucha 
(:onstante con difieultades que.la detienen en su progreso y 
rJesarr'ollo, " " 

y no basrat'á para :<:alit, de ese estado, para "ellcer")' 
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superar esas dificultades el esfuerzo aislado que pueda 
hacer cada estanciero, • 

Esos esfuerzos individuales serán de resultados lentos, 
ineficaces y de una difici~ propagaciun de~de que no. se 
encuentl'en ayudados con un exámen detemdo '! p¡'ofeslO
nal que. dem~estre los males y el modo de combatir'los 
rápidamente, los bienes y el modo de adquirirlos con 
mayor facilidad. 

Se crian muchos pastos que sol!J son volúmen, en tanto 
que sus condiciones nutritivas son pobres; mantienen por 
la cantidad no por la calidad, y ocupan una doble estension 
que la que ocuparia un pasto mej'or para PI'oducir' el 
mismo resultado. . , 

De todo el valor territorial de la Provincia, de todos los 
campos que representaú 'ingentes capitales,! Pilgan 'con
tribucion, hay una parte muy considerable ocupada por 
malos pastos, perjudiciales ó inútiles para la ganaderla, 
y pal'a que ésta floreciese como es .debido. todo deberia 
estar estudiado, j)stirpados los malos pastos, y la loma, 
la ladera, el bajo, la cañada, todo debia p['(;iducir pastos 
de excelente engorde. 

Aprovechando todos los accidentes del terreno, modi
ficando los pastos y prepar'andb los campos como deben 
eslal'lo eh un pals ciYilizado que cultiva la industria pas
toril, no habria esas epidemias frecuentes que producen 
mortandades en que se vá el fruto de muchos años de 
trabajo. . 

Aunque esas epidemiás no sean generales, vieneri ~em
pre para algullos, y causan continuamente males de con
sideracioll. 

En las condiciones y circunstaneias actuales el hacen
dado se encuentra siempre bajo una continua amenaza, 
y el estrago se produce un año en el Sud por las muchas 
aguas, otro en el Norte por la razon contc.a.¡'ia; hoy en esta 
parie de la Provincia, mañana en aquella otm, despu~s en 
la de mas allá, y esas pérdidas parciales cOllstantemente 
repetidas que traen di¡:ectamente el atra!?o de algunos, ti e-
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nen por consecuencia general el atraso ó el estacionamien-
to colectivo de todo el gremio, ' 

Ni el gan~do vacuno, ni el lanar, base de ta riqueza pe
cuaria, se multiplica en est 1 Provincia con la rapidez 
que deberia multiplicarse~ por~ue las epidemias: la~ inun
daciones y otras causas parciales de destrucclOn, están 
constantemente ,minando el número total de los ganados, 

No hacen muchos ailOS que las inundacione!'. en el Sud 
causaron la destruccion de cientos de miles de ovejas, y 
hace apenas un ailO que un temporal frio de tl'es dias mató 
en la Pl'ovillcia, talvez mas de 800 mil cabezas de ganado 
vacuno, ' 

No está ~iempre elT manos del hombre impedirla des
trucción, especialmente cuando ella proviene de plagas ó 
enfermedades propias d,el organismo animal contra lo 
que es ineficaz todo remedio cotJo~ido; pero se puede 
e\'itar en gl'an parte y'casi en su totalidad, cuando e!';ll des
tl'Uceioll es consecuencia de la escasez ó de la mala calidad 
~e los alimeñtos, 6le la falta de higieue, de defecto!. del • 
sistema de cuidado, de l!l falta de abrigo y de otras varias 
causas semeJantes que el trabajo puede combátir, pues es 
sabido que evitando las causas se evitan Jos efectos, 

Asi pues;.el estudio sobre ,los pastos, las agUas, las 
sale!;" y la higifilne de los 'gana -Jos, con rela¡;ion á nue~ro 
clima, y á las condiciones del terreno, seria de la mas alta 
y tl'ascendental importancia: y aunque todo eso ha de venir 
ciertamente con los años y con el progl'eso industrial, seria 
muy conveniente acelei'ar la época de su llegada para 
disfrutar de los beneficios que ~an de reportar los que 
vengan cuando esos tl'abajos ¡;e realicen, 

Hoy se c,uidan los ganado¡; sin ninguna de ilquellas pre
caucione¡; que aseguran la vida de los animales, mejoran 
su calidad, la moditican, fac.ilitalido su desarrollo, colOCáll
dolos en condiciones de dar ElIl menos tiempo un producto 
mejor y mas' valioso" ' 

Se trabaja siempl'c co'n incertidumbre, coo dificUltades, 
se pierde, tiempo en Aa I'epal'llcion de 'Ia¡; pérdidas eaURa:--
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das Ilor malos años, \' se retardan los resultados que se 
obte;ldrian mas pront¿, si s~ purliera cimentar la e;:pecula
cion v el tral1ajo sobre el conocimiento posith'o y seguro 
de la~ calidade's proveehosas de los pastos, enriqueciendo 
nuestros campos con la propagacion de los mejores y evi
tando en euanto es humanamente posible, males que hasta 
ahora para nosotros se presentan ó nb segun el capricho 
rle las nubes. 

La consecuencia inmediata y forzosa de esta deficiencia 
rle medios es, en:primer lugar,- el estacionamiento relativo 
rle la industria l'ul'al, porque basta una sombra rle duda en 
el éxito para alejar muchos capitales y retl'aer mucha" 
fuerzas vivas rle la sociedall, qu.c temen lanzars" á empre-
sas que consideran aventuradas. . 

y en segundo luga\', la consecuencia que esto ¡¡ro duce es 
que: el hombre que 'ha llasado algunos años de su, vida 
euidando vacas y ovejas, cuando vé'asegurado un cómodo 
bienestarpal'a sI y su familia, pone IImi~e á su aspiracion, 
emprende poco, ó mas bien dieho, nada; los peligros de 
toda empresa l:ueva lo inquietan ó lo asustan, se haee 
rutinario por fuerza, porque 'ell'ese trabajo d.uro, fatigoso, 
en esa lucha incesante con los elementos, el hombre s.e 
cansa al fin, evita toda modificacion aventurada, acepta 
c0l,Il0 mas cómoda la costumbre de euidar de tal modo y 
por tal medio, y muchos, muchlsimos, reducen su progra
ma de tl'abajo á recoger .al cabo del año tal cantidad de pro
dlictos, fl'Uto de su capital, del cuidado de su capataz y de 
su paclfiea direcciono 

El adelanto que ha de modificar las condiciones de la 
industria, influirá tambien rlirectamente hasta en sus 
consecuencias mas lejanas; pero sin la realizacion de 
obras como las que dejamos indicarlas y otras muchas 
no menos importantes, ese adelanto ha de ser lento, tra
bajoso y ea ro para ellJals, porque pierde mas la Provineia 
eon lo que eada uno pierde aislarlamente por. razon de 
los defeetos actuales, que lo que po(h'ia 'costarle realizar' 
una mejora general llevando á cabo esos estudios con el 
erario público que es la c~ja de todos, 
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Al progreso inuustrial se le,comunica impulso, se le ayu
da y vigoriza por muchos me<,lios y bajo muchas)' varia-
das formas, ' 

Las exposiciones agl'lcolas ó/ganaderas son excelentes, 
lo son.tambien los premios de estimulo, las escuelas agro
nómicas, la intl'odul'cioll de nuevas razas, pero no son 
ciertamente estos los únicos medios de aceleMlr ese de
senvol\"imiento; hay otros muchos igualmente eficaces que 
son las bases . fundamentales del progreso rural yen que 
los,poderes públicos tienen el priméro y mas importante 
rol. 

Dejando asi consiglladas nuestras vistas al respecto, 
pasamos á ocuparnos COIl especialidad de las diversas 
clases de pastos que 'mas abundan en la Provi.ncia y ha
blaremos de ellos segun los cOlloce y los utiliza el estall
("iel'el. 





III 

Did.io~ de lo. puto. 

Al estanciero solo le intp.resa el conocimie~to d~ las pro~ 
ducciones vegetales, en lo que tienen I'elación con el ali
mento de sus ganados, ó con los males que pl1.llden -pro-
ducirles, • ' '. . 

Las demás condiciones de las plantas, ó su aplicacion á 
otras industrias le son totalmente indiferentes, como' que 
son agenas á su ramo; asi pue!;" circunscribiéndonos á 
este objeto, haremos un exámen lo mas completo que sea 
posible de los principales pastos naturales de nuestra cam
paña, áfin de que los estancieros nuevos tengan de ellos 
un conocimiento general, que pueda aprovecharles en la 
práctica, 

Por lo tanto, hablaremos de los pasto e; con sus nombres 
comunes, prescindiendo de todo tecnicismo, y los sepa
raremos del modo que los clasifica y distingue el estancie
ro, segun sus ptopiedades mas conocidas, 

La primel:a g'I'an division de los pastos es la siguiente: 
. z; -
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PASTOS TIERNOS -PASTOS FUERTES - PASTOS DE PlINA

PASTOS MALOS-VENENOSOS ~ INCTILES, 

Asi se rle,ignan los I'a!'tos de un campo destinado pUl'a 

Estancia, 
La Botálliea y la Agronomla tiellen un vaslo ter'reno en 

donde e.iel .. :itars~, pero aqul no tratamos de estudios cien
tlticos: ",illú rle l'Ollodmielltos práetieos, que SOIl el objeto 
primol'dial de lIue"tro libro, 

Para pouer tratar CO.II mayor claridad este impoI'tante 
punto, 1I0S ocupm'emos separadamente de los pastos de 
cada ulla de esas dellominaciones, indi,:ando I\r¡uellosmas 
generalizados, y que son de mas provecho por su calidarl 
Ó pOI' su abundancia, 

P •• to. tierno. 

Se llaman pastos tiemos á unos pastos anuales, bajos, 
que brotan, florecen, semillan y se secan en el año; que se 
conservan por lo tanto \'el'ues, jugosos; sdn muy nutritivos 
y preferidos pOI' toda ·especie de ganado, 

Como SOLJ pastos de poca raiz, no tienen mucha re"isten
cia para las secas, y los hielos les causan daño tambien. 

Son los pastos mejores para engorde y para la pl'oduc
cion de lana. 

Los pr'incipales pastos tiernos, por la abundancia COII 
que se prouucen y por la generalidad con que se han es
tendido, son: 

El trébol 
Las gramillas (hay val'ias eIases) 
Cebadilla 
Alfilerillo 
Cola de zorl'o 
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Cardo 
Capiqul 
Albergilla 
Flor morada 
Alfalfilla. 

67 

y algunos otros menos importantes. 
Como todos estos pastos son de estacion,' tienen sus épo

cas de brotar y sazonar; pero no son de una fijeza absolu
ta,y suelen variar mucho, segun el tiemiJo es mas Ó 

menos lluvioso. . 
El año para la vida de los pastos debe empezarse á 

cOtltar de l\Iarzo á Mar7.0; pOI'que ese es el tiempo en que 
aparecen los pastos de mas Pl·ovecho. 

COtl las lluvias de Otoño, empiezan á brotar los pastos 
liemos en Marw y AbriL; nace eL trébol, el cardo, la flor 
morada y diver,sas gramilla~, 

Estos pastos crecen muy poco durante el ínviemo, y se 
conservan bajos hasta Agosto, en que con el tiempo tem
piado)' las lluvias de la estacion, necen y se de!>.arrollan· 
rápidamente. 

Ese crecimiento continúa hasta O<:tubre )' Noviembrl', 
en cuya época, siendo el invierno templado, fl~receñ y 
maduran. . 

Las semillas' de todos estos pastos caen' generalmente 
en Diciembre. . 

Cuando el inviel'no es de seca, los pastos tiemos ma
duran mas pronto, pero como les falta la IIm'ia en la ép(wa 
de desarrollar, son por Jo tanto mas chicos. 

Si vienen lluvias luego de caer ta semilla en Dil'ieinbre, 
los mismos pastos brotan inmediatamente: pero estos pas
tos nacidos en Enel'o y Febrel'o tienen una viña transitoria, 
no sazonan, pues no florecen ni semillan; por eso hemos 
dicho 'lue los de :\Ial'zo soO los de mas prO\'echo, y por 
eso hemos tomado ese mes ('omo punto dI' partida para 
fijar la apal'icion de lo~ pastos buenus y su duracion anual. 

Si el verano'es ~e seca se retarda su aparicion, pero si 
es bueno y lluvioso, no pasan de Marzo sin brotar, . 
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La segunda época de naf'er los pastos tiernos es en 

Enero. 
Brotan en este mes algunas gramillas, el capiqul ~'oh'os 

pastos muy huenos y muy provechosos, porque vienen en 
una opOl'tunidad muy conveniente para mantener el engOl'
de de los gallados. 

Estos pastos nacidos en Enero, tienell Ulia vida muy rá
pidd, pues florecell pronto y muel'en á la conclusion del 
OtOIIO. ' 

En gelleral los pastos .del Norte son todos pastos de' 
estacioll, lIece"itan.la lluvia pal'a brotar y desal'I'ollarse, y 
la falta de agua puede causal' clesastl'osas consecuencias. 
De ahl proviene que los estanciel'os del Norte pasan la 
vida entera pidielldo agua. 

En el Sud los terrel\.os son mas. bajos, en general con
servall m~.s la humedad, hay mas pasto de I'aiz, aunque 
hoy abundan mucho los pastos tiernos; y los pastos fuer· 
tes, como que sus mices penetl'all profundamente, guardan 
mas humedad y vi\'eu mas tiempo de la que estl'aen del 
suelo. 

Asi pues, retiriéndonos á los pastos tiernos, diremos: 
que pal'a tener un buen verano debe sel' lluviosa la pri
mavem para que los pastos crezcan y sazonen bien; debe 
llover frecuentemeute á fines de Euero yen Febrero, pues 
los soles SOIl muy fuertes, la evapomcion es muy grande, 
y los campos se secan y se rajan si no hay lluvias fre
cuelltes. 

Si no ha llovido bastallte en la époc!l de primavel'a y á 
la tel'millacion de Diciembl'3, ó á principios de Ene/'o, el 
estanciel'o debe estm' muy alerta contra la posible epide
mia de \'erano. 

y para tener un buen invierno, debe llover en Otoño, 
pal'a ayudar el nacimiento de los pastos tan necesarios 
que brotan en esa estacioll, cesar de llover en Mayo para 
que se m'miguen y fortalezcan un poco, continuando con 
pe.queñas lluvias eu Junio y Julio, á erecto de que las he
ladas no los quemen ni les cauflen mucho perjuicio, 
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Sin estas lluvias el año 110 es bueno, y hasta hay peligro 
de epidemia, pues las hac'iendas enflaquecen mucho pon el 
fl'io del invierno, están débiles pOI' la falta de nullicion en 
los pa~tos, y á poco que les falte el alimellto se produce 
la epidemia eon todas sus desastrosas consecuen(~ia~. 

Los hielos mas fuel'tes son en Junio, Julio y Agosto, 
pero solo !"on dailOsos cuando encuentran los eampo-.; se
cos, pues r¡ueman y matan los pastos núe\'os; pero cuando 
el ¡iempo es lluvioso la humedad libra á los pastos del 
daño que pudiel'an causarles las helada!". 

La naturaleza ha enseñado á los jardineros y á los 
agricultores que en invierno, cuando las heladas son ruer

.tes, deben regal', como lo hacell, sus plantas y sementeras 
par'aimpedir que se las maten los hielos. 

Del agua emana calor, y por eso las hacienda~ buscan 
su descanso al calor de las costas de los arr-oyo>', y en las 
proximidades de las wrt;entes. 

En el Sud, los hielos duran hasta muy entrado el verano 
algunas \,eces; pero estos hielos no dañan los pastos. 

Aunque interrumpamos por un instante este exAmen, 
debemos decir, que ·el clima del Sud tal! exc~sivamente 

frio antes, está hoy completamente cambiado. 
Hace 50 años, que el general don Martin Rodt'iguéZ hizo 

una expedicion al desierto; contra los indios, y las relacio
nes que tenemos de aquella campaña es que por Bahia 
Blanca los hombres morian de fria; los centinelas queda
ban duros, muertos, con el fusil al hombro. 

Qué diferencia hoy! 
Hace apenas 20 Ó 25 años que en el Sud, aun mas acA 

de Bahia Blanca, el'an frecuentes las nevadas durante "a
rios dias; ha)' no nieva jamás, y el !'lima en aquella parte 
de la Provincia, es casi tan templado como en toda ella. 

El clima ha cambiado, los pastos han cambiado, las 
aguas se han retirado, . Todo cambia y se muda en la 
naturaleza, 

Despuesde lo qua hemos dicho respecto de la eondicioo 
general de los pastOR tiernos, sobre las épocas de. brotar 

¡¡ 
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y;.;u rIUl'acian, debemos tratal' ('011 esp' cialirlarl oe algu
;10S de ellos, euyo cOllocimiento es de primordial interés 
para un estanciel'o, 

TRÉBoL--Hay dos ('Iases de pasto que tiellen ese nom
bre, y se denom"inall tl'ébol de 0101' y tr¡lbolde can'ctiZla, 
Los dos son tiel'llo;,; y pl'oducen excelente engorde, 

Algunos opinan que el h'ébol de r:a1'retilla no es ;;.:inil unll 
oegeneracion del trébol de olor, pues en los c:ampos del 
Norte y en los del Sud aquél ha sustituido á é~te; pero e!-;a 
opinion no e;;.: sostenible, pues son dos plantas muy"dis
tintas, v no mallifiestan tellel' ninguna relacion enh'e sI. 

El t'ribol de 0101' es propio oe los campos de pasto fuer
te, y el de c:ul'J'etilla, es esel1l:ial de los pastos tiernos, 

El de carretilla es una planta rasi ra;;.:trera, (TeCe esten
diendo muchas de sus ramaspol' el suelo; en tanto que el 
de olor, aece y macoya pal'a arriba como la alfalfa; y, 
('umo ella, pertenece á la clase de plantas llamadas fertili
zadoras, porque su alimento lo estraen de la atmósfera por 
medio de las hojas y lo trasmiten por' sus I'aices á la tierra 
en que crecen, fertilizándola considerablemente, 

El trébol de earretilla, que tanto abunda en el Norte, es 
excelellte para producir sebo y lana, 

Se han hecho ensayos con buen éxito rle cortarlo cuando 
está floreeido y empan'arlo; en ese estado conserva su ju
go y despues de "eeo lo come el ~aballo lo mismo que la 
alfalfa, 

Estando vel'de no lo tome el animal caballal', sinó en 
caso de mucha lIeeesidad, yeso solo cuando está muy 
ehico, ó cuando ya está sazonado; pues cuando crece co~ 
vicio, no lo prueba aun cuando no tellga otro pasto que co
mel'; prefiere morirse de hambre antes de probarlo, 

El tJ'ébol de earretilla predomilla al fin sobl'e todos los 
demás pastos tiernos de su misma estaeion, )' concluye 
pOI' quedar solo en el terrello; pues, los oh'os pastos, ;10 
alcanzando á semillal', por el modo de comer de la oveja, 
rOllcluyell pOI' perderse; de euya desaparicioll se salva el 
tr'óbol pOI' su manera de estendcrse, y por la abund¡¡.n-
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cia inmensa de semilla que tiene en todas !'us rama!' 
Despurs que semilla y seca deja limpio el ('ampo; y las 

oveja!' comen esa broza seca y !'emalltiellen!-!,orrJas, AL 
hablar de los empastes "oh'eremos á ol'uparuos del trébol. 

CARDo-Esta planta, porlemo!' rlecir que es especial de 
la Pl'ovincia de Buenos Aires, por la manera como crece, 
y se propaga;')' tiene grande impo.l'!alwia entre lo!' pastos 
alluales. 
, Por esta f'Írcun!'tan('ia, IJl'o,'en,iente de que br'Jta de su 
propia semilla, es consi,Jerado justamellte entre los pastos 
tiernos, á pesar de la altura considerable á que llega algu
na;; veces, 

Las clases de caI'do, conocidas, son las siguientes: 
Cardo santo 
Cardo asnal 
Cardo de ('astilla 
Carda ' 
Cardon 
Cardo negl'O, 

El cm'do asnal es el que mas abunda; el que ma!' inte
resa cOllocer porque lo comen bien las haciendas, especial
mente las del Norte; y les produce un buen engorde, aun
que no tan rápido ~omo el del trébol. 

El cardo le gusta á ¡oda clase de gallarlo, 
La oveja lo <:ome desde que bl'Otan' las pri meras tres ho

jitas, hasta que se ('ae, y elltonee;; come el palo. 
El ganado "aeuno lo come con gusto, y para evitar la 

espina, le busca ell'e,'é" de la hoja, la dobla ('on cuidado 
y la come sill la~timarse la bQca. 

El yeguari7.0 lo manotea, amortigua la espina y en se
guida lo come, 

La cahr,Za (Iel cardo es muy lIutri4i "a , los animal~ la 
toman del gajo, la ,'orlan y la illtrorlucell en la boca con 
mucho euidado, humedel'ell la espina hasta Rblandarla, 
alimentándose mucho con ella, 

Las haciendas del Surl no comen tanto el cardo como 
las del No~te, algunas ni lo prueban, 
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Elcal'do dc castilla lo come la ha"Cienda lo mismo que el 
aSllal; y no tielle diferencia esencial ninguna, 
. En los campos dOllde hay abundancia de cardo, convie
ne teller haciellda Yal'Ulla; pues sinó se inutiliza mucho ter
reno, 

La hacienda penetra en los cardales, come y abre mu
chos daros, facilitando asl que el sol llegue ha"ta el suelo, 
y brote otro pasto debajo del cal'do. 

Esto no sucede cualldo. no hay sinó ovejas, 
Pues no solo es es puesto á pérdidas el dejarlas andar 

entre los cardales, sinó que cuando entran, solo comen 
las hojas de abajo, dejando los palitos limpios, per'o muy 
tupido arl'iba, de modo que no penetra el sol; y no brota 
pasto ningullo debajo, ' . 

La hacienda vaculla es por lo tanto ml)y conyeniente 
para aproyccharuII campo que tiene cardo: 

Cada dia se estiende mas esta planta, y hoy se vé ya al 
Sud donde no se ha visto jamás en años anteriores. 
, El cardo brota y madura con los pastos tiernos; se cae 
generalmente en Enero; y entonces bl'Otan las gramillas de 
euaresma que vil'en hasta tin de Otoño, 

Pero no son beneficios únicamente los que el cal'do pro
duce, trae tambien no pequeños males, y peligl'os de mu
chl;;;ima consideracion. Pero de esos males y peligrosos 
efectos, 110 corresponde hablar en este lugar'; y lo haremos 
en la seccion de Empa,stes. 

CARDO NEGRO-POr la opinion que tenemos de esta 
plallta, la colocamos t:nh'e los malos pastos, asi es que 
tratar'emes ~e él en el lugar respectiyo. 

FLOn MORADA-Este es un pasto que se cria hasta de 
dos piés de altur'a; tielle una hoja allcha medio ovalada 
dá ulla flor morada par'ecida á I~ espuela 'de caballero. ' 

Este pasto lo come toda especie de ganado, no es daño
so y produce un excelente cngordc.-Las ovejas lo buscan 
~ueho, yes sin duda digno de figurar' entre los pastos me
JOI'es, 
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Es muy general eil los buenos campos del Norte yabun
da tambien en el Sud. 

ALVERJlLLA-Este es un pasto dulce, tierno, de excelen
te engOl'de, nace genel'almente en los campos nuevos, 
mesturado en los campos de trébol de olor, pero tambien 
se encuentra sola en ramblones. Es pasto de campos ba
jos ó costa de cañadolles, La flor es igual á la alverjiUa 
de olor que se cultiva en los jardilles, y pal'eee sel'la mis
ma planta, pero no tiene 0101'. -Es un pasto de primera 
calidaa. 

HUNQUlLLo-Este es.un pasto que abunda mucho en los 
campos de afuera donde ha}' cañadones. Las raíces son 
grl,lesas, en fOl'ma de batata, enredadas como un matorral. 
Especialmente los cerdos gustan mucho de estas raices, 
las descubren y engordan mucho con ellas. Como el hun
quillo abunda muchlsiuto en los cañadonesde los campos 
nuevos, hacemos notar esta circunstancia que puede ser 
utilizabl~, pues la carne de cerdo de campos de hunqui-
110, es como la de vaca. . • 

ALFALFILLA-En 'Ios campos nuevos de afuera, hay 
grandes pedazos donde existe un. pasto muy parecidl;) á la 
alfalfa, y al que !'le ledá el nombre de alfalfilla. Lo comen 
mucho las ovejas, )' es íambien de un excelente engorde 
pal'a la hat:ienda vacuna. 

GRAMILLAs-Este es, sin disputa, el género de pastos 
ma~ val'iado y suculento que produce los campos de la 
ProvintÍa. 

Se conocen infini¡:lad de clase!'l de gramillas, pero sus 
p¡'incipales y que mas abundan, se distinguen con 106 
nombl'es de: " 

Gramilla de "erano 
Id de cuaresm:l 
Id blanca 
Id cebadilla 
Id cola de zorro 
Id alfilerillo, 

Es com"eniellte decir algo sobre cada una de tlStás c1a-
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ses de gramilla-que el hacendado debe conocerlas, pue~ 
el cOllocimiento de los pastos que brotan ell su campo, y 
que han de alimental' sus ganados, asi como el de la época 
en que naeen, maduran y de"aparecen, fOl'ma la primel'a y 
principal base de su negocio, 

GRAMILLA DE VERANo-Naee en los campos donde hay 
('ardo y en los terrenos bajo~, Hay dos clases, pero solo 
se diferencian en el ancho de la hoja. 

La gmmilIa de verano 'suele ser muy hermosa, verde y 
lozalla. tiene una apariencia muy alucinadora pero es tam
bien muy engañosa. 
E~ta gramilla suele brotar generalmente en Diciembre y 

muer'e en Abril, apenas empiezan las primeras heladas. 
Cuando "iene en mucha abundancia, es muy peligrosa. 

Crece muy alta, pero si le falta el agua, con el sol de vera
no se seca de pronto, y produce entonces una epidemia se
gura. 

Un campo cubierto de gramilla de verano, muy verde y 
muy hermosa hoy, puede en 8 dias no tener pasto para un 
~olo animal, porque es ávida de agua, y si le .falta, muere 
en el acto formándose IIn ('olc-holl de pasto seco que no de
ja brotar ningun otro. 

~i se conserva y semilla, amenaza tambien con el peli
gro de epidemia para el invierno, pues semilla y muere 
muy alta, y como la raiz es muy finita y muy tupida, lo 
que se seca, forma todo un tejido que cubre completamente 
el suelo, y no permite por ese motivo que broten los pastos 
que deben brotar en ese tiempo. 

Si el Otoño es lluvioso, no alcanza á semillar, pues la 
raiz se pudre. se cae la gramilla, y por ese medio presen
ta tambien peligro de epidemia para el invierno. . 

Cuando esta gramilla ha crecido, no la come tampoco la 
oveja, que no come pasto alto. Es por lo tanto necesario 
combatirla empeñosamente cuando se presenta con mucha 
abundancia, y con mucho vicio, lo cual se hace, echándole 
hacienda, especialmente yegua~, que la pisoteen y la ha-
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gan pedazos á fin de que se limpie el terreno para que pue
dan brotar otros pastos . 
. I~or supuesto, que esta ~ramilla es muy buena al prin

¡;IPI~, como todas I~s gramillas, pero como es tan peligro
sa SI f:Jltan las lluvias del verano, si llueve mucho en Oto-
110 ó si llega á ,semillar. resulta que es necesario tener 
mucho cuidado con ella. para no ser sorprendido con las 
epidemias que puede producir por cualquiera de las tres 
causas que ya quedan indicadas. , 

GIlA:'IILLA DE CUARES:'IA-'-Esta es una excelente gra~i
lIa que apareee cuando cae el cardo; es muy buena, no 
ofrece ningun peligro, y junto con el capiqul y otros pas
tos de esa estacion, sostiene el engorde ~e las haciendas 
contra el efecto de los fuertes calores del verano. 

GRAMILLA BLANCA-Nace generalmente en las cañadas, 
se estiende mucho y es de grande importancia en el in
vierno, pues entI'etiene perfectamellte á los ganados y con 
especialidad á ias ovejas. . 

ALFILERILLo-Esta es una gramilla fina, baja, propia de 
'Ios campos sanos, lo prefiere el ganado vacuno, y gene
ralmente todo campo donde hay alfilerillo, es reputado co
mo de una excelente calidad de tierra. 

CEBADILLA-Esta es la.principai y mas excelente de las 
gramillas, brota 'S florece en las mio;m~' epoeas que las 
demás. 

'Crece á regular altura, y puede cortarse con guadaña 
cuando está madura, pues es un alimento muy bueno y 
puede sel'vir hasta para los carneros finos. 

La semilla que es mu)' abundante es de mucho engorde. 
COLA De ZORRO-Es otra gramilla muy buscada por la 

oveja; sale algo mateada; pero en mudia abundancia, las 
puntitas se les entran en los ojo!" á las ovejas cuando se 
agachan á comel', c..c::pecialmenlt! cuando tienen mucha la
na )' ~onduye por ponerlas ciegas. 

Podriamos hacer aun mas estensa )' minuciosa esta enu
meracion, pero seria fatigoso é iflutil, por cuanto fos pa.cr 
tos que quedan indicados son los principales y mas abull~ 
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dantes, los que generalmente sirven para la mantencion de 
todas las especies de hacienda, y tos que predominan por 
su gran generalidad. 

La observacion, que no debe faltar en todo buen estan
ciero, le hará conocer fácilmente todos los demás pastos 
menos importantes, y que no son parlo general sinó acce
sopios en los campos, y solo existen en pequeños ramblo
nes, ó dispersos y mezclados con los otros. 

Los que hemos indicado son los principales y mas pro
vechosos pastos tiernos. 



IV 

Puto. faerte. 

Ya. sabemo!'; que los pastos fuertes se encuenttan hoy 
casi esc1usivamente en los campos nuevos, situados fuera 
de' la antigua linea de frontera.-En esos campos, predo
minan con generalidad. 

Se llaman pastos fuertes á unos paslos de mucha raiz, 
que'pel,letra profundamente en la tierra, estrayendo de ella 
la· humedad que los con!';erva aun en tiempo de seca. 

Crecen á mucha altUl'a, no son de estacion, es decir, no 
son anuales como los pastos tiernos, y en esta Pro\incia 
nace siempre mateado. 

En todo campo de pa.<;to fuerte, se encuentra siempre a1-
guna clase de pasto tierno, como el trébol de olor y otros, 
que son propios de los campos d.e eSf cIase. 

Los campos de pasto fuerte son de menos provecho para 
el ganado vacuno, y.no sirven, b sirven muy mal ~ las 
ovejas; aunque teniendo muchlsima agua al su disposicioll, 
llegan á engordar tambien. 

Los pastos fuertes b dUI"OS, tienen poco jygo, 'f entre 
ellos hay siempre algunos que son amargos, 'i 110 los co
me la h8eienda. 
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Solo las grandes quemazones llegan ú (:on('luir los pas
tos fuertes; en este caso, las mismas cenizas sirven rle 
abono al terreno, y con el primer ~guacero brotan, nueva
mente rle su misma raiz, y asi tiernos los ('ome la hacien
da con gusto, 

Hasta la caida de Rosas, y aun despues, muchos estan
cieros del Surl, que no tenian sinó pastos fuedes, los 
quemaban intencionalmente, para que sus ganarlos los 
eomieran cuando empezaban á bl'Otar de nue\'o, 

En los campos de pasto fuerte na('e generalmente una 
clase de pasto llamado flechilla, que produte una flecha 
aguda, la tualllega hasta penetrar la piel de las ovejas, las 
enflaquete, y causa la muerte á I?uehos (~ordert)s, 

Es sill embargo un buen pasto, 
El trébol de 0101', que crece en estos mismos campos, es 

un pasto tierno, mu)' agrarlable, bl'ota ]l~incipalmellte ell 
los bajos y campos estendidos, donde erete eon mueho 
vicio, 

Otro de los pastos generales en los eampos de pasto du
ro, es el llamado té pampa; naee en'los albardones y cam
pos altos, blanquea á la vista, es medio pm'ecid'J á la fle
chilla, y la hacienda lo como muy poco, 

Se eneuentran tambien algunos otros pastos fuertes que 
brotan unidos, )' que en su apariencia imitan á las grami
llas; brotan siempre en los campos bajos y en las costas 
de las cañadas: pero á pesar de la linda vista que tienen, 
y que pueden rngañar fácilmente, los eomen muy poco las 
haciendas,-Fijándose bien, estos pastos se conocen, pOI'
que tienen un viso blanquizco, y genemlmente son altos, 

En el Sud de la Provincia, á medida que uno va aproxi
mándose á la costa, no son tan abundantes los pastos du
ros, y son un poco mas generales los tiernos, 

En los campos de pasto fuerte, el tardo soln sale muy 
ralo y escaso, en las costas de los 'I'ios y de los arroyos, 
y ya hemos dicho que en el Sud, casi no lo eome la ha
cienda, 



Se llaman pastos de puna á una clase de pasto que ca
recen completamente de calidades nutritivas, gon s~os y 
sin jugo, )' por consiguiente inapropiados para alimento 
de los ganados. • 

Los mas generales de estos !iOon de dos clase~, diferen
tes en su aspecto )' en s,u modo de crecer, pero enteramen
te iguales respecto de sus calidades y de su inutilidad. 

El mas general )' conocido nace en los campos altos, 
donde existen médanos, Ó son terrenos arenosos. Crece 
mateado, es sumamente seco, alto, muy finito; cuando 
brota de!:'pues de alguna quemazon es de un lindo color 
verde, pero á pooo tiempo toma el .::olor cagi blanco de los 
pastos duros. ' 

Como es tan geeo y tan tino no tiene liinguna resistencia, 
es eomo hilaeha; el viento lo corta y ló llera, 'i en grandes 
cantidadeg lo deposita en los zanjones secos, y ell lo~ ar
I'oyos, )' es tanliviauihl que se estiende sobre el agua sin 
hundirse, formando un puente que es fatal en las quema
zones. 

Estas quelllazoncs de ('ampo solo tienen l~r en los 
campos de pasto fuerte, y log ineendios ge cortan en los 
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arroyos, pero cuando hay pasto de puna y el viento los ha 
llevado, forma, como hemos dicho, un puellte, por el cual 
pasa el fuego y se comunica de un lado al otro. 

Como estos pastos crecell mateados, ell el espacio inter
medio es donde brota el único pasto que aprovecha el ga
nado, y que son generalmente alguno de los pastos tier
nos de que ya hemos hablado. 

Como se comprende, esos campos son de muy poco pro
vecho, pues se pierde gra,n cantidad de terreno ocupado 
por pastos inservibles, y un reducido número de hacienda 
ocupa un gran espacio de campo, pues está sumamente 
desparramado el pasto que sirve para su alimento, y la ha
ciE:nda lo busca con trabajo, caminando constantemente sin 
poder jamás comer á gusto. 

Esa hacienda no engorda, se I'eproduce poco, está 
siempre débil y las pérdidas son frecuentes. 

Este pasto se combate y se pierde lo mismo que los pas
tos fuertes. 

Otra clase de pasto de puna es \1no que sale unido, que 
imita la gramilla, que se cria bajo, en la costa de los baña
dos y que tampoco lo come la haciellda. Esta clase de 
pasto no'es tan abundante ni tan general como el otro; no 
cubre los campos, pues solo nace en ciertos parajes de 
costa de bañados, pero el primero de que hemos hablado 
es mas abundante y completamente inservible. 

La costumbre gelleral es tambien llamar campos de pu
na aquellos en que crece una paja mateada, baja, mucho 
tiempo verde y que tampoco la come la hacienda. 

De esta última clase de campos solo eonoeemos al Nor
tI'! una pequeña zona, y abunda bastante al Sud y mas 
cuanto mas afuera. 

Lós pastos de puna deben ser perseguidC!s por todos 
los medios posibles, para que otros mejores y de mas pro
vecho vengan á ocupar el terreno en que ellos crecen in
fructuosamente. 

Como en los campos nuevos, tomados recientemente á 
los indios, abundan mucho los pajales, los hemos dejado 
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e!':presamente para hablar de ellos al fin de este capitulo. 
Las el ases de paja mas generaies, son conocidas con 

los siguientes nombres: 
Paja de techar ó de embarrar 
Espadaña 
Junco 
Totora' 
Esparto 
Cortadera 
Paja brava 
Paja coIOl'ada. 

Estas son las principales )' mas abundantes, aunque 
puede ser que 'existan otras clases, que no son toda"ia 
muy conocidas. . 

La paja de techar la come el ganado \"acuno y se sos
tiene; la hacienda yeguariza escarba hasta descubrir la 
raiz, y la come con mucho gusto, echa carne y lustre en 
el pelo. 

La-espadaña, la totora y el hunco solo lo come el gana
do en caso de suma eSC3Se;l-Qe pagto, si nó no los p~eba. 

La cortadera, paja brava y paja colorada, son muy du
ras y no las come. 

En estos campos abunda mucho la cama, pero tampo
co la come la hacienda: 

Todas estas di'"ersas clases de pajas, se crian en los 
mismos campos pero en distintos lugares-y esto mismo 
ayudal'á á conoeerlas y distinguirlas. 

La paja de techar sale unida, aunque alguna vez suele 
encontrarse ma~adada, sale en los bajos, se estiende mu
cho; y se observa que dOlide existe esta clase de paja, es 
buena calidad de terreno; es decir, que no es tan pobre ni 
tan flaca la tierra como dorade hay ottas. 

La espadaña sale en los cañadones. 
El junco, el espartó y la totora, se crian lo mismo; en 

los cañadones, entre el agua. Estas solo las come el ga
nado en el caso de grandes epidemias, pero la hacienda se 
enteca y se.les ponen las manos tiesas, v se &mIinan. 

. 6 
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La cortadera sale indistintamente en las alturas y en las 
cañada!". 

El que va á poblar un campo nuevo, debe preocuparse 
mucho en conocer torlas estas distintas clases de pajas, 
para apresurar!"e en cuanto le sea posible á la desaparicion 
de las peores; conservando las que mas come la hacienda 
á fin de que le sirvan á falta de pastos mejores. 



YI 

Despues de haber hablado de los vastos buenos, COlTeS

ponde que digamos algo de los malos, de los iuútiles y 
perjudiciales, que el estanciero que desea aproveéhar bien 
sus tierl'as y obtener todo el lucro que ellas pueden ofrecer, 
debe perseguirlos COIl constancia hasta estin~irlos_ 

Los pastos dañosos y yuyos perjudiciales, desparrama
dos en casi toda la Provincia, ocupan una parte conside
rable de sus campos, que permallecen, por consiguiente. 
durante algullas temporadas y á vece>: perpétuamente, sus
traido!:' á la explotacion de la industria rural, 

Conviene, pues, perseguir con teson esas malas plalltas 
para aprovechl¡.r todo el tel'reno, partiendo de la base cier
tu de que todo gasto qué se haga con ese objeto, es siem
pre repl'oductivo para el hacendado, 

Como al hablar de lQs cardos. ~jimos: que cOII!>iJerá
hamos el cardo negro como un mnl pasto y que nos ocu
parlamos de él. Al' considerar los de esta clase '-amos 6 
empezar esta seccion tratando del cardo negro, 

CARDO NEGRO-Esta es una clase de cardo que ha co-
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menzado á pr'opagm'se r'e('iente~lentc el1 el Oeste y Norte 
de la Pr'o\'irwia, Se llama tambien (,a1'do pampa, 

Es completamente el'izado de espinas, y de una espina 
tan brava, que la haeíenrltlnO lo puede comer, 

Crece y se e"tiende mucho; es muy tupido, cr'ece todo el 
año y debajo de él no brota pasto de ninguna clase, 

Cuando está tiel'l1o, alltes de echar tallo, suele comer'lo 
la hacienda hambr'ienta, por ejemplo, la que vá de arreo; 
pel'o en ese est¡¡.do es venenoso, y sucede lo que con el ro
merillo, que el animal que lo come muere en el acto, 

Tiene veneno tocio yuyo negro-eomo el cardo de esta 
clase, el duraznillo negl'o, el quiebra-amdo negl'o, la rama 
negra, el romer'illo que cuando cl'eee toma un color ver'de 
oseUl'O, 

El yeguarizo, que ya se sabe que persigue los malos 
pastos, combate mucho á esta clase de eardo; lo manotea 
hasta deshaeerlo' y tmta de destruirlo, 

En algunos partidos, eomo el de Chacabuco, donde ha 
cundido bastante, dicen ahora que los caballos comen la 
cabeza de ese cardo, y que es de excelente engorde y mu
cho brillo en el pelo. Esto pareee muy dudoso, porque la 
espina es muy brava. 

Lo conveniente es combatirlo, no dejarlo cundir, porque 
en ese caso, ha de ser una plaga peligrosa para los ha
cendados, 

Para coneluirlo, es pl'eciso ar'l'ancarlo de raiz, ó cuando 
no ha semillado, no dejándolo tupir, 

Para perseguirlo con éxito, es ne(~esario hacerlo diaria
mente y con constancia, 

La presencia de este eardo que tanto ha cundido durante 
los ültimos tres años en el Nor'te y el Oeste, ha alarmado 
con justo moti\'() á los hacendados; pues estendiéndose 
como se estiende, siendo tan tupido como es y de tanta es
pina, puede llegar' á ser ulla verdadera plaga en un campo, 
matando todos los otros pastos de mas provecho, La semi
lla del eardo IIegl'o es muy finita, casi como la de la lechu-
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ga, vuela fácilmente con el viento y por eso se propaga con 
tanta rapidez. 

l{OMERJI.LO-E,.te es un pasto \'enenoso que abunrla un 
tanto entre los pastos duros y secos de los lIuevos campos, 
sin que falte tampoeo en los campos de adentro. 

Las haciendas; vacuna y yeguariza, que no lo conocen 
y que' no están acostumbradas á comerlo, se mueren y 
por lo tánto, los hacendados que llevan su", ganados per 
primera vez á campo donde hay romerillo, tienen mucho 
cuidado con él porque canocell el peligro. 

Las haeiendas adimatadas, cuando hay grande e.<;casez 
de pasto, lo comen y 110 se mueren. . 

Para evita,' que lo coma el ganado que no lo conoce, se 
le dá un humazo de romeriflo y le toman tal repugnancia 
que no lo prueban. 

Esta operacion se hace encerrando la hacienda en un 
corral, v quemando al rededor montones de romeriLlQ de 
modo q~e el humo vaya subre ella, • 

Lo mismo se hace con lo,> caballos, con la diferencia dé 
que, un caballo que ha comido 1'omerillo, puede·se,' curado 
dándole un buen humazo del mismo yuyo. Con este reme-
dio salvan muchos, 

Esta planta es muy general en Entre-Riog, donde, como 
en otras partes, se le dá el nomb,'e de mio-mio: )" los que 
('ompran haciendas en los parages donde no lo hay, como 
en los anegadizos de Gualeguay y Gualeguaychú, al lle
varlas á otro campo, hacen la operacion del humazo; que 
se practica lo mismo en varia,.: pal'tes. 

En el interior, especialmente en Tucu~an y otras pro
vincias del Norte, cre'ce del aIto de un arbusto y tiene la." 
mismas propiedades venenosas, 

Afuera, entre las antiguas lineas de frontera, hay tam
bien un pasto que le llaman chucho, que les produce A 1O!'i 
caballos una mue'I1e terrible, pues se re\'ue\can desespera
dos como si tuvieran muchos dolores. Dicen que no es 
muy abundante, pero es bueno no ignorar su existencia. 



R6 INSTRUCCION 

QUlEBRA-ARADo-Hay rlos clases ele esta planta, muy 
distintas entre 51 y de calidades contral'ias. 

El uno se llama qniebl'a':arado blanc(I, no es rlañoso, no 
es muy abundante v dá una flor amarilla. Toma su nom
b"e de'Io tupido y f~erte de sus raiees, pues metiéndole el 
arado es mas fácil romper la telem que arrancarlas. 

La otra clase se llama quiebra-a¡'ado ne[Jl'o, tiene la for
ma de un arbolito parel:ido al ombú, bajito, hoja verde-os
cura, dá una flor violeta. Esta es una planta muy venellosa, 
mata cualquier haciellda que la come y espel:ialmente á 
las ovejas les causa una muerte easi instantánea, saltán
doseles los ojos, secándoseles las orejas, tales son los tel'
ribles estl'agos del veneno. 

El quiebra-al'ado neg"o se conoce poco en el Sud. En el 
:'Iorte l/O es muy abundante tampoco, pe,'ü se encuentra 
bastante en una· lonja de t!lrreno que se cstiende desde 
" Marcos Paz» hasta el " Salto ", teniendo en algunas par
tes hasta cerea de una legua de anchura. Entre "Merce
des,. y ." Navarro» es quizá el pedazo en que hay mas. 

Es conveniente no olvidar que todos e.~tos pastos vene
nosos, asi como los que lwoducen el empaste, son siempre 
muy peligrosos para toda hacienda de arreo, y que parar 
á dar de comer en campos donde existen estos pastos, es 
exponerse á una mortandad segur'a; pues la hacienda, co
mo las ovejas, hambrientas, los come en abundancia y los 
estragos son irr~parables. 

CICUTA-Este es otro yuyo dañoso que el hacendado de
be perseguir,· pues tiene p,'edisposicioll á cundir mucho y 
puede sucede,', como ya sUl:ede en algunas par'tes, que hay 
leguas de campo cubiertas de cicuta. 

Que la eicuta es venenosa, se sabe desde los tiempos 
mas antiguos, por una tara esperiencia·pal'a la humanidad, 
y las Ilaciones de otros tiempos extraian de ella un activo 
\'eneno que obligaban á beberlo á los condenados á 
muerte. 

Algunos opillan que no es tan mala, porque los ganados 
aclimatados en ella la comen yel/gOl·dan. Pero no obstall-
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te esto, sostenemos que es una mala planta, pues donde 
nace cicuta no sale pasto y la hacienda engOJ'da solo con 
la semilla que es muy aceitosa. pero no la eome sinó 
cuando no encuentra otro pasto mejor. 

Un ganado hambriento, no respeta nada, pero esto no 
hace buenos los yuyos que son malos. 

Aunque la cicuta es venenosa, una vez caido el tallo y 
y seco 'ya no produee mal alguno, la hacienda la come y es 
tan inofensiva como cualquiér otra caña. 

MANZANIJ.LA-Esta "es una planta un poco baja, muy co
nocida y que no la come la hacienda. Estando verde es 
venenosa, es un cáustieQ muy fuerte, pues refregándose el 
cútis en cualquier parte con un poeo de manzanilla, :<e 

forma en el acto una llaga. La hacienda solo come las 
ramitas cuando está seca. 

Entre los muchos yuyos que sin ser venenosos son sin 
embargo inútiles ó perjudiciales, debemos decir algo, 
especialmente tlel abrojo. Las clase,.; generales son dos: 
abrojo 'grande y cepa-caballo. • 

ABROJo-Este es tal vez el único yuyo que no lo come 
ninguna clase de hacienda, aunque no haya pasto alguno 
en el campo. El abrojo nace mas fácilmente en los baña
dos, porque la humedad facilita" el abrirse la cápsula en 
que está encerrada la sé milla, perQ brota tambien ~. se 
estiende por todas partes. 

'Es muy perjudicial á toda egpecie de ganado. 
Al vacuno se le enreda en la l'erda de IR cola y en la de 

las patas, y suelen andar las vacas ('011 las piel'nas llenas 
de sangre, y ademas ellas mismas al defenderse ~'ontra las 
plagas, como lo hacen con la cola, se lastiman con los 
abrojos de'que está-cubierta. 

Al caballar lo pone inservible, le el'ba á perder la cola, 
la cerda de la crin, y á las yeguas 110 las deja comer" 
gusto cuando se les pega ell la cerda de la frente. 

A las ovejas Jes hace perdel' la lana, se ponen -dW'llS de 
abrojo, se entecan y al echarse, las espinas le agujerean 
la piel. 
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Este es un yuyo que, como se vé, no solo es de todo 
punto inútil sinó sumamellte pel'judicial, y es bueno adver
tir que cuesta tambien mucho trabajo el pel'del'lo, pues la 
"pmilla tarda hasta cuatl'o ó cinco aflos sin i1esaparl'cer, 
"iendo ese el tiempo que puede esta¡' sobl'e la tierl'a sin 
abl'il'se, 

Es inoficioso cOl'tm'lo cuando reeien empieza á crecel', 
pOl'que vuelve con mayor fUeJ'za, y como todo yuyo que 
se quiere perder, d('be sel' cortado á pala, bien á la raiz, Ó 

á máquina, pel'o cuando empieza á florecer, 
En los campos de ovejas todas estas plantas perjudil'ia

les las debe perseguir constantemente el pastOl', para lo 
¡'ual saldrá al campo pl'ovisto de una pala, y mientras 
sus ovejas comen, él puede vigilarlas empleando bien su 
tiempo en limpial' su campo de plagas y yuyos perjudi
ciales, 

CEPA-CABALLo-Esta es la otra clase de abl'ojo y que 
tambien conviene mucho perseguil', 

El abrojo de esta plallta se pega en la lana·, y aun cuando 
des pues se cae por el roce de las ovejas, sin embargo, 
siempre queda algo, y tiene además como pl'incipal incon
veniente, el de que cuando los corderos se Henan de estos 
abrojitos al acercarse á ·mamar, pinehan á las ovejas y 
éstas se acobardan y les huyen, pOI' cuyo motivo se agua
chan y se piel'den muchos, 

OREJA DE GATO-Este yuyo no es muy antiguo, es de 
hojita verde, redondita, apaI'ragado, se estiende mu'dlO en 
las cafladas, y es tan tupido que cubre completamellte el 
suelo como ulla alfombra y no deja bl'otar Ilingun 011'0 

pasto, 
No lo LOmen las ovejas y pUl' esto es tan perjudicial, 

pues especialmente en el Norte, donde los bajos son los 
rnejOl'es campos para ovejas; si se cubren de ol'eja de gato 
eomo )·a sucede en algunos partidos, causan males de 
mucha cOllsideracion. 

Generalizándose, puede Ilegal' á ser una plaga vel'
dadera, 
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Se con!>erva verde todo el año y con razon se dice, de 
una co!>a que no es buena por la facilidad con que se ¡>ro
paga, que «cunde como la mala yerba... La oreja de gato 
eunde mueho y no hay otro medio de perderla que el ara
do, removiendo asl la tierra para facilitar el nacirnienkl de 
pa!>tos útile!>. 

Antes de terminar e!>te punto, diremos una palabra Mbre 
lo que se llama vulgarmente loma¿ peladas, y que hay no 
poeas, en el Oeste y en el Norte, especialmente en los cam
pos mas quebrados próximos á los ríos. 

Son lomas que las aguas de lluvia las lavan mucho lle
vándoles la capa de tierra vegetal, pero en campos como 
losnuestros y teniendo las tierras el ,·alor qu~ tienen, dis
poniendo los hacendados de buenos abonos como pro por
(~ionan los corrales de ovejas, no se comprende que se 
dejen subsistentes las lomas peladas. 

Para concluir con ellas bastaria abonarlas un poco, 
sembrarlas de maiz y resguardal·las de la hacienda, pues 
todo. gasto que esto ocasionAra daria mucho provecho 
despues. ' 

El maiz tiene su valor y sus aplicaciones útiles;"yade
más en un solo año, á la sombra de esa rica planta, vienen 
las gramillas y los pastos pl'Oveehosos, hacien.do desapa
recer para siempre Iqs malos yuyos, c<1lno la yerba del 
pollo, yerba de perdiz, el melocoton, el amor seco y otros 
semeja'ntes que se apoderan de esos pelada res c,on mengua 
de los buenos pastos. 

Como regla general debemos agregar aqul, que los 
pastos sombreados, es decir: los que crecen debajo de 
monte y que no .reciben sol, !>on dañosos para las o\"ej~ 
euando no tienen otro de'que alimentarse. No las matan 
inmediatamente, pero las traen á un estado de ftacura que 
no resisten yen cualquier temporal S'e mueren. Esa clase 
de pasto no la~ alimenta casi nada )' de alll "iene el que las 
ovejas hambrientas,' se acostumbran á comer tierTa y ya 
cuando esto sucede, es neeesario cambiarlas de campo en 
el acto, pues sinó se mueren irremediablemente. 
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En esos pastos, como en todos los que no son suculen
tos, las pariciones son mala;;, los corderos son flacos y 
débiles y las ovejas tienen muy poca leche. 

Hay tambien en algunas partes de la Provincia, otra 
plaga peligrosa para las ovejas, que las mata, y no obsel'
vando cuidadosamente, puede atribuirse á la presencia de 
algun pasto venenoso, cuando no es as\. Es una arañita, 
chica, pOllzoñosa, muy arisca que sale en los lindos dias 
de !'-ol y que al caminar deja sobre las hojitas del pasto, 
una baba blanca que es un veneno muy activo. La oveja 
come ese pasto y al momento pega IIn salto ó dos y muere 
inmed.iatamente, arrojando por la boca una baba sangui
nolenta, hinchándose en seguida. Ya se deja ver por estos 
efectos que el veneno debe ser muy fuerte. Esta arañita 
suele existil'en los bajos y tambien en las abras de los cam· 
pos que tienen monte á la parte de la costa Sud de la 
Provincia. 

Prescindiendo de ocuparnos de otras plantas que son de 
poca utilidad para el ganado, eomo la viznaga que. nace 
en los campos donde hay cardo y de otros como la alta
misa, el yuyo colorado y muehos mas; pOI 'que no son 
principales ni cunden mucho y cuando aparecen en un 
terreno, el hacendado prolijo, 6 los hace desaparecer fácil
mente ó los aprovecha de algun modo. Son yuyos de poca 
importancia y no vemos ningun interés ni ventaja en ocu
parnos especialmente de ellos. 

Lo que hemos dicho sobre los pastos tiernos, fuertes, de 
puna y malos, io creemos suficiente para formarse una idea 
del movimiento vegetal utilizable á la ganader!a; para juz
gar la estension é importancia de los buenos y el espacio 
muy considerable que ocupan tambien los malos. 

Las nuevas necesidades de la industria misma han de 
hacer desaparecer estos últimos, convirtiéndolos á todos, 
como pueden sel'lo, en campos de mucho provecho. 

Creemos, tambien, dejar as! ligeramente indicada una 
guia útil para los que se dedican recien á los negocios de 
campo y justificada plenamente tambien la opinion que 
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emitimos al empezar á tratar esta secl'ion, sobre la gran 
eonveniencia de que á costa del Tesol'o público, se hiciera 
un estudio general y completo de los pastos, á fin de dar á 
la industria rural una base sólida de desenvolvimiellto, y 
un presen'ativo seguro contra los azotes de empastes. epi
demias 'i otras pérdidas ocasionadas principalmente por 
la falta de pastos ó por su mala calidad. 

Muchos males se precaverian T se evitarian con facilidad _ 
si pudiera realizarse el estudio que aconsejamos. 

Pasemos ahora á ocuparnos del modo de componer los 
campos y convertir en pastos tiernos los pastos dilros que 
tienen actualmente. 





VII 

E_.utes 

Sin embargo de que al tratar del modo de cuidar las 
majadas, hemos de hablar de las precauciones ner~sarias 
para evital' en lo posible el empaste y preservarlas de una 
muerte cierta, corresponde que digamos aqul lo que hay 
respecto de este gravlsimo dallO. , 

Muchas páginas se han escrito sobre E!ste punto tan im
portante; se ha buscado y se continúa buscando un l"eme
dio eficaz que preserve las ovejas de un mal tan peligroso, 
pero ningun resultado se ha alcanzado; pues ninguno de 
los remedios aconsejados es seguro, como tampoco no lo 
es la operacion de pun¡r.ar las ovejas. que es la mas gene
ralmente practicada. 

Una oveja ó un earnenl empastado, puede decirse que 
no salva, y si salva, jamás queda l"ompletamente bueno-
es un.animal perdido. • 

Ultimamente se ha presentado en Francia un nuevo in
vento, que consiste 'en un tubo que se introduce A la oveja 
con un aparato adecuado para que mantenga la boca 
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abierta, facilitando de ese modo la e;.;pulsion de los gases 
que la ahogan; pero este medio, que por otra parte no es 
lluevo tampoco, no promete resultados; pues la muerte es 
casi instantánea, y muy génel'almente el empaste no dá 
tiempo para practiear opel'aciones que demandan una eje-
eudon lenta. ' 

Hasta tanto que no se descubra un remedio eficaz, ó un 
pl'eservativo seguro, lo mejor para el empaste, es evitarlo, 
y esto solo se consigue con el' cuidado y proligidad del 
pastor, cuando hay en el campo otros pastos de que 
disponer. 

Cuando no hay sinó de los que producen empaste, todo 
está, puede decirse, librado á la providencia. 

El empaste es un desarrollo exesi\'o de gases, que dis
tendiendo los intestinos, oprimen los pulmones, produ
ciendo de esta manera' la asfixia por compresioll, cuyo 
resultado inmediato es la muérte del animal. 

Los pastos que ocasionan el empaste SOIl: el cardo y 
el trébol de carretilla, lo mismo que la alfalfa. 

Es mas f(ícil el empaste cuando el ganado, y especial
mente la oveja, camina mucho y se agita; cuando come de 
golpe estando en ayunas; euando va de arreo y come por 
eonsiguiente eon mucho hambre; y en la tm'de cuando de3-
pues de talentado el pasto por el sol del dia, empieza á 
humedecerse con el rocio. 

Es incalculable el número de animales de toda especie, 
y especialmente lanares, que la Provinda pierde todos los 
años por causa del empaste. Es una sangl'ia perpétua
mente abierta al capital individual. 

El empaste de tJ'ébol es mas fuel'te que el de eardo, que 
tambien se llama enca,.darse, 

Hablemos separadamente de estos dos pastos, aunque 
el efecto del empaste de los dos, es igual. 

El trébol conserva mucho mas tiempo que el cardo sus 
condiciones mortlferas, tiene dos épocas de empastar, y 
las dos muy terribles. 

En Marzo y Abril, en que nare y erece un poco, empasta 
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muy fácilmente, y se suspende este peligro cuando recibe 
las primeras heladas. 

En el invierno no empasta, pero desde Agosto en que 
vuelve el tiempo templado y empieza de nuevo á crecer, 
desarrollarse y echar vicio, empasta tallto como en Marzo 
y Abril, y cOlltinúa siendo peligroso hasta que sazona. 

El cardo no tiene sinó una época de empastar, pero tiene 
otros peligros que no tiene el trél;101. 

Cuando el verano ha empezado lluvioso y falta el agua .' 
en Enero, el cardo que ha brotado y está tiernito, se quema 
con los fuertes calores y se achucharra las hojitas .. En este 
estado no encarda, pero parece que envenena, pues la ove
ja que lo come muere.en el aeto. 

Cuando hay. seca, y á la salida del imierno las heladas 
lo queman, produce el mismo efecto, parece que envenena 
las ovejas, pues las mata en el acto, lo cual no sucede con 
el trébol que es mucho mas fuerte para los hielos. 

El cardo tierno, "erde, empasta muy fácilmente tanto al 
vacuno como al lanar ó yeguarizo, 1)ero des pues que ha 
recibido las primeras dos ó tres heladas de la ent~ oel 
invierno ya no hace mal alguno. El peligro vueh-e á 
presentarse de' nuevo, como hemos dicho, á la salida 
del invierno cuando por falta de lluvia lu queman las 
~adas. • 

Del cardo proviene 'tambien un empaste que no alcanza 
á matar las ovejas, pero que es una" especie dede .. ·~compo
sicion en la sangre, que les ahoga el eordero cuando e..c:tán 
preñadas. 
" Esto sucede á veces cuando las majadas penetran en los 

cardales, camin~n mucho buscanno un pasto que les guste, 
se agitan, y asl que comen, á muchas de ellas les di una 
especie de sofocacion que produce el efecto que dejamos 
indicado. • 

Esto no se origina con ningun otro pasto. . 
Respecto del empaste del trébol, debo decir aqul, que he 

leido que en Luisiana, uno de los Estados de la Unioll del 
Norte, todos lospott-eros son de tn!'bol y sin embargo. no 
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se infla nunca el ganado ni las, ovejas, y se cita e=-ta espe
cialidad, atribuyelldo que esto c" debido al uso rle la sal, 
que alll se dá á los animales con mucha abundancia. 

En otras partes rlonde.abunda el trébol, como en Colom
bia por ejemplo, los animales se illflan lo mismo que en 
nuestra Provincia, especialmente, dice, que les es mortlfe
ro allá, cuando lo comen húmedo por el rocio, y se hace 
notar que en Colombia tampoco se les proporciona sal á 
los ganados. 

No puede garantirse la verdad de lo que se asegura que 
sucede en Luisiana, ni cómo evitan el empaste, pero el he
cho es que alll existen los potreros de trébol y los animales 
no se mueren por causa de ese pasto. 

Creemos que seria prudente ensayar el uso de la sal, 
como un presermtivo para los empastes de las ovejas. 

Hemos dicho que el mejo.r remedi<,> para el empaste, es 
apartar las ovejas del peli~To; no obstante, cuando el mal 
dá tiempo debe tentarse el medio de salvarlas-que es ha
cerlas mover, dentro del corral ó en el campo. La opel'a
cion de punzarles el vacio no puede dar ningun resultado, 
desde que el empaste está en los intestinos; lo mejol' es un 
tubo, que facilite la espulsion de gases. 

El animal vaeuno empastado se sangra en el maslo, cer
ca del tronco de la cola, dOllde tiene una venita que dá 
mucha sangre. Es necesario haeerlo concr y agitarlo para 
facilitar la espulsion dc los gases. Tampoco esto dá resul
tado seguro, pero es el m'edio empleado con mejor éxito. 

Al caballar se cura del empaste haciendo una legia eon 
ceniza, y dándole á beber como una botella, aun cuando 
el animal esté ya ell el suelo; al mismo tiempo se le dá una 
buena sangria del paladar. 

Tambien se puede curar poniéndole el freno, haciéndolo 
correr, y despues sangrarlo. 

El animal empastado se hincha, camina bamboleándose, 
se le caen las orejas, se cubre de sudor, ';ae y muere sose
gado, como que está ahogado por la asfixia. 



VIII 

COmpoRtara de lo. eam'" 

Este es el punto de ma)'or interés para cuantos han acJ. 
quirido y están poblando ó se proponen poblar los nuevos 
éampos, en lus cuales como hemos dicho, wedominau 
generalmente, pastos fuertes, que son de tan poco prove
cho, comparados con la importancia que tienen las tierras. 

La primer condicion propia, espel."ial da la naturaleza 
de los campos' de.esta Provincia, es su buena disposicion 
pat:a cumponerse, cambiando ~nos pastos por otros, y 
adquiriendo por ese cambio prO\'echoso un,valor conside
rable que no ti(lnen antes de componerse. 

Recuérdese, que al hablar de los campos de Corrientes 
y de los campos de toda la parte Norte de Entre-Rios don
de solo hay' pastos fl!ertesj dijimos: que aquellos campos 
110 variaban, no se modificaban ni cambiaban sus pastos, 
y donde existen pastos duros no brotan los tiernllS sea 
cual fl1ere la clase de ganado que' se les ponga. 

Al hablar de los pastos fuertes de Buenos Aires, diji
mos: que nacen mateados, y esta circuO!'otallcia es' una de 
las bases fU~ldamcntales para el gran desarroUo_ de la in-. 



98 I~STRUCCION 

dustria rUl'al de e!"ta Pro\'inr.ia¡ pues e~e modo de Cl'ecel' 
108 pa;;:tos fuertes, dispone los (:ampo,s pal'a una prove
('hosa eompo!"tUl'a, y permite modifical' los pasto!'; pel'-
rliendo lo~ fuertes y generalizando los tierno~, ' 

En Corriente~ y Entre-Rio~ los pastos fuertes lio bl'otan 
mateado!'; ~illó tupidos, cubren todo el campo, no dejan el 
mas pequeño e;:pacio pal'a que puedan !';alir lo!'; pastos 
tiernos. 

En Iluesh'a, campaña, por el contrario; los pastos fuerte;;; 
salen mateados y en el e!';pacio intermedio brotan siempre 
gramilla y otras di"ersas clases de pastos tierno!", que 
sil'ven de bRse para la modificacion que se efectúa despues 
('on la pre!"encia y el abono de las haciendas, 

Todos los campos de la Provincia han sido antes de' 
pasto!" fuertes, y ha;;;ta hace treinta años o menos, que ú 
poca,s leguas de Buenos Ail'es los eampo!'; eran de paja y 
utros pasto" semejante!", d()nde hoy existen los mas her
mosos trebolares. 

La hacienda vacuna trae el (:ardo :y lambien el trébol. 
La oveja, trae el trébol. 
La hacienda yeguariza tJ'ae la gramilla. 
Cada especie ayuda, naturalmelrte, á generalizar aquel 

pasto que mas pretiel'e, y, por lo tanto, cuando todas estas 
l'lases de haciendas existen en un mi~mo campo, lo com
ponen trayendo estas distintas clases de pastos tiernos: 
cardo,trébol y gl'amilla. 

El h'ébol de o1,or se produce con abundancia en los 
bajos; en los campos de pasto fuerte. . 

Consideramo!'; de impOl'tancia saber el modo de activar 
la compostu\'a de los campos,' pues no solo gente de la 
ciu~ad que adquiere 'campos afuera desconoce el modo de 
facilitar su compostura, sinó que, personas que trll:bajan 
en el eampQ desde hace muchos años, pero que han per
manecido esclusivamente dedicadas á la cria de ovejas en 
los pastos tiernús, desconocen las propiedadas de los pas
tos fuertes, )' el modo de hacerlos desaparecer. Por lo 
tanto, la difusion de esto$ conocimientos puede ser prove-
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eh~"a para los duerlO!; de e,;os mi~mos campo", llenos hoy 
de pasto fuerte y de puna, cubiertos de paja, huneo, toto
ra, té pnmpa, y otros semejantes, y que sin embargo, á la 
vuelta de muy pocos años. y con muy poco trabajo, pue
den verse convertidos, y se han de ver por cierto, en cam
pos de cardo, trébol, gramilla, cebadilla, y otros pastos 
tiernos; estendiéndose en eHos la esplotacion del ganado 
lanar, y' aumentando considerablemente su valor, C()m9-
que serán tambien de excelente engorde para el ganad<> 
vacuno y yeguarizo, 

La presencia de los ganados compone los campos; pero 
esa compostura puede acelerarse y obtenerse en muy po
co,tiempo, 
, Para esto 'es necesario mudar cada dos ó tres meses el 
rodeo de la hacienda. 

En el rodeo, á los dos Ó tl'es meses está completamente 
perdido el pasto (uerte, y como siempre en el campo se 
encuentr~n pastos tiernos y la hacienda los prefiere, los. 
busca con cuidado en todas parte~, y va comiéndolos 
donde Ips encuentra, aunque sea el/ pequeñas c~tidad.e!ol. 

En el rodeo, el pisoteo del ganado no solo mata el pasto 
de raiz, sinó que naturalmente abona,y engorda esa tien-a, 
depositando al mismo tiempo en ella las semillas de los 
pastos tiernOR que qa encontrado como'su aJiment<l prefe-
rido en todo el resto del campo. , • 

Entonces debe dejarse ese rodeo y hacerse otro nue\'o 
á poca distancia. 

AlU se produce lo mismo que en el primero, y de esws 
rodeos próximos los unos á los otros, pueden hacerse 
cuatro y hasta cinco en el año. 

Cada rodeo abandonado se convierte en una especie de 
almácigo de todos lo,; pastos tiernos que tiene el campo, 
las semiUlIi tl:aidas por la hacienda Ose encuentran alU reu
nidas en abundancia, y !ln ese terreno abonado" bro
tan y se desarrollan perfectamente. 

,Es necesario cuidarlos un poco, d'ndole~ lugar' que 
florezcan y serilillen, en cu~'o estado los vuelve' comer la 
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haciellda, V ella misma ios resiembra en tojo el resto del 
campo, dO;lde brotan y crecen fácilmente por el abono con 
que quedan acompañaélos. 

Como la haciellda los prefiere vuelve á comerlos, á re
sembrarlos)' generalizarlos. 

Asf se vé que 'ella misma recoge las semillas en todo el 
campo, fOl'ma el almácigo, lo abona, y ella misma lo re
siembl'a y generaliza; componiéndose pOI' ef>te rrtedio el 
campo á la vuelta de poco tiempo. 

Conl'iene mucho al Jllismo tiempo para activar la des
Iruccion del pasto fuel'te, hacerlo' pisotear cuanto sea posi
ble por la ha¡;ienda, no dejándola pal'al' siempre en Ull 
mismo paraje, sinó haciendo que Yaya recol'riendo suc:e
sivamente todo el campo, no solamente para que pisotee 
y deSll'U)'a los pastos fuertes, siuó par'a que deseubra y 
l'ecoja las semillas de tl1dos los tierno;;; que se encuentrell 
desparramados. 

Para propagar el cardo basta arrojar las semillas eu 
terrenos que teugan algun abono, á las orillas de los cor
rales y de los cercos, allt bl'Ota fácilmente, y de alU la to
ma la hacienda para l'esembmrlo. No es necesario para 
esto gran cantidad de semillas. 

Desparramarlas en el campo sin preparar, sin abono 
ninguno, entre los pastos de raiz, es tiempo pel'dido, por
que no brota. 

Uná arroba, media arroba de semilla de cardo basta 
para propagarlo en un campo en PO¡;O tiempo. 

Sembl'ado en sureo es muy fácil que no brote, pues si la 
semilla tieue siquiera tres ó cuatro pulgadas de tierra en
cima no alcauza á romper. Esa semilla no se pudre, pue
de consenarse bueua bajo de tierra por muchos años, 
pero uo puede brotar. 

El modo de sembrarlo es despal'ramar la semilla des~ 
pues de amda y empal'ejada la tiel'ra, sin surcos, pasán
dole solamellte la rastra á fin de wbrir la .semilla, pues la 
persiguen mucho las perdices y todos los pájal'os del 
campo. 
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. Esta es quizá la única !'emilla que sea ne,~esario llevar 
á los campos nuevo!', pues como hemos dicho, les demás 
pastos ti~['nos se hallan siempre en ellos aunque en (lOcas 
cantidades, pero eso basta para semilla. 

Sin emhargo de todo esto, á los que M dedican en los 
eampos nuevos á la cria de ganado vacuno, no les con
viene perder pOI' completo los pasto, fuerte .. , porque son 
una reserva muy útil, muy necesaria para los hacendados. 

Como se sabe, los pastos.tiernos son de semilla, brotan 
v se seean en el año, y si pOI' ralta de lluvia' dejan de na
(:e[', ó escasean ó se pierdei¡ por las helada", entonces los 
pastos fuertes que resisten á todo esto, sir\'en para el man
tenimiento de las haciendas; no engordan, pero se sostie
nen eon e1l05, ); esa reserva puede llegar á ser muy [lro.ve
chos·¡ y saivar al estanciero de grandes pérdidas, 

Ha biendo pastos tiernos, las haciendas no comen los 
fuertes, as I es queouna parte de ellos puede conservarse 
fácilmente desde que el campo no esté muy recargado. 

Terminaremos este capitulo diciendo: que tomando el'l 
cuenta el valor que actualmente tiene el ganado "acuno, 
\'emos que lo mejor para componer lo" campos. nuevos es 
'introduci¡' eu ellos hacienda yeguariza, que vale muy poco, 

El yeguarizo es muy caminadO!', su vaso destruye muo 
cho, y además es el enemigo de todo~ los pastos duros ~. 
malos, los persigue hasta destruirlos, y propende á gene
ralizar las gramillas que es el pa.!'to que Ilrefiere, y aunque 
su abono no es tan bueno como el del vacuno, sirve mu
chls,imo para eomponer los campos. 

Escarba con el vaso hasta descubrir la raiz de la paja, 
que la come con gusto y la engorda bastante. 

La yegua' se sirve de la uña, como que es eutet:a y du
['a, de un IDDdo como no puede ser\'irse ningulI animal de 

• pezuña. • 
La yegua escarba el suelo hasta sacar agua de las ver

tientes; manoteas deshace el cardo para comerlo •. ~· des
cubre la raiz de los past.os fuertes con que tammen "4! ali
menta. 
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e¡'eemos pues que los lluevas pobladOJ'es de los campo!' 
de afuel'l}, deberian favorecel' la cria de hacienda yegua
riza como un medio de mejorar sus campos, y á la vez 
como para preparar U1í nuevo é importante ramo de pro-
dúccion rural, cual es la <oria de mulas,' , 

Este r!!mo ha estado hasta ahora completamente aban
donado por el alto precio de los campos durante los últi!. 
mos años, pero en los. campos de" afuera no sucede lo 
mismo, 

Antes de te~minar este libro dedicaremos UII capitulo á 
ese valioso ramo de la industria pastoril, llamado á ad
guiril' muy pronto tanta importancia ó poco menos, que la 
que !U\"O en épocas pasadas, en que la Provincia de Bue
nos Aires recibia ingentes sumas por las ventas que ha
cia para otras partes, 
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Las construcciones rural~s forman un ramo especia' de 
conocimientos, consultando el aprovechamiento del terre
no y de tiempo, la economia, el órden y l! celeridad. de 
los trabajos, la higiene de los animales, J:¡ seguridad y 
otras muchas condiciones que deben hallarse reunidas en 
un establecimiento bien fundado y.dirigido. 

En nuestra Provincia, dada la inmensa estension de los 
campos, las grandes agrupaciones de ganados de toda 
especie que se cuidan en ellos, las exigencias del estado 
actual de la industria rural, el modo como se hacen los tra
bajos, las costumbres, y todo el conjunto de circunstan
cias propias y e;;peciales del pals, dado todo esto, deci
mos, lasconstruc(:10nes rurales no se hallan dirigidas por 
reglas fijas é invariables, ni tienen el altb carácter que 1"&

visten en,otras partes, donde ~olo se cuidan aniniales ti
nos, en poco número, yen terrenos cultivados' ese ob
jeto. 

No obstante, debe tenerse presente que la a<.-ertada elec
cion del paraje en que se sitúa el casco de la Estancia, 
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puede tener mucha influencia 'en los resultados futuros, 
favorecerlos ó interrumpidos, segun haya sido acertada ó 
nó la eleecion dellocn!. -

La costumbre de alambral'los campos, que viene pro
duciendo modificaciones fundamentales en la industria 
pastoril, haee tambien mas dificil el poder establecer de 
antemano reglas fijas para In desigcacion del punto que 
debe ocupar la EstanCia. 

Antes, eualldo los eampo", el'an abiertos-c0lI!pletamente, 
solo se buscaba ~Jal'a sHuarIa poblacion principal, un pa
/'aje alto, en un costado, ó preferentemente en una de las 
cabeceras del campo, jamás en el eentro ni en las es
quinas. 

Esto era para los establecimielltos de aquella época, en 
que el cuidado del ganado vaeuoo, generalmente en gran 
cantidad, eOIl!'ltituia el ra,.mo principal ó único de la Es
tancia. 

Situado asl el establecimiento, el estanciero dejaba libre 
todo su campo para que pUdieran pastar cómodamente 
sus ganados. 

Pero entonces todo era distinto de lo que es hoy: el mo
do de trabajar, la clase dc los gallados y las costumbres 
eran otras. . 
. En nuestra época, en que la cl'ia del ganado lanar for

ma una parte principal de la· riqueza, y se eneuentra uni
d¡¡ á la del ganado vacuno, la designacion del punto en que 
ha de establecerse la Estancia, tiene que subordinarse á 
las necesidades y á l~s convenieneias de estos dos ramos 
de explotacion rUl'al. 

Con el ramo doble de vacuno y lanar, y con los nuevos 
sistemas de cuidado que van mejorándose continuamente, 
la poblacion princiopal de una Estancia ha de estar en un 
punto donde todos los puestos, que deben situarse en las 
orillas del campo, queden á igual distancia mas ó menos 
del establecimiento. . . 

El paraje debe- ser elevaQo, pero la determinacion del 
punto depende mucho del tamaño y de la forma del campo_ 
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Si el campo no 'es muy grande, la poblacion ~ sitúa 
bien en el centro de la linea de uno de los costados . 
. Pero si el campo es grande, si hay espacio suficiente, 

ofrece mucha comodidad y ventajas el situar la poblacion 
en el mismo celltro del campo. 

Lfl poblaeion en el eentro achica mucho el campo, y por 
eso hémos dieho que solo en eampos grandes conviene esa 
colocacion. ' 

Permite al hacendado establecer una perCecta y cóJllü<la 
separacioll, pudiendo destinal' una mitad para'el vacuno 
y la otra para ovejas, cuidando,asl completamente separa
das cada una.de esas espeeies. 

Si solo ti elle hacienda vacuna, puede euidarla en dos ro
deos, lo eual" ha de producirle ventajosos resultados, pues 
los grandes rodeos perjudican, sufren pérdidas de ~ollside
racion, y no permiten set cuidados como es debido, 

Es fácil comprender que las grandes agrupaciones son 
perjudiciales, • 

Teniendo su Estallcia en el centro del campo, Por est$1SO 
que sea, puede conservar una \igilancia inmediata y cons
tante sobre todos sus ganados, cuyo númer" no ha de ser 
IIUllca sinó proporcionado al tamaño del terrenO. 

Puede tambien con mayor facilidad construir todos l~ 
~Iam·brados qu~ deben fo~mar las di\·i~ÍDn~ interiores, á 
fin de cuidar aparte, en épocas detérminadas, aquella." da
{Ses qtle no deben estar me7.d~das y juntas en el rodeo, 

El tener situada asl su poblarion, le facilitará la vigilan
cia soore lodo el campo, y fácilmente podrá es&ar viendo 
euanto le es necesal'io para cuidar' c.on buen resultado. y 
con las previsiones que lo han de salvar de epidemias y 
otros males. Ag~ese á esto, que eso mismo ha de hacer 
mas mansas sus haciendas, lo que le trae entre otras 
ventajas la de ~ejores eng~rdes, y por cierto.mucbM 
economlas,' . . 

La situaciop de los puestOs á igual distancia ~l esaabl&
cimiento principal, tiene innegables ,"enlajas; puede el 
mayol'Il~mo mantener sotWe ellos una \1gilaocia mas ~ 
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tante y con menor pérdida de tiempo; se facilitan sus rela
ciones con los encargados de los puesfos, y ofrece mayal' 
comodidad y facilidad para traer las majadas para la es
quila, para recoger lós frutos, y evitar sobre todo el mal 
muy grave y muy peligroso de tener puestos muy distan
tes,. aislados, donde fácilmente se vicia y se relaja todo el 
sistema, y al menor descuido del encargado principal, se 
cometen abusos y se retarda la ejecucion de sus órdenes. 

Las necesidades industriales de esta época, la economla 
y buena administracion, aconsejan la situacion que soste
nemos como buena, y estamos ciertos que las nuevas nece
sidades del futuro, las reformaS', cambios y modificaciones 
que se yienen opel'ando en los sistemas de cuidado, han de 
confirmar muy pronto la conveniencia de esa colocacion, 
aun en ros campos no muy estensos. • 

Pasaremos ahora á ocuparnos' de todas las construccio
nes necesarias en el establecimiento. 

Calleo de la E.tanela 

Se comprende en esta denominacion todas las constl'Uc
ciones necesarias, y son: las habitaciones para el'mayor
domo, para el capataz, para los peones, galpones de depó
sito, cuarto de útiles y herramientas, I'amadas, arboledas, 
palenques, canales, quinta, alfalfares y por fin, como parte 
de las obras muertas, los jagüeles y alambrado del 
campo. 

Aunque todos cuantos tienen ya Sil Estancia poblada, no 
pueden hallar aqul cosa de grande utilidad para ellos, no 
sucede lo mismo con los que están recien dedicándose á 
poblar los lluevas campos, que son inmensos, yen los cua-
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les han de derramarse muy pronto cientos de miles .Ie ha
bitantes, y millones de vacas y de ovejas. 

Para todos estos y en especialidad, lo repetimos, para 
aquellos que por primera vez deÍlican sus capitales á esta 
industria, que es el primer ramo de negocio del mundo, 
creemos' que es de converiiencia cuanto vamos á decir 
sobre esas construcciones. 
~agamos de antemano una advertellcia neceSaria. 
En todo cuanto decimos, ó digamos mas adelaute .... sobre 

la administracion y trabajos de una Estancia, hablamos del 
mayOl'domo como director principal, pues sustituye al 
dueño en toda su autoridatf, atenciones y cuidados; y si 
es el mismo dueño el que se encuentra al frente de sus inte
reses, ,es éi, en este caso, quien sustituye al mayordomo. 

Asl pues, hablaremos siempre del director de' un esta
blecimiento, llamándole Mayordomo; prescindiendo com
pletamente de todo otro carácter que pueda tener como 
propietario, como sócio ó en cual1uiera otra condiciono 
Hecha esta advertencia, pasemos á hablar de las ~ns;" 
trucciones. 

En el órden y disllibucion de los diverso!¡departamentos 
de una Estancia, conviene tener mucho acierto y cuidado; 
pues una buena distribucion facilita mucho 1& vigilanda, 
permite mantener órden y regul8l"idad.en todo, aleja los 
peligros consiguientes á la vida del campo, y proporciona 
ventajas y garantias que la. práctic.a enseña á apreciar en 
toda su .importancia. 

Ya se pasaron los tiempos en que el poblador de una Es
tancia á cuarenta. ó cineuenta leguas de Buenos Aires, se 
situaba con su hacienda y su tropilla de caballos eh la costa 
de un arroyo, empezaba por hacer.un tOldo con dos cueros, 
)' alll se refugiaba mientras bus('aba algunos palos, cor
taba la paja, armaba su ran.cho, le poni,a un quin(~bo em
barrado, y as! construia una habitacion en la que vi,'ja 
años enterqs, sin mas puel·ta que un cuero aÚ\do con unas 
guasquillas. No tenia corrales, )' cuando lIet~esitaba a&e
gurar ~n potro, mataba una yegua y le sen'i"de palenCjUe. 
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Hoy se cuida, se trabaja' )" se vive en el campo COII 

.muchas de las comodidades de que tambien se goza en la 
dudad, aunque los nu.evo!" pobladores de los campos de 
afuera, están muy distantes de esas comodidades y de ese 
hienestar. 

Empecemos, en el órden de las construccioneR que for
man el tasco de la Estancia: por el departamento del 
Mayordomo. 

Debe ser formado dentro de un cuadro destinado á este 
esclusivo objeto, donde estén las habitaciones para él y su 
familia, c.)cina, pozo y todas ,aquellas piezas necesarias 
para su uso y comodidad., 

Conviene dotar este edificio de un patio espacioso y lim
pio, y consel'varle despejado el fl'ente. 

El cuadro que le corresponde será cercado de alambl'e, ' 
y los peones' del estable~miento no deben tener jamás el 
nerecho de penetrar' en él sin que se les llame; desde el 
principio debe infundlrseles este respeto, y á ninguna ,hora 
nel dia ni de la noche deben entrar á este departamento, 
donde nada tienen que hacer ni qué buscar. Es como la 
eámara del capitan, adonde jamáS pisan los marineros sill 
hacerse sospechosos, . 

Por ahl empieza el respeto hácia el Mayordomo, respeto 
que luego se manifiesta en todos los trabajos diarios del 
establecimiento, y en el puntual cumplimiento de las órde
nes que de él emanan. 

Es casi. inútil hacer notar la conveniencia de qua todos 
estos edificios sean construidos de material, azotea ó tej'a, 
pal'a mayor duracion, y puertas seguras, porque todo esto 
es economla efectiva, á.Ia vez que aleja dañosas tenta!. 
ciones, 

Los techos de pilja que tan' generales han sido en nues
tra campaña durante muchos años, no se usan ya; son 
inseguros, espuestos á incendios, y exigen ser l'enovados 
ca,ia cuatro años, repitiéndose, por consiguiente el gasto, 
"an desapareciendo completamente, y dentro de 'poc(,s 
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.aÍlOs no se verá uno solo en ninguna Estancia regularmen
te establecida. .. • 

Viene en seguida el departamento para capataz y 
peones. 

Este departamento debe e;;tar situado fuera del cuadro 
destinado al mayordomo; y cOJlsta de habitaciones para el 
capataz-cocina para peones-cuarto para herramientas, 

. útiles y guaseas-ramada y pozo de balde con pileta. 
Un "tercer departamento, indispensable en una Esta,¡¡cia 

y que debe estar sepal·ado del anterior, es el galpon de (ru
tos, que debe ser de material y tecllO de tejas-el estaquea
der·o para los cueros \'acunos que se sa<¡\len, y los varales 
pal"a tender los cueros lanares" • 

Vamos á oeuparnos con la detellciOli precisa de cada 
una de lás construcciones que forman estos dos último~ 
departamentos, para que el estanciero nuevo pueda for
mal'se una idea clara del objeto )' destino que tienen, y de!" 
servicio que prestan en el buen órden y economía del esta-
blecim~ento. • 

Respecto de las habitaciones para el capataz nada hay 
. que decir, sinó que deben de estar algo inme<Uatas á la del 

mayordon;lO, y en un punto en donde pueda vigilar todo 
el establecimiento. 

En el departamento de peones la pieza principal es la 
cocina, como que illll cQme y duerme la gente, 'i es el 
ppnto de reunion despues qu~ han concluido los trabajos 
del dia. 

Vamos A permitirnos hablar un poco de esta paI1e del 
edificio. 

Solo viviendo en el campo puede apreciarse debiclameott; 
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la impOI'tancia que tiene lá constl'uccion de una buena 
c!ocina para peones, 

Debe ser grande, Jo mas espaciosa que sea posible; el 
fogon deQe estar en el suelo y retirddo de la pared, 

Debe estar siempre aisladade todos los demas edificios, 
como precaucion para los illcendios, 

Debe estar situada de Sud á Norte, y las puertas en los 
mojineies; asl es clara, fresca en verano y abrigada en in
viel'no, pues la puel'ta del Sud favorece en la estaeion de 
los calores que son del Norte, y la puer'ta del Norte favorece 
en la estacion del inviel'l1o, pues las lluvias y los frios son 
del Sud, 

Una cOLina estrecha, 'con puertas mal situadas, Ó que 
teuga el fogon en alto, !lO solo es muy ineómoda, sinó que 
revelaria en el propietario ó mayordomo mucha incompe
tencia, ó mucha falta de consideracion por su gente, 

Que la ~ocina debe 'ser muy espaciosa se comprende 
fácilmente, desde que está destinada 'á prestar los múltiples 
servicios de cocina, comedor; dOl'ITiitorio y punto de reu
nion de los peones del establecimiento, 

El fogon e!l el suelo permite el uso de los asientos bajos, 
que tienen comodidad y ventajas )Jara el deseanso, Todos 
los trabajadores les dan preferenc:ía, porque d.espues de 
las fatigas de los tr'abajus fuertes, se descansa mejor en 
un asiento bajo, 

Debe estar I'etirado de la pared, porque esto permite á 
los hombres ocupar todos un asiento al rededor' del fuego, 

El frio en la campaña es intenso; y el peon de Estancia 
que debe estar en pié antes de aclarar, necesita, en inviel'-
110 sobre todo, UII buen fogon donde calenta¡'se un poco 
antes de salir al trabajo, 

En tiempo de lluvia' el fogoll en el suelo le. permite re
parar los eredos del fria, y ofreL:e la comodidad inestimable 
de que todos pueden secal' allt sus ropas, sus ponchos, sus 
jergas, pues lieuen que dormir en ellas, 

Asl, pues, la cocina espaciosa y el fogon en el suelo yen 
el centro, es comodidad ~; salue!. 
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Algunas eocinas, de establecimientos bien manejados 
tienen al rededor un escaño de material, cOlTid<t, como de 
1 res ('uar1as de alto por otro, tanto· de ancho, y es suma
mente cómodo. Ese escaño no solo sirve de asiento sinó 
que los peones ponen alll SU!i reClldos, alll tienden sus 
camas e\'itándolesdormir en el suelo, y deese,modo queda 
la cociua mas, desahogada y mas cómoda. 

Esto cuesta poco, y un buen patron DO debe omitir nada 
de cuanto contribuya á la c.omodidad de los que lo si",an 
y cooperan con su tr~bajo al adelanto de sus intereseS':" . 

Cuanto sean mejor tratados han de ser ellos mas celosos 
en el cuidado de los intereses del establecimiento. 

Despues de esto permitásenos. decir algunas palabras 
respecto de esta pieza tan importante en la vida de nues
tras campañas. 

La reunion de la cocina tiQne para el hombre de campo 
un atractivo ilTesistible; tiene encantos que solo él com
prende . 
. AlU. al rededor del fuego, mientras se prepara la cepa 

y circula el sabroso mate, ellos se comunican alegremente 
• ¡as novedades del dia, ~e refieren con mútua cordialidad 

todas sus observaciones; cuanto han visto en -el campo, los 
animales que han encontrado, Iqs episodios del trabajo, 
las ocurrencias mas minuciosas, y cuan~ forma el movi
miento de la vidi! diaria, llena siemt>re para al.los de acci
dentes nuevos. 
, AlU son las ocurrencias originales, los equh'OCos inge

niosos, los juegos de palabras llenos de sutileza y de 
intenciqn. AIII aparecen las relaciones de sucesos pao:,ados, 
la historia de las campañas hechas, sus andanzas y sus 
peligros, las novedades que han presenciado u oido; las 
hazañas de otros, y las suyas propias, . las empresas aco
metidas, los peligros corridos, los medios ill~Diosos 
rápidamente empleados para sálvar de ellos; '! todo esto 
en una conversacion animada, llena de colorido, de com
paraciones originales, de juicios '! comentaMos chis
peantes. 



114 l:-;STRUCCJON 

Todo el mundo ('s eS('l1()la, 
El fogoll c'"' alegl'e pOI' exeeleneia, • 
El fuego disipa las tris~ezas-Vel' la llama, distrae inH

nitamente-Se eompl;ellne sin tlitiL:ullarl que sean esell
cialmcllle f.ol'iables los pueblos del :\'orte de Europa, 
donde los hielos obligan ú los hombres á permanecer mu
chas horas reunidos al r'e(ledor del fuego, 

Vel' ondulal' la llama, seguil' los "a1'jados caprichos de 
su gir'o, es tall entrete'nido ('0100 \·el' (:orrer el agua: )' es 
sabido que se I'eputa ('omo un eHcaz remedio contl'a la li
I'isia lIeml' el enfel'mo á un pal'3je en dOllde permanez"a 
algunas Iior'as contemplando la corl'iente, 

i Cuánto se oye en ulla eocina ! 
Hasta Iia('e algunos años, iban á parar á las cocina;;:, 

('uantos objetos raros ~e hallaban ó sé descubr'ian en el 
campo, ('omo fósiles, petl'iHeaciones, etc, 

En el Surt (le esta mrsma Provincia, hemos encontrado 
ulla vez, algunas Yértebras de ballena sirl"Íendo de asientos 
en una co('illa, 

En el Partido ¡le Arrecifes, vimos unos huesos que 
paretian de mastodonte-extraido!'; de un zanjon seco, 
inmediato al rio, en un pamge próximo al pueblo, y que 
formaban parle del mueblage dé la cocina, 

En el Estado Or'ielltal vimos tambien asientos de huesos 
de megaterio, (tibias)' fémur) que fueron mas tarde reco
gidos por \111 médico francés, y ue la eocina de la Estancia, 
pasfll'on hOlll'osamente Ú la seceion paleontológil'a de un 
Ml1seo ele Paris, 

Enla PI'ól'ill<,ia de Santa-Fé, vimos cómodamente senta
dos dos solrlados de Juan Pablo Lopez, en ell'l'áneo' dé un 
respetable paquirlel'mo antidilu\'Íano, que tenia cada mue
la tasi del tamaño del puiío de un hombre, 

Torla esta I'egion ha sido ciertamente abundante en ani
males gigantes('os, y antes que en,los :\Iuseos, se han ex
hibi_do en tas ('Ol'illas SllS I'enerables fósiles, 

Yillierlllo ú tiempos mas model'nos, y para cerrar el"ta 
ineUl'sioll f'ogonel'a, podell1o~ I'ecordar que hemos visto en 
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una cociila de Corrientes, hacer fuego, calentar agua 
y asar churrascos con las coleccil?nes vegetales de 
Bompland. 

Esto merece esplieacion. 
El sábio franeés, el amigo de Humboldt, habia pasado 

su vida en el Alto Uruguay haciendo incursiones cienttfica.,> 
en los bosques de las ~isiones guaranlticas, y fonnado 
una gr'an coleccion de madaras; de las que habia recogide 
mas de 150 distintas, clasificándl)las segun !"u natura!.eza, 
y su aplicacion para construcciones, para tintas, -y medi
cillales. La invasion paragua~'a, que todo 16 desquició ('O 

aquella Provincia, llevó el susodicho !\Iuseo á parar á 
manos de gente que no era capaz de estimarlo, y mucho 
menos de valorar todo el caudal de ciencia, de tiempo y de 
pacientes investigaciones que habia costado su formacion. 

Lo que encontraron mas cómodo y espeditivo para sa
carle algun pt:0vecho, fué cocinar con él. 
. i T.'iste destino de las obras humanas ! • 

De la cocina pasamos á la ramada. Esta es muy nece
saria y muy útil en una Estancia. 

En Entre-Rios y Corrientes, donde los materiales para 
su consll'uecion están á la mano, las ramadas SOIl altas, 
espaciosas y debajo está á veces el palenque para atar los 
caballos, librándolos asl del sol y de la lluvia. 

A su lado hacen generalmente un techo de paja, que sir
ve para la gente, en las ho~as de descanso, espec:ia1mente 
en verano, y cuando nueve, para hacer a111 algunos traba
jos en que:deben ocuparse los peones. 

En nuesira campaJia la ramada debe ser de caballete, y 
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("omo la paja ~s de pora dm[lcion, si hay esparto, puede 
techa¡'se con esle rrmtel'jal que dura 12 á 15 años pe¡-fecta
mente, 

Donde no haya espado, seria mejor hacerla de teja fran
('esa ú otro matel'ial semejante, no siendo de fierro, porque 
!-<c calienta demasiado. 

El tamailO dc la ramada, como el de todas las construe
(·iones de que hablamos, debe ser proporcionado á las 
necesidades del establecimiento. 

COllviene at!l'el'til' SÚl emba¡'go, que debe Sel' espaeiosa 
y 110 bajar de 25 Ú 30 varas de largo, y el ancho c:orl'espoll
diente, pam que el1 todo tiempo preste los servicios á que 
está (lt:stinada. 

Los costados de la ¡'amada deben ser varales; estos tie
lIell su objeto diario ell el sel'vi('io, para el cuidado y 
COllsel'vaciun' de los ('aballos lIecesa¡'ios en los trabajos del 
eslabledmiento. 

Una buena ramada presta mu¿hlsimos y variados sel'vi
l'ios, y 110 puede faltar en ningulI establecimiellto·. 

Galpon de frutos 

El galpolI de aeopio, donde hall de depositarse los fl'll
to~que reune el establecimiento ó que se recojen continua
mentc de los pucstO)5, debe sel' construido de 'material, 
puer'tas ,"cguras y aneha!-< y bucnas llaves. 

Debe estar' situado 'en un órrlen contt'a¡'io al de la cocina 
es deeir, mimr al NOI·te, dando la espalda al Sud, que e~ 
d~ d?nde mas genemlmenlc, viencn las lluvias y por COI1-

slgulellte 110 eonvieuelllas puertas á ese lado, sinó sola
mente a)guna que sea muy nE:eesal'Ía para darle luz. 
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Los frutos que en él se depo~iten no debe .. poner~ nun
ea en el suelo, sino sobre un 16I:ho de palos para librarlos· 
de la humedad. • 

La llave de este glilpon debe tenerla !>iempre el mayor
domo. 

Pále ••• e 

Cerc'a del cuadro de los peOlies dehe hacerse el palen
que,que no puede ser ~inó de palos de ilandubay, 

La con!>trueeion del paleílque debe ser hel'ho con todo 
cuidado., como que!>e destina á un servicio· muy fue:1~, 
que á cada momen~o ,oá á pone. á prueba !>u solidez. 

En otra!' partes el palenque está debajo de una raiJWlda; 
pal'a dar sombra á los animale!>, pero como en nuestra 
campaña los materiales pa"a,una ramada sJ>n caros, e: p8'

lenque,· á lin de que tengan todas las '-enlajas que o(ret:en 
aquellas, debe sel' construido de un modo distinto A lo!': que 
se haeian\ yaun se hác:en geller~men&e ba.<:ta h~-, 

Hasta ahota los palenques !'le han hecho en una sola lI
nea de diez á doce varas de,esten!>ion, 

Esto no ofrece ninguna comodidad ui ,-entaja, 
El modo de construir un buen palenque, fuerte, cómodo 

y con sombra, es hacerlo re.londo ú cuadrado, plantando 
adentr? un ombú ó sauce!>, que pronfo ofrecen un excelen-
te abrigocontra-los ra~'os del sol. . 
. El modo de hacer el palenque es el mismo de que se ha
~Iará en la construcdon de. eorrales, . y las ad'-ertencias 
especiales para e! palenque son: que los pAlos deben estar 
clavados como 1,lna cuarta de distancia el uno,del otro, pa
ra evitar que los animales que ¡;¡e atan por prim~ \'eZ!;04! 
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hagan pedazo lo>, yasos y á fil), no solo de que se estro
peen menos, sinó de impedir que se cacen la mano entre 
las rendijas de Jos palos. . 

Debe llevar tres zúnc1lOs para seguridad y comodi(larl. 
El piso alrededor del palenque no debe tener pozos, y 

ha de tenerse cuidado de que se conserve fOI'mando bó
veda. 

Construido asl se tendrá un pal8llque cómodo, espacio
so, seguro, con sombra, limpio, y se evitarán pérdidas de 
tiempo, incomodidades y pe¡·juicios. 

Plantas 

Todas las divisiones de los dis~intos departamentos del 
establecimiento de Estancia, asl como las de la quinta y 
los alfalfares, deben sel' hechas de alambre, pues las zan
jas no son convenientes. En una Estaneia cuanto mellos 
zanjas haya, es mejor. 

No obstante, los pobladores de afuel'a no tienen Iilediu 
alguno de evitar la eonstruccion de zanjas; pues por ahora 
es muy cam la cOllduccion de las maderas, e>'pecialmente 
para muchos que salen sin lleva¡' mas que sus haeiendas; 
una earretilla de eaballos pOI' única casa, y una pala pOI' 
toda helTamienta. 

Todo tiene que hacerse alll con los pocos elementos que 
ofrece la naturaleza, que son: I'amas de cardo n y paja; y 
el cercado para la Estancia, el jagüel y los cOl'mles, todo 
hay que hacerlo sin maderas, y venciendo esas diliculta
des pOI' los medios mas ingeniosos)' de los mas pl'imi-
tivos. ' 

Pero como nosotros estamos ocupándonos de la plan
teaeion de un establecimiento de otro órden, I:olltinuare-
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inos hablando de la';¡ coa~trueciolles exigidas para el me
JOI' cuidado, e(~onomla y buenos trabajos. 

Las plantas fOl'mall un I'amo muy importante, muy des
cuidado en la mayol' parle de nu,'stra eampaiia, y sobre el 
eual deben fijar ~u alelldon todos cuantos "an, á .po'llar 
una Estancia. ' 

El cuadro dél establecimiento, que no debe ser muy 
, grande, debe tener árboles, dejando el frente despejado. 

La ele("cion (le la~ plantas; queda, com!) es natural .... al. 
gusto del pobladol', y cousultallrh tambien el clima y la o 

clase del suelo; el ombú, al (~ual coa permiso de nuestros 
lectores mmos á (ledicar ~l~una" palabras m'a~ adelante 
por su impOl·ll!.ncia especial, fjil"emos de"de ya, que los 
hielos lo matan muy fácilmente "uaIHlu e~ tiemo, pues las 
raices "an eel'ca de la supel'fieie de la tierra. 

El sauce y el álamo requiéren mucha humedad. 
El sauce colorado es un exeelenté árbol. ' 
El espinillo no proQuce al Sud. 
'El sauco cl'eee perfectamente en toda la Pro\'incia; en 

el Sud llega á sel' de tronco muy· grueso, . aun.que se nos 
. asegura que en el establecimiento 'del señor d~1I Leonardo 
Pel'eil'a, inmediato á Buenos Aires, 110 se puede lograr 
esta planta. . 

El sauco euando ha sido cortado .mad,l1l'O no se ·pudre 
debajo de tiei'ra:' , 

,y !<i se COl·ta para hacer plantaciones, para abrigo de 
las ovejas en los cercos ú (:orrale~. diremo~, que es ncee
sailo cOI·tarlo e¡¡ el Otoño, y ad\'ertiremos que para conse
guir que brote, es pl'eciso tener mucho cuidado que no se 
hiele el corte, pues tlll esta parle, el sauco es sumamente 
delh'ado; y si se hiela el corte, ya no prende. Asl, una "ez 
cortado, debe taparse bien por la noche con un cuero, '! 
esta pl'ecaucion es indispensable, porque sinó, no se'logra. 

Al tratar de los abrigos para las ovejas volveremos A ba
blal' de esta planta, pero télloaase presenle lo que acabamos 

'de decir, sobre el cuidado para lograrla. 
SOIl buenas plantas, muy sanas y muy útiles, el E'Ut"8 .. 
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Iipto, la acacia dealbata y el paraiso. La generalizacion de 
estas plantas ,"s ,muy conveniente, pues arraigan bien, 
crecen pronto, no tielTen mu¡;hos enemigos, y á los poeos 
años de puestas proveen al establecimiento de sombra, de 
madel'~s y de leña. 

Es muy conyeniente un pequeño cuadro alambrado des
tinado para quinta, sin que tenga mas tamaño que el que 
exija prudentemente las necesidades del establecimiento. 
Las grandes quintas no tienen objeto, ni son útiles en 

,una Estancia. La quinta solo es destinada para el culth'o 
de hortalizas necesaI'ias para la alimentacian, lo cual trae 
la yentaja de abaratarla, disminuyendo la matanza de ani
males pam pI'OYCer solo de carlie á toda la jente del esta
blecimiento. 

No debe faltar en la Estancia un cuadro ó dos de alfalfa, 
de una estension prudentemente proporcionada á las ne
cesidades; pues recogida y emparvada, sinó se consume 
se pierde, porque elJ la campa[ía no tiene venta por la di
ficultad de llevarla de un punto á otro. 

Antes se daba lll"eferencia á las semillas de alfalfa de 
San ,JuRn y Mendo'za, como que era la mejor. Hoy se co
secha en la Provincia excelente alfalfa, y'las semillas del 
partido de Mercedes son de supel'ior calidad. 

El terreno para alfalfa debe ararse hondo, v conviene 
prepat'arlo sembrando primel'amente maiz ó hu·erta. 

La alfalfa puede sembrarse en Marzo mezclada con ce
bada, ó en Agosto, sola. 

Galpones y pesebres 

Estas construcciones, esenciales en los establecimielltos 
destinados á la cria de J"azas finas, deben tambien ser ob-
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"jeto de la atencion de todo buen e!<tanciero, que de1'~a in
vertir en el euidado de sus ganados un capital que ha de 
ser'le reprr)~u<:tivo poeo tiempo despues. 

Aun cuando nr) se dedique á las altas cruzas, que for
man un ramo de negodo enteramente separado v distinto 
del de la eria de gaúados, no obstante, debe ta~bien ha
ber en toda Eslanciá un buen galpon y los pesebres sufi
cientes p1ra el cuidado prolijo y en buen estado de los 
reproductores que se conserven en pI e."tablecimieWO. 

Estas construcciones son indi!<pen>l8.bles, dado los 'PrO; 
pósitos que en la actualidad deben guiar á todo buen esfan
lanciero, en que no solo ha de preocuparse de la utilidad 
inmediata, sinó de las mejoél" que le pr-ometan mayores 
utilidade.s para lo sucesivo. 

Sea que el estanciero se proponga mejorar sus crías por 
la seleccion, sea que lo hagá por la introduccion de padres 
finos, siempre debe construir y tener buenos galpones '! 
pesebres, sin-!o cual sacri~cara inútilmente su oapital y su 
tiempo. • 

Al tratar de cada una de las ~species que se cuidan en 
un establecimiento, podemos nl;ltar la cOilveTencia de las 
construceiones de que tratamos. 

Esta ef. la parte de las construcciones rurales en nu~ 
tro pals, que tiene mas importancia. 

El estanciero debe ponereQ él su mayor esmero y ('"ut:. 
dado, c:omo que alll tendrá que hacer en lo sucesivo mu~' 
importantes Irabajos, r de la buena eleccion <\el terreno, 
del paraje en que estén situad9s, de su ~nstruccioll. de 
su distribucioll, penden que esos trabajos se hagan d~ 
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pues con mas celer'ioao, evit(lIl'dose todos los inconvenien
tes, las dificultaoes, las pérdidas de tiempo. y los peligros 
que viencn apal'cjados á ulla eonstl'Uct:ion rlef,ectuosa, 

Hablamos aqul únit:amente de los cOl'ralcs para ganado 
viteuno ): yeguar'izo, y tmlm'emos de los cormles de ovejas 
cuanoo nos ocupemos del ganado lanar" 

No solamente ('aria pals, sinó cada' localidad, tiene sus 
I1c('esiclades p,'opias, (¡ las que (lebe subordinar;;e sin re
medio, 

Decimos esto (¡ propósito dc lo que sucede aetualmente 
á muchlsimos, que eon limitarlos reCl\l'.'-'o" han ido (:on sus 
hacienoas ú cuidadas en los nuevos campos, fuera de la 
antigua Unea de frontera, y lejos de todos los elementos, 

Allá, como hemos oicho, faltan las mader'as, no hay 
medio fácil de proporcionárselas, y por lo tanto los'corl'a 
les son ele zan,ja; y pOI' eiG,rlo muy buellos y muy seguros, 

Cada pals y cada localidad suple á sus necesidades con 
los recUl';:os de que dispüne, .: 

En el Estado Oriental hay cOl'rales y ée('(-:os de Estancia 
que son oe piedr'a, 

En la provincia de Hio Grande hay tambien algunas Es
tmicias con cercos de piedra, que toman leguas de esten
Slon, 

. En Entre-Hios se hail usarlo graneles cercados de rama 
voltearla, que se ,:onvertian en em',:os vivos, pero que se 
han abandonarlo pOl'que el fuego era para esos cel'cados 
un enemigo peligroso y constante, 

E.lI Córdoba los (,.Ol'rales son de piedra; en Salta ·son 
grandes maderas sobr'e hor'quelas clavadas en el suelo, y 
en Santiago del Estero, son de zanja y tuna, pues la tuna 
tr'ecc alli como en pocas par'tes, se tupe y formfl un exce
lente eorral. 

En la Provincia de Buenos Aires, en los campos de 
afue !'a , se hacen tambien muehos eorrales de zanja, 

La ohm es fá('il, y para mayor segul'idad se hacen re-
dondos, ' 

Los que son hechos con m~s prolijidad, cQn mayo·r cui-
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dado y prevision, tienen zanja y contra-zanja; y en el me
dio plantan sauces, que de ese modo no los puede tocar la 
hacienda. . 

En poco tiempo crecen los árboles, y se (o:-ma un her
moso ~auzal que proporciona abl'igo al ganado, y mucha 
leña al establecimiento. 

Para hacer estos corrales se busea las alturas. 
La zanja tiene seis cuartas de boea y cinco de hondura, 

que ya gon buenas proporciones para una 1.anja: algunot' 
las hacen mas grande!".. . " 

Las paredes quedan construidas por la zanja de adentro 
y la de afuel'a, son mu)'sólidas y dUl"ables; pues á la hoil
dura que debe tener la zanja se llega con lo que se llama 
tres puntas de I>ala 

En la pr'iiner'a, se sacan los adobones que Hevan la raiz 
de la paja, que es muy fuel'le,'y el adobon no se deshace, 
quedando asl formada ulla base muy segm'a; la· segunda 
punta de pala ,:á tambien entera porque saca la tierra 
fuerte, y con la tercera se forma el ea.ballete, quedando 
asl construido un cOl'l'al donde se encierra la hacienda eo; 
toda seguridad, y se trabaja comu ·en cualquierQtro, pues 
no hay animal que pueda saltar esa altura, • 

Pasemos ahOl'a á ocuparnos de .lo", corrales que deben 
construirse en un estableómiento que tiell~ los recurSos 
necesarios para hacer sus obras. • 

Para esto debe fijarse la atencion en lo siguiente: 
l\Iateriales de COIIStJ'ucc"ion, 
Forma, tamaño ':l di\·isiones. 
Eleccion del paraje. 
Modo de construirlos, 

Estos distintos PU)ltOS >'on esencial~ para la b~ena 
construccion de la obra, su duracion, comodidad y rapi
dez de los tI'abajos, economia ell Jo",· gastos, segurid~ de 
los ganados que se enderren, ~~ en fill para que siempre 
presten buenos servidos, 

Ocupémonos sepll.radamente de todo esto, )' la pr4ctica 
ha de enseQar al estanciero nuevo á conocer y apreciar la 
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importancia y opol'tunidad de e!"tos detalles y observa
CIOnes, 
~IATERIALEs~En otras parte!", como hemos dicho, 1M 

estancieros suelen téner la eleccion de los materiales de di
versa~ clases con que pueden <:onstrui¡' sus corrales, pero 
en nuestra campaña no hay nada mejor que el ñandubay, 
palo fuerUsimo que dura siglo!", y que ni el sol, ni la llu
via, ni la humedad del suelo lo perjudica en lo mas ml
nimo. 

El iiandubay que se emplea en la Provincia lo produce 
en abundancia la dé Enh'e-Hios, y no debe mezclarse con 
él ninguna otra madera, ni emplearse en los corrales es
pinillo, lala ú otros semejantes, porque 110 resisten los gol
pes de la hacienda, y los corl'ales serian de torIo,punto in
seguros. 

Creemos eonveniente, y "amos :í decir aqul cómo sé 
elasifica el ilandubav'coll relaeion á su altura y grueso, y 
cuál es la costumbr¿ que se sigue en el 'comercio de esta 
madera, pues 110 dudamos que estos conocimientos han de 
ser de utilidad á todos los nuevos p'obladores. 

Las clasificaciones de iiandubay son cuatro-pOSTES
)IEDIO POSTE REFORZADO-)IEmO POSTE LIVIANO -ESTA
CONES. 

Como esta e", la madera que se emplea tambien en los 
eel'cos de Estancia, es conveniente conoce['las reglas que 
se siguen para su compra. 

POSTES-No hay sinó una sola clase. 
El poste debe tener 14 cuartas de alto sin cola de raton 

(se llama cola de ['atan una ['ama torcida, delgada que en' 
la punta del palo sale para un lado, que no lo alat'ga, y que 
por consiguiente 110 debe medirse,) 

El"poste debe tenel'18 pulgadas cuando menos de cir
cunferencia á una vara (Iel último corte. 

Deb:? tener 12 pulgadas cuando menos de cireunFe['eneia 
á las 10 cuartas. 

El pre~io es generalmente de 18 á 20 pesos moneda cor-
riente cada palo. ' 
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MEDIO POSTE REFORZADo--Debe lenel'10 cuarta!' de alto, 
sin cola de ratono 

Debe tener 14 pulgadas cuando menos de circunferencia 
á una vUI'a del último corle. 

Debe tener 10 pulgada!' cuando menos de circunferen-
cia á las 7 cuartas. ' " 

El Pl'ecio es generalmente de 14 á 16 pesos man.eda cor-
riente-cada UIIO. ' 

MEDIO POSTE LlVIANo-Uebe tener igual alturaqulj:. el, 
reforzado. ' 

Debe ten el' de 12 á 13 pulgadas á una vara del úlhmo 
eorte. 

Debe tener 9 á 10 pulgadas á las 6 cuartas. 
El pl'ecto es genef'<llmente 'de 12 pesos: 
ESTACoNEs-Se considel'al! tales toJo lo que es de medio 

poste liviano abajo, y el precio es de 7 á ~ peso!' moneda 
corriente cada uno. ' 

, Cuando hay fallas ó faltas ,en las medidas indicadas, se 
acostumbra dar dos medios postes livianos por un poste, 
ó dos estacones por un medio poste o 

Todos los palos dehen ser cortados á la miw.a altura. 
El mérifo y precio de la madera es segun su clase y la 

derechura del palo. o o 

Todos de~en ser pelados, pues el.grueso en las medidas 
indicadas se cuénta sin la cAscara, porque entelTado sin 
rielar se pudre la cáscara y se afloja el poste. 

Debe cuidarse al hacer las compras de ñandubay para 
corrales ó cerco.~, que no vayan entre ellos postes de al
garrobo. 

Este e~ á la vista casi enteramente igual al ñandubay; 
son sumamente parecidos en el color y en la fOfllla del 
palo, pero aunque son tan semejalltes en su aspecto, no lo. 
SOI~ ni en su peso, ni en sus c~nd¡"ciones de duracion, 

El algarrobo es mas liviaoo, y por °no ser tan sólido y 
compacto como. el ñandubay se dice que tiene nielÚOl, 

El iíandubay 110 los tiellc, sacándole la cáscara es puro 
corazon:' 
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El algarrobo', al cabo de 10 Ó 12 año!':, se pudre en la 11-
nca que qucda al ni\'cl de la tierra, aunque se conserva por 
algun tiempo m~is, torla la parte que está al ail'e y toda la 
parte que está enterrada, pero se pudre en la linea (lel ter
reno. 

Tambien se pudre en poeos aÍlOs el que está debajo de 
tierra si nO'J¡a sirl,' cortado ell bUena estaeion, como suce
dió ron I(lS dUl'mientes del Ferro-carril áTucuma!l, que al 
poco tiempo de coloeado fué necesario Icyantarlo;; ron pa
la, pOl'que cstaban desc(']lOs por la humedad del suelo, 

El iíandubay, por el contl'al'io, es eterno; entel'rado du
ra "iglos como el quebraeho al aire, 

Hemos dicho que el algarl'obo es mas liviano que el 
ñandubay, pero como no es posible pesaI'los para cono
cedos, el medio seguro de distinguidos es golpeados sua
vemente con algun 011'(,1 objeto dUl'o, 

El algarrobo tiene dentos y suena como si tuviera algo 
hueco, : 

El ñandubay es puro corazOIi, y suena por consiguiente 
como un cuerpo sólido, 

Lá diferencia de sonido es tan notable, que no puede de
jar de distinguir las dos clases de madera, aun el menos' 
esperimentado. ' 

SUNCHos-Se llama asl el cerco que sirve para sujefar y 
ligar todos los palos del corral. 

Antiguamente se usaba de caÍla tacuara gruesa, hoy no 
se usa sinó de fierl'o atado con alambre, y si fuese atado 
con guasca ésta debe ser longeada, pues si es peluda dura 
menos, en razon de que el pelo conserva siempre hume
dad, se pudre fácilmente con las lIuyias, y esto puede cau
sal' dailOs cuando se en,;ierra. 

Algunos ponell hoy sunchos de alambl'e, colocando uno 
por dentro y otro por fuera, y reatándolos bien con alam
bre mas fino. 

Los sunchos refuel'zan mucho, asi es que se le deben 
poner cuando menos dos, y.si es posible tres para m~yor 
seguridad del cOlTal. 
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Debe haber siempl'e un sUlwho bajo, porijue en los tra
bajaR en que la gente anda á pié dentro del corral; el sun
cho de abajo es en mw'hos C3!'OS la salmcioLl del hombre, 
como ha sucedido mil \'cces, v como han sucedido tambieo 
muchas deRgraeias por la falt¡t de un suncho hajo donde 
poder pisaJ' el hombre, y sak-arse de un apuro, pues mu
chas veces los mismos c,~mpailel'o,; 11<) veileil tiempo de 
darle auxilio. 

PUERTAs--Las mejol'es· son tI'ancas de palma negr~ 
acomodadas en cepe de umnda y, ó en es,~aleras de ti~, 
y deben asegurarse con "una barra en la que se coloca el 
candado, 

AlguilOS ci.erran la pucl'ta€stendierlolo cadenas de lieITO, 
pero no ~on tan buenas, pues las cade¡ias dejan UII claro 
muy gl'ande y la hacienda trabaja mu.:ho sobre ellas, 

Las puertas son dc 5 varás, pues mas grande es in8&-
gura aunque facilita mas la encierra. ' 

Antes se a~ostumbraba, á veees, para asegurar mejor 
las ¡.mel'tas, enterrar en el medio un mogote, con un atu
jero al cual se le ponia un tapan que queda~ al nivel del 
suelo, libre de llenarse de tierra, En el agtIjero de este 
mogote se ponia un palo fuerte, que era un buen refuerzo 
para las trancas, que d~ ese modo quedaban tan seguras 
comó el re~to del corral. • 

La hacienda 'p"orfia muchl;:imo para salir por donde ha 
entrado, y trabaja sin descan~o sobre la puerta. 

Las que comtlllicaIl el corral principal éon el tras-corral, 
ó estos entre si, deben tener tambiencinco varas, 

El tras-corral.debe tener puerta al campo, Al fondo del 
corl'al conviene u~a puerta chica, falS!l, que se llama de 
soltar; pues por ella Re largan los terneros en las marca-
ciones. • 

Los terneros, conforme se señalan, se marcan y se lar
gan, van junhll1dose todos CII un rincon en el fondo del 
corral, y de alil no quieren salir, Le toman miedó al paraje 
en donde han sido quemados, se resisten ¡\ \'oh'erA pasar . . 
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por él, Y entonces la pequérm pUCl'ta fal!';a del fonrlo !';irve 
para largarlos por alU. 

La puerta printipaJ del canal debe 'estar de modo. que 
el lienzo del lado del tl'as-eorralle sirm de manga, eVItán-
dose ast el hacerla. . 

No debe quedar la puerta eh'direccion al rodeo, sinó á 
otro ],.ldo, pues a.-<:;! e" mas convülliente. Cuandú la puel·ta 
(Iel corral mira all'odeo, la hacienda se I'esistc mas á en
trar \' si !';e eneierra una tropa del mi"mo establecimiento, 
es p~Úg\'oso al largal'la, porque la hacienda tl'uta de dispa
I'ar para el rodeo, es muy dificil contenerla aunque sea 
mansa, y si dispara,' no se detiene en él, y lo cmza cor-
I·iendo. . 

El fondo del conal no dehe quedar tampoco para el 
lado de las casas, porque esto es peligroso. La IH,lcienda 
que está el)cermda pu~de asu!';tal'se f{lcilmente por cual
quier mido en las casas, yen este caso, el golpe vá todo 
sobre la puerta. , 

TERRENO-Los corrales deoen estUl' situados en un ter
reno alto, el piso mas firme r¡ue sea posible, con la caida 
para las aguas que no vayan á la puerta ni al tras-corral, 
sinó al fondo ó á los co!';tado!'; para afuera. 

Al frente debe tener una playa limpia, sin zanjones, y 
debe cuidarse siempre que no !';e formen en ella pozos, ni 
nada que ofl'ezea dificultades ó tropiezos pUl'a los Ir'abajos, 
y peligros para la gente. 

Conviene que estén situados á dos cuadras de la pobla
cion cualldo mas, pue!'; muy rerea trae dificultades cuando 
hay que trabajar con haciendas no muy mansas, y. muy 
distante es imposible vigilar como es debido. 

No deben e!';tar situados detrás de la poblacion, ni com
pletamente al frente. 

El tamaño del conal debe ser calculado segun el Esta
blecimiento y las haciendas que tenga. 

En un corral de 100 var'as por costado pueden encerrarse 
holgadamente 2500 cabezas de ganado de cria, y se puede 
trabajar en él con 1000 Ó 15()() perfeetamente. 
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El tras-corral tiene generalmente la mitad del tamaño 
del ~orral ó poco menos, y puede haber mas de uno. 

FORMA-Algunos opinan que el corral debe ser redondo, 
y los construyen asl; sostienen que esta construecion es 
ventajosa: porque es mas,gura para los golpes; pues 
estando bien trabados los zunchos, un golpe dado por la 
hacienda en un lado, lo soporta todo el corral, y resiste por 
consiguiente muchlsimo mas. Y en el corral cuadrado, el 
golpe de la hacienda lo soporta solamente el lienzo .I¡ue-Io 
recibe, y los esquineros. 

Los prefieren tambien porque no es tan fácil que la ha
cienda dé golpes fuertes en un corrall-edondo, pues nunca 
puede golpear toda junta, sinó que unos animales golpean 
primero que los otros, y el golpe por Consiguiente es mu
cho mas débil. 

Sin embargo de todo esto, esa forma es inconveniente, 
'! debe hacerse siempre el corral cuadrado, porque esto le 
dá mas holgura para trabajar, facilita el trabajo y tiene la 
ventaja de que hay mas estension donde defende~ el 
hombre, de un animal bravo, .aunque el caballo no sea 
muy manso, ó no sea de muy buena boca .• En un corral 
cuadrado el hombre tiene mucha mas defensa que en un 
corral redondo, y trabaja, aunque sea solo, con mas fa!'i
lidad.-Esta es la forma preferi9le. 

CONSTRtJCCION - Esto es lo que se llama parar un 
corral. 

La obra debe ser ejecutada por un hombre prolijo y que 
sepa bien su oficio, sin embargo de lo cual debe trabajar 
bajo el ojo vigilante del mayordomo. 

Se empieza por abrir á cordel una zanja angosta de tres 
cuartas ae hondura, y dentro de ella, cada cinco varas 
cuando mas, se hace un pozo de dos cuartas, donde debeu 
ir clavados los guias 6 principales, que son postes enteros, 
los cuales de este modo \;enen á quedar enterrados como 
cinco cual-tas, y son los que dan la principal- solidez al 
corral. . 

Los ~mas palos, son medios postes, llenan el espaoio 
9 
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que queda entre principal y íwincipal. Estos medios postes 
deben ir coloeado!" Íl distan,:ia de 5 :i 6 pulgadas, uno del 
otro, recostados en la orilla de afuera de la zanja, y no en 
la de adentro pOl'que no tendria bastante segur'idad. La 
tierra se debe afirmar á pison por camadas. 

La!" cm"'-lS de los palos deben ir acomodadas para afue
ra, ó en la misma linea, pero sin que formen pOl,tillo, pues 
si quedan para adentro estc'rban y esponen á golpes peli
grosos á la gente que trabaja á pié. 

Las puntas de los palos que son torcidas se colocan de 
modo que no vayan para adentro, porque pueden lastimm' 
á los hombres, )' estorban mucho pm'a trabaja¡' con los 
lazos. 

TI'abajando con hacienda dentro de un corral todos son 
peligros, y es necesario disminuirlos á fuerza de precau
ciones. No debe descuidarse ninguno de estos detalles, 
aunque parezcan pequeños, pues todos ellos tienden á dal' 
solidez á la otra, asi como apartar causas de entorpeci
mientos y de de;;gl'acias. LrI~ dificultades y los peligros 
son mucho menores cuando t.odo está previsto y calculado 
con anticipacion. 

En cada e!"quina del corral, ha de coloearse el poste 
mas fuel'te que sea po!"ible; como que tiene que sostener' 
mas zuncho!" y soportar dos lienzos. 

Estos postes se llaman esquineros. 
En la puerta deben tambien ir colocados palos muy 

fuertes, )' los dos ó tI'es postes inmediato:~ á cada lado de 
la puer:tu, es ne¡'esar'io que sean fuertes y estén muy bien 
¡'lavados; pues tI"abajan mucho y especialmente cuanclo el 
terreno está húmedo es fácil que cedan y se aflojen. 

Pam evitar e!"to ;;e eoloca lo que se llama una maroma, 
que es ~na cllerda estimda sobre la puerta, de un palo á 
otro. 

E!'ta maronla impide que los postes se muevan y pier
dan su rolol'aeion. 

La mar'oma se coloca hoy de alambre retoreido. 
En las antiguas costumbres gauchescas la maroma 
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ofrecia al paisallo' un medio de mostrar su arrojo, su fuer
za '! su destreza, descolgándose desde ella sobre un polro 
suelto, al momento de salir del corral-Esos tiempos se 
fueroll. 

Despues de hecho el corral, clavado, pisado, atado, se 
cortan las puntas altas de "los palos, llevando una linea 
por un hi:o, á fin de tener una obra bien terminada y C{)II 

buera \"ista. 
Diremos finalmente que"un corral mal situado porJa dis

tanein ó la eleccion' del terreno, que tiene las puertas mal 
colocadas, ó que ha sido defectuo"llmente construido, trae 
siempre tropiezos al establecimiento cuando se hacen tra-
bajos en él, ó cuando se eneierra. . 

Terminamos este capitulo diciendo algunas palabras so
bre el uso ó costumbres de trabajar en los corrales. 

Los trabajos de 'leguas se hacen en el tras-corral. 
En los cOl'rale!< grandes esos trabajos son peligrosos, 

porque se rebientan mas lazos por los malos tirones, pues 
el yeguarizo es muy ligero, 'se cansan mas los cabaltos y 
todo anda mas despacio. 

Esto lo evitan los trabajadores encerranoo una punta de 
yeguas en el tras-corral, '! trabajando alll: para esto debe 
ealeularse el tamaño del tras-corral teniendo en nsta que 
en los tI'abajos de yeguas se debep usar lazos largos. 

Los trabajos en hacienda vacuna se hacen en el corral 
grande y con lazo corto. 

Los lazos para uno ~. otro trabajo deben ser los que se 
llaman chileno, pampa ó torcido, que es una misma cosa, 
pues si se cortan es fácil componerlos en el momento, ~. el 
tr'abajo no se interrumpe. 

En resúmen, para trabajar el yeguarizo," se encierra en 
el corral grande y se trabaja en el chico; es mas cómodo, 
mas seguro y mas ligero. 

En el"¡¡cuno, se encierra en el chico, )' se lrabaja en el 
grande. 

Como al fin de E'ste libro hemos de tratar de las obliga
ciones ',y deberes del capataz de Estancia, &8l1ciremo.. 
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entonces 'ocasion de decir'lo que cOl'responde sobre lus 
cuidados que debe mantener en todos 10<; trabajos que se 
ha('en en el eOl'ral. 



IJ 

PARA VACAS Y YI!C,UAS 

EII los campos donde 110 haya aguada permanente es 
lIeeesaI'io hacer jagüe"le!':. • 

E!'tos deben estar cerca del rodeo, en el bajo mas in
mediato. 

Los medios empleados para !"a('ar agua como para dar 
de beber son muy variados. 

Afuel'a, en los campos nuevos, donde como hemos dif'lto, 
es tan djficil proporcionar!':e maderas y lo!' demás elemen
tos necesarios, acostumbran hacer el jagl1el en un ten-eno 
bajo, donde el agua esté cerca, y este jagüel, y bebida .al 
mismo tiempo, es solo ulla .zanja de cuarenta á "CÍncuenlal 
varas de largo, formando pared de un lado, 'i peinAndola 
riel otro para facilitar la bajada de la hacienda. 

Es un modo c6modo, barato; se tiene agua en abundan
cia, y si se cuida bien puede durar mucho tiempo, 
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Los hacendados ricos que dan agua á gran cantidad rle 
hacienda, que disponen de abundantes elementos, han 
adoptado hoy la"n6rja como el aparato mas recomendahle 
para abastecel' de agua á sus establecimientos. Estas n6-
rias, nuevas por ~u ~encillez y su duracion por ser' toda 
construida de fierro, tienen ventaja sobre cualquier otro 
aparato semejante, y se han adoptado con excelente resul
tado pOI' principales estancier'os en esta Pr'ovirH.:ia, Santa 
Fé y Entre-Rios. ' 

Son movidas por' un caballo, y pueden dar por hora, en 
una profundidad dé 5 á i varas, de 50 á 60 pipas de agua, 
eomo que es posible á esa hondura emplear callgilones 
grandes; y cuando los pozos son de 15 varas 6 mas, pue
den dar de 25 á 30 pipas, porque es necesario servirse de 
cangilones mas chicos. 

Fue\'a de la n6r'ia, ha)' muchos otros sistemas para sacar' 
agua, que varian infinitamente, y respecto de lus cuales 
consideramos estéril entrar en descripciones minuciosas; 
pero, repetimos, que lo mejor de· todo es la nória para 
aquellos establecimientos de campo que tengan mucha 
hacienda, pues aunque cuesta mas, emplea menos perso
nal, menos caballos, dá mucha mas agua y es de mucha 
dU\'acion, 

No obstante esto, dir'emos algo respecto de la eonstrue
cion de jagüeles, pues no todos cuentan COIl los medios 
sufieientes para poner' una n6r'ia, y ell tal caso tienen 
que adoptar otros medios que suplen perfectamente, aun
que n<;> son tan ventajosos, 

La misma construecion de jagüeles varia ~ueho cada 
dia, buscando tener mayor cantidad de agua. 

Los sistemas mas nuevos son los dos siguientes: Haeer 
un jagúel pr'incipal bien hondo, y ell varias direeciolles; al 
I'ededor de él constl'uir otros pozos surtid(¡r'es, dándoles 
comunicacion subterránea á fin de que el agua que brota 
de ellos vaya á reunir'se en el pozo principal, ,~ue es donde 
está la maquinaria para sacar el agua; estalldo los oll'os 
completamente tapados, 
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Estos pozos auxiliares, que están á H 10 12 '" hasta 25 
varas del pozo plincipal, pueden ser "arÍO!:: aunque gene
ralmente bastan cuatro para tener agua en abundancia. 
Otro sistema mas moderno é igualmente bueno, y mucho 
mas fácil, es el de lalarll'Os. Hecho el jagiiel prin~ipal se 
taladran las vertientes en todas direcciones hasta 6, 8, 10 () 
12 varas y 'por este medio eada uno de esos taladros des
el!lpeña el rol de un ojo de agua, y el jagüel principal 
I'ecibe asl una f:antidarlJ:lIJ abundante, que e,.. casi ina-
gotable. .' 

Cuando las aguas se retiran, lo que en esta Provincia 
sucede generalmente en Mal~l.o, es fácil dal'le al jagüel 
otros taladl'os mas abajq, y asl se liene siempre agua en 
abun.danda. Este trabajo puede h8("'I'lo cualquier peon, 
pues es lo mas sencillo del mundo. 

Estos son los medios mejores; pero aun para los que no 
puedan usar de ellos, y que tengan necesidad de hacer .uso 
de los sencillos jagüeles antiguos, diremos que en este caso 
el jagüel debe ser cuadrilongo á fin de descubrir mas ver-
tientes. '. 

El ancho no hay necesidad de que paseue vara y media, 
y puede dársele el largo que se quiera, ptlrque esto es con 
el fin de hallar mas agua, 

Las vel,tientes son finas venas de:agua que estAn en el 
centro de la tierra, La direcci<1n que tiel/en en la Pro\;n
(:ia es de Norte á Sud, asl es que el jagüel debe construirse 
de Este á Oeste para descubrir mayor terreno de los 
costados, ' 

El jagüel aebe tener cuando menos dos \'al'8S de agua. 
Lo!'; ojos de agua no se hallan g~neralmente sinó nes

pues'de pasal', una capa de tosca que se ,encuentra, ~<run 
el parage, en distintas profundidades, 

Obsérvese que hay dos capas de tosca"; la primera es 
blanca y no contiene agua, la segunda es mas oscura, se
mejante ~ la greda, y es alll, pasando esta segulldacapa 
de toscas, donde se encuentran las fuertes V'ertientes, ' 
'Si,empre conviene construir al lado del jagOel, otro 
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jagüel auxiliar, con comunicaéion interior, al nivel del piso 
con el jagüel principal que debe ser mas hondo, lo mismo 
que se hacen los pozos,auxiliares de que hemos hablado. 

Es oportuno decir aqul, que no en todas partes hay agua 
dulce ó.salobre para que la hacienda la beba sin repug
nancia. 

En el Norte y en el Sud son generales las vertientes de 
agua buena, pero no sucede asl en algunos parages de la 
costa Sud como en el Tordillo, Ajó hasta los deslindes con 
el Tuyú, donde las buenas vertientes se hallan en pequeñas 
cantidades, y cuanto mas profundo es el jagüel, el agua es 
mas salada, y en esa region no se encuentra tosca sinó una 
arena negra que se llama arena salada. 

En el Partido de Ajó, á la costa, se hizo años pa&ados un 
esperimento de pozo artesiano, que no dió resultado. Se 
perCol'al'on COmO 100 vara.,s, pero las aguas eran saladas, 
y hasta amargas al fin, lo que prueba que en esa zona no 
hay abundancia de vertientes de ~gua dulce. 

El encargado de esa obra, en que sé invirtió un capital 
('onsiderable, la abandonó desesperado del éxito, y ulljóvan 
aleman que quedó para contilluarla, puso fin á sus dias en 
un arrebato de desesperacion. 

No obstante, debemos observal' que en la laguna de Po
trllrillo, que queda en esa misma region, hayabunrlancia 
de agua dulce y la hay tambien á la costa de los médanos. 

REPRESA-Este es un depósito que está á la cabecera del 
jagüel; puede ser de fierro ó de madera, v su destino es 
surtir de agua á las bebidas. • 

BEBIDAs-Son de fierro, ó de tablones de pino de tea que 
es mas durable, de dos pulgadas de grueso. Los bordes 
deben estar 'gual'dados por zunchos de fierro para qne 110 

los coman las yeguas, que de noche vienen á los jagüeles 
y todo lo manotean, lo comen y lo destruyen. 

Las bebidas se precaven de su destI'uccion clavando un 
palo á cada costado, á distanl'ia de 4 "aras, yatl'avesándo
le otro encima, formando caballete. Esto impide que las 
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haciendas al tomar agua salten sobre las bebidas y las 
destruyan. 

Debe tenerse siempre cuidado de que no hayan pozos y 
fallgales alIado de las bebidas. De uno y otro lado debe 
haber una caida abovedada que se conserve 3eCa y firme. 

El largo de las bebidas, está en relacion con la cantidad 
de hacienda del establecimiento . 
. Es. esencial para el engorde. que el ganado beba trau

quilo y sosegado. Nada debe illquietarlo, alborotarlo ni 
asustal'lo jamás mientras está bebiendo. 

SACAR AGUA-Se ha usado en esta Pl'ovincia el balde sin 
fondo, la manga de lona ó de suela, y se usan actualmente 
diversas clases de baldes de fierro, equilibrados, de codo, 
con falsQ fondo y otros sistemas; pero' el que considera
mos mejor es el cajon de madera y manga de cuero, gra
duado y equilibrado, que puede en un momento y con la 
mayor facilidad, sacar una gran cantidad de agua. 

La nória y·el cajon con manga se generalizan cada dia 
mas en la Provincia. • 

JAGUEL PARA OVEJAS-Este jagüel debe ser separado 
del de la hacienda vacuna, pues las ovejas nf) deben abre
varse con las vacas. 

Debe ser hecho mas cel'ca de las casas que el otro, ~. su 
construccion y las bebidas son iguales 1 proporcionado á 
su objeto. 





III 

Alaíahrad .. 

Desde muchos años á esta parte, la n:odificacion de 
mayor ~~onsecue\lcia introducida en la industria rural, ha 
sido la de los campos a1ambl'ados, 

Antes nadie tenia el derecho de señalar su propiedad 
sinó pOI' medio de los mojones: quedando los campos 
abiertos y las haciendas sin .ningun génel'o de seguritlad, 

Un temporal, una noche sola de borrasca, dejaba al 
hacendado sin una cabeza de ganado en su campo, y en 
la obligacion de il' á buscarlas donde las hubiera nevado 
el mal tiempo, 

En épbca de s('ca Ó escasez de pastos, las pérdidas por 
disJ.lcrsion de hacienda eran considerables, 

La Ley ha venido á pOllel' remedio á tantos maJes. 
reconociendo como legitimo derecho del l)ropietario, el 
cercar su calUpO, y mantener asl sus intereses .. en comple1a 
seguridad, 
Desd~ entonces todo ha empezado á \'ariar f.\'Ora~

mente en la campaña, 
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Se han asegurado los ílltereses, ;<e han modificado los 
trabajos, han variarlo las ('o~tumbre;<, ~e ha hecho posible 
la planteacion de un buen sistema dc· Policia, y en todo, 
pueele rleeirse, herrÍos darlo pl'incipio á nuevos sistemas de 
economia rural. 

Este ha sido el primel' pa~o en el camino de un incalcu
lable progl'eso; per'o tencmos que venir á estableeer en el 
interior de lo:" cer'('ados las Ji,·isiones parciales segun lo 
permita la estension del eampo, par'a el cuidado especial 
y pur separado de la~ di~tilltas dases de hacienda, en las 
distintas épocas dcl ailO y pam conservar reservas de pas
tos que coloquell al cstanciero ú eubierto de todo peligro 
de epidemia. 

Todo el campo pam toda la haeienda, pero cuidándola 
con las. di,'isiones y separaciones que aconseja la espe
rielwia, y haciendo todos los potreros neeesarios para esas 
mismas s"aparaciones, 

Tener todo mezdado, vacas de cria, vaquillonas, novi
llos y terllel'os, 110 es euidar h.aeienda, sinó ,;ivir con su 
capital entregarlo á la Providencia, tcniendo mas pél'didas, 
menos aumentos, peore;:, engOI'des, mayores peligros y 
menores mejoras, 

Inútilno~ parece ocuparnos ele las distintas clases de 
cercado que se usan ell otl'a parte; y que no tienen aplica
cion entre nosotros, como los de zanja, ce('(:o vivo, de 
mma, de piedra, etc" pues en la Provincia de Buenos 
Aires el problema está completamente resuelto en favor de 
los cercos de alambre, 

Los·campos son estelldidos y llanos, no hay montes, 
110 hay piedras, no hay haCiendas muy bravas, 110 hay 
nada, en fin, que pueda decidir á los estant:Íeros pOI' la 
adopcion de oh'o sistema de cercos, 

Un buen alambrado debe reunir estas tres condiciones: 
,~eguridad, duracion y bm'atUl'a. 

Trataremos de dar aqul algunas ideas á fin de que pue
dan alcanzarse estas tl'es eondieioncs principales, teniendo 
presente que la elasticidad es la condicion csencial é 
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indispen!"able de todo cel'Co bien conlOtruido para que sea 
seguro y durable, 

Los alambrados esteriore.;;, y las divisiolJes interiores 
de una Estaneia, son generalmente de G á 7 hilos cuando 
es para oveja; y de cuatro á c:inco hilos cuando es para 
hacienda vacuna, Debe 'preferirse el alambre de acero 
núm, 7 para los hilos de abajo, y del núm, 61us dOlO pri~ 
meros hilo"s, cuidando que sean estirados parejos, 

. El alambl'e de acero e3 preferible por su ma~'or resis
tencia en la tension, y' no SeI' tan' espuesto á las variado
nes de la dilatacion, como sucede frecuentemente eOIl el 
alambre de fierro. 

Para la palie que ha de quedar sumergida en el agua, 
ó que alguna ,'ez pueda estado por ¡¡.Igun tiempo, es reco
menclable el alambre gah'anizado liso núm, 5. 

Se han construido en.la Provincia algunos certos de 
alambres galvanizados, pero esto es un lujo que no-trae 
ninguna ventaja y cuesta mas caro, pues el alambre de 
acero no es inferior en nada al galvanizado, 

. . 
El alambre galvanizado de ,'arios hilos torcidos, es ge-, 

neralmente desechado por 'su poca' dUll8cion, y 'porlfue 
puede ser cortado eon facilidad. • 

En ¡as aproximaciones del Salado ó en wJTenosdonde 
hay emanaciones salitrosas, el alaI.Qbre dura poco, pues 
esas eman8;Ciones destruyen el'tierro, 

A propósito de esto, recordaremos que en Vera Cnu, 
en la costa mejicana. del Atlántico, el, fierro no se conser\'a 
absolutamente, por lo cual no se usa p&ra'rejas, balcones, 
varandas; etc" que se construyen de madera, pues las 
emanaciones salitrosas descascaran el fierro, y lo pulveri
zan eA poco tie~po, 

La pintura negra, el a1quitran ni ninguna otra aplica
cíon en frío, de las conoci~as ha.c;ta hoy, lo libran de esa 
destruccion; y es un problema digno de llamar la atencioll 
de los fabricanles europeos, el descubrimie!,to de UD bar
niz aplicado al alambre ('aliente. que lo libre de la osida-
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cioll, y la destruccion proveniente de emanaciones sa
litrosas. 

Quizá no pa!"e mucho tiempo sin que !"e vea realizada 
esta mejora, que ,seria de tanta importancia para la Pro
vincia de Buenos Aires. 

Re!"pecto á la colocacion de los postes, aunque algunos 
han construido alambrarlos !"obre postes enteros, coloca
do!" á distancill hasta ele 10 varas uno del otro, debe tenerse 
presente, que esto!" son gustos particulares, respecto de 
lo ~ue nada puede decirse, pero que no pueden tampoeo 
servir de guia para la generalidad de los easos. 

Para un buen alambrado, !"eguro, durable, de suficie'Jte 
I·esistencie. y de conveniente elasticidad, de 5 hilos de 
aceI'O, basta' colucar los principales, que son postes ente
ros, á distancia de 10:> varas uno de otro; y en el inter
medio, cada 15 varas, colocar un medio poste reforzado, 

Esta construccion se recomienda por su eeonomia y por 
su durac'ion; pues esta distalJ(~ia de palo á palo permite la 
elasticidad suficiente en el alambrado, para que la hacienda 
no lo destroce, como sucede frecuentemente cuando está 
demasiado tirante por estar los postes muy cerca. 

El mejur sistema de colocar el alambre es elde taladrar 
el palo. El sistema de grampa fué abandonado por su 
poca dUl'acion, y el de manea, aunque algunos lo u,san 
todavia, tiene muchos incon\'enientes y ha de ser abando
nado tambien. 

La manea se afloja generalmente, y además, cuando. 
llega el caso de mudar un alambre, es preeiso desatarlas 
de todas, y sustituirlas con otras, pues no puede!1 volverse 
áataI:bien. Otro inconreniente es el de que siempre quedan 
las puntas de los alambres, y como la hacienda viene á 
rascarse en los palos, en esas puntas de alambre se rayan 
y se lastiman el cuero. 

Las varillas que sirven de intermedio entre poste y poste, 
debell ser de fierro, pues las de madera duran poco, y 
sirven para combustible,' por lo ('ual ha)' siempre el peli
gro de que las saquen. 
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Las var'illas de fiel'ro pueden ser de planchuela ó de 
alambre retorcido, Las primeras son las mejores pues se 
colocan con facilidad, no se corren, y para componer ó 
mudar un hilo, se sacan y se ponen con la mayor facilidad 
y sin ningun gasto, 

Las puertas tranqueras para caminos vecinales son en 
general ,le cadenas, y "ar'ian su anchura de 6 hasta 15 
varas, y de 60 varas las de los camillos r'eales, 

Él número de cadenas .que se coloca es de " á 5, 
En el Estado Oriental hemo;; ,'isto usado un s;stema'de 

puer'ta que tiene por dentro una especie de brete, ell el 
que queda encerrado el que la abre para pasar; y para salir 
de él, tiene que bajarse, cerl'ar la puerta del alamb .... .w.o, )' 
enton(:es püede seguir su camillo, 

En una de las últimas exposiciones en Buenos Aires, 
vimos \lna puerta mecánica, invencion de los señores Zam
boni é hijos, que á mas de su seguridad, tenia la comodi
dad de podel'se abrir de á caballo, y de cerrarse sola, que
dando perfectamente asegurada, y no habiendo medio de 
que quedara abierta, ,. 

Un campo alambrado es la' primer ventaja del estancie
ro, y ,el medio único de trabajar con gl'ar. provecho, COII 

mucha economia y toda segur;dad, 
Debemos terminar, este capitulo diciendo, que á pesar de 

estas ventajas positivas, el estanciero debe dar querencia 
á sus ganados como si no tuviera campo alambrado: 
recogerlos en las épocas respecti\'as; enseñarles rodeo, y 
trabajarlos en la estacioJl de primavéra. para ayudarlos 
á pelechar y que tenga un buen engorde parejo y pronto, 

Debe tenerse presente, que el alambr-ado no es tanto 
para descansa!" como para trabajar COIl mas pro\'echo, 
con menos riesgos y con menores gastos, 





IV 

En casi toda la inmensa estension de esta Pro\;ncia los 
ganados de toda especie "i\-en sin abrigo en el invierno,. y 
sin sombra en el verano_ No obstante los fuertes ~Iores 
de Enero y Febrero, hacen 'bajar mucho las gorduras, y 
los frios, las largas noches del invierno )8las lluvias, las 
enflaquecen completamente. 

Ya se sabe que los campos con montes !"on laescepcion 
en la Provincia. . . • 

Desde' que un hacendado tiene su ("ampo alambrado, 
debe preocuparse de dar sombl'a y abrigo á sus haciendas, 
y esto lo conseguiria alambrando en un paraje conveniente 
próximo al descanso rle las haciendas ó de las aguadas, 
un pedazo de unas pocas cuadras de campo, )" haciendo 
en él plantaciones de árboles, que una vez crecidos no los 
comerta la hacienda, no los de"trurria con el pisoteo y se
rian un excelente abrigo en las estaciones fuertes, 

No basta el abrigo que s. dA A las ovejas colocando los 
cOITales aliado de las casas, ó plantándoles árboles 4 los 
costados; cuando las majadas están en el campo neeesitan 
tambiell la sombra, y se evibria que lllL<::aran, como lopa-

10 
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san en los dias fuertes de, verano, ,desde las diez de la ma
¡lana hasta des pues de las cuatro de la tarde, amontona
das en grupos, escondiendo la cabeza para hacérse sombra 
las unas á las otras, fatigadas y jadeando bajo un sol que 
las abl·asa. . 

La hacienda vacuna tiene la misma necesidad. 
El hacendado tiene á la mano la eleccion de distintos 

,Í['boles útiles para proporcional' sombra y abrigos á sus 
g~~o~ . 

En los campos bajos próximos á los arroyos, donde se 
cOllser\"U la humedad del suelo, el sauce arraiga y crece 
con la mayor facilidad, 

El sauce colorado es un palo mas fuerte y leña muy 
útil, pero tarda mas en crecer que el sauce blanco ó lloran. 
Este á los 3· años es ya un' árbol magnifico y de excelente 
sombra. 

El eucalipto es usa buena planta para sombra, crec;e 
pronto y dá una madera muy buena para muchas cons
trucciones de la Estancia. 

A la sombra del eucalipto crece buen pasto, pues los 
rayos del sol peneh'an siempl'e hasta el suelo; no solo por 
la forma de la hoja, sinó porque esta planta tiene la espe
cialidad de pl'esenta¡' al sol sus hojas de canto; pues si
guen la marcha del astro del dia, haciendo un pequeño 
movimiento giratorio por el cual los rayos solares las hie
ren siempre de filo. 

La acacia dealbata (aromo francés), es un árbol de pri
mera clase, por lo bien que arraiga, pOI' lo pronto que 
crece; por la altura y cor¡.mlencia á que llega. 

Su sombl'a es inmejorable, y provee abundantemente al 
establecimiento de leña y de maderas muy útiles. 

La acacia dealbata conserva la hoja todo el año, por lo 
cual es sombra en verano y abrigo contra los frias y blS 
heladas del invierno. 

Esta acacia se planta en almácigos que requieren un cui
dado prolijo; despues se trasplanta en maseta, de alU se 
pasa recien á la tierra.-EI primel' año cl'ece poco, pero en 
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el segundo su crecimiento es rá.pido, y en el tercero es ya 
un á.rbol completo. 

Estas primeras dificultades para lograr la planta, las 
evitaria el estanciero comprando en Buenos Aires las plan
tas ya hechas, pues solo yalen de 10 á. 12 reales cada una. 
-Pueden acomodarse perfectamente hasla 70 dentro de 
una barrica, r conducirse á cualquier punto de la Pro
"incia . 

. En ese estado .no req!lieren sinó ser colocadas ~ntro de 
un buen alambrado; pues no es planta delicada, 110 exije 
cuidados especia:Jes, y en dos años mas, forma un bosque 
excelente. 

El á.rbol ya crecido no lo come la hacienda, no le hace 
nada el pisoteo del ganado, y sigue prestando ser"icios al 
mismo tiempo que completa su crecimiento. 

El bosque para abrigo, es preferible que sea redondo, 
pues de ese modo los árboles se protejen los unos á lO!< 
otros de cualquier lado que venga el viento, y cualquiera 
que sea sú fuerza. • 

Un terreno alambrado, de 200 varas de estension, COD 
acacias plantadas á. 6 Ú 8 varas una· de ,tra seria un her
moso bo,;que de sombra y de abrigo, que el estanciero 
puede ·hacer en pOl:O tiempo, sin mucho costo y con gran 
provecho para sus ganados. 

Creemc)s que es indispensablé y urgente que los hacen
dados de Buenos Ail'es se preocupen ya de e¡.;ta ~uestion, 
á la que pueden dar una solucion conveniente, desde que 
tienen á la mano el medio de realizar esta méjora, y !'()n 
muchos los beneficios que ha de producirles. Mal}tendrán 
siempre en mejor estado sus ganados, c~mo que ¡.;ufrirán 
menos.el rigor de las estaciones, y hay una inmensa di fe
,'encia en tamaño, calidad )' gordura entre un animal cria
do á la intemperie desde que nace, y otro. que. ha tetUdo 
donde guardarse contra lo!; soles del verano, y abrigo 
contra las heladas y frios del illvienlo. 

Con lacuestion (,le la sombra ha de suceder como con 
los alambrados, que al principio todo¡.; eran inconvenientes 
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y dificultades, y despues cuando se han visto con la prác
tica sus grandes ventajas, se han generalizado á tal estre
mo, que hoy solo el que no puede,· no tiene eampo cer
cado. 

Todo está en empezar. Las ventajas de tener sombl'a y 
abl·igo para los ganados, como la conveniencia de darle 
sal, como el provecho de las divisiones del campo y sepa
racioll de las haciendas, touo en fin, tiene que ser ensaya
do l)I"imero pOi· algunos, por los mas progresistas, por los 
mas resueltos en favor de las reformas útiles, para que 
los beneficios sean visibles y las mejoras se generalicen. 

Antes de pocos años no habrá en la Provincia un cam
po que no esté alambrado, ni una Estancia que no tenga 
la sombra necesaria para las haciendas y majadas. 

Las mejoras tardan á veces en plantearse, pero una vez 
admitidas y conocidas sus ventajas, se generalizan con 
rapidez .. 

En un campo que tiene sombra, el ganado crece mas, y 
se desarrolla mejor, y compensa por lo tanto con sus pro
ductos el gasto de proporcionársela. 
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COMPRA DE HACIENDA 

Entl'amos aqul á lo que podemop llamar propiamente 
la parte "iya de este trabajo .• 

Vamos á hablar de los ganados, y el modo mas COI\\"e

niente de hacerlo, es tratar por !':ep,arado de cada una de 
las tres especies prinripales. " 

Dedicamos por lo tanto esta seccion á tratar solamente 
del ganado vacuno. " 

NEI basta que ulla Estancia ie.nga estenso campo, bue
nos pastos y buenas aguadas. Con todas estas cireuns
tancias en su favor, puede muy bien que sus resultados 
sean inferiores á los que" se obtengan sin tan buenos ele-
mentos, pero con mejores cuidados. . 

A las indisputables ventajaS indicadas, 'debe agregarse 
COIIlO elemento de éxito, la inteligencia en el que dirige el 



152 INSTRUCCION 

establecimiento, los conocimientos que posee para dispo
ner lo eOl1Yeniente en eada époea y aun en cada dia, con 
arreglo al ~st8lio del tiempo, á la abundancia ó escasez de 
lluvias, á la clase de campo, á las necesidades propias de 
la hacienda que tiene á su cuidado. 

El estanciero no debe oh-idar ni un solo iustante que tr'a
baja sobre la naturaleza viva, la cual tiende á seguir sus 
propios impulsos, y á obedecel' los instintos de su con di
cion; y que tiene en su contra los eleme:~tos de la natura
za, como el frio, el calor, las lIu vias que pueden oponerse 
á los esfuerzos<¡ue él haga en favor de sus intereses. 

Debemos advertir que al tr'atar del estanciero, no nos I'e
fel'imos solamente á aquellos "que actualmente tienen Es
tancia, sinó en general á cuautos puedan emprender este 
negocio; asl es que no hablamos únicamente con los que 
son, sinó tambien con los que serán, pOI'lo cual usamu::; 
siempre las palabrcas: debe hacer esto, debe hacer lo otro. 

Esta advertencia nos pone á cubierto del reproche, muy 
fundado que sin ella podria hacércenos, de pretender en
señar lo que deben hacer aquellos que, como estancieros 
antiguos, lo saben, lo hacen y practican siempre. 

En esta cuarta parte de nuestro libl'o vamos á presentar 
metódicamente ordenados, los conocimientos esenciales 
para el cuidado del ganado vacuno, v el modo de tra-
bajarlo. • 

Empecemos por la época de compl'ar, pues aunque so
bl'e esto, se sabe que cada cual compra ó vende cuando 
puede ó le con viene, hay sin embargo algunos conocimien
tos -necesarios que sirven de guia en la generalidad de 
los easos. 

La hacienda que se compra para poblar una Estaneia se 
llama al corte ó de cria; comprende toros, novillos, \"a
quillonas, vacas y terneros, 

Las proporciones en que deben estal' para una buena 
eompra, son las siguientes: 

TORos-de 2 t años arl'iba . 
NovILLos-(excelen-te compra) 

6010 
20010 



DElo EST ANCIBRO 

NovILLos-(buena compra) .. 
Id -(regular compra) ..... 

Menos de 12°1° es novillo mala . . . 

15 otO 
12 OJO 

Vacas de vientre . . . . . . . . . . . . . . 30 OJO 
El resto en vaquillonas, terl1eraje grande y toritos de 

2 años. _ 
Lo que-se llama desflo¡'a¡- una hacienda de cría, essa

carie el vacaje de vientre y la torada grande ó la noviUada. 
- Otro punto impOlianle en la compra de una hacienda es 

el establec~r el !lIodo como han de considerarse-Ios ter-
neros. 

Sobre esto debemos decir algo. 
Principiando como principian las paricioneseu Agosto, 

que duran hasta Diciembre, y no .haciéndose las marca
ciones hasta algunos meses despues, resulta, que elto de 
Enero, hay en toda hacienda terneros orejallos desde" á 
5 meses, hasta de pocos dias. 

La costumbre mas generalmente seguida, pero que no 
es obligaiotoria,es que en las compras que Se hacelf desde 
Agosto hasta ello de Enero, los terneros van por nfuertos; 
ó es convencional que vayan dos por uuo, pues se sabe 
que movida la hacienda de 'su campo y U@vándoIa 'alguna 
distancia, los terneros que son tiernitos todavia se mueren 
generalmente, ó por lo menós se pierden muchos. 

De EI.1er9 en adelante se dá ~'a po;' aprovechada la pan
cion, y las ventas se hacen de todo lo que camina. 

En las demás épocas, en los negocios de compra de ga
nado se habla solo de marca arriba,'ó bajo marca, que es 
lo:mismo. 

Como I¿ quemas interesa al comprador ae hacieodá de 
c:ria :~espues de realizal'la compra, es la operadon d~ apar-
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tar la hacienda, vamos á decir lo relativo á esta operacion, 
llamada de cOl'te, 

Empecemos 'por- establecer, que es indispensable sea, 
encomendada á un hombre de campo, conocedor dell'amo 
y celeso en el cumplimienCo de sus deberes. 

Un encargado del aparte puede convertir en mala, porel 
modo de hacer el cOl·te, una comlwa que haya sido buena 
bajo todas las demás condiciones. 

En esta opemcion del corte, la \'entaja puede quedar 
siempre de pat'te del mas yivo, asl es que, diciendo lo que 
hayal respecto, se en sella á los dos y no hay ventaja para 
ninguno. 

El modo de hacer el corte, para que sea equitativo y sin 
malicia, es el siguiente: 

Se echa toda la hacienda al rodeo, y el cuidado del que 
Yá á apartar, es que,no hayan quedado en el campo pun
tas de ganado en que se encuentren animales de pro
vecho. 

Esto no se escapa al conocimiento de ningun hombre 
de campo, desde que haya visto antes todo el rodeo para
do, siquiera una sola vez, y se haya fijado bien en él. 

Traida tod.a la hacienda al rodeo se deja parar alll, y se 
le sujeta hasta que esté completamente sosegada. 

Este es el momento de hacer la opemcion del corte. 
Como el dueño de la hacienda conoce su rodeo, lo vé so

segado y sabe de qué punta conviene cOl'tar para entregar 
menos animales grandes. Muchos lo saben hasta sin 
verlo 'pOI' el conocimiento que tienen de los puntos de pa
rada que la hacienda tiene en el rodeo. 

Si el apartador es inteligente, en cuanto vé al rodeo tiene 
el mismo conocimiento que el dueño, y conoce tambien de 
qué punta le conviene cortar. 

El acuerdo pues, entI-e uno y otro, empieza a1ll mismo, 
sobre cuál ha de ser el lado del rodeo de donde vá á hcer
se el 'corte. 

Una vez convenido elLeso, dueño y comprador entran, 
colocando en fila la. gente y separan despacio una punta, 
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calculando siempre algo menos del número que se haya 
de apartar, ellO % siquiera, pues si en la punta que se ha 
!'jeparado vá menos del número convenido, es fácil cortar 
de igual modo otra punta pequeña para completarlo; pero 
si vá de más es muy dificil ó casi imposible. volver al ro
deo el sobrante en iguales condicione!' á las que se ha sa
cado, pues cori el movimieilto se ha revuelto la hacienda. 

El grupo cortado puede contarse allt mismo ó llevarlo al 
corral segull sea el número'de hacienda, su clase y lacal1-
~idad de gente. . 

Este es el modo mas equitativo de hacer la separacioll 
al corte, y no dá á ninguno ventajas obtenidas por ma
licia. 

Hay tambien otro modo de sacar hacienda al corte, pero 
es desventajoso para el vendedor, y no lo acepta ninguno 
que conozca el ramo ni ningun mayordomo que sepa sus 
deberes. . 

Los compradores con generalidad creen que es m.as fá-
cil y mas cómodo. • 

Este modo consiste en dejar salir quieta y tranquila
mente la hacienda del rodeo, y conar donde se cak-ula un 
húmero aproximado al que se quiere apartar. 

Pero este sistema que no trepidamos en clasificarlo de 
tramposo, no le conviene al estallCiero' vendedor, pues la 
hacienda que primero se mueve y sale del rodeo es la me
jor, la mas gorda, la novillada, las vacas grandes sin cria, 
la tOl'ilIada de dos años, todo lo mas liviano que es lo que 
se lleva el comprador, quedando por consiguiente en el 
rodeo, lo mas pesado, lo mas flaco, la vaca (.'011 cria, el ter
neraje dp un año de yerra, las ,·aquillonas. todo lo menor 
y lo menos importante. 

Ningun mayordomo, repetimos, debe admitir este modo 
de hacer el corte, porque es.perjudicial A los intereses del 
establecimiento, 

Al paseaJ\el rodeo para "erlo, debe cuidarse de 110 al~ 
rotal'la hacienda, A fin de que no queden terneros guachos.. 
Está en el intel'és de los dos 110 llevar guachos ni dej&J;los, 
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y no se puede sabel' .á qué lado se aparlar'án desde que Io
do el ganado esté mezclado. 
. El vendedor de hacienda debe cOll(¡'amarcarla, pel'o esta 
opemcion 'solo debe haeersc cualldo haya llegado al eam
po donde la cunduce el comlJl'ador, pues la hacienda se es
tropea siempl'e algo en la marcacion, por consiguiente se 
cansa mas en las marchas y sufl'e mas pérdidas; y con
II'amarcando alll, como la hacienda queda quieta en el pa
raje de su destino, la pérdida es menor y tal vez ninguna. 

Además, come) el nuevo dueño tiene tambien que ponel'
le su marca, se hacen estas dos operaciones al mismo 
tiempo, y la hacienda sufre menos. 

Para esto el "endedor hace llevar los tierras con un hom
bre de confianza, para marcar en el campo del comprador. 

La contramarca debe ponerse al lado de la marca, . y no 
en otra parte. El nuevo dueño pone la suya donde quicI'e. 

Mas adelante ~lOs ocuparemos de decir lo necesario so
bre el modo de arrear la hacienda de cria, asl como lo 
relativo á marcaciones. : 

Pasemos ahora :1 otro punto importante respecto á la 
compra de ganado de cria. 

Por lo que queda dicho de la época de paricion, como 
por lo que se I'efiel'e á los pastos y estacion de engorde, se 
comprende que los mejores meses para introducir en un 
campo la hacienda que se quiel'e aquel'encial', son: Mayo, 
Junio y. Julio, con prefel'encia estos dos últimos. 

La paricion ernpieza generalmente en Agosto, per'o ese 
tiempo intermedio es muy necesario para aquerenciar Ull. 

poco·la hacienda, enseñarle rodeo, y que conozca el campo 
y las aguadas. 

De este modo la pal'i~ion tiene lugar bajo de pastOl'eo, 
ó á lo menos bajo el cuidado que debe tenerse con la ha
cienda recien introducida, y es solo despues de la paricioll 
que la hacienda toma querencia. 

Ademac¡, introduciendo el ganado en la época indicada, 
hay la ventaja de tener hacienda que vender en los meses 
de Noviembre y Diciembre, en que los pastos están en 
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sazon Y los engordes han llegado A su mejor estadl>. 
No debe olvidarse que cuando la hacienda cambia de 

querencia la paririon se retarda siempre un poco. 
Conviene observar tambien que hay en la Provinl'ia, 

entre las mismas' haciendas criollas, distintas calidades, 
unas mejores que otras; provenientes ya de los mejores 
pastos, ya del mejor cuidado ó de la mejor eleccion de los 
reproductores, y al compradol' le conviene saber con se
gur.idad qué clase de hacienda introduce A su campo, y 
qué gordura, ó tamaño púede prometerse de ella. .~ 

Parece inútil repetir, que al que tiene campo alambrado, 
le es casi igual cualquier época para introducir hacienda 
en él. 





II 

Este es el punto á que e( hacendado tiene que p~r Su 
atencion mas decidida, empleando una consagracion con.s-
tante.. •.. 

En toda esta region del Plat.a que se dedica á la industria 
pastoril, no hay ninguna seccion en que se empleen ma
yores cuidados, ni mas adelanfados que en la Provincia 
de Buenos Aires. 

Por lo mismo que los' pastos anuales predominan en 
casi toda la zona en que ha estado circunscripta la gana
derla, y que éstos dependen de las lluvias, siempre incier
tas y variables, el estanciero no puede distraer·jamAs la 
atendon que <tebe prestar á su hacienda, á su campo, á el 
agua; y esta es tambien sin duda,' una de la.., razones por 
la cual los sistemas de cuidado, son aqul menos primiti
vos que en cualquier otra -parte, como lo hemos dicho ya. 

Pero la, inmensa estension de la Pro\;ncia por los cam
pos recientemente ocupado~, la dh'ersidad de clima, pro-
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pia de esa mi!'ma estension, la distinta naturaleza de l.os 
terrenos y otras muchas rausas fundamentales, hacen im
posible la adopcion de un sistema único y general dé cui
dado, que compl'enda todo el terl'itorio, y que se aplique en 
todas partes, en la misma época, 

Lo que puede y debe hacerse en el. Norte en ciertos me
ses dE:l año, no es posible hacerlo en el Sud en el mismo 
tiempo, pues el temperamento es muy distinto, y esto pro
duce diferencias notables, como que á él se subordinan to
das las faenas rUl'ales, -

Al Sud los frios vienen mas temprano, son mas intenso!' 
y duran hasta mas tarde, 

Téngase esto presente para lo que di('cmos en adelante 
('especto á las épocas de hacer cierto!'; tl'abajos; pues ell 
cuanto al modo de hacerlos, hay muy pocas variaciones; 
en una y otm parte son casi los mi!';mos, con solo aquella!' 
pequeñas diferencias de costumb('e, ó con aquellas modi
ficaciones que la voluntad del pro~ietario imprime én la di
reccion de su establecimiento, segun sus gustos, sus ideas 
ó el modo como cree desenvolver mejor sus propios inte
reses, 

Lo que:vamos á decir, sin embargo, !';erá suficiente para 
que todos aquellos que se dedican recien á la industria 
pastoril, sepan el modo de hacer los tI'abajos, el órden que 
ha de guardarse en ellos, los resultado!'; que deben procu
rarse, los merlios que se han de apliear para alcanzarlos, y 
los males .que pueden ocurrirles sinó fuesen hechos en 
tiempo y del modo que es debido, . 

Como hemos hablado ya de la compra de hacienda y del 
aparte, corresponde.ahora, siguiendo el método que nos 
hemos propuesto, que empeeemos á tratar de su cuidado, 
dando principio'por hablar de lo relativo al modo de aque
renciarla. 
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A.qaereaelar 

Si el c1J.mpo es alambrado, la operacion de aquerenciar 
!';e hal~e por si sola, sin gastos -ni peligros, pues no hll}' 
necesidad de pastoreo ni de ronda. 

No obstante, aunque el campo sea alambrado y seguro, 
torla hacienda que recien se introduce, debe recogerse y 
traerse al rodeo, si es posible diariamente, durante 15 ó 20 
dias, con el pbjeto de enseñarle el rodeo y darle querencia; 
y á fin tambien de que tenga sus lugares de parada y des
canso_ Es muy conveniente, ademáS, hacerla dormir en 
el corf'al'algunas veces, 

Quien no posea alambrado todo su c.ampo, deberá ha
eer siquiera un gran potrero de alambre para encerrar lA 
hacienda- de noche, evitando de ese modo los gastos y 
los cuidados de la ronda, y Io's peligros natuJlales, espe
cialmente si ,hay mal tiempo. 

Los' potreros son muy necesarios para aquerenciar, y 
en los l:am!l0s de afuera, se hacen de ¡:anja'por las dificul
tades de Ilevar'postes yalambres. 

El ganado que se está aquereuciando se larga al ser de 
dia, se le deja lo mas estendido posible; debiendo estar el 
pastor lejos, á las cabeceras de la hacienda, dejándole has
tante holgura para comer tranquila, y descansar águsto. 
Esto es 1-0 esencial en ese trabajo. 

Estrechar'las haciendas en el pastoreo, es un gr&\'lsimo 
inconveniente, es cansarlas, ent1aquecerlas y no se les dá 
querencia, sinó que se las ahuyepta. 

~I capataz debe venir frecuentemente al pastoreo, para 
mantener la colocacion de los peones é impedir que e.<:tre
chen la hacienda, 

El pasto~o debe venir al entrarse el sol ó ti la oracioo, 
al potrero ó rodeo donde ha de pasar la noche, ~. donde, si 

• 11 
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ha de ser rondado, debé halla¡'se pronta la gente que ha de 
hacel'se cargo de él. 

Si el campo eS,bueno, la hacienda está aquerenciada en 
tr'es meses, pero siempre es necesal'io cuidarla: porque 
cuando engol'da se acuerda de la antigua qUCl'encia y tra
ta de "oh'er; hasta des pues de la paricion la hacienda no 
está completamente sugeta, pues aunque las vacas quie
ran irse, los terneros tienen su querencia en el campo en 
que han nacido, y en este caso, como en muchos otros, el 
hijo sujeta á la madre, y la madre sujeta á los demás, 

El cuidado )' 'pl'oligidad que el estanciel'o dedique á sus 
ganados, hm'á que en la est.acion de venta tenga mejores 
engordes y mas parejos, 

El rodeo 

El nombre de r'odeo tiene dos aplicaciones, 
Cnas veces designa el ganado, y asl se diee: recoger' el 

rodeo, parar el rodeo, en lo cual se hace I'elaeion á la ha
cienda; y otras, se dice: traer la hacienda all'odeo, COI'['e¡' 
en el rodeo, en lo cual se hace refe¡'encia al pal'aje que el 
estancier.o dCf'igna pm'a la reunion de su ganado. 

De esto hablamos ahora, 
El iugar que se elija para esa reunion, )' que se llama 

Rodeo, debe estar á algunas cuadms de la poblacion, al 
f['ente ú ú un eostado, de modo que la \'enida de la haeien
da no encüenlI'e ningun tropiezo. 

Debe ser en terreno alto, porque á las altul'a" no van 
las plagas, 

Debe ser piso seco, firme, que no se hagan pantanos, y 
si se hacen es necesario componerlos ú cambia[' el rodeo, 

No debe haber' cerca zanjones, ni nada que estm'be á la 



DEL ESTANCIERO 163 • 
hacienda, ni que. haga dificil ó peligroso los trabajos que 
deben tener lugar en él. 

El ,'odeo debe' tener en el medio un palo alto, grueso, 
(;Iavado con toda firmeza, no solo para que la hacienda lo 
(~onoz(:a pronto y lo "ea desde lejos, sinó para que lOe ras
que en él y le tenga cariño á su descanso, Ese palo debe· 
ser bañado con sal, ó ponérsela de eualquier otro modo 
cuando se hace un rodeo nuevo, á fin de que la hacienda 
vetlga á lamerla y le tome querencia á e!;e para¡e, 

. " 

Recoger la ha<:Íenda, pa,ra el rodeo diariamente. era· el 
gl'ao trabajo de los establecimientos antiguos, 

Por lo general eran de esteilso campo, de numerosas ha-
cienda.s y de muchas peonadas, • 

Esas grandes Estancias, .que ocupaban 20, 30, 5O~' 
hasta 80 leguas de <.'ampo, en \as clJales habia 50, 60 Y 
hasta 100 mil cabezas de gana1<1 vacnno, aunque no todas 
sugetas á rodeo, y 40 6 50 mil yeguas, requerian un gé
l1ero de trabajo que hoy no lo exigel\ nuestras modernas 
Estancias, reduci!Ias con raras escepciones, á limites mu
eho mas modesto!". 

Los rodeos eran iumensos; de 10, de 15 mil cabezas y 
hasta de mas; y las recogidas se bacian·-diariamente, in
vierno y verano. 

A media noche estaba )'f levantado el capataz y los peo
.l1es encargarlo!" de ese trabajo. 

Despue~ de ensillar y prepararse, salían f!!l direccion al 
fondo del campo, hasta el punto mas distante á donde al
canz!lba la hacienda que se desparramaba 1\ comer. 
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Antes de aclarar se encontraban lo;; peones en el limite 
del terreno, unas cuantas leguas distante de las casas. 

Alll empezaban á mover la hacienda para hacerla venir 
al rodeo. - . 

Al grito de los peones, el ganado se ponia en movimien
to, primero despacio, mas ligero despues, y al salir el sol, 
estaba ya parado aquel inmen!>o rodeo. 

Habia algunas Estancias en que el tI·abajo de maI'(:acion 
duraba de Enero á Enero, sin concluir jamás. Se herra
ban iO mil terneros todos los años. 

No necesitamos, ni es del caso recordar aqul, los nom
bres de muchos de esos establecimientos, que han de
saparecido completamente por el fraccionamiento sucesivo 
de las propiedades y por otras diversas causas. 

Hoy la propiedad está mas subdividida, y esto. como se 
sabe, es favorable al aumento de la riqueza de un pals . 

. El precio de la hacienda ha variado tambien muchlsimo 
desde aquellas épocas. 

Hastalacaida de Rosas y poco tiempo despues, los no
villos valian 50 ó 60 pesos moneda corriente y la hacienda 
de cria no pasaba de 20 á 25 pesos por cabeza. El precio 
del papel con relacion al oro era el mismo que tiene hoy. 

Despues de estas ligeras reminiscencias sobre la canti
dad y el valor de las haciendas, pasemos á habla.' de las 
recogidas, que son el objeto de este capitulo. 

El hacendado debe recoge.' frecuentemente su ganado, 
haciéndolo venir al rodeo para tenerlo reunido. Sob.'e es
tas recogidas hay distintas opiniones, respecto de si deben 
ser diarias ó nó, pero esto es de poca irriportancia; lo prin
cipal es que la hacienda sea recogida con frecuencia, para 
que no olvide el rodeo y se conserve mansa. En todo tiem
po bueno, el rodeo debe pararse diariamente, salvo aque
llas épocas en que por la abundancia de la paricion solo 
convenga repuntar; pero el ternero á los pocos dias de na
cido puede ya venir al rodeo, pues ú los 5 Ó 6 dias corre 
como un gamo, 

En invierno la recogida debe hacerse despues que se der-
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rita la heleda, pues' el pisoteo de la hacienda con la helada 
mata el pasto que está escarchado,lo seca, lo quema ce>
mo si pasara el fuego; y esto, por consiguiente, destruye 
mucho el campo. 

Cuando el campo estA muy. mojado por las. lIu\;as, no 
debe tampoco recogerse, pues el pisoteo de la hacienda 
destruye el pasto por donde pasa. 

Durante la estacion de los frios debe recogerse despacio 
para que la hacienda no sude, pues si sobrevienen garúas 
frias y toman la hacienda sudada se aniquila mucho. 

Desde el principio de Ago!"to, época en que comienza la 
purga de las haciendas, la!" recogidas deben empezar A 
hacel·se lijerQ. 

En este tiempo es conveniente hacer sudar al ganado 
para ayudarlo á pelechar y prepararlo á un buen engorde. 
Para estas recogidas los perl'Os acostumbrados á est.e 
ser"icio ayudan considerablemente; es neCf'.sario que la 
hacienda venga lijero, muy lijero al rodeo, á donde debe 
llegar sudando. • 

En verano se recoge despacio-, pues los calores son muy 
fuertes y no es necesario ni conveniente falllgar mucho la 
hacienda; 

Aun cuando el campo esté alambrado, debe recogerse 
la hacienda en Agosto y Setiembr~ para traquearla, pues 
durante el iilVierno el ganado tiene el pelo mu~· largo, no 
puede verse libre de parásitos., )' en la estacion en que em
pieza á voltear el pelo debe hacérsele sudar para que se 
limpie y peleche bien. 

En Octubre la hacienda perfectamente pelechada está 
lustrosa ~' se le deja mas tranquila para engordar, sin de
jar por esto de moverla frecuentemente para que complete 
y empareje el engorde. Esta operacion com·iene hacerla 
por la mañana temprano, para que á las doce de1 dia las 
haciendas estén ya repuestas de la fatiga. Sin esto se atra
sa el engord~ 

Algunos acostuinbran á recoger á la tarde sus ganados 
pero es lJlas general, y.lo creemos sin duda mas coote-
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niente, haeerlo pOl'la mañana temprano, para que la ha
eienda no coma el pasto con rocio que siempre la arlelga
za, y adem11s pOl'que recogiéndola á la tarde el frio de la 
noche la toma muchas veees sudada, y esto es malo, 

En el trabajo de las recogidas debe tenerse cuidado de 
que no se pierdan ternel'Os, y hacerlas con prudencia, á 
fin de que la haciende no se acobarde y se haga resabiada 
para venir al rodeo, como sucede especialmente cuando es 
mucha la distancia que tiene que recorre¡', 

Durante los dias de la fuerza de la paricion deben sus
penderse las recogidas, limitándose á repuntar las hacien
das para el centro del campo. 

Este cuidado de repuntar los ganados debe tenerse siem
pre en toda estacion en los campos sin alambrar, aun 
cuando se recojan por la mañana; pues de ese modo bs 
haciendas se acosotumbran' á no salir de sus pertenencias 
)' á venir á ~u descanso y pasar la noche en el centro del 
eampo, 

Un rodeo no debe nunca ser muy grande; aun euidán
dolo como se cuida adualmente, le convendria mas al ha
eendado dividirlo,en dos, desde que pase de 2,500 á 3,000 
cabeza~. En los campos de monte, sobre todo, conviene 
mucho que los rodeos sean mas chicos, por las dificultades 
que hay para recoger'lo. EII esta clase de campo no COII
vienen los repuntes, 

Cuando el campo no es alambrado, debe fijarse mueho 
la atencion en las puntas de hacienda que salen :\ eomer á. 
distintos rumbos, á fin de que no se queden en el campo en 
las reeogidas; porque hoy se quedan dos ó tI'es animales, 
mariana diez, dcspues veinte, el deseuido aumenta si no se 
eorta con enCI'gla, y los perjuicios crecen, 

Tl'aida la hacienda al'rodeo, se h~ debe sujetar hasta que 
se acostumbre á permanecer en él, á echarse y descansar 
un rato all1, donde debe quedar un poco de tiempo hasta 
que se levanta, y elltonces se le permite salir sola y 
despacio, 
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Las hacienda!'ó deben estar quieta!': en el campo: no debe 
permitir!'óe que nadie las alborote inútilmente. 

La hacienda que se acostumbra á donnir á corral sufre 
mas al principio, 'rda ma!'; en engordar. pero se aman!'3 
mas y engorda mejor, con un engorde mas !'eguro v ma., 
parejo. . . 

Si' es importante que la hacienna eoma tranquila lo es 
mu<~ho mas que beba quieta y eon toda calma. :\"ada per
judica mas el engorde que el no dejar el g;lnado beber con 
sosiego, sea en aguada natural ó en jagüel, para lo cual no 
hay necesidad de traerla, . ella misma yiene'á sus horas, 'f 
nebe dejársele permanecer alll todo el tiempo que~uiera, 
hasta que se retira voluntaríamente, .y d~pacio. 

La hacienda, generalménte, bebe, sI? echa á rumiar, 
vuelve á beber al rato, y e.s recien despues de haber be
bido e!'óta segunda vez que se ('('tira de la aguada. 

Si la: haeienda no está ac~tum!irada á beber á jagüel. 
nebe acereársele en puntas chicas, cnando ma!'ó de 50 á 100 
animales, para que le pierda el miedo á lo!'ó jagüeles y 
COIlO7.c·a !'óu aguada. Es nece!'óario lijarse en los animales 
que no tomen agua hoy, conocerlos para que tomen al dia 
siguiente, porque si no, si ~ resisten y no se tiene cuidado 
eon ;ellos, se Tán, y es preciso para el'i~r esto. apartarlos 
y lIe\'arlos á beber con un ciñuelo'de bueyes ó de leche~, 

Conviene que las. hacieudas tengan siempre el 8e<?Ua l'er
ca, pues las caminatas muy largas las &lelga1.an. 

Ya hesnos dicho que si el campo tiene riul"Onadas natu
rales formadas por rio ó arroyo,.:, deben de~ esas rlnw
na\~as para la hacienda, pues .aht bebe quieta, encueJltra 
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siempl'e pasto \'el'de, se'aquel'encia y se acostumbra Ú I'es
, petar esa bar'rera, 

La hacienda Qusca sus lados de I'el'al'u en el im'iel'llo 
par'a echarse ú descansar', y pretiel'e el campo alJl'oximado 
ú las co:;tas, buscando el calor que emana de las vertielltes, 
ó en las laderas, que le ofl'ecen reparo contra el air'e y los 
"ielltos frios, 

Apartell 

Como pOI' mucho y muy prolijo que sea el cuidado que 
el estanciero tenga con S)lS ganados no puede impedir 
totalmente que se vayan 'algunos animales, ya porque 
son caminador'es, ya pOl'que el campo no está muy bueno, 
ó escasee el agua ó el pasto; ya porque los llevan las lluvias 
y las noches de tempOl'al, ó pOI' cualquier otra causa, to
dos los aÍlOs tiel'le necesidad el estanciero de salil' tí. I'evisar 
los rodeos vecinos, pal'a apartar los animales de su pl'O
piedad que encuentre en ellos, 

Esto es lo que se llama salir á los apa.'tes, y para esto 
es que se pide rodeo, ó se dá para que otros aparten lo 
suy.o, 

El que no tiene campo alambrado debe hacer apar'tes 
todos los liños, en los dias mas lal'gos, no solo porque el 
tI'abajo se hace con peones por dia, sinó porque le con\'iene 
mucho trabajar'lo mas que pueda, y andar el menos tiem
po que sea posible fuer'a de su establecimiento, 

Los animales qUe se !r'aen se deben tener' á pastol'eo 
par'a lar'garlos cuando se hayan aquer'eneiado, 

El que tiene campo alambrado no pide ni dá I'odeo, 
El que 110 tiene camilO cercado está obligado á dar 1'0-
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deo, pero solo en la época, tiempo y modo que establece el 
Código, 

Es muy claro que cuando las haciendas son muchas ó 
se J'etil'im demasiado, ó el campo no está muy bueno, aun 
cuando se hagan J'ecogidas por la mañana, debe repuntarse 
la hacienda á la tarde, i)ara dificultar que se "aya en la 
noche y. acostumbrarla á descansal' en el centro del 
campo. 

Digamos ahora, qJle este e!': el modo, COII pocas yaria
eiones, corno ~n general se procede actualmente con las 
haciendas; pero creernos que este sistema dista lÍlu
chlsimo de ser el que conviene y debe practicarse en un 
establecimiento bien ordenado)' dÍligído, para 'que ofrezca 
todos los resulta.ios que este Negocio pueda rendir en 
núestro pals. ' 

Hacer un solo grupo, UlI solo rodeo, de vacas, toros, 
lH,willos, ,'aqui 1I0nas, térneros, cuidarlo- y trabajalio jauto, 
es un s,istema que se presta á la comodidad, pero que este
riliza muchos esfuerzos y.causa incalculables p~uic.ios, 

Los campos alambrados, y la facilidad de hacer dentro 
de ellos divisiones interiores, permit~n cuidar las hacien
das de un modo mucho mas prolijo, ,~, ciertamente mucho 
mas prbvechoso que el que se emplea aetualmenteen la 
generalidad de las Estancias de I~ Pro\'incia, 

Mas a,delante hablal'emos' de 1as separaciones conve
nientes para mejorar el sistema de cuidado, y asl, al 
mismo tiempo que se aumentan ,los prO\'echos, se echan 
bases para ir mejorando imcesi"amente la raza, 

El valor de la tierra, el precio que obtienen los ganados. 
la clase de hombl'es que se dedican á este ramo, los capi
tales que se emplean, el por,'enir que se abre á la gauader1a 
de este pals, todo está diciendo'que muy pronto hemos dE 
ver generalizados los mejores sistemas en cuanto ~1I 
compatibles con el c1lm~ l'on la naturaleza de nuestrof; 
campo.s y con las exigellcias de nuestro ,comercio. 
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Modo de conocer el ganado 

El e~tan("iero ú mayornomo dehe poner un especial 
cuidado en conocer torla su hacienda, á fin dc saber in
mediatamente si le falta un animal ó una punta; y para 
esto debe apro\'echar el tiempo en que está el rodeo parado 
para vedo diariamente, obsen"arlo eon atencion, fijarse 
y conocerlo de tal modo, que en el acto de recorrerlo un 
poco púeda eonocel' con seguridad si e"tú todo ó nó" 

Este conocimiento es base indispensable para cuidar y 
trabajar con pro\"echo aunque los campos sean alambra
rlo~; pel'O muy especialmente si no lo son. 

Para adquil'ir este conocimiento tan completo como debe 
serlo, es nece!-'ario dedicar mueha atencion á su negoeio, 
cuidar con celo, y tener gusto ~" amor al trabajo. 

El indolente jamás aprende nada, y p~)r eso no pl'ospe
ra nUIll'a. 

El conocimiento de que trat'lmos tiene por base la cos
tumbre del ganado, 

Debe observarse que toda la hacienda de un rodeo, se 
fracciona en grupos mas ó menos gl'andes, que los ani
males que forman un mismo gl'UpO, estún siemlJl'e juntos 
y se buscan hasta que se reunen, cuando el movimiento 
los ha mezclado y revuelto á todos. 

Algunos creen que esto sucede únicamente en ciertas 
épocas del año; pero 110 es as!; eSI) sueede en tono tiempo, 
es el modo de vivir del ganado vacuno, que en eso se pa
rece ¡í las cabras, 

Cada uno de e,;os grupos es una familia; todos los ani
males que lo forman tienen una misma querencia en el 
campo, y un mismo 'punto de parad.a y ne clescanso en el 
[·odeo . 
. Juntos andan y vi"en, permanecen siempre reunidos y 

en un mismo pa¡'age se paran, t:ornen, se cchan y duermen, 
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AlU IIace el ternero, alU'empieza á mamar, aIlI aprellde á 
comer, alll se cria sin apartarse nunca; y cuando es novillo 
sigue vi"iendo ell el grupo en que ha nacido y se ha criado. 

AIII viven las madres, los hijos, los nietos, y asl vA 
aumentando el número y creciendo e"e grupo, hasta que, 
cuando es muy grande, él misma se dh'ide formando otro 
nuevo. 

Este modo de "ivil' dpl ganado, facilita al estanciero el 
poder conocer sus animales. • 

Cada gl'Upo que en (!l campo come ydescan~ en ~.n 

mismo parage, en el rodeo se para ~. se echa tambien. 
siempre en un mismo lugar. 

Aun cuando !!I ganado se mezcla al ir al rodeO, en cuanto 
llega, . empiezan los animales de un misQlo grupo á bus
carse los unos á los otros; van reuniéndose sucesi"amente 
en donde tienen la costumbre tle hacerlo, y recien cuando 
se han reunido, es que la hacienda se sosiega1 se echa 'i 
descansa. E~to no sucede mientras que la hacienda estA 
toda I'evuelta. 

En cada uno de esos grupos hay siempre algunos .1i
males mas conocidos que los Mmás, y que se distinguen 
por el tamaño, por el COIOI', pOi" las formas óipor cualquier 
otra señal especial. 

El estan.ciero debe fijarse bien en ellos )' distinguirlos 
pel'fectamente: Son los guias parli conócer todos los gru
pos, y por consiguiente todo su rodeo. 

Asl. cuando la hacienda' estA reunida, debe re\isarIa 
con cuidado, pues lo primero que tiene' que hacer, es' tratar 
de ver si están todos los animales I:onocidos de cada 
grupo .• 

Si no encuentra uno, busca otro, Ú olros, si 110 los halla, 
pllede estar seguro de que le falta una punta de hadenda: 
es decir, una familia entera. 

Basta la falta de UI1 solo animal para conocer esto. 
Si está 81 grupo, l' solo le ralta un animal de los cono

cidos, puede tei1er la seguridad de que se lo han camea~o, 
pues'muy rara ,'ezse separa UI) animal solo. 
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Notando la falta de un gl'Upo debe saber tambien donde 
ha de busearlo,. pues si eOlluce biell su campo, si observa 
con euidado dónde come y descam;a su haeienrla, alll puede 
il' con segul'idad pOI' la familia que le falta, 

Ya tiene un punto eierto paJ'a empezaJ' la busca, yel 
que sabe cuando ha peI'dido, no piel'de un momento en 
buscar. 

Este conocimiento, en que tanto se perfecciona el hom
bre de campo, que con asombro de los que no saben, 
entra ;í un rodeo,- lo I'ecorl'e y nota la falta de tal ó cual 
animal, este conocimiellto decimo>:, debe adquirirlo el ma
yordomo, y ejercitaJ'se en él hasta el punto de grabarlo en 
su memOl'ia, con tal claridad y fijeza, que eon solo pensar 
en el rodeo, pueda decir cómo se sitÚa la haeienda en él, 
cómo descansa, á qué lado están tales y euales grupos, )' 
qué animales lo forman, 

Asl puede conocerse un I'orleo aunque sea de algunos 
miles de cabezas de ganado,: 

Esto es esencial para el cuid~do, y es mas fácil de lo 
que se lo imaginan los que no tienen práetica en el ramo de 
hacienda. 

El mayordomo que no posea este cOllocimiento, no cui
rlarájamás eomo es debido, 

Toro. 

Debe tenerse un <:uidado esmerado ell la eleccion de los 
animales que han: de dejarse pam padl'os, á fin de mejol'ar 
pOI' ese medio la calidad del ganado, ó por lo menos, evital' 
que degenere, 

Todas las gl'andes mej'ol'as que han llegado hasta con,,:ti-
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tuir distintas raza!':', se han al.~nzado por el medio fWlda
mental de la seleccion, que es la reunion de los tipos ma." 
selectm;, en ~ue se encuentran especializadas las éalidades 
que se procura de~rrollar, hasta fijarlas en condicione!' 
permanentes, como ti po caracterlstico de una raza. A e!';e 
resultado se llega .favoreciendo constantemente el rlesar
rollo de las tendericias propias de la naturale7.3, ~; no con
trariándolas absolutamente nunca. 

Dejando para otro lugar el ocupamos de la mejora que 
puede obtenerSe por la introducdon: d~ nuevas razas, 
habla¡'emos 'aqul de lo que corresponde al ganado criollo, 
cuidado á pastoreo y en las eondiciones actullles "de nues-
tra industria. ' 
, El toro elegido para reproductor debe ser corpulento. 

sano y bien desarrollado: derecho de manos, cuerno 
pequeño, y en ~eneral, de una linda presencia. FJ pelo 
fino y lustroso indica buena salud. 

En el ganado basta el dos por ciento de toros cuando 
el año es bueno y hay abundancia de pasto,s, pero cuandQ 
hay escasez deben dejarse hasta tres tores pOr cada'cien 
anÍlllales. . 

Debe ser descornado, pues enociertas estaciones se pone 
muy bravo y cornea mucho á los demás. 

Debe mudarse cuando llegue á la edad de 4" aüos, ó j 

á lo mas, puespasands> de ese tiempo se ponen sumamente 
pesados y perjudican mucho en el rodeo. 

Entonces se hace de ellos un buen'no\illo, descomándolo 
nuevamente, de modo que !!:lngre por el cuemo, á fin de 
que baje el cer\·iguiIJo. Se venden con mas mérito )' 6 
mejor precio que los demás. 
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N.vlll .. 

Algunos hacendados, ó por uría razon de economta, que 
no la creemos bien entendida, ó por error en sus ideas, ha
(~en la operacion'de preparar los novillos al mismo tiempo 
que marcan y señalan el ternero 

Sin trepidar puede decÍJ'se que este sistema es de todo 
punto i neom.:eniente; pues el arrimal que sufre la operacion 
siendo tan pequeño pierde la fuerza para su desaJ'rollo, y 
se forma un novillo que se llama avacado, que aunque 
engorda bien, es de cuero delgado y de poca abundancia' 
de carne, 

La mejor edad para prepararlos es cuando el animal 
tiene 2 años y medio, obteniéndose asl un novillo de tres 
años que ha creeido ma" que el otro' operado chico, y que 
dA mejores resultados en carne y cuero, Téngase presente 
lo que diremos respecto del modo de eontar la edad de los 
animales cuando hablemos de los engordes, 

Ahol'a pues, suponiendo dos novillos (le tres aflos, uno 
preparado en la yerra )' el otro de 2 años y medio, criados 
en el mismo campo, muertos en el mismo día, y en igual 
e:,.tado de gordura, el prime,'o dá un resultado de 55 libras 
de cuero salado, y de un quintal de carne; y el otro dA 62 
á 63 libras de cuero y un quintal y euarto de carne, 

Estos cálculos son proporeionales, )' tomando un téJ"
mino medio, á fin, unicamente, de demostral'la diferencia 
que resulta de prepal'ar un novillo á una y otra edad. 

Siendo como es actualmente nuestro primer negocio 
preparar las haciendas que han de beneficiar los saladeros 
para la esportacion de carnes, gorduras y ('u eros salados, 
debe proeederse adoptando aquellos sistemas que mas 
ventajas ofrezea1'f; pues en relacion á los resultados que 
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espera obtener el saladerista, son los precios que paga por 
las haciendas que compra. 

Respecto al m~¡; en que conviene mas hacer esta opera
cion, varian mucho las opiniones, y las prácticas son por 
consiguiente distintas. . . 

Se puede determinar daramente euál esy en qué consi.s
te esa diferencia de opiniones. 

Primeramente todas las opiniones están conf(tMnes en la 
designacion general de lo!'l tres meses en que ,mas eomielle 
la operaeion, que son: ~[ayo, Agosto 'f Setiem8re; has&a 
mediados y nada mas. 

Nadie sostiene, ni lo practica, en los dos meses dí: Junio 
~ Julio. de rigoroso im'ierno, ni en los que \"an desde me
disdos de Setiembre hasta mediados ó fines de Abril, por 
la mosca. 

Los que practican ~sta operacion en Agosto y en Se
tiembre sostienen que es conveniente entonces porque han 
ptrsadó los irios, el animal está ya ma.'i grande, mas fuer
te, el tiempo es templado, la época de los buenos.pastos se 
aproxima y se obt~ene un' buen no\illo, de pronlcho para 
lo~ saIaderes y paralas' ... entas del aii8. . 

A pesar !le ésto, la ope.raeion á fines de Abril, ó princi
pios ~ay(\, tiene tambien sus \:entaja.;;. 
~ .x(tieÓlpo está templado, r no ha)· t,ampoco ningu~ peli
gro pa,. el animal, porque en ocho dias está eompleca
mente ~ano y no pueden hacerle ~iada los frios que vienen 
despues. 

La operacion hedla en el mes de Yayo, permite antici
par las ventas, pues los no\·iIIos preparados entonces em
pfu~n á H)Jtear el pelo con aflticipacion, es deeir, anl&! 
que la demas hacienda, y trabajándolos un pot.'O en Ago~to 
y Setiembre para que pelechen bien, tienen un engorde 
superior pal'a Octubre: cuando el resto de la hacienda esUI 
recien. acabando de pelechar en este mes. 

Desde Octubre por lo tanto, tiene el bácendado OO\i11ada 
gorda que vender, habiendo preparado sus OO\iIIOS el! 
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Mayo,lo que no se obtiene si los prepara recien en Agosto 
ó principios de Setiembre. 

Pasemos ahora ÍI hablar del modo de tl'abajar para ha-
cer esta operacion. . 

El mas conveniente es hacer'lo en el rodeo, aun cuando 
en los corl'ales ser'ia mas cómodo pal'a trabajar, pero tiene 
el gravisimo mal de que los toros asu!;tados y desesperados, 
con el dolor se arriman á lo.s palos, se golpean, se machu-' 
can alll, y .I~ cOllsecuencia de estos golpes y machucones 
es la mOl'tandad que á veces suele ser considerable. 

La operacion en el rodeo es la mas segura, porque 110 

tiene ninguno de estos peligros. 
El tOl'O debe estar descansado, 
La hora mejol' pal'a hacel'la es por la mañana'temprano. 
De las doce para adelante es muy peligroso, especial

mente para el toro recien traido del campo, pues cuando 
ha comido y está lleno; siente mas la operacion •. 

Este peligroso inconveniente· '!'Jj,]9 }Jl'('sente 
que la hacienda por la noche!' ., . !'1Úllf''\.~ 
'duerme-permanece quieta:.y uar¿l, y 
empieza á comer. ~ 

Asi es que, cuando haya d 
viene recogel' el rodeo á la T.,' 

da haya comido, y de este n··' 
descansar un rato antes de da.. _" 

'''' 
.':"1. . e 

que se hace con grupos de tres hOl'h.· ,L'" 

Al ,"oltearlo es necesario golpearlo 1'- ;l'· ... '·· ,,"')Ie,; 
pues de eso se mUCl'en muchos. Cuanto f.o. ._dado y: 
quieto esté, siente menos, , ~. 

Esta operacion es siempre delicada, en elJa se compro-.f 
mete la vida del animal, y solo debe encargarse, por con";' 
siguiente, a personas que sepan hacerl~,. que sean prO,lij~a. 
que tengan mucha práctica, y que lo hagan por un bue 
sistema, á fin de que el toro no reciba herida mas grand 
de lo necesario, y sobre todo, de que desangre pérfec ,. 
mente, y de un modo natural. . L 

El toro es animal fuerte, pero no obstante, conviene ~j 
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olvidar la!! precauciones iDdicada~, y cuantas ar~nseje el 
nuen cuidado; no omitir "illguna proligidad, y si se mue
ren, que 110 sea por negligencia ó descuido del mayor
domo. 

Al toro que ha sufrido esta operacion, no debe dejársele 
tomar agua en seguida, debe comer ante!', pues ~ toma 
aguaell el acto, se hin~ha y se muere infaliblemen~. 

Es conveniente dejarlos caminar, 'i si están me:u:lados' 
en la haeiellda, de~e recogerse ésta muy despacio á fi" de 
mo\'er y hacer caminar los toros reciell castradOs, pues es 
muy malo dejarlos enteramente quietos. A los ocho ó diez, 
dias está completamente sano, pero no se les debe descui
dar, porque siempre hay algunos que se enferman, yes 
preciso curarlos; y algunos qlle se mueren en el campo. "1 

. no debe perderse el cuero. 
El nm;1I0 debe ser descornado, y hacerlo un poquito 

adentro pal'a que sangre un poco.-Cortada muy en la 
. punta. un animal nuevo afina el 86pa otra vez y no parece 
descornado.. _: • 

El novillo descornado .1.jene mejor vista, 'Y muestra mas 
cuerpo que el animal de aspa entera, que ~empre parece • mas largo. 
. Lo mas conveniente para el buen cuidado de una hacien
da es alambrar un pedazo de. campo con buen pasto y 
agua\ Y cuidar am la no\'illada aparte. • 

Él novillo es caminador y hace mo\'er mucho la hacien
da, lo cual es muy 'perjudicial,especialmente en la é¡xw.a 
ele la fuerza de la paricion. 

Además, como es de lo que el estanciero Yá á disponer 
'para la venta, elebe prefel'ir el mejor campo para el ti{'mpo 
,de engordar su novillada, y dedicarle además un cu¡(Jado 
especial: . 

El novillo aparte vive mas tranquilo y engorda ma..~ 
No lo inquieta la presencia de· las vacas y de los deouts 
animales. . 

El gasto 'del alambrado es por una "sola vez. y' el prove
cho el,'; para mucho tiempo, pues el estanciero fonna de 

12 
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ese modo una invernada todos los aiíos con sus propios 
noyillos, sin aumento de gastos y con solo tener un poeo 
mas de cuidado. 

Con este sistema se reportal~ muchas ventajas. 
Se cuida mejor, los novillos se amansan mas, se traba

jan con mas faeilidad y comodidad, yasl toman mejor en
gOl'de por consiguiente, pues hacienda que no se trabaja 
en la oportunidad debida, no desarrolla bien el engorde ni 
lo empareja. Pueden tambien con estos novillos cuidarse 
las vacas que no sirvan para la reproduccion, ó que por 
cualquiel'a otra causa se proponga el estanciero venderlas 
en el año. 

Teniéndolos .aparte puede recogerlos todos los di as se
gun el tiempo y estado del campo, encerrarlos algunas 
noches para que se sujeten y se amaneen. Recojerlos pa
ra que suden bien y . pelechen mejOl'; esto. com'iene hacerlo 
en la primavera cuando calienta' el sol, recogiéndolos lige
ro, y ni una ni otra cosa puede hacerse euando están 
junt.os con todo el ganado, : 

Cuidándolos asl, se vende mas y á mejor precio por 
muchas razones. Cuando llega la época de vender, el es
tanciero tiene juntos sus novillos para mostrarlos al acar
reador en cualquier dia y á cualquiera hora, sin dificulta
des demal tiempo, sin demoras, ni esperar que se recoja 
el r~deo. 

Si un acarreador llega hoy á una Estancia, por la maña
na, pero cuando ya la hacienda ha salido del rodeo, tiene 
que perdel' el dja y esperar el siguiente que la recojan. 

Teniendo sus novillos aparte, el estanciero los muestra 
sin pél'dida de tiempo, y sin tener que andar movien io to
da su hacienda, que en la época de venta está llena de ter
nel'aje. 

Además, viéndolos solos, el comprador los vé todos, se 
hace cargo de su estado, y' sabe exactamente cuántos son; 
pues pOI' il!teligenle que sea en su ramo el acarreador, por 
ma!': prá,ctlca que tenga, pUl' lo que. vé en un rodeo no pue
de conocer con exactitud y con seguridad el número de 
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novillos que puede sacar de la ea.rnadura que le conviene: 
y 110 e~ lo mismo haeerun trato sobre lo que se estA vien
do, que haeerlo á cálculo sobre la calidad y cantidad. 

U n acarreador medio prudente no se compromete jámá.c; 
en nin~un negoeio estirado, y trata de poner por consi
guiente las copdiciones, entre las cuales la primera es sa
car el menor número á fin de proceder con acierto. 

El estanciero vende mejor, porque el otro sabe lo que 
eomp.ra <.:on toda seguridad, y hasta puede vender todo sin 
quedar~e con ningun novillo, aun cuando no esté tan bue
no como los demás, pues por algunos animales que no 

. tengan muy buen estado no van á dejarle de comprar una 
novillada mansa, junta yen buena condicion de gordura, 
que no tiene gastos de aparte, ni pérdidas de tiempo, ni 
dificultad para el arreo. 

Sacada su novillada, el retazo de campo alambrado en 
que ha ~ido cuidada, descansa y se compone pronto para 
utilizarlo en otra hacienda que deba tambien cuidar sepa
rada por algull' tiempo del rodeo principal. 

C1 •• elo 

El Ciñuelo es indispensable en un ~sta.blécimiento de 
campo que tiene ganado vacuno-El hacendado para ha
cer sus trabajos econúmicos de tiempo y peones, nl'cesita. 
tener un buenl.:'iñuelo, que preste ser,:icios importante.c; en 
los trabajos de mal'eacion, tropas, apartes, encierra!"; y 
eQnviene además como negocio. 

No hay para qué detenel;n~s en demostrar sus venta.ja~, 
y pasemos on seguida á decir como se rorma, 

Para hacer mi ciñue:o, se buscan animales de año y 
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medio á dos años, prefiriendo que sean de un pelo, porque 
es mas lindo y mas conocido. 

Se elige uno de distinto pelo que los demás, para madri
na, mas vivo y mas Ih'iano, y á éste se le coloca un cen
Cel'ro en el pescuezo-A todos se les descorna, es decir, se 
les cOl'ta un poquito la punta del aspa. Es. bueno pa:en-
quearlos un poco. . 

Hecha esta operacion empieza el trabajo de em:eñarles 
á entr'ar al corral, yendo siempre el madrina aderante. 

El que maneja ef ciñuelo debe usa:' una picanilla con 
.;ascabeI., y á su ruido y á un solo grito, se acostumbran 
á obedecer todos los ciñueler'os, siguiendo el cencerro del 
madrina. 

Se les cuida á pastoreo, y se les ejei'cila en lo que vá á 
ser su oficio; para lo cual, cada vez que se encierra este 
plantel de ciñuelo, debe dársele dos ó tres vareadas, ha
ciéndolo entrar lijero al corral. 

Por mucho tiempo es necesario consel'\'al'los encerra
dos de noche, y asl se les cuida en pastoreo, encierl'a, y 
ejercicio á picana, grito, cascabel y cencerro, hasta que 
queda·completamente entabl~do, y. cntra y sale del corl'al 
al grito y all'Uido de los cascabeles. 

Cuando están en e~te estado, pueden ya quedar en el 
campo, 

Deben mantenerse siempl'e separados del ganado, \Jero 
si llegan á mezclarse ó entrar al rodeo, se deben separar, 
haci\il¡dqlos que paren y se rodeen como á una cuadra de 
distancia de.1a hacienda, que es donde deben estar cuando 
se tI·abaja, yas! sc.acostumbran. 

Dc euando cn cuando es pre~iso siempre traerlos al COI'

ral, dándoles unas variadas para quc no se olviden de su 
ofido. 

El numero de ciñueleros varia mucho; lo mismo es de 
25 que dc ro ó de mas. 

Cuando los ciñueleros son viejos y pesados, hay nece
sidad de haeel' nuevos, l:lues el ciñuelero debe ser liviano, 
y por lo general los viejos no sil'ven. 
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Entonces se venden,' y como negocio se obtiéne buen 
resultado, pues se venden con mas mérito que lo,.: demás 
novillos.-Están siempre mas gordo;;, en razoll de que es 
animal trabajado, y esto, y la mansedumbre, contribuye á 
~~rl~~~~~ • 

Ad viértase que jamás debe trabajarse en un corral con 
el ciñuelo adentro; ni tampoco debe quedar encerrado con 
otro ganado. 
. Al salir el ciñuelQ debe tenérsele un rato parado cerca 
del cOl'I'al, por si se escapa algun animal, y porque no se 
acostumbl'e mal. r: '" 

En fin, el ciilUelo -debe siempre comer solo, en.cerrarse 
solo, )" vivir siempre solo. 

• 
Se llama rodeo de Ta:mbera.f el grupe de animales mas 

mansos, que existe siem'pre en toda ~tancia, y formado 
por las vacas destinadas ásuministrllrla leche para el ser
vicio del establecimiento. 

Este rodeo es pequeño, \'iv~ y se cuida separa10 del ro
deo principal, y ofrece l~ ventaja de que se puede fácilmen
te sacar de all1 animales para bueyes y para ("iñueleros. 

Los animales nacidos y creados entre las talllberas SOIl 

sumamente mansos, se desarrollan mas por esta misma 
razon, y no olvidan jamás el estado de domesticidad e'.' 
que han vivido desde que naciet;On. 

Es fácil hacerlos bueyes pues tienen la costumbre de 
estar atados. 

No obstante todo esto: algunos hacendados reputan inú
til el ro¡ieo de tamberas y no lo tienen en su estableci
miento. 
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La cuestion no es en sI misma de importancia alguna, 
y si hemos hecho aqul esta meneion, ha sido únicamente 
por no dejar oh'idado ~llJUnto, 

Pasemos ú otra cosa, 

l!ieparaeion de 108 ternero. 

En toda industria UIla buena distribucion et:onómica es 
la base de su p¡'ospe¡'idad, y la industria rUI'al exije mas 
que ninguna oh'a, métodos prolijos y espeeiales pat'a al
eanzar todos los resulta'dos que ella puede ofret:er" 

Pero no puede exijirse que en nuestro pals, dado el ca
l'áder de la industt'ia, la cria dé ganados eon pastos natu
¡'ales, el IlÚme¡'O que generalmente tienen los rodeos, la es
teIlsion de los terrenos y todas las t:irt:unstancias que se 
¡'elacionan con la ganadel'la, no puede exigi¡'se, det:imos, 
r¡ue se apliquen pOI' Iluestros ganaderos los métodos y 
.:uidados minut:iososoquc en otras partes se tienen para la 
cria y engorde de los ganados, con pastos cultivados y 
por el sistema de estabulacion, 

Mil vacas. dos, seis, diez, veinte mil como tiene una Es
tantia en ia Provincia, y muchlsimo mas, no pueden sel' 
cuidadas como las cabañas de reducido número de ani
males mansos que están todo el dia bajo la vigilancia inme
diata del hombl'e, siendo cada animal objeto de cuidados' 
espeeiales y dedicaciones propias, 

Una Estancia no es un establo, 
Un rodeo no es un hato, 
Las gl'&ndes agl'Upaciones no son eiel'tamentc las mas 

fu\"orables para la e'plotacioll induslI'ial, ni facilitan la in
troduecion de mejo¡'as útiles, pero la subdi\"ision eIl grupos 
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relatimme~te menores, que hagan ma~ prolijos y prO\-e
choso el cUidado, no se ha estableeir.lo en IlUe"tro pals, ni 
se establecerá en muchlsimos años, pues la '-asta estension 
de los eampos hace lTjas fácil y mas económica la cria de 
ganado en las condiciones en que sub~iste actualmente. 

No podemos por lo tanto hablar sinó de aquellas sepa
racioues posibles en una Estancia, que son prácticas, y 
que pueden realizarse en toda la hacienda sin grandes 
gastos_ 

La mas importante es la de lo,; no,-illo;.:, de que nos he
mos ocupado en eapltulo anterior, y cuya cOO\'enien~ 110 

puede ponerla en duda ninguno que conozca el ramo .. 
La sepm'acion de las vaquillonas hasta que tengan dos 

ailOs, seria. tambien muy;conveniente, pero no es posible 
para h~rlos. No obstante debe deeirse, serviría para con
servar y mejorar la calidad de los ganados, pues antes de 
ese tiempo, el animal no hll completado su crecimiento. es 
débil ysu producto se resiente de esa misma debili,lad. _ 

Otra separacion conveniente, fácil, y que .debe estable
cel'se como sistema en toda Estancia bien dirigida, es la 
de los terneros. • -

Despues de la hierra; c~ando ya los ternel'OS están sa
nos r:Ie la señal y marca, y' repuestos del' atraso que eso 
les oeasiona, lo cual sucede á los muy pocos dias, con,-ie-:
ne apál·tarlos y cuidarlos en un pedaZo ·de campo alam-
brado con este objeto. •• 

Los terneros que se s~paren deben tener mas de seis 
meses, pues separándolos mas chicos se atrasan mucho y 
se eonsumen pur la falta de leche. . 

El alambl'ado para los terneros debe tener siete hi
lus, ~ si es posible conviene poner su correspondiente 
cerco vivo. 

Este alambrado debe estar dis~nte de las vacas, donde 
110 oigan el balido, pues ~tl los primeros dias de la sepa
raeion están inquietas, y son capaces de romper el alam
brado si -overan balar A sus hijos. 

Si .:on lo~ temeros se pone un- buey con 60 cencelTÓ se 
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desparraman menos, se aéostumbran á andar juntos y á 
seguirlo; y es por consiguiente muy fácil cuidm'los. 

En tiempo en'que _hay buen pasto tierno, si el estanciero 
ha ,'eservado de antemano el potrero destinado a:I túnera
je, hallarán alimento abundante, y no sufrirán absoluta
mente nada. 

Los terneros están destetados. antes de un mes, '! pue
den entonces volver al rodeo; repitiendo la misma opera
don con los que se dejaron por ser muy chiquitos. 

Esta opeI'acion que ya se practica por algunos estancie
ros prolijos, es muy necesaria y conveniente, pues de ese 
modo la vaca no sufre ni se destl'Uye tanto.-El ternero 
grande la chupa mucho, y si no se le desteta sigue ma
mando hasta que la vaca lo cornea para echarlo. 

Todo animal concibe mejol' no estando criando-La pre
ñez de la vaca dura 270 dias, y algunas mas, si es macho 
el hijo.' , 

Apartado el terneraje las vacas se reponen, engordan, 
están buenas y fuertes para lA nueva época, obteniéndose 
por lo tanto un producto mejor. 

Esto es tan natural, tan seucillo y claro, que no es nece
sario detenemos mas en demostrar la con veniencia de ha
cel' oportunamente la separat:ion de los temeros. 

Esta sepat'aeiO!l, lo mismo que la de los novillos, no exi
ge sinó algunos pedazos mas de alambrado y un poco mas 
de cuidado, pero todo está mas que suficientemente retri
buido con las ventajas que pI'omete Ulla y otra. 
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III 

JI_ea. J' Beiialetl 

La operacion de señalar y marcar los terneros que f6r
man el aumento del año, es lo que en el palil se designa 
con el nombre de Hie1"rao . 

Esta ha sido una de las costumbres criollas mas carac
terizadas con un sello singu~r y propio, j de la qué s:e 
han hecho en prosa y verso in~eniosas des~ripcioneso 

El objeto de nuestro li bro nos aparta por completo de la 
idea de trazar cuadros de costu~bres,. y nos s:ilva de la 
tenlacion dé ocupar algunas páginás en decir, bajo UII 

punto de vista puramente descloipti\'o, lo qne es esa cos
tumbre de nuestra campaña, su. carácter, su conjunto 
complicado, sus detalles llenos de movimiento y de acci
dentes imprevistos;¡)[Oesentando á la vista del lector no fa
miliarizado con ella, ese cuadro en que el gaucho luce su 
habilidad, su füerza, su destreza, su prevision, la tndole 
de su carácter, al mismo tiempo que su ["esistencia para los 
trabajos mas fuerteso 

Pero eso ~c aparta de los objetos de nuestro libro, y si
guiendo filllmeute el propósito que hemos tellido en v;!;ta 
al emprender este trabajo, corresponde que nos ocupemos 
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únicamente del sistema de marcas y seílales que los es
tancie¡'os usan para justificar la propiedad de sus gana
dos, y del modo de proceder en ese trabajo, bajo el punto 
de vista puramenteindush·ial. ' 

En las demás'Proyineias A¡'gentinas dellítoral, asl co-
1110 en el Paraguay, Estado Oriental y Rio Grande, que 
es la Provinria mas ganadera de todo el Imperio, se usa el 
mismo sistema de marras, y la'i combinaciones de las 
mismas señalrs que se hacen en esta Provincia. 

No hay en todas e<;as partes, niu<.:;"una cosa nueva, que 
varie ó modifique el sistema conocido aqul. 

No existiendo; como no existe, ningun sistema de mar
cas adopta(lo oficialmente, que responda á un órden ó 
combinacion establecida de antemano, cada cual elige 
para su uso la forma y figura que le agr'ada, la hace re
gistrar, obtiene su boleto, y ya está provisto del medio de 
justificaI' la propiedad de sus haciendas; pues la marca 
prueba' acabadame'nte, y en toclas partes, la propiedad del 
animal que la lleva. 

La marca es, respedo á :Ios animales, lo que la escritura 
á los terrenos: un verdadero titulo de propiedad, que hace 
fé y prueba acabada. 

Cuando un animal tiene señal y marca, se respeta tanto 
la una como la otra; y si la marca está bOl'rada ó confusa 
y hubiese duda sobre ella, la señal hace fé y decide cual
quier cuestiono 

Pero no teniendo marca, no basta la señal sola para es
tablecer el derecho de propiedad. 

Esta es una disposicion terminante del Código, que hace 
por lo ¡anta, indispensable el uso de la marca de fuego co
rno el medio único de proba¡' sill disputa la propiedad del 
animal. 

A medida que se complete el sistema de alamb1'ados, 
que sean mas eficaces todas las garantias para la propie
dad rural, se ha de ir modificando la costumbre de usar las 
grandes marcas de fuego, como único medio de probar la 
propiedad. 
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La Provincia tiene tal vez 50 6 60 millones de o~ejas (no 
hay estadtsticas) y nadie estA obligado A u!mr ia marca á 
fuego, siendo la señal la única prueba del derecho. 

Pero en la hacienda vacuna no es posible ni pensar por 
ahora en la supresion de la marca de fuego. 

El uso e~c1usivo de las. señales daría lugar A infinidad 
de abusos, fraudes y falsificaciones de mUY'diticil compro-: 
bacion. . 
. Las que pueden cometerse con la mar.-:a á fuego, Son 

mas dificiles de ejecutar, y ma,;' fáciles de ser probadas. 
para aplicar las penas que las leyes estableceli. ." . 

Una marca A fuego puede ser borrada poniéndole otra 
encima que alcance. A cubrirla por completo; puede !;(!r 
desfigurada con un fierr.o caliente; pero en estos; como e/l 
otros casos, es fácil descubrir el fraude, lo que no sucede 
con las señales. . 

Una marca puede pO'Derse con una varilla de fierró; r 
con una varilla y una argolla, es decir, . con la recta y la 
curva, se desfigura cualquier marca; pero. por mas proli
gidad que se emplee, la a!teracion no se oculta' al.ojo . . 
acostumbrado de nuestros !lombres de campo. 

Para hacer una marca ~n un animal, 'no se necesit¡¡ ni 
~iquiera el fierro ('Aliente; puede hacer:e con uncuchillo, 
y de tal modo, que cuaridosana y crece el pelo, parece 
que ha sido hecha i1 fuego. • 

Pero todos estos modos de atentar contra la propiedad 
agena, ú otros que pued!ln emplearse, por ma~ ingeniosos 
que sean, no quedan jamás sin ser (jescubier1OS muy pron
to, y la justicia en tale~ caso~ debe ser inftexible y severa. 

Felizmente no hay en nuestra campaiia muchQs que co
metan estos abusos,)' si hemos hecho aqul mendon de 
ellos, no es porque sean frecuentes, sioo porque, 4 pesar 
de ser muy raros, no deben desconocerlos las persooa.o:¡ 
para quienes cscribimo!i este libro, . 

El daño que el uso de la marca de fuego ocasiona • 10ti 

cueros, es de consideraciolJ, y por mas lJ.ue en otros. pai
ses que crian ganado, como en Venezuela, no se acoshlm-
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bre marcal'los animales, no hay en el nuestro nin~l1 otl'Q 
medio posible hasta ahom de asegural' y c0mpI'obar la 
'pl'opiedad ~Ie las haciendas; y tenemos que limitarnos á 
deplorar los mtllos resultados de esa nece;;:.i'dad que inutili
za una pUl'tedel cuero, de las mas nobles ge,neralmente, 
lo cual los hace siempre desmerecer algü en los mercados 
compradores. ' 

Al adoptarse una marca, por lo tanto, debe tenerse es
p~ial empeño en que sea lo mas chica posible, á fin de dis
minuir los pel'juicios que eso le tme al cuero, 

Debe procurarse que no sea de mucho fuego, As! se lla
ma cuando las figuras del fierl'o están muy pl'óximas unas 
á las oh'as, pues entonces al mal'car se arde el pelo, for
mando lo que dicen plancha, lo cual desfigura la marca y 
la deja confusa, 

Debe preferirse siempre una mal'ca de iguales figuras de 
los dos lados, porque es mas fácil para marcar, es mas co
nocida, y evita, las confusiones. 

Siempre se ha de preferir marcar el animal de un solo 
lado, y' en un mismo punto, pues esto tiene muchas v~n
tajas, 

Hablemos ahora de la época y modo de hacer este im
portante trabajo, 

1I.I'e.eion 

Aunque las dos operaciones de señalar y marcar los ter
neros se hacen á un mismo tiempo, con viena qu~ hable
mos aqu! de ellas por separado, pues sobt'e cada una te
uemos que daI' distintas noticias, y cada una requiere 
illdicaciones especiales. 

La antigua costumbre de este pa!s, ei'a hacer la marca-
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cion en los meses de Setiembre y Octubre-Nadie marca
ba en otro tiempo, salvo los grandes establecimientos en 
que por el inmenso número de hacienda, no era posible li
mitar esa faena á época dete,·minada. 

Desde algunos arIOs á esta parte esa costumbre ha varia-
do completamente. '. 

La marca<:Íon debe hacerse en estacion templada, que 
no haya mosca, pues este es un peligro para los terneros . 
. La época en que se ~ace la marcacion prinLÍpal, es en 

los meses de.M~rzo á Mayo, pues entonces l:cmyor.par
te del terneraJe está ya de siete meses arriba, pero desde 
tres se puede marcar. 

El terneraje muy chico, ó el que nace despues, queda 
para una segunda mareacion que ~iene lugar en Agosto Ó 

Setiembre y que se hace solo para completar la marcacion 
de todo el aumento del.año. 

AnteS de proceder á la marcacion, hay la obligacion de 
dar avis!l á sus linderos con seis dias de anticipacion;á fin 
de que dentro de ese plazo vayan á revisar el rodee y sa
quen los animales que encuentren de su propiedad; debe 
tambien darse aviso al Juez de paz ¡fel partido, para que 
nom.bre un alcalde que presida la operalMon, pero el estaD
ciel·o.no está obligado á esperar que vaya la autoridad, 
ni á suspender la yerl'a por esa falta. 

No dan¡lo el aviso l'eferido,.la alltoridad puede imponer
le una multa de tantos pesos como sea el número de ani-
males de que consta el rodeo. . 

Durante los seis dias indicados, para que concurran los 
linderos á apartar sus auimales, hay la obligacion de dar 
rodeo diariamente, y si es necesario tieue que tenerlo reu
nido durante seis horas. . 

Solo está obligado á dar rodéo por' la mañana, y una 
vez empezada la yerra ya 110 tieue esta obligaciún, ni con
viene que lo dé, sinó d~pues de 10 6 15 dias, pues en ese 
estado no se puede audar moviendo la hacienda porque 
perderia muchos terneros. . . 

. :por el contrario, debe tener mucho euidado en que nada 



190 lNSTRUCClO1Ió 

inquiete su ganado, y qu'e permanezca tranquilo y con 
todo sosiego durante los dias que siguen á la yerra, 

No obstante di avjso ciado, antes ele empezar la yerra, si 
encuentra en su ganado animales agenos debe apartarlo!", 
hacerles la señal de la madl'e Ó cOl'tal'les la cola, para dis
tinguil'los, á fin de que los peones no los señalen pOI' equi
vocacion, ni pierdan tiempo en enlazal'los, 

Seiiale. 

Hemos dicho va todo lo necesal'io relativo á las marcas; 
pasarem~s ahor~ á I;ablar de las señales, 

Las señales son hechas á ~uchillo y se hacen en la oreja, 
quijada Ó papada del animaL 

Es prohibida 1>1 señal de las dos orejas trozadas, y tam
bien debia serlo 'la de una oreja trozada, pues ambos 
medios se prestan pal'a hacer cambios en las señales y 
desfigurarlas, 

En el radio de seis leguas, no puede haber dos señales 
iguales, y si las hubiel'a, el dueño de la mas moderna 
tiene obligacion de variarla, 

Las señales en las orejas no son peligrosas; sanan 
pronto" y segun la forma del corte se llaman oreja vol
teada, zal'cillo, muesca, .'ajada, horqueta. despuntada, 
punta de lanza, punta de clavo, tajo de pluma, horcollcillo, 
martillo, agujero, hoja de higuera, y quizá alguna otra, 

Estas señales se combinan de muchos modos, ya pOl'la 
forma y dil'eccion de los cortes, como por el luga.' de la 
oreja en que están hechos. Asl es que dos señales iguales 
en el corle, se dife.'encian en la !'oituacion, por ejemplo, 
zarcillo en las dos orejas; pueden se.' zarcillos de arriba, 
y zarcillos de abajo. ' 
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Igual cosa sucede con las muescas. Son de arriba, ó de 
abajo, yeso constituye una diferencia-Asl se oye hablar 
de r.arcillo y muescas-oreja rajada- horqueta-horqueta 
troncha-hoja de higuera y todas sus combinaciones, de 
los cOl'tes nombrados, con los cuales ·se hacen cientos v 
miles de señales. • 

BOTONEs-Se hacen en la nariz, en la quijada, en la 
frente, en los jamones. 

Este boto n se forma baj3;ndo un pedazo del cuero, á no 
descubl'ir la carne, la epidermis con el pelo; al ci~zar 
esta tira de cuero forma una e!':pecie de perilla natural, que 
no se cae jamás, y que se llama boton. 

CAMPANILLA-Se hace cortando un pedazo del cuero 
que cae del· pecho, en la pal·te que 19S paisanos llaman 
degollaaura-Esas campanillas 5uelen ser una-d.)s-y 
hasta tres-y pueden estar. formadas al re\'es y al derecho. 

Se llaman al derecho aquellas en que el . corte ha i~o 
pal'a arriba¡ y al reyes, aquellas en que el corte ha ido 
para abajo, y que cuelgan para las manos. 

MANIJA-Es un ojal en el inismo parage en que se lfaceri 
las campanillas. 

BARB.lJo-No hayal re\'cs Ili al derecho..a..Se forma cor
tando el cuero el1 la papada .como la perilla, y se llama 
barbijo por la posiciol-l-Es una señal que debe hacerse 
con mucho ,cuidado, pues es' ulla • parte delicada del 
animal. 

NARIZ. PARTIDA-También se usa esta señal; que es 
partir la ternilla; pel'Oes fea, pri\'a ar animal cuando estA 
recien señalado de mamar y comer-Está casi dejada, )' 
debe aballdonarse eompletamellte. 

El hacendado debe teller cuidado, pues todas estas se
ñales debe hace'rlas un hombre prál:tico, juicioso; )' que el 
cuchillo esté muy cortador, tratalldo de que las heridas no 
sean mas grandes de lo net:esario. 

El cuchillo para todas estas operaciones debe ser de 
punta muy aguda. . ' 

Es.t.a es \'igtIancia·del buen capal.'lz; 110 obstanl.t! que el 
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mayordomo no debe faltal' un solo instante de los corrales, 
dumilte todos estas trabajos que son de llrimem importan
cia pam el Establecimiento, y en cuya buena ejecucion 
estriba en gran parte el éxito del negocio. 

AsIla operacion debe gel' manejada por hombl'es espre
samente. destinados á este objeto, pues nu todos son proli-
jos y cuidadosos para hace¡' las ~'eñalcs, . 

En los parages doude ha)' monte, en esta Proviilcia, en 
el mes de Marzo hay generalmente mucha abundancia' de 
moscas, y debe teuerse muchlsimo cuidado para curar 
cualquier~nimal que se 'nota enfermo, 

Muchas veces, la abundancia 'de mosca es tanta en esos 
parages, que es J?eceslll'io suspender los tI'abajos del año, 
pues ser'ja imposible evitar los malef;. 

Dodo de haeer •• lDareaeloD 

Dos son los modos de proceder para hac~r la marca
cioll y ambos son buellos, debiendo únicamente preferirse 
uno ú otro segull el número de haeienda que tellga el Esta
blecimiento. 

El primel'o cOllsiste en 'apal'tal' los terneros en el rodeo, 
'i llevarlos al corral para marcarlos solos. 

El segundo es encerrar la hacienda pOI' puntas. 
Este modo es preferible cuando laf; ha(~iendas son mu

('has y entonce!S solo se hace el apal'te cuando los terneros 
escasean ya y no cOll\'iene hacel' encierl'as para marcar 
unos pocos. 

Se consigue tambien por este medio, la ventaja de que 
el ganado conoce elcol'ral, se a.costumbl'a á él, Y se do
mestica. 

Cuando la hacienda no es muy numerosa conviene apar-
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tar los terneros en, el rodeo porque asl el trabajo se hace 
mas rápidamente. 

El aparte es fácil y ligero, pues los terneros andan gene
ralmente en puntas al rededor del rodeo; estas puntas se 
echan con fadlidadal ciñuelo, que debe estar inmediato el) 
un parage desde donde seá fácil moverlo derecho á la 
puerta del corral. 

Terminado el aparte, se hace la encierra; )' esta opera
cíon para hacerla bien, sin. dificultades, es necesario ha
cerla ligero llevando los terneros al galope desde que se 
mueven. Si se les quiere llevar despacio porfian mucho 
pOi: volverse al ganado, se desparraman, es muy costoso 
el encerrarlos y es peligroso que se disparen)' se pierda 
el trabajo. El ciñuelo no los distrae nr los entretiene como 
á lo~ animales grandes. 

En el corral trabajan peones de á caballo y de á pié. 
Cuatro ó seis hombres enlazando yultean muchos ter

ner~s y esta~do el trabajo á cargo de un hombre que sepa 
,dirigirlo, para que se apr9veche el tiempo, que distrib .. ya y 
ordene la gente como es debido, puede marcar hasta qui-
nientos tern,eros en cuatro horas. • . 
, Los de á caballo enlazan el ternero, los pe á pié les 

agarran 'las manos con su lazo que es lo que se llama 
pialar,. 

En el suelo ~e manea atando las 4 patas juntas, ó una 
mano y una pata cruzada, 6 las dos manos y la pata del 

'lado donde debe ir la marca; y asl se deja para que venga 
el marcador. Se vari volteando y maneando otros, para 
adelantar el trabajo y que ,:aya con prontitud. 

Ei ma¡'cador es un oficio como cualquier otro. y el el1-
cargado.de practiéar ese trabajo, es necesario que lo sepa 
hacer bien. ' . 

Debe dejar caer la marca clln su ~so natural, pues si 
la. apreta demasiado traspasa el cuero y quema hasta la 
carne y si no apreta lo suficiente, puede m~r menos de 
lo debido y fa.marca se borra despues. 

Debe conocer bien cuando la marca está demasiadO 
13 
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caliente ó demasiado fl'ia V avisarlo inmediatamente. 
Dehe tonel' ,-:uidado cuando' el pelo se arda, para 'levan

tar la marca. 
Cuando el temeraje está muy peludo se 'evita que se 

arda el pelo humedeciéndoselo con un· trapo mojado antes 
de poner la marca. Esta precaucioll es siempre muy 
buena. 

Debe cuidar de 110' poner la marca torcida, ni al revés, ni 
detenerla sobre el anirrial mas tiempo del necesario, y en 
fin debe ser un hombre práctico )' de cuidado para que el 
trabajo se haga ligeJ'o y bien. 

El encargado de calentar las marea;:, que se llama fogo
ne¡'o, es una pieza necesaria aunque' humilde pero que 
debe tambiell saber su ofkio para que tudo se haga como 
es debido. De él depende en gr~n parte que el trabajo' se 
haga con celeridad ó se retarde. Es como todo fogoneJ'O; 
desemJleita funciones fáciles pCl'O que deben saberse des-
empeimr. , 

No es cosa nada mas ':¡ue de hacer fuego y poner las 
marcas, pues es nel:esario saberlas calentar, es decir, 
sabedcs distribuir el fuego y darles el calor igual que 
neces1tan. 

Si el fogonero no es práctico, funde las marcas ó no las 
calienta y se pierde mucho tiempo en esperar. 

Calelltm' marcas es f~omo afilm' UII par de tijeras, ó un 
cuchillo, ó dade filo á Ulm hacha; el que no sabe afilar 
{lasa las horas refregando el fierro, gasta la piedra pero 
no saca filo. 

La marea debe estar en cierto grado de calor y parej~; 
por todo lo l:wll el capataz debe vigilar mucho al fogonero 
y al.mal'!:aflor para que el trabajo 110 se interrumpa, y pm'a 
que la marcaeion no salga mal hecha por las mareas frias
ó muy calientes, ó frias en un lado ó calientes en el otro. 

Este es el modo general de trabajar en esta Provincia 'en 
la marcacion de terneros, pe['o hay olro que se usa en 
otras partes que no eslá todavia muy generalizado y que 
sin embm'go es mejor, pues no se necesitan pialadores, ni 
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manea.y es porlo tanto mas ligero, mas económico yes
tropea. mucho menos los terneros . 

. Para esto s.e encierran los terneros en el tras-corral. v 
en e~ corral grande como á 20 Ó 25 varas frente á la pu~ 
de comunicacion se cla\'an dos palos como de 2 t á 3 
varas de alto y á distancia de 3 Ó 4 varas uno del otro, A 
la altura de una "ara ó vara y media del suelo, se pone un 
palo atravesado, quedando as! dos puntas altas que impi-
den que se salgan los lazos, . 

Aurique el palo dellIÍedio está firme se le Ilama.t<»"no á 
este aparato; y 'suelen ponerse hasta dos. 

El enlazador sale del tras-corral, hace pasar el lazo pór 
sobre el palo y all! viene inmediatamente á quedar sujeto 
el ~rnero. No hay tiempo perdido, ni piales, ni'manea, ni 
gol~es, ni nada que dañe ó retarde el trabajo, . 

AlU contra aquel palo, un hombre lo agarra de las ma
nos, lo voltea, se le sienta en la paleta, lesaca ellafo, y ya 
el enlazador está d!lsocupado, En 'el acto lo señala de un 
lado, le' dá vuelta la cabeza y le señala del otro; '" al 
mismo tiempo otro hombre lé ~garra la pata :y le sujeta, 
mientras el marcador le pone la marca. • 

Todo queda concluido en un instante.i 
Los terneros marcados, de cualquier modo que se baga 

la marcacion, es muy buen'o si el campo 110 es alambrado, 
dejarlos encerrados durañte .la n.dche, pues sinó ("on el 
ardor de la marca se olvidan hasta de la madre, caminall 
mucho y se van. 

Estando encerrados, la hacienda pasa inquieta la noche 
pero las vacas no se van, pues siempre el hijo sujeta 
á la madre, y los que se\'an son los terneros, si se 
sueltan. . 

El terneraje que ha pasado la noche en el corral debe 
llevarse al dia siguiente al rodeo para mezclarlo sujetán
dolo hasta que las madres encuentren y se junten con sus 
hijos; si esto no se hace se aguachan muchlsimos temeros 
porque -salelJ desesperados del corral. 

Algunas veces el trabajo concluye temprano y se Iargau 
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los ternel'os el mismo dia;' pero esto solo puede hacerse 
cuando la hacienda no es m!-lcha. 

El ma)'úl'domo por sI mismo debe llevar lo que se llama 
la tal'ja, que es la cuenta de los animalfls ll)arcados y 
señalados, con ·separacioll de machos y hembras .' 



IV 

EDAD DE L?S ANIMALES-CLASIFICACION DE I.AS.GORDURAS 

Hasta ahora, en el estadQ .en qv.e se encuentra. la in
dustria, el criador y el engordador forman un mismo y 
único negocio,. que se hallan enteramente unidos en una 
misma mano. 

Tiempo vendrá, no muy lejano, en que la cria de gana
dos, yel ramo de engordes espedales para el consumo de 
la ciudad de Buenos Aires, y para la esporta.ion en pié, 
han de formar dos ramos diferentes de ~a misma indus
tria, pero que deben existir separados, dedicándose á cada 
una ·de ellas capitales especiales, t&rrenol> y cuidados di
f~rentes. 

El engordador no existe hasta ahora en el moyimiento 
de nuestro comercio de ganados, pero debe existir forzo
samente, porque está llamad!) á desempeñar un rol espe
cial, intEll'mediario entre el criador y el consumido,·. 

Los campos alambrados, las haciendas mansas, la ge
neralizacion de nuevas razas, y las exigencias de la pobla
cion,.han de traer esa modificacion industrial, que será un 
progreso evidente, y ha de verse que le conviene al,estan
ciero criar tambien novillos que pueda venderlos á quien 
utilice en su aumento de came y de gordura . productos 
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agl'lcolas, que hOY;1O se cultivan en mayor abundancia 
pOI' ralta de aplica'cion inmediata)' provechosa, 

Ha de 'yel'Se que en lugul' de matar para el consumo de 
la ciudad un no"illo de Estancia de 3 aiíos, engordado á 
campo, de 500 á 600 libras de peso en pié; con\'ielle mu
eho mas, por todlts razones, produci¡' novillos de mejor. 
l'aza para el COllsumo, que pueda el engordador darle maiz 
y alfalfa un poco de tiempo, y ,venderlo á la misma edad, 
con peso en pié de 1,2()(j á 1,300 libt'as, con carne excelen-,' 
te, mas sazoiJada y mas nutt'itiva. 

Esta modificadon tI'aerá consigo la necesidad de nuevos 
capitales, de cuidados propios y un aumento de tt'abajo 
que ha de dar ocupacion provediosa á muchos brazos, y 
empleo á muchos terrenos inmediatos á la ciudad, dedica
dos hasta hoy á la agricultura, en condiciones precarias y 
de inciel'to r6,;;ultado. 
Hab~á ventaja para el Estanqiero cI'iador de ganado, que 

ha de obtener mejor precio por mejores animales, con ven
ta en todo tiempo, sin abandonar por eso su negocio de 
(Tiar animales para el beneficio de los saladeros, y habt'á 
yentaja para el consumidor que recibirá un arttculo incom
parablemente de mejor calidad, y un alimento mas agra
dable y mas COln'Cttiente en todo sentido. 

La ciudad, que necesita hoy' cerca qe 20 mil animales 
mensuales vaeunos para su consumo, tendrá sllficiellte 
eon la mitad de ese número, para tener un -alimento 
mejor: 

Esa reforma ha de llegar quizá antes de mucho tiempo, 
, pues el consumo de la ciudad .es el primer. destino de los 
ganados de raza, que tanto están generalizándose en nUes
tro pals, 

Pasemos ahol'a al objeto de este capitulo, que es tratar 
de los engot'des que se produeen únicamente con los pas
tos naturales en las haciendas criollas cuidadas á campo, 

Hemos dicho, al habla'!' de la clase de pastos, que una 
especie de ganapo prefiere unos, )' otra, otros, Cada ani
mal busca aquellos que contienen las sustan~ias qu~ mas 
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, necesita y fa\'orecen su organismo para su cl'e.'imieuto v 
desarrollo, . • 

No está de mas decir que todos los allimale" !i'on de !,lis-
tint6 paladar, )Ytienen diferente modo de comer, " 

El vac~no e~ el menos delicado, eome todos los pastos, 
pero prefiere sIempre los mas altos, comó que al comer lo 
hace em:ol"iéndolos con la lengua, ' , 

No e's tampoco delicado para el agua, la bebe mucho. 
mas salobre )T mas turbia que cualqJiera otro animal. 

El yeguarizo es delicado, tiene un 'Olfato mu\' filiO v 
percibe el olor del agua l' dpl pasto tierno de ftlu~=ha ~a~ 
distancia que el ganado "acuno. 

Cuando ha y a~undancia, el caba'lIar come desftorando: 
es de~ir: despuntando el pasto; [Jero en tiempo de escasez 
Ir arl'anca de raiz; prefiere las gramillas. Ya se ha dicho 
que el trébol solo lo prueba á \'eees cuando e!'ltá sazonado 
ó muy tiernito. pero' siempl"e por mucha necesirlad. 

, La oveja es tambien muy delicáda para la eleceioll del 
pasta, pero es muy glotona; jamás come el pasto alto, pre· 
fiere siempre el pasto. bajo, y su modo de comer es bu~ 
cando el tallo que sale de la tierra, lo agarra á 1a superli
cie del suelo, pega uu 'iroil y gei.eraÍmente sa~ la raiz~ 
Este modo de comer' de la o\'eja; trae· por resultado que, en 
los campos de pasto tierno dondé hay muchos animales 
'ovinos, acaben ·p"ordesapar.ecer las gramillas, pue" la ove
ja ño la 'deja sernjllar; predomiliando al fin el trébol que no 
puede cortarlo 'Y arrancado de raiz como los demás peAS
tos. El t:arnero come de distinta manera, agarra el pasto 
mas arriba, y á "eces de la punta, l' no pega tiron para ar': 
raU(~arlo como lo hace la oveja. 

Como al hablar de los engordes, y en todo lo sucesivo 
al tratar de los ganados, tenemos que referirnos IÜa edad, 
es necesario fijar d~e aqul el modo (:omo se cU~lIta en 
los ganados criollos ele Estancia. 

Supongamos que los terneros han nacido en Agosto de 
este año, ~ MartO del año que viene, .que empie~an las 
hier'ras, tienen apenas ocho .meses, y ya se les llama tel"-
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neros rle año, habiendo entre ellos muehos que tienel) me
nos V se le .. llama lo mismo. 
D~sde all! pa¡'a adelante la criad de la hacienda vacuna 

sigue contándose de hierra á hierra. De modo que im el 
primer tiempo se le aumenta la edad, y des pues se· le 
quita. 

Los ternel'os de Agosto, marcados en el siguiente Mar
.m, siguen Ilamándos~ de año hasta la otra hierra, pues se 
les quitaó se dá como perdido el tiempo trascurrido desde 
que nacieron hasta: que fueron marcados. As! al hablar 
de la épOCd de trabajar un animal, ó de venderlo, siempre 
tiene algunos meses mas de la edad que se le tija. 

El animal vacuno á los. dos años tiene dos dientes gran
des, á los tres tiene seis, quces lo que completa su denta
dura. 

El cuerno indica tambien con aproximacion la edad del 
animal-En las haeiendas criolla:s, el cuerno no es muy 
grande, á lo menos si se comparan con las razas de Fran
queros y Caracues, que 5e traen del Brasil, de las ~rovin
cias de San Pablo y Paran á para cruzar los ganados de 
Entre-Rios. 

Diremos de paso, que es haci'e'nda muy grande, mas no 
de mucho provecho-En la P,'ovincia·de Entre-Rios dege
nera á la tercera ó cuarta genel'acion, conservándose me
jor en Corrientes-Es hacienda de c1i'm'a tropical y de 
campos aneg¡¡.dizos-EI cuerno de. esta raza es notable
mente grande; es doble y hasta tI'es veces mayor que el de 
los animales de nuestra Provincia. 

Los animales sin cuernos, o mochos, son una escepcion 
en los ganados del pa!s, 

En Europa, especialmente en Escocia, hay razas vacu
nas desprovistas de cuernos, como la raza Galloway, de la 
cual últimamente se .han intro~ucido algunos animales en 
Buenos .Aires. 

P,'obablemente las actuales razas mochas provienen de 
antiguas costumbres, de que se conserva el recuerdo de 
unas, y la práctica todavia de algunas otras, 
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Tácito dice que los Germanos tenian numerosos reba
ños de ganado vacuno, sin cuernos, y que se impusieron 
penas contra la costumbre de rompérselos, motivo por el 
cual aparecian sin ellos. 

En el Asia, los ir.dios hacen que los animales 110 tengan 
cuernos, practicando antes que apunten, en el parage de la 
cabeza donde tienen su asiento, una incision que en segui
da queman con hierro candente. 

Quizá, dice el autor de esta noticia, este es el origen'de la 
,raza sin cuernos que hay en Inglaterra, sobre todo en Es
Gocia, que se le cree o¡'iginaria del' Asia, y que se ha esten
dido por toda la Europa. 

En la hacienda criolla, al año tiene el ternero el aspa pe
queña, de cuatro ó cinco pulgadas cuando mas: 

A los dos años la tiene áspera, caJ'achenta, y á los dos 
y medio en un esta,do que se llama aspa en flor. 

Empieza entonces á mudar de aspa, dando principio por 
el troncO ó nacimiento, am comienza á limpiarse,alisán
dose, y tiene en ese estado una especie de boton en la pun
ta del cuerno. Cuando llega á los tres años, ese boton se 
ha caido, el aspa está lisa, suave,' un poco lustrosa y e3 
cuándo el animal ha completado su desarrollo. 

Respecto del engorde de ~as haciendas, puede estable
~erse como regla lo siguiente: el pasto sazonado, sazona 
el engorde. . 

Asl la época de engorda¡' toda especie de ganado es en 
la entrad a del verano, cuando ya han mad"urado bien los 
pastos que le sir"en de aliment¿. Se entiende que hl!bla-
mos de pastos tiern'os." " 

'Ya lo hemos dicho, pero conviene repetirlo aqul, que na
da debe inquietar al ganado, si se quiere obtener un buen 
engorde. , 

Come y s,e echa; bebe y se, ech~-y es. entonces cuando 
se alimenta, pues el ganado vacuno I':omo todo rumiante, 
no digiere y se nutre sinó despues de rumiar. 

El engorde que la has:ienda adquiere A la entrapa del \'e
rano, le dura hasta que calientan los soles de Enero, 'en- , 
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tonces uaja un poco, y si el año sigue mal por falta de 
agua y no brotan los pastos de esa ·esta.cion, las haciendas 
siguen bajando, y ya 110 cngordan hasta el próximo año. 

Sucede lo contrario si cl aiJo es bueno y lluvioso. Las 
haciendas que han bajado su engor(le.con los fuertes calo
res, se reponen con los nuevos pastos, y conservan la 
gordura muchas yeces hasta l\Iayo, como que es una gor
dura mas sólida. 

En pastos fuertes el engorde es mas tardio. Viene por 
el mes de Diciembre, tiene mas resistencia para los calo
res y se conserva mas, aun cuando el.año no psté muy 

. bueno. Este eilgorde.dur¡¡. siempre hasta Abril y Mayo 
y si el tiempo es templado, á veees resiste todo el in_o 
vierno. 

No obstante, despues del. Otoño todas las haciendas se 
adelgazan, y la escasez de pasto, su faita de nUh'icion, las 
heladas en las largas noches frias del invierno y las lluvias 

. las enflaquecen : 
Lo que acabamos de decir es lo que señala el movimien

to general de las gorduras, pero no por esto decimos que 
no se encuentre en todo tiempo hacienda gOl'da, mas no es 
abundante, ni se halla en todas partes. 

Diremos, de paso, que los cambios de agua enflaquecen 
el ganado. 

Una hacienda que bebe á jagüel, y pasa de pronto á be
ber en las lagunas ó los arroyos, pierde gordura; y sucede 
tambienlo mismo si de las lagunas ó de los arroyos pasa 
al jagliel: 'el cambio de ag!la tiene el engurde en movi
miento .. 

El trabajo inteligente del que cuida ganados, todos sus 
empeños se dedican á ayudal' y favorecer el engorde que 
deben adquirir en la estacioll cOI'I·espondiente. Para eso 
se trabajan las hac:iendas del modo que es .debido, y 
en el tiempo en que corresponde hacerlo, como queda 
indicado. 

Segun los diferentes estados de gOl'dura de un aniinal 
,vacuno] se clasifican de este modo: 
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CARNUDO-Es cuando la hacienda está lista para engor
dar, pero no es estado de venta. 

CARNE BLANCA-Cuando el animal empieza á engordar; 
puede dec:ir"c que es cuande pinta el engorde. Ya se 
puede matar en saladero. " " 

BUENA CARNE-Es un e;:;tado mejor que el anterior, el 
engo\!d~ está adelantado y "irve ya para matadero. 

CARNE GORDA-Es un estado completo de gordura ya 
sazonada. " 

DE GRASA-Es cuando un animal ha desarrollarlo un 
estado de gordUl"a muy superior, que tambien suele llamar
se de pella. Generalmente no llegan to<ft>s los animales 1 
este estado. 

Digamos "algo tambien sobre los engordes de las otras 
especi!ls. 

El yeguarizo no tiene sinó una clase de engorde que se 
lIarria de baña, pues como solo se mata para la grasa, yel 
que no engorda no tiene baña, no sirve para matar sinó en 
estado de gordura. 

Se acostumbra no o~<;tante, á distinguir el engorde del 
yeguarizo, con las clasificaciones de cogote dlwo, cuando 
está perfectamente gordo, y de medio cogote cuando es un 
estado regular, y en los convenios sobre hacienda yegua
riza suel'l estipular.se de medio cogete "arriba. Estando de 
cogote tiene baña. ". ,"' • 

En las ovejas la gordura está en relacion con la raza á 
que pertenece el animal ó que predomina en él, 'Pero solo 
hablamos aqul de la clase general en nuestra Provineia. 

El lanar á los diez y ocho meses tiene dos dientes, de los 
fuertes ó grandes. 

A los dos años tiene cuatro dientes; á I()S tres tielle seis 
que es ló que se llama boca llena; pero la edad en que el 
capon se puede" matar en las fábricas, pprque ya es de 
rinde, es cuando tiene cuatro dientes. 

El capon de pasto tiel'no ,es de mas provecho, "tiene el 
riñon cubierto y buena pella: El de pasto fuerte tiene el 
I'iñon descubierto, y aun cuando á veces tiene igual pella 
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que el otro, su rinde como se vé ño puede ser tanto, pues 
tiene poco sebo.-En resúmen; los pastos tiernos son 
mejores para toda clase de hacienda. 

Las vacas crecen y se desarrollan mejor. 
Las ovejas tienen mejores engordes, mas sebo y la piel 

mas gruesa. 
El yeg4arizo tiene mas grasa, pero adquiere mas ·carne 

en los pastos fuertes. 
En esta Provincia, en la parte del Norte, donde todos 

son pastos tiernos, las haciendas vacunas tienen mas gor
dUl'a adentro, maj sebo, carne mas compacta y mas pesa
da' por consiguiente, y cuero de mas peso tambien: 

En el Sud, con escepeion de lo.:; Montes Grandes, los 
sebos son menos, pero son mas las gord~ras afuera, es 
decir, la gordura de las pellas. 

La hacienda no engorda parejo. Estas son curiosidades 
que nada perjudica el conocerlas. 

Cuando la hacienda ha estado flaea y con la buena 
estacion viene la compostura de los campos, el animal 
empieza á. engordar por la parte de'adelante, es decir, por 
el pecho y las paletas, y sigue desde all! echando engorde 
para el resto del cuerpo. El anca es lo último que engorda, 
asl es que, cuando un allimal muestra gordura en esa 
parte puede decirse con seguridad que e'stá gordo. 

En la clasificacion' local que se hace en los mercados 
europeos sobre las distintas clases de carne de un animal, 
la de la cola es la de primera calidad, y los Ingleses la 
tienen con razon en alta estima, como la mas sabrosa y 
nutritiva: . 

Todo animal engorda mas en una parte que en otra; y 
unos engordan de un modo y otros de otro; asl, el trabajo 
del hacendado e~ para que sus ganados completen y empa
rejen el engorde. 

Como ohser\'aciolles de mera curiosidad, y sin que esto 
tenga ninguna importanci"a para el hacendado, diremos: 
que era antigua opinion entre los viejos estancieros de 
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nuestro pals, que los animales de ciel·tos pelo~ engordan 
mas y mas fácilmente que los de .otros. 
. Esta opinion no está hoy muy acreditada, no ob!Otante, 
actualmente algunos escritores europeos que profundizan 
estas cuestiones, sostienen, como nuestros antiguos prác
ticos, que la diferencia de pelo influye en la diferencia de 
gordura. . 

La luz, dicen, actúa sobre el organismo animal, ejer
ciendo mas ó menos influencia segun el color que hiere, y 
esa influencia en nada se siente tar1to y tan eficazmente 
como en el tegido que constituye la gordura. 

Op.inaban los antiguos en nuestro pals que el bayo, el 
colorado y el bal'roso engordan pel·fectamellte. . 

En apoyo de esta opinion que pasaba entonces como 
indiscutible, agregaremos, que hasta hacen apenas 40 
años, los santiagueños que venian á trabajar á esta cam
paña, traian para ventler los lazos llamados chilenos, con 
que se trabajaba en nuestras estancias. Eran muy fuertes, 
y ellos r8comendaban el mérito de su mercancla, dicieildo, 
que eran hechos de cuero de novillo bayo, criad.., á la 
sombra. 

Esta opinion antigua como hemos dicho, está muy des
autorizada, nadie la. admite hoy, pues se v~ que los anima
les engordan lo mism·o lus de un col.or que los -de otro, y 
si los tales lazos eran fuertes, seria por otras causru:, '! no 
por ser de animales bayos. 

Lo que si podemos decir, como observacion mas ,·erd.
dera es q~e, el animal vacuno engorda mas del lado que 
se echa, y se ecl¡a gen61'almente del iado izquierdo, por lo 
~ual el riñon de este lado·es mas grande· y mas gordo. 

Conviene cOI;signar aqul, que toda hacienda que pasa 
de un ~arupo de pasto fuerte á otro d, pasto tierno, engor
da mas ligero y es seguro el engorde. 

En la Provincia de Buenos Aires no hay invernaden;>s, y 
este movimiento por consiguiente, no es muy general; 
pero sucede, por ejemplo, con los ganados de Corrientes 
donde los pastas son mas fuertes, que trayéndolos como se 
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traen á Entre-Rios pará lo;; saladel'os de esa, Provincia ó 
llevándolos al Estado Oriental, se invernan pronto, y a,d
quieren un lindo engorde, como que los pastos son lIlas 
blandos. 

Por el contrario, las haciendas que pasan del pasto tier
no al fuerte, adelantan menos su gordura, yen otras partes 
COlIlO en Entre-Rios, este cambio suele ocasionar pérdidas. 
Asl los ganados que se llevan de los departamentos del 
Sud que son: Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, donde 
hay pastos tiernos, á lbs de la Paz, Villaguay y Concordia 
que son pastos fuertes, al. año cuando el animal desarrolla 
el engorde, le ataca una enfermedad en el hlgado que le 
causa la muerte, y esta pél·dida suele llegar frecuente~ 
mente á un 15 ó 20 pOI' ciento, y hasta un 25 de la hacienda 
trasladada. '. 

Antes de terminar este capItulo diremos, que el mejol· 
estado de un animal destinado al consumo, es cuando 
mezcla la gordura con la carne. ' 

Los pastos tiernos ayudan esa· mezcla-pero tambien 
contribuyen á ella, la edad, la sal, que es de mucha im
portancia para los engordes, . y muy especialmente la 
mansedumbre del animal. 



SAL PARA LOS GANADOS 

Una de las cosas en que debe ser mas se\'ero y cuiAa
doso el· encargado de una Estancia, es en la limpieza del 
campo, á.fin de que no queden huesos d~parramados,~ 
pues el ganado vacuno se acostumbra á comerlos, y esto 
lo enteca y lo mata. 

No están· de Ilcuerdo la<; opiniolle!'; r~pedo de las cau
sas que inclinan á los animales vacuno!'; á comer huesos. 
Algunos creen que esto solo lo hace la hacienda enferma, 
r que es buscando curarse que adquiere esa costumbre; 
-que es una epidemia. 

Nosotros no participamos por completo de esta opinion, 
porque el animal solo busca en su alimentarion aquellos 
elementos illdispimsable·s á su organismo, y es fuel"a de to· 
da duda, que únicamente la falta de sal en los pastos y en 

·Ias aguas, los obliga á bu~r en el hueso ese elemento 
que ie es tan necesario. 

En el Norte de la Pro\;ncia no existe e!';e ~Iigro para el 
ganado; porque el hueso se vende 1\ buen precio, yabull-
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dan los que los recogen cuidadosamente en el campo; pero 
no sucede lo mismo en e1Surl, y hace muy poco tiempo, 
!"upimos que un amigo nuestro ha perdido cerca del Ve
cino, mas de quinientas cabezas de ganado, muertas á 
causa de comer hueso. En tiempos de epidemia se llenan 
los campos de hue;¡Qs y se dobla el peligro. 

Las ovejas no pueden comer hueso, pero en algunas 
época;;, es tanta la n~cesidad de la sal, que se han visto. 
majadas que se comian los corderos en el'acto de nacidos; 
cuando esto sucede, todas las ovejas lo rodean á lamerlo; 
empiezan luego pOI' mascarle los huesitos de la cola, des
pues las patas, y as! siguen hasta mascarlo tpdo. 
. Este peligro existe siempFe desde .que el campo no ten
ga pastos ni aguas salobl'es, y el mal no se evita sinó pro
porcionándole!, 'sal á los animales. Ellos mismos se la
men los unos á los otros cuando están sudados, buscando 
las sustancias minerales contenidas en el sudor. Es al 
lamerse los animales vacunos que tragan el pelo con que 
se 'forman esas bolas de cel'da, llamadas egagrópilos, que 
se les encuentra á veces en el estómago. Algfmos las 
guardan y las conservan entl:e la ropa como un preserva-

·tivo contra la polilla. . . 
. En Corriente!", en toda la costa del Alto Ul"Uguay, como 

hemos dicho, los hacendados cuidan de poner sal á sus 
ganados en el rodeo ó en los puntos de descariso. 

La sal facilita la digestion, evita muchas enfermedades, 
mantiene. siempre sano al animal, le hace echar mas carne 
y mejora el cuero.· 

En Entre-Rios.abundan algunos parages que se llaman 
barrero8;'son unas tierras sin pasto, muy salifrosas, que 
la hacienda lame con gusto, supli~ndo asila falta de sal. 
Pero donde no hay ni aguas salobres, ni barl'el'o8, es 
necesario ponerle sar en el <¡ampo, sin lo cual· cuesta mu
chlsimo aquel·enciarla. 

Una hacienda que es de campo salobre y pasa á 'otro 
donde no hay sal ninguna, no se aquerencia sinó· con mu

. chlsima dificulfad. . . 
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Para enseñarle rodeo y hacer que venga con gusto A su 
parada, lo mejor es bañar con sal el palo que se pone en el 
medio del rodeo, ó atarle algunas oolsitas (fe sal que la ha
cienda se entretiene en lamer. 

En todas partes del mundo se dA sal A los ganados; pues 
si todos los animales la necesitan, está probado que los 
rumiantes, como son la vaca, la oveja, la cabra, la neoesi
tan mucho mas. 

Esa ~ostumbredata de los- mas antiguos tiempos, 'i en 
la historia deL arte agrario de todas las naciones, se en
cuentra establecida desde épocas remotas.· 

Entre los Griegos era general el uso de la sal, y se la 
proporcionaban á sus ganados cada cinco dias. 

Los R\lmanos seguian la misma costumbre, ó la tenian 
desde tiempos anteriores-y entre los' Arabes, pueblo 
esencialmente esmerado en los cultivos, se estableció el 
empleo de la sal reconociendo sus ventaja!'. 

Un agr6nomo Arabe de hace mas de ocho siglos, pre!>
cribiendo minuciosamente á los de su naciol.l las re8Jas 
para el mejor cuidado del ganado, dice lo siguiente: 

"La oveja que se le dé A beber agua sal~ se hai-á p~ 
. « ñada antes que las otras-Debe darse sal para que en
n gorde, repartiendo á clida cien ovejas, dos almudes cada 
« cinco dias, en el verano." 

"Si se echa sal en la paja y otros piensos que se les dá 
se conservan sanas y gordas .. " 

Creemos escusado abundllr en mas citas al respecto, y 
dejando los tiempo!; antiguos para venir á épocas mas mo
dernas, diremos, que en Europa, ~rios gobiernos hau lo
mado sus 'disposiciunes respecto de la cantidad de sal que 
es obligatorio proporcionar á los ganados, y'las corpont
ciones ci~ntlficas, que vigilan las exigencias de la indus
tria y riqueza narionaJ, hac'in estudios repetidos, y rre
cuentes publicaciones demostrando la nel..'esidad del uso 
de la sal, y ll!s cantidades ei. que debe sel' pl'QpOrcionada 
11 los animales, CO~ relacion al" alimento que se les sumi
nistra .. 

u 
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Si hemos de juzgar de la ilaturaleza de los pnstos por la!" 
costumbres que siguen los hacendados que observan sus 
resultarlos en la alimentacion de los ganados, puede decil'
se, que en esta region de América, todos los pastos que es
tán al Norte de una l!nea, próximamente el graclo 28, que 
viene de la Pro\'incia del Paraná en el Imperiu del Brasil, 
CI"Ui':a por el territorio de las. misiones argentinas, yatra
vi esa toda la Hepública hasta el Pacifico; todos los pastos, 
deeimcis, al Norte de esa l!nea, no tienen sal absolutamen
te; porque todas las haciendas que existen e.n esa regioll 
necesitan que se les proporcione, 

En la Provincia de Rio Grande, en todos los campos si
tuados al Norte de una cadena de sel'ranias que la dividen, 
que se llaman de Encima de la Sierra. hay la costumbre gé-
neralizada de' dar sal á los ganados, : ' 

El Estado Oriental 'situado todo entero al Sud de la linea 
que hemos imaginado, desde el Cuareim hasta el Chul, que 
son las dos estl'emidades que se tocan COII el Imperio, no 
necesita sal, y es por eso que los estallcieros brasileros 
ambicionan, tomo lwincipal interés en su vida, el poseer 
un pedazo de campo en la República Oriental, y pagan 
siempre los mejoées·precios; tanto. 'que, al Norte del Rio 
Negro, hay adualrnellte mas de 50 mil Riogl'andenses 
que se ocupan en ell'arno de ganaderia; pues todo el cell
tro de Rio Grande y todo eí NOI'te, necesita de la sal para 
engordar sus haciendas, 

DebernC!s decir de paso, que la: ganaderla mas primiti va 
es la de los brasileros eI\ el Estado Oriental. No quierell 
sinó un campo, un ran~ho y gl'andes rodeos, y las ingen
tes utilidades que obtienen con Sil:; hacienJas, se maniti.es
taü ell los gJ'andes palacetes de los pueblos fl'onterizos de 
Bayé, Alegrete, Pelotas y otros, que se levantan y prospe
ran con el producto de los pa!;10s Orientales, 

Al S\ld de la l!nea que hemos supuesto, todos los pastos 
contienen alguna cantidad·de sal, pel'o refiriénd,onos á los 
de nuestra~PI'ovincia" no podemos decir que ,contengan 
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toda la necesaria para asegurar' la salud, desarrollo y bue
na alimentacion de las hacienda~. 

El trébol y la alfalfa, el trébol oloroso y otros la contie
nen en cantidades mas ó menos cOnsiderable~, ~gun la 
naturaleza de los terrenos, pero mientras no se haga un 
análisis ci.enufico de nuestros pastos, no podemos saber 
cuáles son los mas ricos en ésté; como en los demás-ele
mentos necesarios para la alimentacion. 

Antiguamente <;asi todos los estancieros acostumbraban 
aqul á poner sal en los rodeo~. 

En aquel tiempo, Pllra proporcionársela, los habitante.~ • 
de la campa~a se'reunian y haciaü grandes espediciones 
para traerlas en carretas de las Salinas, que e~taban en el. 
interior·.del desierto-ell poder de los Indios. 

: No se introducia sal·del estrallgero, y era necesario es
pedicionar al desierto para proporcio!large este articulo. 

De esas espediciones queda solo memoria por la mas. 
aI)tigua tradicion,. y vamos á permHirnos consignar aqul 
su recuerao, como una curiosa reminiscencia ~ aquello.'! 
lejanos tiempos . 
. Las espediciones á Salinas Grandes en busca de sal, han 

tenido lugar desde épocas muy lejanas. . 
Durante los primeros años del presénte siglo, erl virtud 

de los tratados celebrados por' Jos vireyes, las '¡ndi~ 
per'manecian en paz, y entraoon y salialllos indios al in
terior de la Pr'ovincia, á trabajar como peones en algunas 
estancias, á vender mantas, lazos, charqui, botas de potro, 
sal, y los fam~o~ caballos palDpa.~, que eran tan estima
dos en aqu~llos tiempos por su ligereza, buena rienda, 
seguridad para 'correr' el¡ el campo· y su. incansable re
sistencia. 

Era' preocupacion comun. ent~nces, y aceptada como 
una verdad que !lstaba fuera de toda duda, que lo~ indios' 
poseian un ~.iecreto cOn el cual le hacian reventar la hitl al 
caballo, y Ips que salvaban de la operacion eran infatiga
bles p:lracorrer. ASllos'caballps pampas eran estimados' 
como ~ ~tmera clase. . 
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Locurio~o de. esta preocupacion es quc, scgun rliee muy 
sériamente un agr'ónomo antiguo, igual cosa pradicaban 
alguna,.; lI'ibu~ árabes con sus caballos, para que tuvieran 
mayor resistcncia y ligereza, 

Las relaciones eon los indio~ y este frecuente comercio, 
se mantu\'ieron sin alteraeioll durante los primeros 20 
años de este siglo, 
Ha~ta entonces eran frecuentes las espediciones á Sali

nas Grandes, y vamos ú decir algo sobre el modo cumo se 
preparaban y llevaban á cabo, 

Se anunciaba una esperlicion para la estacion conve
niente, genel'almente á la entrada del verano, y se fijaba 
el punto de reunioll de los que quisieran tomar parte en 
ella, el cual era }'or lo comun el parage denominado CI'Ul. 

del Eje, situado al.sud del Bragado, como G leguas pÍll'fl. 
fuera, 

AIII se juntaban eon s¡.¡s carretas, sus caballos, sus 
animales y sus peones, todos los vecinos de la Provincia 
que deseaban formar parte de la e~pedicion; réuniéndose 
generalmente dc300 á 400 carretas, que se ponian enviage 
llegada la época señalada, 

Para protegerse reclprocamente (~ontra toda traicion ó 
ataque de los indios, marehaban formando varias· divisio
nes, en un órden que en el tecnicismo militar se llaman 
lineas paralelas; y hasta hacen 25 Ó 30 años existian las 
huellas pl'ofundas, algulJas existen todavia, qúe indicaban 
la direccion y el órden de marcha de las carl'etas; no fal
tando tampoco alguno que. otro vecino antiguo que habia 
alcanzado á formiu' pal'te de esas espediciones, 

En la noche, la espedieion acampaba to'mando todas las 
precauciones, formando con las cal'retas buenos euadros, 
que ponian á los espediciqnarios á cubierto de toda 
sorpresa, 

Estas espediciones eran siempre pr0tegidas por el Go
bierno, que las hacia acompañar con una pequeña fum'za 
milital', 

Cada una de las carTetas que formaba la cabeza de cada 
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columna, llevaba acomodado en el pértigo un pequeño 
cañoncito, llamado esmeril, con el que hacian sus disparos 
en el desierto, ca~sando no poco terror á lo," salvages que 
se aproximaban á la espedicion, y presenciaban esa prueba 
del ooder·irresistible de los cristianos. 
E~ de alll, de ese antecedente, de donde han consen·ado 

los indios· de la Pampa la costumbre de llamar á la arti
lIeria carreta quebrau. Ello,; conocieron los cañones, en 
carreta.' , 

La sal en las Salinas, adonde iban las espediciooes, está 
en piedras, en grandes. capas s61idas que se levantaban 
por medio de palancas, se rom pian y se cargaban con ellas 
las carretas, que volvían de la espedicion á los .\ 6 5 meses 
generalmente. 

~quella sal presenta un color azul all:tes de pisarse, le 
llamaban sal de piedra, pero despues de molida es de una 
perfecta- blancura. 

Estas 'espediciones cesaron totalmente en 1820. 
Despues de una paz de muchos años, y de r&.aciolles 

amistosas y frecuentes, en que los indios entraban 'i Stl

lial) de la Provincia sin ser hostilizadof;, )" los cristianos 
penetraban en el .ie~ierto sin sufrir tampoco hostilidad 
alguna, en 1819 tuvieron lugar loS primeros actos de ene-
mistad, con los indios. . • 

En 1820 el fuego de las discordias civiles, que ardia en 
to(lo el paIs, penetr6 tambien hasta el desierto, y se suble
varon todas las indiadas, azuzadas por las ambiciones de 
un caudillo, • 

La guerra di6 principio con una grande invasioll, pene-
tranpo los indios hasta el pueblo del Salto. Todas las 
familias del pueblo y de las imilediaciones se refugiaron 
en la Iglesia, y de alll las sacaron ¡os indios, llevándolas 
cautivas al desierto. 

Esa guerra sangrienta ha seguido con muy bre\'es in
térvalosodurante60años, es decir, bastabo)', en que la 
bandera Nacional ha ido.á flamear en los eslremos austra
les' ,de la República, libre ya para siempre' de EIISe ene-



214 INSTRUCCJON 

migo feroz,' con que ha lidiado mas de medio siglo. 
Én aquella époea y por aquellas eausas cesaron esas 

e"perliciones, que se hicieron no solo peligro"as, sinó im
posibles, y con ellas se abandonó por completo al mi~mo 
tiempo la costumbre de dar sal. á los ganado", pOto la 
imposibilidad en que queda¡'on los hac:endados de propor
cionár"cla . 

Hoy tan útil costumbre puede volver de nuevo, pues la 
sal es barata y sobre todo, la sal de roca que no la disuelve 
el agua, sirve perfectamente á este objeto; y de esta ma
nera, á la vez que se haria al ganado un gran beneficio, se 
evital'ia el peligro de que coma hueso. . 

Cuando en un rodeo .algun animal aprende á comer 
hueso, pronto lo sigue otro 'y otros, y la costumbre se. 
generaliza muy fácilmente. . 

Cuando un allimal (:ome huesos. sinó los encuent¡'a en 
el ('ampo, se viene 'como loco á buscarlos cerca de las 
casas. Deja de cometo pasto, y sbele anda¡' dos ó tres dias 
con el hueso en la boca. 

Al aI:Jimal que principia á co.mer hueso, pronto se le vé 
mallear Ó rengar, y en seguida empieza á secarse por los 
cU:lrtos. Sigue secándose yal fin se muel'e. 

El hueso no' es fácilmel;te dige¡'ible, y no estando bien 
mascado,.le uleera los intestinos y el animal muere en
tecado. 

Cuando está bien mascado es digerible, pero sé introdu
ce en la sangre y se deposita en los bofes, dándoles á estos 
una consistencia huesosa, ])Dr lo que á los animales que 
comell hueso, se les encuentran los hofes duros, hasta el 
punto de \10 poderse cortar con el cuchillo, y grandes ulce
!'aciones ell los intestinos. 

Algunas veces la haci~nda pierde la costumbre de comer 
hueso y vuelve á engordar, pero esto no sucede general
mellte, y lo mejor" es ~vital' el mal, pues la hacienda que 
come hueso pasa el tiempo caminando de un lado al otro, 
buscándolos ~n el campo. 

Concluiremos este capitulo, repitiendo, que el uso de la 
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sal influye en la salud de los animales, mejora la calidad 
de la carne, precave y disminuye los efectos de la!" eJl~ 
zootias, y ayuda favorableJIlente todas las principales 
funciones del organismo . 
. La sal gusta mucho á tod.os los animales. La .. a\'es 

la buscan· con empeño. . 
En Inglaterra es prohibido el uso de la sal en los paloma

¡'es, pues todas las Ilalomas de la comarca !3e vienen al 
palomar en donde la encuentran, dejando abandonados 
los suyos. . 

La sal dé roca es una piedra que puede colocarse.ell el 
I'odeo, 6 en el campo en el paraderoge las hacienda!'. . 

La sal comun !"e coloca haciendo un pequeño pozo y 
alll se echa. pal:a, que pueda lamerla la hacienda y no ~ la 
lleve el agua. . 

Puede tambien empleal'sc, y la emplean al ¡runo!' 'en 
otras part.e!', haciendo un moríton de Ral, cubriéndola 
. !:ompletalllente de paja, ~ . .prendiéndole fuegd en ~uida, 
á ti" de que derretida la capa superior, rOI'me IIlIa costra 
gruesa y quede asl como. un mqgote de sal que no le ha('~n 
"ada las lIuvia~. . 
, Quizá nuestros hace"dados no desatiendan estILe:: indica

ciones, y se yuelva á la.buena 'costumbre antigua, y aban
donada' por causas sup.el;ores • toda voluntad. como se 
abandonan y se olvidan tanta.o; cosas buenas. . 





VI 

Este capItulo tiene felizmente que ser riluy corto. 
~l pals es sano por naturaleza, no existe ninguna peste 

reinante, ninguna enfermedad p,ropia del ganado, de aque
llas que provienen del clima, del terreno, de la calidad de 
los alimentos, y que constituyan un verdadero peligro para 
la industria. . ' 

Los males, cuando·· se presentan, son locales, . se ge
neralizan poco, desaparecel,} pl'Onto, y nunca el estrago. 
que ocasionan llega á ser de gl'an QOnsideracion para la ri
queza general. 

A este respecto; puede decirse con toda seguridad, que 
cuantos dedican sus capitales á la industria pastoril" en la 
República Argentina, lo hacen en la confianza de que sus 
ganádos(e~tán casi completalIle'nte libres de pestes y en-
fermedades destructoras. . 

No obstante, 110 estarian llenados los objetos de este li
bro sinó digéramos tambiell.algo respe~tode las po..:as eD-
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fermedades que á veces atacan á algunos animales, más 
como casos aislados, que con carácter epidémieo. 

Debemos ad ver·tir, que las causas de estas enfermeda
des son tan dest;onocidas como lo,~ medios de clll·arlas. 

Las mas comunes y graves, designándolas por los nom
br.;s con que se conocen en nuestra campaña, son:' LA 
MANCHA-EL GRÁNO-LAS LLAGAS. 

Dig'amos '~Igunas palabras respecto de cada una de 
ellas. 

LA MANCHA-Es una enfermedad que no es general, es 
poco conocida, y 'muchos hombres de campo no la ,han 
visto jamás. 

Ha aparecido en este.pals harán dpce ó catorce años. 
Al animal enfermo de la mancha, se le nota una especie 

de hinchazon Ó, levantamiento del cue\'O, generalmente en 
las costillas, y des pues de muerto se le encuentra en la 
carne en el mismo parage una mancha negra. 

Algunos han intentado la cmacion' de la mancha, hacién
dole al animai, con el cuchillo, algunas cortaduras peque
ñas, una especie de ventosa sajada sobre el mismo paraje 
en que se nota la mancha, y aseguran que han obtenido 
su euracion, 

EL GRANO-Es una enfermedad conocida en nuestro 
pals desd:e tiempos muy antiguos. Tampoco se conocen 
las causas que originan esta enfermedad, ni puede decir:.. 
se con seguridad en lo que consiste. 

El animal atacado no presenta señal alguna de enferme
.dad, muere de prontu, se hincha en el acto, inmediatamen
te entl'a en descomposiciOll, y una de las patas se levanta 
muy tiesa, de una manel'a notable, c,¡tie 110 sucede en nin
gun otro género de muerte, y por lo cual, á la dista,ncia se 
conoce cuando un animal ha muérto del grano. Se ob
sel'va que no lo comen los cal'anchos, lo!> chimangos ni los 
perros. . 

Es un mal muy contagioso, y es necesario enterrar la 
osamenta sin sacarle el cuero, pues la operacion de deso
liarlo compromete séI"Íamente la vida de los hombres. 
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Para que se juzgue de la gravedad de este mal, que. fe
lizmente no cunde, diI:emos que, á un hacendado que hizo 
del cuero de un animal muerto de esta enfermedad, una 
mauga para' sacar agua, se le murió mucha hacienda, 
hasta que sospechó la catf.<;a de aquella mortandad . 

. Cuando aparece y amenaza generalizarse, lo mas acer
tado es sacar la hacienda del campo en que e¡;tá, y lle\'ar
la á otro. 

En genel'al este es tambien el mejor remedio para todas 
las enfermedades del ganado. 

LLAGAS-Esta enfermedad, ·designada especialmente en 
nuestra camllaña co~ el nombre de epizootia, suele pre
sentarse como epidemia en algunos rodeos. 

Las llagas salen 'en la boca y varle de las narices; el 
animal se pOlle baboso, anda triste, no puede.comer, y 
por'consiguiente sealliC]uib, y s 'muere pronto . 

. El remedio aplicado'con mejor res\1ltado, es el.de refre
garle bien la parte enferma CO!1 un trapq empapado I!n \;
nagre con sal. 

Esta enfermedad apareció por primera vez en nuestra 
Provincia allá pOI' los años 65 á 66. 

El mejor remedio es lambien ~(,-Ilr la hacienda dell-am
: po, cu\,dando llevarla siempl'e á pastos tiernos. 
. Como lo hemos dicho al pl'incipio de este capUulo, estas 
enfermedades no al~allzan á constituir un verdadero peli
gro para la riqueza pública, ni son lI'abas al desenvolvi
miento y progl'eso de la industria pastoriL 

Clima, terrenos, alimentos, todo es maravillosamente 
saludable en esta I'ica seccion del ~ontiilente. 





VIl 

Jlodo de eondaeh l. hae1_ •• 

Aunque todo.1o relativo al arreo de lJacieooa no corres
ponde estrictamente al estanciel'o, conceptuamos no ob5-
tanté, que puede sel' de interés para muchos; y sobre todo, 
como el movimiento y tl'aslacion de los ganados de un 
punto á otro forma parte de la industria pecuaria, tienen 
por consiguiente legitima colocacion en este libro, todas 
las indicaciolles )' observaciones conducentes al mejor cui
dado de los intereses,· á su seguridad y garantia, . 

Si el comprador ó dueiío de la hacienda de cria, no 
acomparia á su ganado durante el viaje, como sucede ge
neralmente, y encarga su conducciOl' á un capataz, debe 
darle por escl'ito instruccioues claras y terminanllls á las 
cuales deberá. sugetarse en la marcha, 

Los que tienen sus establecimientos á grand&.¡ distan
cias de,~a ciudad y mandaa h'vpas por su cuenta, teniendo' 
que instruir minuciosamente á su t'apataz, sobl't' el modo 
como deben manejarse en el ramillo, y \'ijilar los intere-
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ses que se !e encomiendan, hallarán t~mbien en esta pm'
te las indicaciones necesal'ias, y por cIerto que no han de 
,series de todo punto inütiles, 

Esta era unaantigua costumbre, que hoy está casi to
talmente abandonada, Todos cuantos enviaban hacienda 
de un punto á otro clabán á sus capataces instl'uceiones 
escl'itas, á las que debia sujetarse en las marchas hasta 
entregar la hacienda en el punto de su destino, 

Hemos visto muehlsimas veces en poder de los capata, 
ees aearreadores las instl'Uceiones á que nos referirnos; 
hemos escritü;mucha,s, y ¡Jo po::as veces tambien, se las 
hemos leido a otros mas atrasados que nosotros, 

Esa es una garantia para el mejol' cuidado de los intere
ses, )' no hay conveniencia alguria en'pl'escindir de ella, 
Por mas que todo esto parezca dema"iado minucioso ó 
trivial, los que conocen el ramo sabeli que es de impol'tan
cia, y ellos pueden apreciar bien estas indicaeioues, porque 
,conocen sus consecuencias, 

En las faenas rumies, corno en las demás cosas, no to
dos saben hacel' bien todos los trabajos, y por lo tallto, aun 
siendo hombl'e de campo, no todos saben el modo, los eui
dados y precauciones necesarias para conducir bien un 
ganado; á 'fin de que no se queden animales, no se mueran, 
no sufl'a la hacienda, y que lOdos los peligros y las pé['di
das sean menOl'es, 

Para quitar su importancia á las instrucciones é indica
ciones respecto del arl','O, seria necesal'io que todos los 
acarreadores supieran bien su oficio, y que fueran siem
pre pre\'isol'es; que las haciendas fuel'aJl mansas; los ca
minos buenos, las distancias cortas y los corrales del trán
sito, seguros, 

J;>ero todo esto lID se encuentra reunido fácilmente, y 
ha de h'ascui'rir mucho tiempo antes que la industria rUI'~1 
vea aseguradas todas esas eonvenieneias, 

Considerando, pues, el estado actual de los caminos las 
distancias y la clase de ganados, vamos á ocupar~os de 
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las precauciones y cuidados pára el arreo, empezando por 
la hacienda de cria. 

De erla 

Consignaremos aqullac: indicaciones ,especiales respec
to del arréo de hacienda de esta cIase, no obstante que al 
hablal' del de tropas, haremo;; algunas otras que son tam
bien aplicables, en cuanto al (:uidado y \'ijilllncia, en ~. 
conduccion de ganados. , ' 

El trabajo de separar, contar y recibir ulIa hacienda de 
cria, conviene hacerlo lo mas' temprano po"ible,. A fir, de' 
sacar la hacienda en el di a, para ir á pasar la noche ó en-
cerrar fuera del campo de la querclicia. • 

No es conveniente encerrar en los corrales de la Es~Il
cia, porque al oh'o dia el soltarla es muy peligro!.olo, y es 
mejor hacel' ca,minar la hacienda, f rondarla ó encerlvla 
,en otra parte. 

Es costumbre establecida que el dueño de la Estancia 
haga acompañar la hacienda'con su gente hasta estar fue
ra de la querencia; porque el'ganado se resi;;;te á salir, y si 
algunos animales se disparan; van de cuenta del vendedor 
c,omo qu.e quedan sin contramarca y én su mismo campo. 

La hacienda de cria debe arrear;;;e' despacio; las jonla
das deben I"er cortas, y las paradas de de~anso muy se
guidas,-pOI'que todo 1<) chi.o sufl'Q mucho, ~' estraña 'la 
marcha. 

En cuantO al modo de alTearln, el princ:il'l8l cuidado; el 
trabaj~ constante del capataz, es ha~er que la hacienda 
marche siemi.re, lo que se llama ahilada, 11ues si,,~ en 
grllpo, es necesario apurarla mas, los terneros se eStro
pean "! su!ren demasiado, y tQda In haeiendlt vi siempre 
agitada é inquieta. 
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Estos v otro" inconvenientes se evitan cuidando de que 
la hacienda camine como hemos aicho, para lo cual" el ca
pataz y los peones tienen que andaral co!':'tado en toda la 
marcha, muchas yeces al galope, desde una punta hasta la 
otra de la hacienda.-Por esta razon es que se paga mas 
al peon para arrear hacienda de cria que pm'a tropa, pues 
trabaja mas, y no saca el diaen dos caballos como en el 
otro m'reo. . 

Durante la marcha, vá adelante la hacienda mejor, la 
mas liviana, la novillada, y las vacas sin cria; y vá que
dando atrás lo ma.s pesado, lo mas chico y lo mas flaco. 

El peon que vá adelante debe contener la eabeza de la 
hacienda; tiene la doble mision de guiar y contener; á fin 
de que la de ah'á" no se apure, .se fatigue y se quede reza-
gada. • 

La parada de medio dia debe sel'larga, para que'la ha
cienda coma y descanse; por la tardEi debe pararse mas 
temprano que cuando se arl'ea tropa, en precaucion tam
bien, de que puede sel' necE)sario rondar.-Cuando la ha
cienda es mueha, no se encuentran siempre corrales para 
encer.rar, y además no conviene la en~ierra porque se es
tropean mucho los terneros. 

Si el arreo se hace en tiempo de paricion es indispensa
ble llevar un carro para il' cargando los terneros que na
cen, pues sinó, se pierden irl'emisiblemente. Es sabido 
qu~ antes de alzar el ternero,.es necesario esperar .que la 
vaca lo haya lamido, pues el animal vacuno, el yeguarizo, 
el ovino, si no lamen al hijo ret:iell nacido, no lo toman 
despues. 

Se comprende que es preciso en cada parada bajar los 
terneros que están en el carro, para que las madres vayan 
conociéndolos y tomándoles cariño, sinó, los dejan y 
no los toman mas. 

Hebe observarse que los ternerito~ de 12,ú 15 dias, tan 
sal!arines y juguetones, resisten mas para caminar que 
los de ocho ó diez meses, pero e" necesario no apurarlos, 
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-Los terneros mag gr;.;ndes, ,ge de!'tmyen (áf'ilmente ell 
las caminata!:' y muchtsimos!'e muel'en. 

Diremos de paso que gucede igual co!'a con 1m' potrillo!'; 
el de año, e;; mas flojo pal'a c:aminar, el chiquito ,.~ relill
chando al lado de la madl'e, y hace largas jornada!' !"in 
eansarse. 

Cuando la hacienda es mucha, conviene dividirla en dos 
gl'UpOS, para arrearla con mas comodidad y menos per-
juicios. . 

La;; vacas que han pel'dido su cria en la mareha, por
fian toda la noehe por mandar;;;e' mudar, )' es n6(:cAArio 
\'ijilal'lag ~ucho. 

De tropa 

A pesar de lo que :Jcabamos de decir'al tratar de la con
durcion de la hacienda de cria, hay muchas reglas,.previ
siones "Con\'enientes y advertencias útile;; que se aplican á 
toda clase de arreo de ganado, y las vamos á indiear aqul, 
eomo que mas especi:~.Iment(' deben tener.::e pf'e!'entes en 
la conduccion de tropa!'. 

El sistema de conducir los ~anados destinados á pro
veer de carne ~ la ciudad de Buenos Ail'C-t; no' puede ser 
mlls defectuoso, pero obedeciendo;\ la ley del pl'Ogreso 
gelleral, ha de modificarse fundamentnlmcnte, condut'ién
dose por las vi as férreas, en "agones e!'pre;:amente cong
truidos al objeto, los animales que el pueblo' necesita para 
su alimentacion, y de este modo Ilegm'ian sanos, ~ordos y 

, descansados, sin soportal' las fatigas de lag largas mar
chas que ha.~en hoy, para venil' de~e las Estancias á los 
Corrales de abasto' de la eiudad, 

Cuando ge,modifique la clase de hacionda destinada:i la 
. ' 15 



226 INSTRUCCION 

provision de carne, que ~s la base de alimentacion en este 
pals como en toda esta region americana, cuando los ani
males sean mansos, y engordados espresamente, enton
ces serün conducidos pOI' los feITo-carriles, que dia á dia, 
traeráll á la ciudad toda la carne que necesite para su con
sumo. 

Pero hasta tanto que llega esa época de mejora, y mien
tras las haciendas para el consumo de la ciudad se conduz
eall como se condueen actualmente, han de ser útiles las 
illdicaciones que vamos á consignar aqul, y pueden en 
muchos easos sel'vir de gaJ'antia á los intereses encomen
dados:í la inteligencia)' cuidado de un capataz acarreador. 

Téngase pI'esente lo que hemos dicho respeto de la im
portancia )' delicadeza de este trabajo; que no solo no sa
ben hacerlo todos, sinó que ni siquiera se encuentran mu-
chos que lo sepan hacer como es debido, . 

Se acostumbraba antes, como hemos dieho, dar al capa
taz encal'gado de la conduecion de una tropa, las instl'Uc
ciones para .el camino, á las euales tenia que ajustar .sus 
marehas; pero esa eostumbre ha desaparecido hoy casi 
completamente, . 

No obstante, una hacienda que ha sido mal conducida 
sufre mas, se enflaquece en el camino, y por consiguiente 
vale menos en la playa, aparte de los peligros y de las pér
didas ü que viene constantemente espuesto el que condu
ce una tropa sin tomar á cada instante hasta las mas mi
nuciosas precauciones, pal'a la seguridad de los intereses 
que le han sido confiados, 

No viniendo de muy larga distancia, una tropa puede 
caminar hasta ocho leguas por dia, sin sufl'ir nada, 

No debe olvidarse que la operacion de lal'gal' la hacienda 
del COI' mi es siempre peligrosa~ debe hacerse despacio, y 
s! la haeienda es aris(~a no debe largarse toda de un golpe, 
smó en pequeños lotes, que se vayan juntando afuera, 

En la mal'clla se laI'ga á la madrugada, se camina una 
legua ó legua y meuia, y se hace un alto para que la ha
cienda coma, Despues, ya puede tomar agua, pues ha-
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eienda que camina y toma agua sin eomer, se pasma. 
En tiempo de hielos debe impedirse que la haeienda 

('oma el pasto helado, pues le hace mucho mal, y no ~ 
debe parar á dar de comer hagta que no se haya derretido 
la helada. 

El pasto helado adelgaza siempre un poco al animal 
en 'su querencia, pero el) camino, lo enfer'ma y hasta lo 
mata, ' 

Toda hacienda que vá en marcha, eg mas delicada. 
Cada jornada no debe pasar de legua y media ó dos 

leguas, pues sinó, la.hacienda sufre mucho, 
Por ,la tarde debe dársele de comer antes de encerrar, 

y esta opel'acion, siempre debe quedar concluida con me
dia hora de sol cuando menos, pues no pueden preveerse 
las dificultades que ocurrirán en la encierra;' y es peligroso 
andar apurado, 

Además, antes ue oscurecer es necesario que ('st, a('o
modada la hacienda, que los peones tengan tiempo de 
arreglar sus caballos, y el capataz pt¡eda observar el 
eorral, . revisar !':i tiene defectos ó portillos, para tener tiem
po de componerlos; y á fin de que su gente se prepare para 
rondar en el corral; él cual siempre debe cuidarlo, y prin
cipalmelite etttiempo de lluvia, ~n que ,todo corral es peli
groso-pues el piso blalldo, las guasquillas majada.. ... 
cualquier animal ,'aqueano empieza á refregarse en UII 

palo, y abre un portillo por donde se \'an mudIos animales, 
Ó se vá toda la hacienda, 

i Cuántas veces UII acarreador dormilon ó descuidado 
amanece con e~ corral "acio ! 

Cuando la hacienda es mansa es cOll\'eniente encelT8r 
en corral grande; teniend. mas holgura la hacienda des
cansa mejor, se echa dur3,nte la nOf'he y pa."ll !<Osegada. 

Pero cuando es ariSl:a conviene encelTlJrla el1 c01:I'&1 
chil'o; pues la elOtrerhez e\'illt. los golpes sobre los palos 
del c·orral.-AdemA.", una hacienda arisca pasa remoli
Iletlndo toda la noche y no descansa, por lo c:ual ·aJ dia 
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siguiente es mas rácil para al'rearla-eil este caso, su 
misma inquietud es gal'antia para el dueño, 

El corl'al grande es mas peligroso para hacienda arisea, 
porque si ah'opella á los palos, no hay corral que resista, 

Las puertas del cOl'ral deben cerrarse muy bien, pues 
la hacienda trata de salir por donde ha entrado, y la mayor 
pal'te de la gente debe dormir al '!ado de la puerta del COI'

ral, teniendo su ea bailo pronto para saltar aunque sea en 
pelos, pues el peon no debe estar nunca á pié, Debe tenerse 
cuidado de que nada asuste á la hacienda que está en
cerrada, , , 

En el corl'al en que se ellcierra una tropa, no deben en
cerrarse vacas lecheras, ni bueyes; porque cornean mucho 
á los novillos, les rayan los cueros, y este es un gran des
mérito despues, 

El animal manso, cuando está encerrado es muy cornea
dor, y el novillo arl'eado no se defiende, trata de huir de 
todo, 

El peon debe ensilla¡' siempre caballo manso; lo demás 
es peligroso; pero para la noche especialmente, asl como 
para encelTar Ó largar la hacienda, debe ensillar,el mas 
Tpanso que tenga, 

No cOlú'iene marchar cuando llueve, ui en noches oscu
ras, esto debe evitarse siempre que se pueda, y no esponer 
los intereses por el deseo de Ilegal' pronto, 

El aearreador debe distribuir bien su gente; poniendo á 
la cabecel'a de la hacienda, para guiar, un hombre cuida
doso, de juicio, que conozca su obligacion y que sepa cum
plirla; pues en el modo de guiar una hacienda, estriba 
mucho el que llegue'buena á su destino, y se eviten mu
chas pérdidas, 

La tropa marcha siempre en un solo grupo, 
A lIinguna hacienda que se arrea dehe sacársele de su 

paso natural dUf'ante la marcha, 
Si en el camino se encuentra con otra haeienda, ú con 

otra h'opa, carros, ó carretas, el acarreador debe tomar 
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muehas precauciones, especialmente en los parajes estre
chos que forman los alambrados. 

En los puentes debe tenerse mucho cuidado para paAAr, 
pues si la hacienda se asusta, se ",iellta '! rcmolinéa en la 
cabecera del puente, es es puesto á una disparada. 

Conviene mucho desde el primer dia, marchar con 198 

caballos adelante, ,-"·el·ca de la haeienda, pue,. le sirven de 
guia, el ganado se acostumbra á seguil'los, y esta guia es 
muy útil para los puentes, arroyos y pasos peligrosos. 

Hay acarreadores que acostumbl"8n á hacer marchar los 
eaballos mezclados en la tropa, pero elOto es malo, porque 
se privan de un beneficio, que es en favor de los intereses 
que vah cuidando. 

En tiempo de pastos tiernos dehe evitarse. el empaste 
haciendo que eT ganado coma muchas veees de á poco, y 
no'mucho de una sola vez. • 
• El animal que vá en eamino es mas dispuesto á empas
tarse, sin duda porque come agitado y COII hambre. 

El acarrc·ador debe tener cuidado de contar su hal"ienda 
todos los dias; y si es posible dos ó tres \"Cee;; en un mismo 
dia; con el ej¡;reido de contar, el hOl\lbre ~ pone práctico, 
)' cuenta con la llÍa)'or facilidad sin interrumpir la marcha. 

En todo momento debe saber· lo que arrea. lo que lleva, 
y lo que tiene cuando vá á entregar. 

Durante la march~, haee desfilar la hacienda y la I~uenta 
marchando, sin ningun trabajo. 

El que eqenta seguido, nota a~ momento eualquiel' ralta; 
y el que sabe donde·ha perdido, sabe donde ha de buscar. 

Esto es muy esencial, aunque algunos no I:uentan desde 
que salen hasta que llegan: pCl'O lo que es mall.l no debe . 
imitarse. 

El acar'reador dehe ser at'li\"o; sin pereza par:, !Iada; de
be vigilar hasta el último rincon donde ,'/1 i parar COIl su 
hacienda;··elegir bien el eampo pal'a dar de eomer, que 
110 hala pastos venenoso:;:; el parage para rondar, ~ e1 
que no debe haber peligros ni espantajos: no deha pararse 
erl:el camino, ni separarse UI1 minuto del a~: debe ser 
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muy sél'io con los peones; poco dormir, y cuidar bien su 
geute, para que lo puedan desempellar, 

Debe vigilar c:uidadosamentc el cstado en que vA la ha
cienda, para segulI eso ealculm' sus jornadas, .Y arregl~r 
sus marchas; pues si la haeienda empieza ú sentir el cami
lla, debe hacer las paradas mas frecuentcs pal'a conser
varla bien, 

No debe consentir que los pcones se separen de la ha
c:iclllla, ni tampoco que se junten (Iurante 111 marcha, aban
donundoel puesto que les corresponde, 

No debe cOllscntirles, especialmente en tropas, que cas
tiguen la hacienda pOI' el lomo; pues les deja señales que 
hacen desmerecer el cuel'O 

El capataz sabe que á él solo le ~orresponde traer ar
¡'cador; el peon no lo neeesita, nise lo debe permitil'-A 
él le hace falta para fac·ilital' el anea, y castigar la hacien
da solo en casos en que es muy necesario apurarla-El 
¡¡eon arrea con ell:'ilbido y con el grito de costumbre, 

Esto del g¡'ito, diremos de paso, tiene tambien su me
r.:ániea, 

El acarreadol' de ganado, cuando arrea ó cuando ronda, 
tienc la costumbre de usar un grito especial, y una espe
ci~ de canto monótono, que eulI'etienc al animal en el ca
milla, 

El marinel'o usa tambien gritos, propios de su profesion, 
ton los que se animan en el trabajo, y á su compaz aunan 
:::us fuerzas, 

En la fl'onter'a del Estado Oriental y Rio Grande, cam
pos montuosos y de eerl'anias, los rondadores de ha
(:ienda prestan mucha atencion á la clase de gl'ito que ha 
de cmplearse m'l'eallllo y cspeeialmente rondando un ga
llada, 

Esosgl'itos, son únicamente interjecciones ell A-E-O y 
110 emplean jamás las que sueuan ell r-v, porque ellos 
dicell que illquietan )' albol'otall á los allimales, 

La verdad es, que con solo oir silbat' ó cantar ,i un hom-
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bre que lleva hacienda, se conoce en el acto !'i eg práctico 
en !'u oficio. 

El acarreador debe venir detrás de la hacienda: ege es 
su puesto, y desde allt vijila toda la tropa, y vé á todos los 
peone!'. 

Es el penr puesto en la marcha, pero es el que le impo
ne su obligacion. El que -lo abandona por salvarse de la 
incomodidad ó melestia que ocasiona, y se vá á UII costa
do, ó á la caber:era de la haciellda, falta á sus deberes, 
compromete los intereses que trae, y no merece el puesto 
de capataz." 

El peon se conchava con sus caballos, con caballos man
sos, ó redomon eorriente, por viaje-y es obligacion lle
var lazo; sinó, es como mujer sin aguja. 

Debe estar siempre pronto para cuando lo necesiten "lo!' 
intereses de su patrono El lazo es el articulo mas necesa-
rio para lidiar con hacienda.' • 

Los peones deben siempre "dormir al eostado del corral. 
El peon por viaje no tiene derecho á cobra.' sinó despues 

de entregar la haciellda~ No puede tampoco abandonar 
su conchavo en el camino. Todo peon, como todo capa
taz, tien~ tres dias de tablada; !I está' obligado á esperar 
est .... s tres diás para que le reciban la hacienda, sin exigir 
mas que lo convenido por el viaje. 

El capataz no debe jamás entregar hacienda sin recG
ger el recibo. Este es su deber, y no debe dejar de cum
plirlo, porque asl garante los intereses de su patrono 

AUQque este capitulo se estiende ya demasiAdo, como 
nos hemos propuesto decir todo lo l"Jue creemos necesario, 
es bueno no dejar en el olvido, que un acarreador de ga
nado para el abaslo de la lliudad, debe tenf>r el mayor cui
dado en la entrada á los corrales, donde tiene que caminar 
con su haeienda. por calles estrechas. 

El mas ligero descuido, la ma...;; pt'queña inad"enencia, 
cualquier demora, puede traer perjuicios de ("onsjdera-
~oo. • 

La tropa que viene deb'is DO. debe pretender pasar ade-
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lante; pues;;i ;;e mezelan van de ;;u cuenta los' perjuicios, 
En esa;; calle;; de entrarla, la hacienda debe arrearse li

gel'o, lo mas ligero po;;ihle, al galope genel'almente; pues 
la h:teienda apurada lTuza por todo sill dificultad; )' si en
cuelltra un cano, ulla "olallta ó cualquier otra cosa, la 
hacienda se asusta, bufa y pasa, 

POI' el contrario, ;;i vielle despacio, ell cuanto se asusta 
se pára de golpe, -vuelve cara, di;;:para y es muy dificil 
('ontenerla, 

Aqul "iene biell aquello de que el mal camino andarlo 
prollto, . 

Solo la hacienda sumamente mallsa puede entrarse al 
t!'anco, 

Diremos, par'a tel'Nlinal': que arTeando hacienda, es don
de se pI'llCba el conocimiento del hombre de campo; su 
firmeza pm'a el trabajo; su e:rnpellO por el cumplimiento de 
sus deberes; su resistencia para el agua, el feio, el calol', 
y sobre todo, para el :'<ueño;-precauciones, actividad, 
cuidado, todo necesita, en una palabra; en ese trabajo tie
ne el hombre que dal' de sI, todo lo que puede dar', si quie
r'e cUllJplil' con sus deber'es romo es debido, 

AlU se prueba el hombre, Es corno el marinero en la 
tormenta, 

Ronda 

Para I'ondal' se busca un parage alto, por'que el piso es 
mas seto siempl'e, y pOI'que la r'omla debe hacerse en un 
parage, 1'11 el eual aUllque llueva á media nOl'he no haya 
necesidad de moyee la hacienda, El aear'l'eadl)[' no debe 
jamás desl'ansm' ell la confiallw del buell tiempo; y pOI' el 
('olltraI'io, debe estal' siemlll'e pl'epm'ado pal'a esperar el 
malo, á fill de que no lo sOITlI'enda, 
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El parage alto tiene además otra ventaja, y es la de que 
en noche oscura, se \"~ mas en la loma que en el bajo, En 
el plan del bajo, fácilmente se "á un animal en la oscuri
dad sin ser visto, lo cual 110 sucede en :a loma. 

No obstante, en las noch"es muy frias es f~rzoso rondar 
en los bajos ó quebradas del eam'po, buscando el reparo y 
abl'igo para la hacienda. " 

El campo elegido par~ rondar debe ser limpio..aislado 
del camino-y debe verlo y conocerlo en la tarde el capa
taz, para saber si hay zan~as, pozancones" ó desparejos, 

La ronda, durante el "iaje, debe !'ier cerrada, Distinta 
de la ~ond'a tendida 'ó abierta que se. u~ en las Estancia..,; 
pal'a aquerenciar, ' 

Si la hacienda no es nruy mansa, el mejor modo de cui
darla de noche es la "onda cru:;ada. Por este sistema los 
rondadores caminan cl'uzáuuo"e toua la noche al rededor 
de la hacienda, )'no puede,rr>;e ningun animal sin ser'visto, 
pues no queda ni un solo instante ningun punto d:sateo-
dido, ' , 

, Hay haciendas inquietas que no se echan, y no penni
ten á los que las cuidan bajarse del eaballo en toda la no
che, y tienen que midar sin descansar alrededor de ella al 
trote y nastaal galope. • 

Si llueve, es necesario ,redoblal' la vijilancia-pues por 
el agua, generah:nente con \"iento, y la frialdad del piso,la 
hacienda hace fuerza para caminar. 

Solo en los golpes de agua mu)', furrtes, la hacienda 
está parada; Ó pl"Ocura únicamente caminar vieuto abajo, 
pero no trata de disparar. 

Toda precaucion es poca en ulla ronda. Cuando la, ha
cienda pare.ce mas sosegada, cualquiel' cosita la asusta. 
se pára de golpe)' dispara. Si en ese instante no está la 
gente lista y prouta y la contiene en el acto, es muy fácil 
una disparada, y una disparada de noche 110 hay qui~ la 
contenga; de dia mismo es un gran peligro, pues oi.todos 
!}8ben hacerlo, ni siem/-lre se puede correr ulla hacienda 



234 Il\STRUCCION 

como es debido para sujetarla despues que ha empezado 
á disparar. 

Todos son peligros en la noche. Un rondador que se 
duerme, otro que eneiende un fósforo, uno que se le vuela 
un poncho, un caballo que se sacude, cualquiera de esta3 
cosas tan pequeñas puede eausar la disparada y ocasio
llar inmensos pe~IUlclOs. Por esto no dejamos de repetir, 
que debe emplearse en la ronda toda la precaucion, toda la 
vigilancia y todo el cuidado que pueda desplegar el hom
bre. 

Todos los peoues deben rondar en caballos mansos, y 
el capataz'uo debe tener sobre este punto la mas pequeña 
tolerancia. 



,'I11 

Esta parte de la industria pastoril, tiene en si mismo 
suficiente interés, para. que se ríos permita entrar en algu
nas consideraciones, que aunque II primera vi!'Eta parezcan 
apartarse de lós objetos inmediatos de este libro, tienen no 

, obstante, Intima relacion COIl los negocios rurales que son 
materia de nuestro trabajo. 

Recordemos que al hablar de la naturaleza de los campos 
de Buenos Aires (pág. 43) consignamos las siguientes pa
labras: . 

« No hay ninguna exageracion en decir, y puede afir
« marse despues de meditar mu)' sériamente sobre esta 
« materia, despues de estudiar y comparar la riqueza de 
« otras pa,·tes, que ésta es quiZá la tierra mas fértil del 
« mundo, y'la mejor de todos los paises que se dediean á 
« la industria pastoril. n 

Al tratar del rumo industrial de cueros vacunos, telNllDOS 
uni cunfirmaeioll de nuestras palabras, pues las pieles que 
produce y exporta la Pro,·incia de Buenos Aires, son las 

; mas estimadas en los mercados compradores, y repuladas 
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como las primeras de las que produc:en todos los Estados 
de América y de Asia, que hac:en el comercio de expor'ta
cion de c:ueros, 

Solo i\lontevideC! está en el mismo lIivel en cuanto á la 
calidad de ese producto, pero !'us cueros que supel'an en 
peso á los de esta Pr'ovincia, tienen por lo general la des
ventaja de no ser parejos, pues son cargados de cabeza y 
de cogote, lo cual proviene de la costumbre de preparar 
demasiado tanIe los novillos, 

Las fábricas Europeas y NOI'te Americallas prefieren el 
c: lIero de Buenos Air4/s por ser par'ejo, fino, fuerte y mejor 
preparado que el de o(r'as partes, ' 

Los cuero!' de Entre-Rios pstán en segunda linea, pues 
algunos Departamentos los producen muy débiles, no obs
tante son muy bien estimados, 

Los de Corrientes tienen la desventaja que les ocasiona 
el terreno arenoso y el <'lima demasiado (:álirlo, . sin em
bargo los c:urtirlores lo eneuentran de excelente calidad, á 
pesar' de que no están en primera categorla, 

Los demas paises del continente americano, donde 
están desparramados los mismos ganados vacunos de an
tiguo origen espai'lol, 110 pueden absolutamente competir 
con este ramo de los produetos ar'gentinos, y mucho menos 
con los de Buenos Aires, 

El clima v los alimentos dan á los cueros de esta Pro
vincia una finura de tegido y una riqueza de gelatina de 
que carecen todo;; los de los otros Estados del Nuevo 
Mundo, . 

Fácil' nos seria, si eso entral'a en los limites de este tra
bajo, pasar en revista todos los Estados de Sud-América 
flue pr'oducen y hacen, el comercio de pieles, examinar' su 
produccion, clasificada segun su ealidad y el mér'ito de que 
gozan en. los centros compl'adol'es, y cstableeiendo la 
"?mpar',acion que corresponde, dejar' comprobada la supe
r'lOr cahdad de nuesll'os ]woductos en ese ramo, 

Pero reputamos inlitil ese t\'abajo, por'que la supel'ior'i
dad de ]ns cueros de nuestro pals, no ha ~ido negada 
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jamás, ni e~ desconocida en el mundo industrial, que paga 
por ellos un precio á que no alcanzan nunca los de otros 
paises que hacen un comercio análogo, 

Despues de estos antecedentes, corresponde decir aqul, 
que la 'exportacion de cueros vacunos como se hace hasta 
ahora en el pals es, en ,nuestro cOllCepto, una manifestacion' 
del atraso relativo de nuestras industrias, 

La República Argentil.a, y especialmente Buenos Aires, 
no debia expOl'tar cueros vacunos secos, sinó suelas, 

y hasta, nos 'ake've¡'iamos á decir, que no debería expor
tar tampoco eueros salados, como sin duda ha de suceder 
mas tarde, cuando se desen\1lelmn las industl'ias que tie
nen por base las mater;as primas producidas en el pals,~ 
Pe¡'o tI'atemos por ahor¡¡. de Jos cueros secos, 

, En lugar de esos dos millones mas ó menos que se ~x
portan todos los años, el pals debia exportar dos millones 
de suelas, y no es necesal'io detenerse en ,demostrar la 
conveniencia y ventajas comerciales de esta moditicacion, 

COl'responde aqul hacer la observacioll de un hecho que 
viene en apoyo de nuestras ideas, • 

En tuda la AItlél'iea del Sud, el único pals que exporta 
suelas, es precisamente el que no tiene ganados,-Ia He
pública de Chile, 

Los cueros que se producen por los demás Estados del 
Paclfico~an á Chile en su mayor pal1e, alH se adoban, y 
anualmel¡te exporta para Alemania considerable cantidad 
de suelas, 

¿ Por qué nuestro pais no ha de hacer el mismo l"omer
cio, tenielldo romu ,tiene en Slt fa\'ol' \'entajas de que aquel 
cal'ece? 

Aqul ha y eh abundancia, y de superior calidad, el ele-, 
mento principal para la preparacioll de las suelas, 

Ese elemento es el tanino, que lo l'outiene el quebradlO 
1m l-aas abundancia <tue ninguna otra planta, 

Lo contiene igualmente el mo)'c, árbol que ahuuda en 
las quintas y en los m,ontes; }' cll'Oble, asl nIDO 0'">5 di-' 
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versos árboles contiénen tanino que prouueen f;~elas de 
excelente eatidad, 

Nuestro libr'o no está destinado á tratar de los proeedi
mientas industr'iales, y no debemos por consiguiente ocu
parnos de espticar la elaboracion' y los medios empleados 
en la fabl'icacion de suelas; pero son tan simples, tan fá
cilt's, asl como tan abunuantes, excelentes y baratos los 
elementos pr'incipales que se emplean en ella, que son la 
cal y el tanino, que uno, se asombra con razon de ver que 
este ramo de nuesll'a indush'ia no haya adquir'ido todavia 
sinó' un desarrollo muy débil y muy limitado, 

En una de las provincias del interior, segun tenemos 
noticias, se ha establecido una fábrica para csh'aer tanina; 
su producto ha sido énviado á Europa, donde lo han acep
tado con pl'eferencia á cualquiel' oh'o, y los infor'mes de 
las fábricas que lo hall probado, son decididamente favo-
rables á su excelente calidad, ' 

y ampliando un poco las ideas sobre este punto, pode
mos decir lo mismo respecto de la expOl'tacion de cueros 
lanares que se hace anualmente en cantidades conside
rables, 

Se exportan las pieles de carnel'O, de cabra, de vaquillo
na, se exporta el tanillo, y se reciben del estrangero ésas 
mismas pieles eonvertidas en tafiletes, en marroquine;;:, en 
charol"en cabritillas, en becerros; ysin embargo,'las que 
se preparan en el pals par'a el consumo propio,"'luchando 
con la competencia del curtidor' de EUI'opa, y con las osci
laciolles de la moned&, que arruinan y postran nuesh'as 
nacientef; industrias, no son inferiores en nada á los que 
introducen de afuera, lIi en la calidad, ni en la prepara
cion, ni en los colores, ni en su duracion y excelentes ser
vicios, 

Una buena ley aduanera removeria en gran parte los 
obstáculos que paralizah y dificultan esta industria, que se 
relaciona con otras muchas, 
, Respecto de ¡melas, es bien sabido que las Provincias 
Argentinas las producen de excelente calidad, 
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La de Salta y Jujuy es superior; es grande, sólirta, bien 
preparada y de lindo color. 

La de Tucuman es tambien muy buena, aun cuando no 
iguala á las otras. 

La de Corrientes, de donde viene poca, es tambien muy 
grqnde, y tiene bastante estimacion: 

La suela d,) Buenos Ai~es, preparándola como es d~bi
do, seria tan buena como la de Salta y como la Europea, 
pues ya hemos dicho que el cuero es pm'ejo, fino y fuerte, 

El cuero curtido fresco, produce una suela de superior 
calidad; Y,la de cuero seco es menos fuerte y de poco 
cuerp9· 

La Europa no tiene cueros, necesita las !mela." como 
necesita todas las demás pieles que se exportan del pals 
en estado nativo, yaceptaria las elaboradas aqul, cOmo 
ace'pta las.que se llevan de otra parte. 

El tiempo que se tarda en adobar un cuero, es IIflY Ya
riable; pues depende de la clase de aserrin ó corteza que 
se emplea. • 

Ese ,tiempo puede ser desde 1 hasta 8 meses y aun mas. 
Los yanques, que van ell todo á la vanguardia, han 

e~zado hace poco tiempo á apliCa!: á e,;;ta industria nue
vos procedimientos por medio 'del vapor, con los cuales 
consiguen en poco;; dias convertir un cuero en una suela 
de exce"-lJte calidad. . 

Esta ritlrma industrial de la América del Xorte, ha 
abierto ancha herida á este ramo de la industrin alema
na, que hasta ahol'a ha usado sistema.s y procedimientos 
conlo's cuales ¡;e emplean mucho ,mas tiempo que el que 
necesitan los yunques para alcanzar el mismo resultado. 

Los industriosos hijos de la gl'all Rcpúbli~, diremos de 
paso, 110 dejan sin aplica~ion proveehosa cuantas pieles 
puede sUlpinistral' ell-eino animal. 

En los muelles de Brooklyn establecen intima rela~ioll 
de v~cindad los cuel'O." de tres cO.ltinentes, que el ,'omer
cio mal'ttimo truspol'ta alll, desde las mas apartadas re
~iones de la India, del Africa, y de la América del Sud. 
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Desde las pieles r1e los animales sagrados de las Costas 
Indicas, hasta las de los cel'dosos car'pin(:hos de lIuestros 
rios y arroyos interiores, todas van á servir (le alimento :1 
la incesante actividad de las fábricas de Nueva-Y OI'k, 

A propósito de esto, y á An de que esta pequeña digre
sion no sea de todo punto inútil, diremos, que en poco 
tiempo se han expol'tado para Norte-;Amériea como cin
cuenta mil cuel'os de cal'pincho, fruto de cacer'las desor
denadas, y pOI' con,.:;iguiente desh'uctoras de la espede, 

Si la autoridad nacional no se apresul'a á establecel' la 
reglamentacion que cOl'responde, la' consel'uenci,a inme
diata del des'órden ar:tua1, será la pl'Onta desaparicion de 
ese anfibio, cuya piel tiene ealidades especiallsimas,)' apli
eaciones industriales que le dan 1111 valor considerable, 

Despues de esta ligera desviacion,' volvamos al asunto 
de que veniamos ocupándonos, " 
, En nuestras pr'ovincins interiore<:, se ha ensayado con 

éxito, emplea'hdo mucha eorteza de quebracho y procedi
mientos especiales, el producir en pocos dias una suela 
perfectamente curtida, 

i Cuánto empleo lucl'ativo hallarian muchos capitales 
del pals, si esta industria se generalizara como debi~-
tarlo entre nosotros! ' 

'Cuánta ocupacion para millares de brazo,>, que hoy p~r
malleeen ociosos, espuestos á eaet' bajo el tel'rible anate-
ma de vagos ! :'~ , 

Cerraremos estas c:onsideraciones, recol'dando que la 
Rusia no expol'ta cuel'os en estarlo natural. 

Los curte, y al eurtirlos mezda COl! el tanino unas yet'
bas olorosas que comunican á la piel esa fl'agancia p~I'ti
cular, que la hace tan estimada, 

Ni á la espel'anza de ese progreso deberiamo>s I'enun
eiar, La nora argentina, y especialmente la espléndida 
vegetac:ion de 'Misiones" coiltiene inAnidad de yerbas aro
máticas cuyas pl'opiedades SOIl desc:ollocldas todavia, y 
de las que no se ha ellsllyado ninguna aplicaeioll indus
trial. 
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El estudio de la qulmica aplicada á la industria, ha de 
ofrecer al pals grandes elementos de progreso, ayudáo
do:o á utilizar t()das las producciones que le ofrece su rica 
y variada naturaleza. 
. Nuestros lectores han de disculpar que nos hayamos se
parado del objeto principal de este capitulo, y volvemos Q 
él, para hacer alguna!" iudicaciones útiles á la industria 
I"Ural, que conviene mucho tener presente sobre la manera 
de estaquear y preparar los cueros. 

La falta de·cuidado y de buena condicion, mantiene en 
gran desmérito íos cueros de otro!". paises, y los que se 
llevan' de aqul gozarian de mucho mayor e!"timacion, sinó 
fuera por la desgraciada cuestion de las grandes marcas, 
y además, por la falta de proligidad y cuidado al sacarlos, 
estaquearlos "y. prepararlos para la venta. 

pn buen mayordomo, prolijo, y celoso de los inteteses 
que tien~ á su cargo, debe dedicar mucha atencion á es&e 
punto. Es interés de todos, es interés de ht PrO\;ncis, le
vantar ermérito de este ramo de nuestra produccion rural. 

El animal se ha de matar sin golpearlo: se ha de hacer 
d.esangrar .bien, y se ha de sacar el cuero cuidadosameme, 
$ fin, no solo de no cortarlo, sinó de no rayarlo con el 
e_Illo. 

Hay tres clases de estaqueo. es decir, tres modC>!l de __ 
taquea.r' cuero, que son: 

AnollJrlleva 27 estacas. 
NatunaI angosto-lleva 25. .,:. 
'Angosto-lleva. 25. 
Estos dos últimos modos son muy parecidos, sio mas 

diferencia sinó la de que en el angosto está el cuero UD po
co mas estirado que en elotro. 

El estaqueo angosto es el mejor, y el que conserva lDIlS 
el mérito }' la estimacion del cuero. 

El cuero debe estaquearse fresco, cl)n el pelo para akjó, 
cortándole las orejas, y descarnáudole las quijadas y al
reaedor de los ojos. 

No todos tienen la práctica, y sobre todo la ~ 
, . 18 
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necesaria para estaquear bien un cuero, y no está de mas 
decir cómo debe hacer~e. • 

Se comienza á estac¡uear clavando primero una estaca 
grande y fuerte que toma las dos garras de la frente. 

En seguida, estirando bien el cuero, se' clava la de la eo
la.-Despues las cuat~o estaeas de la cab?za que toman la 
nariz v la barba del animal, guardando pl'oporcion de mo
do qu~ venga á formar UlI triángulo con la gaITa de la 
frente.-Ya hay seis estacas elavadas. 

EfI seguida se toma una de las dos estacas que lleva la 
garra de cada pata, la de afuera, que queda en linea recta 
COIl la estaca que está en la barba del cuero-Igual opera

'cion se hace con la ga!-r'a de la mallO, de ')lodo que queda 
en una misma linea eon la garra de la pata. y~a de la barb::t. 

Estas son las principales estacas,:y C!6~"i8.&. demás se 
lleva la misma guia, de modo que todas que~, en linea 
recta, sin lo cual 110 se obtiene un cuero bien e.ueado, 
porque es neeesal"Ío que despues no desmienta lÍQ,garra 
de la otra. . .:\.. 

El cuero estaqueado de este modo, queda en el~' 're, 
pero es pret:iso ponede l.\na palma ó vara fuerte, att'av " -
da por debajo, á fin de que no tome mala forma, y de. 
si lIue\'e, no se detenga el agua sobre él.-Esta palma: e 
.quedar á la altura de las estacas. 

E~ estaque~ ancho, es el ~eor que puede tene~ :~ero. 
DlI'emos, Slrt embargo, como debe hacerse .....• ;. 

~La operaciun principia como las ott'as, por ·1iÍ§.~tacas 
de la cabeza y de la cola; pero se estaquea esql:linado. 

Despues de puestas esas dos estacas principales, Se 
sigue por una pata y una mano contraria, de modo que 
quede esquinado, en una misma linea. 

Se hace igual operaeion con la otra mano,! la otra pata, 
'! sucesivamente eon las demás estacas, buscando que 
vengan á esta!' en linea recta con las pl'imeras, 

Para que salga ancho, se le agregan dos estacas, Una 
en cada eostado de la bar¡'iga. 

Para sacar un cuero de la estaca es preciso tener. cuida-
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do que no esté reseco, porque al doblarlo se quiebra en ef 
lomo. • 

Luego de sacarlo se le pone peso encima pam que tome 
forma. En el bUElIl doblé!> consi!>te mucho la buena vista 
del cuero, y su mayor mérito por consiguiente. 

Mientras el cuero está efl la estaca, debe cuidársele lafI
to de los fuertes calares, corno de las heladas. 

El aire lo wra, pero el sol y 103 hielos lo queman.-Asl 
es que conviene tenerlo á la sombra en verano,' y en invier-
110 guardarlo de los hielos de la noche. .' 

El ojal de'l cuero no debe sel' mas grande de lo necesa
I·jo para entrar la estaca, y ha de ser hecho lo mas á la 
orilla que sea posible,-Lós ojales se hacen á lo larg<> , 
menos en las sarras de la anca y de la mica, que lienen 
que ser atra'l'esados. 

Todas.estas operaeionesdeben ser muy prolija,nente 
hech~ues son muy importantes para el crédito de la m-
dustrj,á' y de los productos del pals. • 

Otro ·sistema muy bueno para estaquear los eneros es el 
debarales, como se &:ostumbran en los estaqueaderos de 
l-·ciudad. . . , 
Astaquead-o.en ba¡'ales el cuero está libre de los eCect!>s 
"as lluvias y de la humEldad, y se scc:-a perfectamente 
(~on meflos peligros de pérdida". , 

•
E'Stancia es muy fácil construir un baral eon ~ 

de.. la advertencia mas útil y nece.qria al re.~pect9-
es la' ,'"que el ba¡'al debe estar colocado A medios \;en., 
pat'a ¡)oder estaqueal' de los dos lados, repartiéndose ('Ün
\"enientemente el sol 'J todas las variaciones atmosférit'8!<, 
De este modo el sol de ve'llno no quema los cueros, ni es 
tan fácil tampoco que se pudran l'on las aguas '! humedad 
del invieruo. 

El cuero debe ser despues envenenado, pina librarlo' de 
pvlilla. 

Conviene advertir que los cueros de epidemia por"fta&:u
I~, no son malos, ~' que por ell'ontrar,io, en diversas apli
cnl'Íones industriales, se les dA preferencia, l' son reputados 
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como de un tegido mas tupido, y por' consiguiente ma!' 
fuertes que los demás. 

Finalmente; el cuero dehe ser bien saeado-bieu esta
queado-y bien conservado. 

Terminaremos este eapltulo dieiendo: que el cuero de 
yeguarizo se estaquea en el mismo órden que el cuero va
cuno á lo ancho. 



IX 

E.1portaeion de pa". en pié 

Nuesh'os lectore"" á quiene;. ('un justi<-iá "u ponemos 
interesados en el desen\"Olvimiento )' pl'ogreso de la indus
tria y riqueza del pals, hall de aprobar ",iJI duda, el que nos 
ocupemos con 'alguna detencion dé la importante materia 
(\e,que es objeto este capitulo: 

En la primera pal'te de nuestro libro, examinando la 
utilizacion de los ganados en esta Pro,:incia, digimos que 
se haiJ'a todavia limitada al consumo propio, y á la ex
plotaciOn del tasajo que se prepara en los saladero .. , con 
destino lt se¡'~;r de alimento á las (-Ia"es inferiores del Bra-
sil y de las Antillas.' , 

La 'República Oriental que posee menos haeienda que 
nosotros, y no de mejor cali~ad. ha obtenido no obstante 
la planteacion '! desenvoh'imiento de nue\'os ramos de 
eomercio para su producciol) rural. 

Además de los saladeros, que elaboran la l'arne por el 
mismo sistema qde los nuestros: tiene un eslablecim~n&o 
qu~ se ocupa de su preparacion en las condiciones que 

; llamamos charque dulce, )' del que ha'hecho alguna ex
portacion para Chile. 
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Tiene el establec:imieHto del señor Hel'l:era y Obes , ne 
donde se hace la pl'eparacion de la c:arne elJ ('ajas de lata, 
por el si;;tema Appert, de las cuales ;;e e!"penden 110 P?c:as 
en Buenos Aires, y se exportan para Europa en canhrlan 
cOllsiderable, 

Esta fábrica, que tielle contrato celebrado con el gobier-
110 fi'ancés, provee con !"us carnes á la mal'ina frallcesa, 
y anemás del con50umo ordinario, la administracioll ele la 
aI'mada está obligada á tener siempre en sus depósitos 
consen'as suticientes para alime\ltar ciento cineuellta mil 
hombres durante mUl'hos meses, 

Posée ademas la República vel'ina, el importante esta
blecimiento de Fray Belltos, donde se elabora en cantidad 
el estracto Liebig, del q.i.le se hace un gran consumo en la 
marina Británica, 

Este inmenso establecimiento:que per'tenece á una socie
(Iad Anglo-Alemana, ocupa mas de 000 opel'al'ios, pUl'de 
beneticial' (le mil á mil doscielltos animales diariamente, y 
es sin duda el pl'imer establecimiento del mundo en este 
género de industr'ia, 

YetP;os con placer ese 11I'ogreso industrial en la Hepú
blica vecina; ojalá adquiera mayO!' estellsion y desarrollo, 
pues deseamos su prosper'idad y bienestar como el de 
nuestl'o propio pals; y es dentro de ese modo de ~rer:iar 
su adelanto, que hacemos las precedentes conside"iones 
s.obrc sus'importantes estahlecimielltos, ~. 

Las sociedades eUI'opeas redamall la carne, cada dia 
con mayor empellO, como elemento pl'incipal de una buena 
alimentacion, ' 

Sus,necesidades han sobrepasado COII exceso el limite de 
su produccioll, pem exigen un artteulo mejor que el que 
producelllluestl'os salader'os, mas bien Iwepal'ado, en ot\'a 
condicion, y mas en' cOllformirlad con la delicadeza de sus 
gustos, • 

Es necesario, por lo tallto, producir el at,t1culo que aque
llas. so(~iedades (~ivilizadas reelaman, y abrir ele este modo 
una nueva é impor'tallte eorriellte mercantil, pal'a que 
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la industria del pals se desenvuelva sobre una bai"e mal< 
ámplia, mas i"{)lida y mas en .armonia con la" tendeneias 
del progreso y del moderno I:omerciointernac:ional. 

El secreto de la prosperidad y engr'andeeimiento de las 
naciones', está hoy en mejorar y perfel:cionar sus produc
tos, presentándolos en los centros consumidores en con
diciones de soportar ventajosameríte la comretenc:ia de 
productos similares. . 

Esa es la lucha que caracteriza nuestra époea.-Esa es 
la emulacion entre los pueblos que se rigen por los princi
pios positi vos de la civilizacion moderna, . esa es la mani
festacion mas evidente de la acti"idad sodal en este siglo, 
justariuinte llamado de la electricidad, del ,'apor y de las 
exposiciones. 

Es un problema digno de cOllsideracion, pero que no 
correspon~e ser estudiado aqul, el porvcnii' que le aitJar
daá la industria ganadera de nue!.'-tro pals,si continúa limi
tada á la exportacion del tasajo; y es digno igual~nte' de 
fijar la atencion sobre cuál sel'ia ese. pnr\'enir', "i ademá..<; 
de los. saladeros, el pals pudiera abrir y '"ultivsr un nue\'o 
ramo de comereio con Europa, por medio de la exporta-
eion de carne fresca y de ga'nado en pié. . 

Larga y .cientllicamente ha 9ido c~tudiario durante mu
chos años el problema de la '('onser\'acion de la carne; y 
sin p~cuparnos para n'ada de los infinito;;: sist.:-mas enM
'lados Con apariencia de mas () menos buen éxito, puede 
decirse, que al fin parece definith'amente resuelto de una 
manera satisfactoria, por medio ,le procedimielllo.c; seu
cillus. 

El progresO cie¡Ulfico, verdadera base de todo llrogreso 
industrial sOlido 'i duradero, ha empleado el ,'aeío para 
conservar la carne, aisláfldola de los elementos atmosfé
ricos que produc!,!n su deSC'omposicion; ~. ha convertido el 
hielo en·ob'o.auxiliar poderoso para robu.c;tecel'los vtnl.-U-
10!ii. comerciales entre Naciones situadas en opuestos con
tinEmtes, 

El primer ensayo rué el del Frigorifico; el segÚndo filé 
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el del vapor Paraguay, que salió de nuestros pue¡'tos lle
vando 18 mil carneros mller!o,.;; y á pesar de un eon~ra~te 
r¡ue lo obligó á detenerse 'en uno de los puertos ele t!'~nslto 
para hacel' reparaciones, lIegÍ) á Europa ('011 UII vJa.l~ ele 
m'as de 5 meses, '/ eOI1 todo su cargamento en un· perlecto 
estado de eonserl'acion, 

El pl'imer p~so está dado; las difkllltades han sido ven
cidas, v la nueva eorl'iente mercantil ha ele haeerse eada 
dia m~s activa y fecunda, 

Pero eso 110 basta, 
El pals necesita vel' establecida la expol'tacionde gana

do vaCUliO en pié, como el medio mas podel'oso de impul
sar el prog¡'eso de la. inelustria ganade¡'a, . desenvolver su 
agricultul'a, y afianza¡' su pruspel'idad'Y I'iqueza. 

La Aust¡'alia, solo posee ganados de 111 tan conocida l'a

za Durallh; pel'o se halla situada ca"i á doble distancia que 
nososl1'os de los mercados Europeos, y ma.ntielle con ello,.; 
un activo y valioso comercio de came, enviándula salada 
en bal'I'iles, ó conservada en otras formas, no pudiendo 
hacerlo en pié, por los inconvenientes de tall la¡'ga y peno
sa navegacion, Obtiene elevados precios y remite enol'
mes cantidades. 

Los Estados Unidos envian igualmente á Europa bajo 
diversas formas, eonsidet'ables cantidades de carne, en pié, 
saladas, f¡:ias, conservadas POI'. distintos sistemas, y este 
solo ramo de comercio, es base de prosperidad de mas de 
una de sus grandes ciudades. 

No nos hemos detenido en el exámen de esta cuestioll, 
y en las precedentes consideraeiones, pOl'que nos seduz
ca ó deslumb¡'e la ['iqueza agena, silló 'porque deseamos 
vivame.nte que se apliquen en nuestro pals los mismos me
dios, los mismos esfuel'zos empleados pOI' ellos para al
eanzar el grado de elevacion industl'ial y mercantil que 
acahamos de señalal·. 

El medio es fácil, y seguro. . 
Te.ngamos puertos, tellgamos muelles, tengamos diques 

pl'ovlstos de todos los el~melltos necesarios para hacer I'á-
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pida, segura y barata la operacion de carga y descarga, y 
estará definiti\'amente re"uelto elmas importantante pro
blema económico, industrial y mercantil, no solo de esta 
Provincia, sinó de to~a esta rica seccion americana, que 
no tiene ~obre el Atlántico otro puerto que el de Buenos 
~~, . . . 

Sin dilatal' nuestras considel'aciones mas allá de los tér
minos 1:Ie nuestra Provincia, podemo5 decir que la realiza
cion de las obJ'as del puerto, en construccion unas, en 
proyecto otra~, encierran el secreto de un inC{llculable y 
rápido desenvohimiento industrial; y por consecuencia, 
de una prosperidad á que no es darlo á nadie fijar de ate
mano los limites mas próximos siquiera, 

Como esas obl'as, destinadas á influir tan podel'osamen
te en el desarrollo de la ganaderia y agricultu¡'a de nuestro 
pals, han de verse realizadas rl<!:Jtro de un plazo mas ó me
nos breve, coiwiene que nos ocupemos aqul de la exporta
cíon de ganado en pié, eom:) uno de los primeros ramos 
que han de desen'volyerse inmediatamente que desaparez
can las diticultades COII que en.la actualidad luchan la in-
dustria y el comel'cjo, . , 

Los que tengan fé en' el progreso, deben p,'epararse para 
esa época 110 lejana, 

Pe ''o el pals no ha de hacer este lIueHl negocio COIl el 
gaClado cl'iollo, en las condiciones que actualmente existe. 

Se abl'e la exportacion para el ganado mestizo, de las 
razas DUl'anh, lljel'eford y oll'as semejantes )'a bastante 
generalizadas en nuestra Provincia, y de las que sé hacen 
dl'ariamente nue\'as y valiosas illtrorlucL'iones. 

Ya dijimos que la utilizacion propm de las razas finas 
que el pals introduce con tanto sacrificio por parte. de los 
hacendados progresi~tas, no era en nuestra opinion, sinO 
en el consumo local, y la exportacion en pié. 

En las EstallClas de nueslt's campaña debe producirse 
el ganado n\estizo, que á. los tres ailos ha adquirido su 
completo desarrollo, )' la carne es excelente, 

De all1:1os tI'aerán los invernadores 11 campos ..,ascbl. 
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cos, situados en los partidos agrlcolas inme~iatos á Bu.e-
1l0S Aires, para completar su engorde con alfalfa y malZ, 

Estas no son profeslas, sinó previsiones racionales; son 
I'esultadús lógicos del desenvolvimiento progresivo del 
pals. '. .' 

Podemos hablar, Ime", de este nue\'o ramo de IIldustrla, 
que ha de adquirir sorprendentes p~oporciones desde el 
momento en que desaparezcan los obstáculos de ~a falta 
de un buen puerto que lo han impedido hasta hoy. 

Cuidado en las condiriones indicadas, un animal mesti
zo está pronto para exportar~e ú los sesenta dias, y en ese 
estado vale aqul de 1,500 á 1,600 pe--os 7%. 

Los vapores de ultramar dc~tinadps al tra,.;porte de ga
nado en pié, traen desarmados todos los pesebres necesa
rios, que los al'man y 11I'epaI'an en el momento de recibir 
su caI·ga. 

Traen además por lastre, depósitos de agua en el fondo 
del buque; estos rlepósitoi'> se llenan de agua del Rio de la 
Plata, para que no haya necesidad dUl'f\nte el viage, de 
dérselas destilada, 

Agotado un depósito se llena ele agua del ma!', para con
servar el lastre. 

Pero no es solamente la ganaderla la que está llamada á 
prosperar en este cai'>O, forzosamente tieue tambien la 
agricultura que adquiril' un IJI'ogl'eso y desenvolvimiento 
dignos de la fertilidad de nuestro suelo. 

La demostracion de todo esto no puede ser mas fácil, y 
está, debemos decido, al alcance de todo el mundo. 

Un animal en pi~ paga por flete hasta Inglaterra 8 estér
linas, es decir, 40 patacones próximamente. 

Suponiendo un vapor' eOIl qlpaeidad y disposicion pal'a 
350 animales, i'>olo obtendrá por flete 2800 libras, lo cual es 
insuficiente para fiete ele un vapor de esa magnitud. 

Tiene por lo talito indispensable necesidad de tomar ma
yor carga, para que le haga cuenta y sea posible el viage, 

Dando, pues, á cada vapol', á mas de los 350'animalcs, 
1500 toneladas de grano, sea maiz, trigo, lino, completará 
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su flete, pues por esas 1500 toneladlU', al precio actUllI de 
7 } pata(~ones I~ toaelada, obtendrá 2250 libras ma5'; todo 
lo cual forma un total de 505D libras esterlinas, que y~ es 
un flete sufit~iellte, y hace posible el comerció que se busca 
establecer. 

Por e;;;o hemos dicho '(IUe el progreso agrlcola está liga
do al de la ganadel'la. 

Debe produeirse lo nec:esario pal'a completar el engorde 
de los animales, .todo lo que se necesita pUl'a la alimenta
éion durante.el viage, )' además una gran cantidad de UII 

articulo útil y barato, pal'a com,pletar la carga y flete del 
vapor. 

U 11 animalcondueido de esta manera alcaliza' á costar 
en InglatelTa de 100 á 110 pesos fuertes, y alU la carne de 
cada ¡'es vale como 20 á 22 libras~ fuera del cuero)' sebo.. 
• Enh'e Abl'il y Setiembre, I n:lllflu HO hay otro;: frutos que 

exportar de aqul, debe hacel'se la exportacion "e ganado; 
el viage es de 26 dias y los animales bien mantenidos ga
nan peso dUl'ante la na\'eg.acion, 

Las compañias de seguros corren.el riesgo de mortan
da9'por muy pocó precio. 

La H.epública Oriental, el Canadá, los Estados Unidos)' 
la Ausb'alia, cOIno lo hemos dicho, estAn haciendo desde 
hace mucho tiempo I.'on la Europa, un activo eomerdo de 
carnes, que para nue!'II'o pals es todavia una lisongera 
eSpe¡'allZa, . 

"amos á pcrmitirilOs ('onsignar aqur algunos datos !"U

ticientes p3l'a comprobar la'importanc'ia ~e este asunto, y 
hacer evidente su pra('\icabilid~i. . 

En 1874 se c¡xportaban del Canad!\ Itls novillos para los 
Estados-l.'nidos, \'alienclo solamente 12 patu<"oOO!<,-pero 
habiendo,(lragado el Río San Loren1.n, en una estension 
de '150 miilas, los vapores ultramnrinos purlieron arribly 
hasta'l\lontreal, )' los novillos subiel'On de precio, ha.CltaRll 
~tacones que "alian el año pasado, ' 

'EI flete que pagan de,.de alll hdSt.a Inglaterra es de á 
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libras esterlinas, el viage solotu~<1 12 á 15 dias, pero es 
una navegacioll peligroslsima, 

ElIlos muelles de :\Iontreal, los ,'apores que llevan ani
males en pié, I'eciben en 12 horas, por medio de los Eleva
dores, mil toneladas de maiz, y en tres dias han acomodado 
su ca¡'ga, y están prontos para su viage, Llevan tambien 
muchos cerdos vi,'os, 

Los Esiados Unidos no solo ha~en el mismo negocio 
con los animales que se producen en los Estados, que tie
uen puertos sobre el Atlántico ó facilidad de llegar á él, 
sinó que lo· ha~ell tambiell,. y con provecho, con los gana
dos de Tejas, que son"conducidos como mil leguas en el 
gran ferro-carril que vá del Pac!fieo al Atlántico, es decil', 
de Tejas á Nueva York, y al!! se emb;lI'can para distintos 
puertos de Francia y tle Inglaterra, . donde son es pendidos 
para el eonsumo de aquellos grandes centros de poblacion, 

Con un buen puerto, muelles, diques y maquinarias ade
cuadas, realizariamos muy en bl'eve negocios de igual na
turaleza, y de una estension que 110 es dado cal,~ular, Pron
to se comerian en Lóndl'es· excelentes animales engorda
dos en Buenos Aires y hasta en San Juan y Mendoza, 

El año pasado se exportaron de aqul treinta mil tonela
das de maiz, pero podemos exportar' trescientas mil fácil
menté, yeso es nada en los mercados Eu¡'opeos, pues el 
maiz tiene diversas é importalltes aplicadones. industriales, 

La industria moderna ha descubicl'to y aplicado·proce
dimientos enteramente nuevos, que colocan este cereal en 
eondiciones de servir para un activo comercio, 

Puede embarcal'se aunque sea recien recogido, pues se 
desgrana, se seca, se enfda, y se ·Iimpia en el espacio de 
20 minutos, sin 'otro combustible que el mismo marlo, y 
todas estas distintas operaciones se hacen pOI' uno y me
dio pesos papel por fanega, 

. Actualmente, ese negocio no puede desenvoll'eI'se, pues 
antes de salir del puerto el artlculu ha sufddo tantol'ec:ar
go de gastos, que hacen casi imposible la operacioll mer
cantil. 
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En 1878 el maiz _que los .dos Unidos exportaron para 
Europa asc.endia al valor de 40 millones de pesos fuertes. 

Esto es debido en grandlsima parte á su fácil ,·iabilidad. 
y á la prontitud y baratura de las operaciones de carga y 
descarga. 

Ahl está el secreto de nijestro progreso futuro. 
Por eso hemos dicho (pág. 54) las siguiente ... palabms. 

que vamos á permitirnos repetir aqul. como que las prece
dentes considm'aciones 'desemueh'en y esplican el-pensa
miento encerrado en ellas. 

« CU,andó tengamos un buen puerto que d.é entrada á los 
« buques de mayor calado que sir\'en á nuestl'o comercio 
« mar·\timo; cuando tengamos muelles pl'ovistos de tod,;,s 
n los elementos indispensables para ejecutar las operado
« nes de c~rga y descarga con !':eguridad. ligereza y bara
« tura, recien _enfónce;; tomará \'ida )' de!':en\'oh'iljlientO 
" la agricultura, y es entónces cuando la ganaderta ha de 
« tomar en nuestro pals el alft> carácter -que debe tener; 
« y la agricultura y la ganaderla uniJas:1tan de multipli
« car I)l.lestras rique7.as, acrecentando la importancia ~' 
(' respetabilidad comercial de la pl'<)~'incia» -y por consi
guiente, debemos agregar ahorá, acrecentando la riqueza, 
el desenvolvimiento industrial y la prosperidad de Ia-Re-
publica. ' 

Nuestros- hacendados que deben esforzarse, como se 
esfuel'Z3n generalmente por conservar la buena calidad 
de sus ganados, tienen que persuadirse que eso soló no 
basta . para las exigencias comerciales de la época que 
se aproxima; yes prudente y necesario que se consagreu 
tambien á tener algunos allimales de raza, para ir pl"epa
. rando un producto que ~stá destinado antes de mucbo 
tiempo, á.constituir un nuevo y "alioso comercio p3t& el 
pals, - ' 

« '¡iempo "endrA, no mu~' lejano, bemosdicbo en eh:a
'" pitulo IV de este libro, en que la cria de ganados, y el 
~ I'amo de engordes esPeciales para el consumo de la ciu
« dad de Buenos Aires, y para la eXPorbcion en pié, Iaaa 
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1( de formar dos ram~s diferentes de la misma industria, 
" pero que deben existir separados, . dedicándose á cada 
1( uno de ellos capitales especiales, terrenos y cuidados 
1( diferentes, » 

« El engordado,' no existe hasta ahora en el movimiento 
1( de nuestro comel'cio de ganados, pero debe existir for-
1( zosamente, porque está llamado á desempeñar un rol 
" e!':peeial, intermedial'io-entre el criado¡' y el consumidor.» 

" Esta modificacion traerá consigo la necesidad de nue-
1( vos capitales, de cuidados propios, )' un aumento de tra
"bajo que ha' de dar ocupacion provechosa á muchos bra
" zas, y empleo á muchos terl'enos imnediatos á la ciudad, 
(C dedicados hasta hoy á-la agricultura, en condioiones 
" precarias y de incierto re!';ultado. » 

La realizaeion de ese porvenir· pueden apl'oximarla Ó 

dilatarla nuestros mismos hacendados, : segun dediquen ó 
nó desde ya, una parte de sus capitales y de su atendon 
á la fundacion de planteles de animales finos. . 

Se necesitan unos cuantos ailOs de· perseverancia para 
obtener los resultados, pero ellos compensarán ·ítmpl!a
mente el capital invertido y los esfuerzo!': heehos. 

Gerraremos este capitulo diciendo, que la exportacion 
de ganado vacuno en pié, es mucho mas fácil que la del 
ganado;de cualquier otra especie. 

El ganado caballar y mular por ejemplo, tiene que man
tenerse ·de pié durante la navegacion, porque si se echa no 
se levanta mas, y se muere irremediablemente. . 

El va.cuno por el conh'ario, se echa, descansa, rumea, 
se práa y vuelve á comer, asl es que en ese sosiego, gana 
en 'peso y en gordura durante el viage. 

La exportacion de ganado en pié·, sel'á anles de muchos 
años, uno de los grandes ramos de comercio de este pals, 
que debe pagar no solamente con lanas, sinó. tambien con 
haciendas, el valor de las mercaderias que le envian las, 
sociedades fabriles de EUJ'opa, 
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Cria _".lIar 

El caballo es el elemento primero é indi!'pensable de 
una Estancia, para el cuidado del gahad<> vacuno. 

Pero antes de. ocuparnos de la cria caballar, del modo 
de entablar y cuidar las mapadas y las tropillas, y de 
I:uanto concierne á este importante ramo, de la ecooomia 
rural, vamos á permitirnos hablar un poco del caballo, ese 
noble y genel'oso bruto, reputado ~on justicia como el 
mejor compailero del hombre. 

Esto contribuirá.á dar á e!;Ote capitulo alguna variedad 
sin que nada pierd:lO por ello los lectore!>. 

El caballo acompaña al hompre desde los tiempós mas 
I'emoto!', y donde quiera que se eneuentran huellas de 18 
planta humall~ !;Oobre la tierra, se hallan u.mbiel\ las seña
les de e!>te fiel eompañero. 

Todose Jos grandes guerreros han tenido su caballo 1M'e
d,ilecto; )" algunos, como Alejandro, han fundado ciudá
des, fiara inmortalizar el nombre de su ~ de "lidias. 

Las naciones antiguas instituyeron jll~ acordando 
17 
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premio!=; para las carrera!=;; el cual era un medio para esti
mular' 111 mejora de las crias, 

Todo!=; los historiadore!=;, como todos los poetas de que 
hay memoria, hablan de los caballos de su pals y de su 
époea, 

y no deja de ser curio!=;o que hay ciertos usos, 'como la 
de PO'H'I'les herrarlUl'as, y algunos otro,s, que, segun lo que 
dice Homero, existian qesde hace la friolera de tres mil 
años, 

VaI'¡:]s razas antiguas han desaparecido completamente; 
sin embal'go, es tl'adieion musulmana, que los codiciados 
caballos árabes cuya sangre conservan ellos en su pureza 
primiti\"a, fueron traidos de la Palestina, lo cual quiere 
decir que desc'iendell de los famosos caballos del Rey 
DaviJ, que segun pareee rué el primer Israelita que mOll
'tó á eahnllo, 

Es sabiJo que los Arabes han poseido los caballos mas 
ligeros, ma!'. dúeiles y mas guapos de que hay memoria, 

Profesan el JlI'ilH:ipio lle que el reposo y la gordura son 
las ('U!IS3S principales de sus enfermedades; y que el ca
ballo se fOl'ma ell el trAbajo, 

La e~pel'iencia en nuestro pals acredita la verdad de 
estas oh"ervaciones; como es cierto tambien, que si han 
conseguirlo los ingleses obtener' en nuestro siglo los caba
llos mas ligeros del mundo, ha sido aplicando todas las 
obsci''';ll'iones de los Arabes sobre la r'eproduccion y cui
dado, e"tableciendo >.obre sus bases fundamentales, todo 
un sistema completo para la mejora y perfeccionamiento 
de la I'aza, 

No ser'ia aventurado decir, que la raza caballar de 
nuestro p:tls descienrle de los celebrados caballos árabes, 
sin que se haya mezclado su sangre desde su introduccion 
en estas regiones. . 

La" primel'as yegua" y caballos de raza Andaluza, que 
eran ál'abe pUl'o, fueron traiJos de Espaila y desembar
cados el! el fii:lr huelo de Barracas, cuando la primera fun
dacioll de esta ciudad en 1537, 
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Al desaparecer la primera Buenos Air~, quedó aqul 
una parte de esos animales, y ellos, reproduciéndose en 
libertad, llegaron á número tan considerable, que cuarenta 
y tres años despues de su desembarco contribuyel'on efi-

.cazmente á la segunda y definitiva fundacion de esta ciu.
dad, hoy la m'lS importante por suestension, por su rique
úi y por su ilustrac:ioll ~e todas las que crearon los espa
ñoles en la América del Sud. 

Su degeneracion ha sido producida por la falta de cui
dado, no por la mezcla de la sangÍ-e, 

No obstante, nuestros caballos son excelente,>; son su· 
periores 'para el servicio que prestan en la industria pasto
ril, pero si hubieran sido cuidados como los cuidan toda
via con todo esmero sus primiti\"Os dueños, serian indu-
dablemente muchlsimo mejores. , 

NuestJ'os caballos tienen fuerza, resistencia para las fa
tigas,ligereza,valory cuanto pue le buc;carse parajluestras 
campañas; ni el frio, ni el calor, ni las lIu\'ias los debilitan 
ni los enferman, y soportan las fatigas mas rudas, vi\'ien
do á la intemperie~' sin mas alimen&o que el pasto que les 
ofrece la natUl'aleza. 

Los Arabes, desde hacen miles, de años es fama que 
consel'van sin mezclarse las (res raza;;: en que estAD divi
didos sus caballos: 

De la primera, que es la supericir~ solo usan los nobles )" 
poderosos,.y por ningun dinero del mundo, segun dicen, 
venden pal'a el esterior un padre, ni una yegua de la pri
mera raza, 

. No los regalan ni á los Monal'Cas, 
Los de la segunda, que son de mas talla, san~, de lar

ga vida, ligeros y que CGITeIl mucho tiempo sin fatigarse, 
puede alguna vez con infinitas dificultades obtenerse alguo 
tipo para llevar A otro pals, . 

Solo venden los de la tercera raza, que f;OlI de mellos 
ta'Ha, buenos para las marchas y guapos para la!! fatiga!l. 

Un buen caballo de estos hace en un dia 2á b 30 leguas, 
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y continúa por euatro Ó cinco dias haciendo la misma jOl'
nada. 

Un gelleral de la Francia, Dumas, haciendo compara
done!" entre el l"aballo de la!" posesiones fl'ancesas en 
Af,'i('a \" los ('abullos árabes, dirigió una c()nsulta al Emil' 
Ab-Ell(adel', hombre illteligente en el ramo y que habia 
dedic¡tdo su ,"ida, á estar á caballo, . " 

El Emil' contestó en una estensa carta, tl'ascribiéndole 
los versos que un famoso poeta de su nacion habia dirigido 
al Emperadol' de Constantinopla algun tiempo antes de la 
yel1ida del profeta, 

Obsermndo las fechas se vé que el poeta de la Arabia 
habia ejelo.:itado su el{tro'en elogio de sus caballos hacia 
mas de mil dosLÍentos años, y sin duda la raza se ha con
servado sin degener!!:r durante t.odo este tiempo, puesto 
que el Emir consultado, se limita á esa trascl'ipcion, dando 
con ella la noticia mas pr'opia y verdadera del mérito y ca
lidades de sus caballos, 

Segun dice aquel poeta en uno de sus ver'sos, el ginete 
árabe se tiende sobl'e la silla para aumentar' la velocidad 
de su caballo, exactamente lo mismu que hace el gaucho 
en su recado, 

Pero basta de andar por otras partes, vengamos á la 
EstaOl~ia, .y ocupémonos de hablar' del sistema práctico 
seguido entre nosotros para conservar los c~ballos de un 
establel'imiento de campo, 

Debe decirse primeramente, que la cria caballar ha es
tado por muchos años en el mas completo descuido en 
nuestra campaña,. 

Ustedes, como yo, ha~rán visto, si han cruzado alguna 
vez los campos tlel Sud, inmensas yeguadas alzadas ell 
las que no habia una sola ,manada entablada, que hace po
cos año,:; han desaparct:ido completamente. 

Dur'alltc la époea de Hosas habia en algunos campos 
tantas )'eguadas arizcas, que para cruzar por ellos con tro
pilla el'a Ilecesal'io lIeval' un hombre por delante, para im-
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pedir que se la arrebataran los trozos de yeguas que cru
zaban disparando al ¡:;entir gente. 

Eran animlJ,les enteramente !'alvaje"', de seis, oeho, diez 
años ó mas, que no hahian sentido nunca el dominio del 
hombre " 

AlU. se hacian los domadores g;nete$, los fuertes bolea
dores, los pialadores famosDs, y los hábiles corredores en 
el campo. 

Muchas E~tancias embargadas en aquella época, que 
nadie las cuidaba, y hi órden de Rosas prohibiendo la ma
tanza de yeguas, contrí-buyel·on á. aumentar la eria, hacién
dola innumerable v en el estado salvaje mas com,Mto .. 
Recor~arán los ~iejos y hasta los no muy viejos, que ha

bia campos como el Rincon de Nuario, Camarones, La
guna de los padres, La Brava, Tala de Anchorena, San 
Ramon de Morillo v muchlsimos otros en donde habia 2ll, 
30, 40 Y hasta 70 mil yeguas "alzadas. . 

Allá porlos años 53 mas ó menos, cuando Ro~is ya 
estaba en Southampton, empeió la matal17.a de ~·eguas en 
los saladeros, consumiéndose enormes can'lidades. en ela
borar el. llamado aceite de potro. 

Estas matanzas, y 10s trabajos que entollces ><e empeza
ron pal'a sujetarlas, han concluido las' yeguadas aI7.ada" 
de la Provincia, y aun cuando hoy continúa toda,·ia la 
matanza en algunos saladeros, y se hace en mucha ('S

cala, no es apl'oximada siquiera á la que:o;e hacia en la 
época que acabamos de l'ecordar. 

Los estancieros del Sud han sido siempre mas prr)lijos 
que los del Norte en el cuidado de la t'l'ia ("aballar, obser
vándose talltbiel~ que al :'\orte no ha· habido yeguadas al
zadas en la estension y generalidad que en el Sud. 

Ya se ha dicho que las yt!guas adquieren mm·ha gordu
ra en los c!lmpos de pasto tierno, y esto es lo que las hace 
provechosas para el negodo de galadero¡:;,y que en Jos 
campps nuevos de afuera, donde hay pastos fuertes, tie-
nen mas carne pero menos gordura. . 
• Las de Jos Montes Grandes se distinguen por su 'exl'&-
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lente calidad,! gran tama-ño, como se distinguen los caba
llos de esos mismos parajes tan conocidos y apreciados 
en la Provincia. 

En una Estancia que no necesite componer su campo, y 
que Re dedique al cuidado de la hacienda vacuna ó de 
ovejas, no debe habe¡' mucha abundancia de yeguas. 

Caminan mucho, están siempre comiendp; como el vaso 
es tan cortante, estl'opean el pasto tierno y destl'Uyen mu
cho el campo. 

Se les cuidan en manadas, '! vamos á decj¡' el modo cu
mo ~e entablan y cuidan estas manadas, el rlestino y los 
servicios que prestan en el establecimiento 

Las manarlas pueden ~el' de 25, 30 piezas, y hasta de 
mayol' númer'o, eon un solo caballo padr'e, que cuida de 
ellas, impidiendo que se "ayan ó desparramen, conser-
vándolas siempre I'eunidas. : 

Las manadas de una Estancia puerlenser' de tl'es elases: 
:'I-IA_DA DE CRIA. 

:'llANADA DE CABALLOS. 

MANADA DE RETAJO. 

En una Estancia puede haber varias mana'las de ca
da una de estas tres clases. 

Digamos separadamente lo que corresponde á cada una 
de ellas. 

lIIanada de erla 

El que desee explotar un establedmiento de campo·co
mo es rlebido, cuidal' y hacer productivos los intereses que 
administra, debe empeñal'se en adquirir un conocimiento 
completo de lo que es un buen animal, pOI' su perfecdoll 
de formas, pOI' su adaptabilidad al objeto para que fuese 
destinado. 
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Sin este conocimiento, que solo lo dá la ob!Oervacion 
constante y la práctica cuidadosa, vegetará lOiempre ell la 
incertidumbre, á mel'ced de lo que otros le digan, y sin ;:a

car del tiempo y del capital los benefiéios que lJUedcn ofre
cer á un estanciel'o inteligente, 

El tiempo mejor para la operacíon de entablar unn ma
nada es en la prima vera, Para esto se elige:l 26 Ó 2J ye-
guas de las mejores que se' puedan obtener; , 

Importa poco la edad, siendo yeguas hechas, dc ,-ientre, 
grandes, y que no salgan de epidemia, 

Debe cuidarse que sean de un solo pelo; tiene mas mé
rito como que dan mas pl'ove"hoso resultado, proiw'iendo 
caballo's de un solo pelo tambien que lOO:1 itc m," estima
cion; se consiguen buenos caballos para el lOer\'i.'io dd es
tablecimiento, !Jara la venta, y la posibiliitad de formar 
lindas yun!as por las cuales se obtienen buenos precioS., 

Antes se acostumbraba á. manear Ó rell~ar la,. ye~uas 
destinadas á formar una manada; cortándolcs la p'-a del 
vaso de la mano ó de la pata; de un solo lado, hasta salir
les sangre, yaun hoy mismo hay algun.s que practican 
esta operacion, 

Pero debe abandonarse completamente, Es cruel}' es 
innecesaria," 

Para entablar una manada, lo mejor es un potrero alam
brado, y si no hay rosibiHdad de teller un potrero, la ma
nea sirve perfedamente, y no hay necesidad de mallctaró 
rengar los animales, 

Hemos dicho que la edad importa po~o, pues la yegua. 
com() todos los animales, proju~e hasta el lérDlillll do su 
vida; pero no obstante, cuando son demasiado \-il'jas, su 
f.'uto es débil y pequeño, 

La elección del caballo.padre, ó padrillo' como squl se 
le llama, es 'sumamente delicada, y aquel que 110 post'a 
conocimiento práctico sobre la materia, _ debe "alcrse de 
quien lo haya adquirido en la e¡;:periellcia. . 

Diremos sin embargo, para a}'udar eso conocimiento, 
que para caballo padre debe buscarse siempre de· UII solo 
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pelo; alto y bien formado; de linda presencia; largo de 
cuerpo; an~ho y salido de pecho; chieo de cabeza, qu~ no 
tenga la nuca ni la fl'eñte hundida, Jlorque este es un signo 
de debilidad; derecho de lomo, pues los corcovados y los 
sillones son malos, corto de nudos, lo que dicen ¡'cmacha
do, porque asl es mas fuerte de manos ';{ mas dificil de 
mancm'se; que no sea desgarronado; que no sea zarco; que 
tenga ojo negr'o y vivo; que sea de OI'eja grande, delgada, 
flexible, un poco encanutada; que sea de pelo fino y que 
no sea crespo; que tenga crin ';{ cola abl,lndan1e, y los cas
cos negros, pues los blaneos ó manchados son delicu,los 
y falsos, 

Estaimestigacion es minuciosa y delicada,'y aun cuan
do acabamos de enumerar las condieiones prineipales, 
éstas son únicamente las mas visibles, pero hay otras mu
eh as no menos importantes, que es conveniente 'observar 
cuando se quiere mejorar la cria; sobl'e.las que no es po
sible hacer' indicaciones, y pOI' lo cual, I'epetimos, que la 
eleccion de un buen caballo padl'e,. debe encomendarse á 
persona muy inteligente en ell'amo_ 

El modo mejor para componel' la cria caballal', sin salir 
de la raza criolla, es, el animal que se destina pal'a padre 
cuando tenga apenas dos años, cuidarlo á pesebr'e, con al
falfa y maiz,domarlo con cuidado á los dos años y medio, 
amansándolo perfectamente_ 

Asl se cria mejor, toma mejOJ'es formas, y euando cum
pla los cuatro años, que es la época en que conviene des
tinarlo á la manada, se tiene un padre excelente., I'obusto,. 
manso, y que h'asrpite á sus descendientes las buenas ca
lidades naturales que ha adquirido pOI' el cuidado, 

DUI'ante el primel' tiempo, mientra:> se está entablando 
la manada, debe eneel'ral'se todas las noches hacerla dOI'-
mir el! el cOI'ral, y lal'ga1'l~ templ'ano,' , 

En dos meses, mas ó menos, las yeguas se han acos
tumbrado á ándar siempI'e junta:>¡ el padt'e las cuida a to
das¡ ninguna se separa, porque él no lo consiente, y esto 
es lo que se dice e:>tal' elltablada la manada, 
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O.tra!; calidadades que debe tener un caballo padre, co
mo ser celoso, buen cuidadol', etc., no !'e conO('en de an
temano; e>; preci~oobser\'ar\¡is de~pues que se le entrega 
la manada, '! dado de baja sinó ,..irve, 
La~ manadas deben recogerse tod6i los dia.o;, como la 

hacienda vacuna, deben teRerse ~ rodeo, acostumbn1ndo
las ~ permanecel' en el. Debe tene~e mucho cuida10 qUe 
en el campo no anden padlillos sueltos, ni del estllbleci
miento .ni agenos, pues retasean' las manada.o;, y hacen 
desmerecer las crias. ' . . 

En lo.s ca;npos alambl'ados todos los trabajos se racili
tan yse modifican \'entajosamente, mas el que no tenga 
campo alambrado, no debe oh'idar que el animal }'eguarizo 
no se aquerencia tan fácilmente como el vacuno, y que no 
oh'ida hasta los cuatro años, y ~ veces mas, la querencia 
primitiva, ti 

Los caballos' tardan mas en olvidarla; y los que son cui-
.-tado!;' á pesebre no la oivida!) nunca. • 

La vaca se aeuerda de la querencia cada vez que se le 
acerea laépoea de la paricion;· pero la yegua tiene en dos 
épocas e!-;e recuerdo; al entrar la primavera y al principio 
del Otoño', y es entonce~ qU'e con~'iene cuidarla~ mas, e.<;
pec'almente s! son recien a.q~nciadas.en UI~ C31DJIO. 

"La querellela 'eS el recuerdo ~ el ,amma! tiene del pa
rage en que nació, donde apren.ftó á comer, y donde pasó 
los primeros aiios de su vida, 

Este reruel'do le dura mudlOs añas, y en cuanto puede 
vuelve 'á su querencia, para lo cual atra\;esa largas distan
cias, caminando de dia)' de nOt:he, apartáDdose de los 
caminos generalmellte, cru¡ando rios, arru~'os y cuantos 
obstáculus ellcuellll'a, sin perder la direecioll que lleva., )' 
I'edo y se~uro vA ú parar al ilUlIlu ú donde quiere ir, 

La paloma viajera en los espacios. no YA mas redam6lite 
ti su; !lido sah'ando inmensas diSlatll:ias, que el (.-abaHO , 
suquerellc ia des pues de vanos años y aira \'8S&lIdo' talO
bren estensiones considerables, 

El animal ycgual'izo \'é anucho de' diá. Y áPldes c1!It-
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tancia~; pero tiene tambien excelente vista aun en medio 
de la mayor o~curidad de la noche. 

Se dice "que tiene aumento en la vistil; es decir, que vé 
los ohjetos consirlerablemente aumentados; asl es que, al 
hombre lo vé de un tamaño muchlsimo mayor del que 
realmellte tiene. 

Cuando se asusta y "dispar'a, su valor salvaje parece que 
lo eneeguece, y ;::e lIem por delante cuanto encuentra. 

Cuando ;::e enfurece es sumamente bl'a\"O. . 
Es animaldelil"ado par'a dormir','y no se echa cuando 

hay '~iquiera humedad ell el pasto, y prefier'e dormir para
do' ell CUYO caso ;::u sueño es liriallo y de P0f;OS minutos, 
\"olriendo' ill~edi~tamerlte á eomer, pues está constituido 
como p:1I'a comer' ince;::antemente. 

Cuando duer'me echado, ~e: asusta fácilmente del mas 
pequeño mido, ;::e pál'a de golpe y dispara, siendo casi 
siempre imposible ;::ujetarlo; pOI' lo cual, una de las pre
eauciones en el cuidado de las cab3.lIarlas de un ejército, es 
tenerlas de noche á ronda abierta, impidiendo que los ani
males se echen y se 'duerman, pues en este estado, que 
pareee el mas so"egarlo, es el mas peligroso, y el mas 
expuesto á una disparada. 

La yegua, en la estacion en que puede trabajar, e,.:°tan 
útil eomo el caballo en un establecimiento; es dócil para 
ilman;::arse, y en el serricio es excelente para galopal', 
recoger', correr en el ('ampo ó en el rodeo, enlazar en el 
eorral, tirar al peeho ó á la cincha, teniendo sobre el caballo 
la ventaja de que no se manca tan fácilmente. La yegua 
tiene 011ce meses de p.'eñez. 

En la época de recoger los trigos se emplean yeguas 
para h'illar, per'o esta costumbr'e alltigua vá desapareciendo 
ron la intr'odllccion y generalizacion de las máquinas des
tinadas á este objeto. 

Aunque ese no es negocio de los estancieros, algunos al
quilan sus manadas para ese objeto, pel'O el tr'abajo es 
muy fuerte, las yeguas sufren, se hacen pedazos las manos, 
se éllflaqueccn, y se estellúan l1lucho, especialmente si los 
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que están sobl'e la parva volteando el trigo, lo dejan caer 
sobre el lomo de las yeguas. 

El negocio de la matanza de yeguas en los saladeros ha 
de il'desapareciElndo á medida que los animales adquieran 
mayol' valor, por la mejora de las crias, que proviene de 
las cruzas ó del mejor cuidado. 

No obstante, como la maiaílza subsiste aún, y subsistirá. 
por mucho tiempo, apesar' de ser muy poco conveniente 
para la Proyincia, diremos que la yegua para matar debe 
tener de dos años y medio arriba, pues e!'; la época en que 
recien tiene grasa, yel euero es de cuenta, lo mismo que 
la cerda, 'que á estll. edad ha adquirido ya to:.lo su largo y 
eonsistencia. 

El estanciero para "endel' debe preferir la~ yeguás' de 
mala estampa, de pelos diferente!';, ptincipalmente las 
blancas, z.'lrcas'ó de huem de f.!ato. porque las de esta cla
se, tanto en la yegua como en el caballo, !'iempre acaban' 
por perder los ojos, y en 611 todo otro animal defectuoso, 
que pueda hacer desmere('er sucria. 

La OJ'ia de petizos solo se puede tpner por cutiosidad, no 
por negocio; pues únic.amente lo;; buscan. para pasear los 
niños, siendo casi inútiles en el ,;en'il'io de un estableri-
miento. ' 

Todo lo dicho es lo que principalmente debe tener pre- • 
sente y practicar un ganadero en nuestro pals, atendido 
el estado actual de esa industria, y sus condiciones y mo
dos de explotar. 

Asl debe organizar y cuidar su cria de yeguas, obte
lIiendo por la seleccioll los mejores productos, yendo asf 
lentamente pero con seguridad, á la mejora cierta y muy 
provechosa de la raza caballtt.r; para la cual, una "ez obte
nida esa mejora, se han de abril' corriente'i de l~om~io 
que hoy no 'tiene el ¡>als. . 

Pasemos ahot'a á ocuparuos del mO<lo de enlabiar y 
cuidar las manadas de otl'a clase, que debe tener el esta-
blecimiento. • 

En otra parte, hemos tratado ya de otras t:ondiciones del 



268 INSTRUCCION 

animal yeguar'izo, de su edad, sus gustos, su modo de co
mér, su engoI'l:le,'y eurtnto pucde sel' conveniente conocer, 
-ahol'a eerl'amos este capitulo dil'iendo que las mánadas 
no rNluieren ningun cuidado especial fuera de las indica
ciones que dejamos he[~has, 

Si el campo es bueno, limpio y no hay abrojo, lo mejor 
es luzal' las yeguas cada dos años; pues de ese modo se 
estropean meno", y se obtiene t:el'da larga y de valor; pero 
euando hay abl'ojo, es necesario tuzarlac; anualmente, . 

Este trabajo se hace en el eorl'al, y el principal cuidado 
es que sea pl'actjcado con ~rden, á fin de evitar las que
bradul'as qne provienen de la eostumbre de voltear los 
animales pialándolos , 

llanada de eaballo. 

Para formar una manada [lE: eaballos es necesario em
pezar poramansal'las yeguas, y aco!"tumbrarla!" debida-

• mente para el sel'vit.:io á que se les ,Jestina, 
Primeramente debe décil'se, que este trabajo como otroS 

análogos, se hacen en el establecimiento cuando el capataz 
y los peones están desoeupados, á fin de que 110 desatien
dan olros quehaeel'es que exigen su dedicacioll constante 
y diaria, 

La utilidad de esta manada e" pode!' tener reunidos los 
('aballos, pues eon poeas yeg!las, pueden tenel'se juntos 
50, 80 Ó 100 ':aballos que no se desparl'amall, ' 

Pal'a, entabla!' la manada se busean las yeguas mejores, 
y que muestren sel' mas fuerms pal'a marll'inas, 

Lo mas fácil y' eómodo'es"de ulla mallada de cria, ha
eel'ia mansa ó de caballos, 

Se acollaran unas con otras para que se aeostumbren, 
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amansen, y adquieran en el pescuezo la fuerza nece¡;aria 
para que no se las lleven los cab~ILos :que des pues han de 
acollararse con ellas. ' 

Esta opera<:ion se hace con varias yeguas, para tener en 
las manadas unas cuantas madrinas; se les trae todos los 
dias al cor'ral á fin de que 10$ ,peOljes se les acerquen, Y' 
las manoseen, para que se acostumbren y pierdan el mie
do que las hace ariscas. 

Debe ten~rse mucha paciencia, y enseñarle;; á parar á 
mafia, para lo cual, cuando alguna es muy arisca, se hace 
uso de la traba,'ó se le domina por medio del rigor, pia
lándola ó enlazándola varias veces.-Esto es fácil para UII 

hombre de campo, Y la yegua solo se deja pialar dos ó 
tl'es veces, despues ,toma miedo y se pAra cuando el hom: 
bre se ácerca á agarrarla. 

Es absolutamente necesario que las madrinas se acl>S
tumbren á permanecer quietas cuando se le vá á agarrar, 
sin lo cual sel'Ía, des pues sumamellte incómodo y tmbajoso 
agarrar los caballos, estando acollarados con yeguas 
ariscas. 

En algunas, Estandas hemos visto la l"o;;tumbre de atar 
enel palenque las yeguas destinadas para madrinas, pero 
esto es malo, pues empiezan por perder la fuel"Za en el pes
cuezo, el animal atado se hace cabresteador. 

La fuerza en el pe¡::cuezo les es muy necesaria, y esa 
fuerza la adquiere un animal acoll&rado con otro, que cede 
á los tirones, -y no en un palo firme donde tironea '¡nÍltiJ
mente, y concluye por'no hacer esfuerzo aIguno-y por 
ceder, 

Cuando ya se tienen varias yegtlas madrinas acostum
bradas á la collera, mansas, y que sepan parar á mano, se 
continúa formando la \llanada, aeollarando con cada nna 
de estas yeguas un caballo; el cual debe ser acollarado 
con bozal y p'rendedor. 

A ninguna yegua madrilla se le pone bozal, '! uingulI 
caballo se acollara rlel pescuezo. . 

Lo;;; caballos al cabo de poco tiempo se, &l'ostwDbran , 
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audm' en la manada, se aquerencian ma!,; pronto que en 
tropilla y ya puede de!'a~'ollm'm'se y dejado andar suelto. 
El capataz es el que sabe y puede ca~('ular c~ando un ?aba-
110 está aquerenciado, y debe tambten contllluar haCIendo 
yeguas madrinas en la misma manada, hasta que todas 
sinan para este objefo. . 

Las manadas de caballos deben comer y pel'manecer 
cerca riel establecimiento, pues son para el ser\'ieio diario 
y frceuente, y por lo mismo no deben alejarse tanto como 
las manadas de crias, á fin tambien de que estén mas vigi
ladas, como que tienen mas enet:nigos, y de que el peon que 
\'1lya á,trael'ia no e.mplee iljútilmente un tiempo que siem
pre hace falta para otras cosas. 

El padl'illo de una mana,da de caballos, debe ser elejido 
con tanto cuidado como el' que se destina á las cl'ias, 

Unas veces es negligente, otras es flojo, y deja que le 
quiten las yeguas, y sueede tambien que algunos son tan 
brayos que muerden y esh'opean á los eaballos, pues estos 
carecen de los brios necesarios par'a una lucha semejante, 

Cuando un caballo padre tiene este defecto, par'a quitár
selo, acostumbran algunos á ponerle ~apatillIJ.8, que es una 
guasca atada en cada mano y arrastrando un pedazo, á 
fin de que cuando vá á corr'er para morder' á los caballos 
que huyen de él, se las pise y se contenga ó se caiga, , 

Cuaudo esto es ineficaz aconsejan algunos, como reme
dio, aflojade 10-' dientes con un mal,tillo, con lo cual queda 
imposibilitado de ml1rder, -

Ell'emedio de aflojarles los dientes, debe desecharse 
porljue e!:o una crueldad inútil, que pr'iva al padre de sus 
dientes, que son las armas principales pal'a la defensa de 
su mauada. 

Él pelea con los'dientes, y estando enojado es mas bravo 
que un toro, y si tiene los dientes flojos 'se vé en el caso 
de luchar COIl otro que los tenga firmes, es vencido y pier
de sus yeguas.-Debe, pues, desecharse ese bárbaro re-
medio. ' 

Lo que se hace en este caso para =luitarle la mala C09-
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tumbre es atarle un caracú en el copete, ó ponerle un tra
mojo, para lo cual no es necesario voltearlo ni estropear
lo. El tramojo es un palo :de dos ó tres pulg-ada.<; de 
grueso, y como de tres cuarta" dI:! largo, que se le cuelga 
en el.pescuezo, en un anillo fuerte, 'i cuando vá á correr 
le golpea en las carretillas }. en el pecho, y esto lo acobarda 
y le quita la costumbt·e. • 

Pero cuando todo esto es inútil v no se dociliza, lo me
jor es dejat' para padre uno de los hijos que se haya criado 
en la manada con los caballos, pues no .Ios muerde . 
. Cuan!io la: manada se echa al corral para agarrar caba

llos, debe evitarse que disparen ó se atropellen, porque los 
animales se pisan unos á otros y se estropean. 

AsI, no debe p:?rmitirse que nadie eutre con lazo á.la 
manada de caballos, todos deben agarrarse á mano: lo 
cual tiene además de las ventajas dichas, la de que c¡¡ando 
llueve y hay bari·o en el corral, los caballos se agarran 
afuera, en cualquier parte, sin" ninguna diticultad. 

Jamás debe la manada de caballos do'rmir encerrada 
en el corral; porque los caballos pasan sin comer, y los 
potrillos aprenden á eomer la cerda de las colas. 

.Un pott-illo no come cerda, si'ltÓ cuando )·a sabe comer 
pasto; aSI, para quitarles esa co;;tumbre tan perjudicial, 
se agarra, se ata en el palenque, y alll se le hace surtir 
hambre; se le tiene á soga, y á los 8 ó 10 dias se le vueh'e 
á largar á la manada. 

Si con la priml:!ra vez no ha olvidado la costumbre, se 
repite'la misma operacíon hasta que se le quita.-Gene
ralmente ti la segunda vez de hacerle lo que dejamos iodi-, 
cado, no vuelve á comet' cerda. . 

Algunos partidarios de 'os remedios ruertes, como el de 
aflojat'le l~s dientes al caballo padre, al"ostumbr-.ul tambien 
á tajearle la lengua al potrillo que come c~rda. pero é~O 
es ta,n cruel como lo 011'0, 'i no debe hacerse; vue. .. hay 
otros medios para quitarles esa costumbre. 
, Zahuml1ndolos bien con cerda quemada, le toman repug
nancia, y no la prueban mas. 
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Como tienen la piel delgada, las yeguas son m.uy perse
guida;; de los mosquitos, tábanos y plagas. semejantes. 

Cuando hay táhanos, las yeguas no ramlllan, se rodean, 
agachan la c;beza ,'esguar.dándose la;; ~.nas á las otras, y 
permanecen quietas sufrIendo el agUlJon que tanto las 
mOl,titica.-En los campos de a(uera, hay algunos parages 
de que abunda mucho el túbano. . 

Cuando hay mosquitos por la noche, las yeguas camI
nan contra el viento, y por la mañana es necesario buscar
las en esa direccion. 

Cuandú hay lluvia caminan viento abajo, y para ese lado 
se les busca. , 

El saber buscar en el campo ó campear, como se dice, 
una manada, una tropilla, ó un animal ,que se pierde, es 
una habilidad que no todos tienen. ' 

El hombre que sale á campear es necesario que conozca 
bien el campo, que tenga buena vista para conocer y dis
tinguil' desde lejos lo>: animales, y si es tiempo de seca, 
debe saber donde están las aguadas.-EI animal yegua
rizo vá A la aguada mas templ'ano que el vacuno. 

No hay gaucho, de aquellos que conocen los deberes de 
un buen peon de Estancia, que no sepa de dónde ha estado 
el viento, y de qué lado ha venido la . lluvia durante la 
noche, 

Tropilla. 

La costumbre de formar tropillas de caballos, vá des
apareciendo en esta PI'ovincia, á lo menos en los Estable
cimientos de alguna consid'CI~acion, y solo la conservan 
todavia los hombres que se dedican á los trabajos de ea m
po, y que se conchavan pal'a los trabajos por dia, 
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Las tropillas eran antes no solamente muy útiles, sin6 
hasta ir.dispensables en una E!"tancia, tallto para los tl'a
bajos que debian hacerse fuera del establebimiellto, y aun 
dentro del mismo campo, como para los viaje!", en tiem
pos ell que el caballo era el único elemento de locomocion 
que po!"eia el pals. _ 

Pero en nuestra época el modo de hacer los trabajos se 
ha modificado absolutamente; las necesidades son otras, 
y los medios de viajar han progresado lo suficiente para 
hacer innecesario el sistema pl'imitivo de los "iajes á ca
.ballo. 

Todo esto ha hecno que las tropillas de caballos sean en 
la 'actualidad mucho menos útiles y -nece!"arias en una 
Estancia que lo que eran anteriormente. 

No obstante, los nueyos pobladores de los camposde 
afuera, donde faltan toda via lo" elementos.)' comodidades 
que abundan en la zona comprendida den"tro de los anti
guos ltmítes, tienen necesidad de conser\'ar tropillas de ca
ballos, como un m~dio mas cómodo para Ips di"el~os 
servicios que pl'estan en los grandes campos y en las lar
gas distancias. 

Vamos pOI' esa razon. á decir algullas j'lalab.:as so
bre el m090 de fOl'marlas, que se llama entablar una 
tropilla. 

Para esto se elige pl'imel'amente una yegua, que es la 
que se llama madrina, Debe ser mallsa, mu)" mall!~a, y 
es conveniente ensillm'la algunas "eces, para que se com
plete su mansedumbre. Ha de tenel'se .;uidado de no que
brantarla en el pescuezo, á nn de que no se la . lleven los 
caballos que despues se hall de a(~OIlRrar con ella. 

Para esta clase de mad¡'ina se ha de (¡!"ar traba, á obj .. -
to de obligarla á estar sosegada, y permanecer en el para
je que su dueño la deja: 

Se le coloca un .cencerro, 
Los caballos que hall de formar la tro¡..illa, se acoaarall 

sucesivament. UII dia uno, ohoo dia airo, y los demAs ma-
neados, . 

18 
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A ningun caballo debe hacércele cami¡~ar ma.neado. 
Debe tenerse mucha pacient:ia hasta ensenarles a parar' 

:í mano; y si algullo dá mucho trahajo se les pone tram
pa en el suelo, y asl se le,? enseña, 

Si algun caballo dispara y.toma el campo, se le trae 
asustándolo, y se le pone t¡'ampa hasta que pierde la cos
tumbre, 

Jamás debe pennitirse en(¡'a¡' con lazo á la" tropilla. 
Tampoco!debe per'miti¡'se bolear de á pié á ningun ani

mal; esto es mullsimo, pues le toman miedo al hombre y 
,;e hacen mut¡'eros; siempre ha de bolearse de ú caballo, 

Ya se sabe, además, que de este recurso no debe usarse 
sinó en los casos estr'emos, , 

Al caballo se le amansa y se le ellseiúl todo con pacien
"ia, Es de natural dócil. 

En general, se eligen siempre caballos de un mismo pe
lo para formar tropilla, 

Concluiremos esta parte de nuestro (¡'abajo con algunas 
palabr'as respecto de la estimacion que se "ha dado en todo 
tiempo, y se dá actualmente á los distintos pelos de los ca
ballos, atribuyéndoles á unos, por esa \'azon, calidades 
mas sobresali!:"!ntes que á otros. 

Los Arabes creen que es superior el caballo castaño 
oscuro. Que es mas sufrido que todos el alazan con cri
lIes negras; y un antiguo refran español dice: alazan tos
tado ante muerto que cansado, 

Dicen tambien los A¡'abes que es débil el caballo oscur'o 
con manehas blancas en el anca, y pa¡'a ellos es de poco 
valor iodo caballo de mas de un pelo, 

Los illgleses, que actualmente poseen las mejor'es razas 
que están bajo el dominio de jas naciones civilizadas, )' 
cuya superio¡'idad ha ele du¡'arles hasta que se la quiten 
sus descendientes los NOl'te-Americanos, aprecian tam
bien en mucho el pelo de los caballos, 

Los quierell siempre de Ull pelo, 
Estiman por muy buenos los eaballos ml.ros; y por fo

gosos y guapos los alazanes y ('olc,rado\O; con cabos negros. 
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El zaino v el oscuro tienen tambien buena repulaA:ion. 
No son e;timados los que tienen colOl' blanco, porque 

rlicen que desmerecen pronto. 
En nuestro pals, en lo!'; caballos de la raza criolla. !>e re

putan y estiman como muy guapos y sufridos los caba
llos, oscuro, doradillo y alazan. 

El moro es generalmente lijel'o y guapo. 
Los tordillos plateados han tenido siempre l'eputacion 

de muy ligero~, pel'o hoy la opinioll le es generalmente 
('(mtraria. 

Los cl'iadores dan preferencia hoy al oscuro, y particu
larmente al colorado doradillo. 

En Entre-Rios tienen fama incontestable como infatiga
ble nadador el ca~1I0 tordillo-sabino. 

Se reputan tambien buenos y ligeros los caballos que tie
nell las dos manos negras y patas blancas. 

Se tienen tambien por muy buenos los que tienen ulla 
estrellita blan~a en la fl'Cnte; ;;eñal que eulas ~eguas;:e 
tiene tambien como indicio de buena calidad. 

No necesitamos detenernos mas sobre este punto; pues 
el estanciero utiliza. en sel'vicio del esurblecilniento. todos 
los caballos de cualquier pelo que sean, y á. las distincio
nes que acabamos de indical" solo atienden los que se 
derlican á la cria r cuidado de caballos destinados á los 
dl'cos de carreras. 

Diremos para dejar terminada esta parte de nuestro tra
ba~o, que el caballo del Estado Oriental es d que mejor 
conserva la semejanza del tipo árabe. Es mas chico, mas 
COl'lo de nudos, ma" remachado, el pescuezo mas levanta
do y mas largo; de un solo pelo"y rle mucha resistencia 
pal'a el t~abajo y las fatigas. 

En cuanto á. los caballos de nuestro llals, y de los otro" 
territorios ve('inos, haremos observar que su tamaño dis
minuye á medida que uno se aproxima á la region del, 
calor. , 

Al Sud de Buenos Aires, los caballos wII"masgraudes 
que:al Norte, 
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Los de Entre-Rios son mas ehicos que los de Buenos 
Ail'es, 

Los de Corrientes son mas chicos que los de Entre-
Rios, 

Los del Paraguay son todavia mas chicos que los de 
COITiclltes; son ullas lauchM; y avanzando mas al Norte, 
en Matto-GI'oso ya no subsiste ni se conserva el eaballo, 
AlU se anda en b~eycs, se "iaja en bueyes, )' todas las 
faenas rurales se haeen montados en bueyes, 

En aquella rcgion, en donde el clima es extraOl'dinaria
mente eálido, clcuballo sUl'umbe pl'onto; á los pocos dias 
de Ilegal', contrae' unaenferrrredad que se manifiesta em
pez:lIIdo el animal á arrastrar las patas, luego ,,;e imposi
bilita absolutamente de'caminal', y sc muel'e en seguida, 
Esta enl'el'l1lcndad es conocida y designada aHI COll el 
nombre de MAL OE CADERA, 

El Gobiel'llo Impel'ial tiene ofrecido un premio halaga
dor al que descubl'a ó illvcnte un remedio eticaz elllltra 
esta ent'cnnedad destl'lldora de la raza caballar en aquella 
regiun, pel'O hasta el pl'esente, aunque se han presentado 
distitltas aplicaciones, y se han hecho diversos ensayos, 
nadie ha alcanzado todavia el premio ofrecido, 

Dado de preparar lo. potro. 

Ya nos herilos ocupado de todo lo relativo al cuidado de 
las nia!"; fOl'maeioll de las manadas, y de cuanto es nece
sario t<.'l:el' pr'e~<.'nte )' pI'actiear con minuciosidad; pase
mos ahora á decir' el modo como se preparan y amansan 
los potro", 

CUlllldo los potrillas han llegado á la edad de dos años, 
es illcoll\'cnicllte su pel'manenl:Ía en la manada, y para evi-
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tar los males y perJUIcIos que OC3!"ionan, eg nel"e!"atio, 
año por año, hater la opel'acion de prepl.rar ID" pntro!\. 

El sistema que se sigue en el pats, es sumamente anti
guo. La mutilacioll es un medio para tenerlo~ ma" !"uge
tos, mas dóeih~s, !"ometiéndolos de una manera absoluta .. 
la voluntad del amo. ' 

Esta costum bre ha sido general al Norte de Eurl'lpa, 
pero no la tienen ni la han tenido jamás los Ara he!", pues 
en un pals cálido les quita á los caballos mutho \"ig-or. 

El capricho del hombre triunfa por ese' m "dio sohre los 
Impelus al'dorogos y vlolento~ de que la naturaleza ha do
tado ámpliamente á tan útil animal. 

La operacíon de que ge trata, es bagtante deli('ada, y del 
modo inteligente y prolijo con que "'e pral·tique, pende la 
vida del animal y el obtener log rc!"ulta<los que se buselftl, 
por lo cual, no debe ser encomendada sinó á persona pro
lija y que sepa bien el modo de hacerla. 

La mejol' edad es cuando el potrillo ha lIe¡!ado á lo!" dos 
años; pues antes, el animal es muy chil:o, la opel'adon 
muy trabajo~a, el animal no crece bien ~. solo se obtiene' 
al fin un caballo 'débil, por habérsele quitado antes de tiem
po la fuerza necesaria para su completo desarrollo. 

Despues de los dos años, el animal ~ pone cabe7.0D, 
pues se le agrandan mucho las carretillas, y no se obten
dría sinó un caballo muy feo. 

Los me~es mejcires para hacer esta operacion son :\lal'7.o 
y Setíembl'~, porque el ticmpo es temprodo, y lo necesario 
es evitar los rigore>" del frio, lo!" eXt'esos de ('alor y la ahuo
daneia de moscas, que conslitu)'en un Yerdadero y sérlo 
peligro. 

Es conveniente hacerla por la mañana, l'u1n(!0 los ani
males no han comido mucho todaYia, y lo mejor es que 
pasen encerrados en el corral la noche antes, 

El animal no debe estar agitado ni sudando. 
El' encargado de la operacion debe cuidar de que ~ 

)lerfectameute bien hecha, sin lo cual el establecimiento 
no tendrA buenos caballos, pues si quedan defeCtuosos, 00 



268 INSTRUCCION 

sirrelJ pal'a nada pOI' sus malas inclillaciones, y son per
judiciales en las manadas. 

Cuando han sido bien operados, los polI'os están com
pletamente sallOS á los quince ó veinte dias. 

La cola, que tanto contt'ibu~'e á la arrogancia y hermo
>'lII'a del caballo, es al mismo tiempo una defensa de que 
los ha dotado la naturaleza para librarse de las plagas y 
zabandijas. As! es que, al pott'illo que se opera, nu se le 
debe cortar demasiado la cola, sinó que debe quedar un 
poco mas abajo dei gal'l'on, dejándole as! un plumero sufi
('ientemente Im'go y abundante para defender su herida 
('ontra los insectos que lo persiguen. : 

El animal no debe "ufl'ir golpes; no debe tomar agua 
J'eeien opera,to, pues se hineha y muere. Es conveniellte 
dejar'lo que camine. Es muy malo meterlo inmediatamente 
en pesebJ'e ó caballel'iza donde tenga que estar parado, 
pues ,lo principal es hacer'lo caminar. 

Vm'i')s son los sistemas adoptados para haeer esta ope
('ion, pel'O no c['eemos lIecesario tratar aqu! minuciosa
mente de cada uno de ellos; porque en la pr'áctica, el 
haeelldado sabr:á elegir el mas conveniente y seguro; pues 
si el resultado depende en gr'an parte del sistema que se 
emplea, depende mucho mas del modo como la persona 
ejecuta la oper'acion, y es sobre este punto que debe te
lIerse siempre un cuidado especial. 

Dir'emos, sin embargo, que los medios mas usados son: 
eauter'izar inmediatamentel::J herida con UII fierro caliente, 
(, haeel'la del modo que en el campo llaman á fuego, que 
es el mas Sl'guro, y ('un cuyo sistema se mueren muy 
po('os. 

La,.; pre;'aw'iones, ó tal vez las preor:upaciones antiguas 
cn lIuestl'O pals pm'a hacer esta operacion, han sirio pl'in
r:ipalmente, y son toda\'ia en algunos, las siguientes: 

Que dehe practicarse eon UII euehillo usado, que tenga 
por consiguiente PO(:o a(:el'o; que 110 toque chair'a; que no 
se use para eorhll' liada que contenga ácidos, especial
mentc cebollas; que esté bien asentado)' sea de tilo suave, 
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Que la mejor época para hacerla es en los primeros dias 
de los menguantes de luna; que el hacerla en creciente, iJ 
al concluir la luna, es muy peligrosa, porque !"e alunan 
muchos animales. . 

El animal que contrae. esta enfermedad que se dice alu
nado, no come, y desde que se ellferma empie1..a á da.
vueltas en un mismo parage, haciendo un circulo como en. 
una trilla, y alll dá vuelta continuamente hasta que se aní
'quila y se ~uere·. El remedio que se les hace es quemarles 
las carretillas con un fierro caliente, formándoles lo que se 
dice una parrilla. 

Otro r'cmedio que tambien dá buen resultado., es 88n
grarlos en los o~os, de los párpados de arriba. 

Pasemos ahora á habiar' del ¡nodo de. amansar. 
!I 

lIIodo de ..... _1_ 

La operacion de amansar los potros, disponiendolos para 
el ser'vicio del establel!imiento, debe ser· cuidadosamente 
,'igilada por' el mayordomo 6 encargado de una Estaneia. 

Muchos gauchos son ginetes, pero no todos son eapaces 
de domar bien un animal, y sacar un caballo manso, sin 
mañas, lti defectos que lo hagan pOl'O menos que in
servible. 

No entraremos á hacer ulla minuciosa descripcion de 
este trabajo, porque ser'ia inútil para los objetos de nuestro 
libro, y hasta' se apartaria del propósito que tenemos en 
vista; pllC": una descripcion semejante !'eria mas propia de 
los cuad¡'os de eoslumbres, que del carál'ler que damos 
á. estll publicadon, • 
. No obstante, vamos ;t hacer algunas indicaciones cuyo 
conocimiento es de utilidad, á fin de que el establedmiento
tenga buenos caballos, en las que puedan hacerse los lra-
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bajos, sin pérdidas de tiem'po, sin tI'?piezos, sin otras 
dilicultades que aquellas que son propias 6 inherentes á 
su naturaleza, ' 

Empecemos por decir, que la mas mala cOlldicion que 
puede ten el' el peon domador, es se[' de mal génio, ó tener 
po<:a pat'iencia, El homb['e que quiel'e hacel' un buen tra
bajo y obtener uu buen caballo, no debe enojarse nunca 
t:on el animal. 

La espuela está casi totalmente abandonada; no obstan
te, uua espuela peqqeña debe servil' para aligerar el ani
mal, para ellsellal'lo á obediente y prontll, mas no para 
estropearlo, 

Un mal domador, puede sacar' cabrrllos con muchos 
defectos, que despues n0 sirven para el trabajo, 

Puede, sacar el eaballo caliente en la boca, si lo tira mas 
de lo que debe al :Jman"sado, 

Puede sacarlo de mala ('ienda, sin6 sabe (i!'arlo, 
Puede ~m'arlo quebrado en la boca, si lo tironea los 

primeros dias de ponede el I"('e'no, 
Finalmente, debe emplearse el mayor cuidado y suma 

paciencia pal'a all]ansar un animal y hacer un buen ca
ballo, manso, y sin defectos que lo hrrgan inútil 6 pe
ligroso, 

Un domador puede amansar dos animales á la vez. 
Es conl'eniente en un establecimiento tene[' ba~tos apro

p6sito, tanto para éste, eomo para todos los trabajos de 
la Estaucia, pues este es el mejol' medio para conservar 
en buen e~tado la caballada. 

El trabajo debe hac'erse en tiempo fresco; nun.:a en 
'verano, y uingun animal debe ser galopado con sol fuerte, 
)Jorque ~alell Hojos para el tI'abajo; tampoc:o debe hacér
seles audar mueho, pOl'la misma ('aZOll, 

Al auimal que se está amansalldo, se le dán dos galopes 
al dia, uno pOI' la mañana telflprano," y otl'o á la tarde, 

No debe hacérsele andar mw;ho maneado de las patas, 
porquo sale fiojo de patas, y despues las al'rastra al 
galopar. 
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El animal que una vez dispara maneado de las manos, 
se le aflojan la,.; manos, se hace tropezador y es caballo 
perdido. 

Despues del pl"imer trabajo, el animal vuelve á suma
nada para que descanse, se reponga y complete su cre-
cimiento. . 

As! se obtendrá con el tiempo un buen caballo; grande, 
fuel'te y bien desarrullado. ' 

Algullos meses despqes, y si se deja siquiera un año es 
mejor', pues ech~ mucho cuerpo, vuelve á agarrar.;e 'para 
que aprenda á servir ell touos los trabajos del estable
cimiento. 

Recien despues de esto, debe ponérselé freno. 
E~ta operacioll es muy delicada;' y las primeras "eces 

se le pone el frello suelto, con unas (:abezadas, hasta que 
se vaya acostumbrandQ'á malicjurlo; t'l principal cuidado 
es 110 quebra,rlos ell la boca. 

Se hace en "el'ano, pues ell tiempo frio salen los aoima-
le:, muy babosos. • 

Como se \'é, debe amansarse en tiempo fresco, "i eofre-
narse en tiempo caiiente, . ._ 

Un buen domadol' es muy útil en un Establecimiento, 
coino un mal domadur, renegado, falto de proligidad ó de 
pacien~ia, no obteildrá jamá!;,buen~s caballos. 

Este trabajo, como todos, se hace bajo la vigilaneia del 
ma)'ordomo; pero no obstante, corresponde e"'peciaJmente 
al capataz; como que debe ser inteMgente en él, y saberlo 
hacer, ,'igilar constantemente el modo como el peon mane
ja el animal; el cuidado que emplea para agarrarlo, ensi
Ilarlp, atarlo en el palenque, á soga, tironeal'lo. y todo 
finalmente, á'fin de que el anima~ no se d~II'U~'a mas de lo 
necesario, no se .estropee, no adquiera mañas, ni def'edo 
alguno que lo haga illsell\'Íble para Jos trabajos de campo 
que des pues han de haeerse en él. 

Ya se-sabe que los caballos de raza se ,doman yaman
san de distinto modo, pero nosotros no tratamos aqul 



272 INSTRUCCION 

sinó de los caballos -destinados al seI'vicio de una Es
tancia, 

Enfermedades de IOI!l eaballos 
" 

Este eapltulo como el que se ¡'efiere á las enfermedades 
de la hacienda Yaeuna, ticne que ser sumamente b¡'eve---, 
y repetiremos aqul lo' que hemos dicho en aquella parte de 
nuestro t¡'abajo; el pals es sumamcnte sano; el clima es 
benigno; no hay ninguna eMermedad dominante de ca- , 
l'ácter maligno, que ponga en riesgo la \"ida de los anima
les, y que alL:ance á constituir Ull peligro para la industria 
y riqueza rural. 

Las enfermedades de los caballos son pocas, muy cono
cidas, y se curan pOI' los procedimientos mas sencillos y 
primitiyos, 

La enfermedad que llaman desoJ'tijado se CUl'a sangran
do al caballo de an'iba del Yaso, donde tiene una veni1a en 
el punlo en que el vaso se junta con el pelo, 

El hormiguCJ'o es una enfermedad que vollea el casco 
del caballo; parece que se le desprend'l, y se cura escar
bándole abajo del vaso, donde se le encuentra, en esta 
enfermedad, un agujero que penetra en el interior del vaso 
-all! se le escarba hasta que sungl'e, taponando en seguida 
este agujer'ito (:on rslopa, ó eon trapo mojado en sebo,
En esta enfermedad el easc!o del eaballo apareee algunas 
ocasiones gretado pOI' .1 fuera, 

Vaso caldeado, se d'iee de una enl'ermedad que consiste 
en que el vaso del cabal\o vá cerrándose y tomando la 
Corma deun canuto,-Se cu¡'a raspándole la parte supe¡'ior 
delantera del vaso con una escofina, hasta adelgazárselo lo 
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mas que sea pusible.-AI crecer el yaso de nuevo adquiere 
su forma verdadera. 

Cuando la enfermedad proviene de que el caballo haya 
comido algun yuyo malo, se le cura dándole un buen ga
lope de ocho ó diez ,cuadras, y sangrándolo en seguida del 
paladar; si no le sale sangre, el mal es ya ineurable. 

Si' estando el caballo mal comido; se le hace galopar 
mucho ó trabajar demasiado, se pasma, lo cual se cura 
zahumándolo en las narices. ' 

El caballo pasmado se entume, y se le arrugan las nari
ces; se le zahuma con lana quemada. siendo mejor la 
negra, 

El caballo alunado se CUl'a, como hemos dicho en otra 
parte, fJuemándole la. .. carretillas con un fien'o caliente, 
haciéndole la forma de una parrilla. 

El que ha comido romerillo, !"C cura á \'eces dándole' un 
buen zahumerio del mismo yuyo. )' en seguida una buena 
carrera, sangrándolo inmediatamente, ~ 

La manquera del encuentro, de la cuerda, y otros males 
semejantes, los cUl'an nuestros paisanos por diversos ID&

dio!'i, pe¡'o un caballo manco para que quede bien sano, es 
preeiso que sea curado COII mucho esmero y proligidad. 

Para ~urar un caballo manco del encuentro, se le frota 
con amoniaco en el punto en que el caraeú encaja en la 
paleta. A los tres dias re,vienta aquella pata, se le 18\'a 
COII agua de malva y se le sigue curando eOI1 ungüento 
amarillo. 

Del mismo modo se curan los caballos il\'egigados, sean 
de la¡s manos ó de las patas. 

Al capataz del Establecimiento le corre"ponde "igilar 
(:uidadosamente sobl'e el estado de los caballos; para im
pedil' que los peones lo,; ¡JeslI'uyan mas de lo lIe~esario, )' 
para cuidar de que estén buenos y sanos, curAlldolos in
mediatamente que se les nota algulI mal; para lo cual. la 
primel' medida es apartarlos del sen;do. • ' 





II 

COMERCIO DE MULAS 

Durante muchlsimos años, la 'cria y venta. de mulas ha 
constituid-o un importante ramo de la indu;tria rural de 
esta Provincia, y han entrado al pals ingentes ~umas. pro
ducto del comercio mular con las Repúb,licas del Pacifico. 

Dos causas principales han influMo en la decadencia de 
este negocio, hasta el punto ~e haber de~aparecido com
pletamente en nuestra Provincia por el abandono que se 
han visto obligados A hacer de él nuestl'Os principales 
criadores. 

Una de esas causas, que era la carestla y estrechu. de 
los campos, ha desaparecido hoy; p!Jes los nuevos cam
pos son estensos, y de un precio relativamente barato, 
habiendo además razones que acon;;ejan á los acendados 
de los campos de afuera dedicarse de nuevo á la cria de 
mulas. 

Permltasenos hablar un instante sobre esté ramo de la 
riqueza rural, con alguna detencion, entrando en alguuas 
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consideraciones sobre el antiguo comel'<:io de mulas, y 
demostrando las conveniencias que nuevamente se ,-,fre
cen á los que se dediquen á él. 

Cuidamos mucho de no apartarnos en lo mas mlnimo 
de los objetos primordiales de ouestro libro, pero Cl'eemos 
estar dentro ellos en algunas digresiones como las que 
hemos hecho por ejemplo, al trata¡' de la «Exportacion de 
ganado en pié,» del «~Iodo de preparar los cueros» y ell 
algun otro capitulo, asi como ell las que haremos ahora 
I'elativas á la rmp0l'tancia,del comercio de mulas, 

Este negocio, como hemos dicho, ha tenido antes de 
ahora una importancia colosal; s~ cruzaban en él millones 
de duros, pero esa importancia, aun'que ha disminuido 
mucho para el pals en general, no ha desaparecido total
mente, 

Las Repúblicas del Perú y Bolivia, por la naturaleza 
montañosa de su terreno, por su dificil viabilidad, su falta 
de pastos y sus caminos donde no pued"e rodar un carro, 
hacian todos sus traspol'tes á lomo de mula, especialmente 
en aquellos parages en donde el único y p1'incipal negocio 
era la explotacion de las minas,-y se empleaban en 
grandes cantidades en conducir los metales hasta los 
puertos de embarque, 

Su destmccion provenia de que los mineros las compra
ban gordas; hadan con ellas dos, tres ó cuatro viajes, y 
como no hay pastos, y los forTages valian mas que las 
mismas mulas, en la imposibilidad de alimental'las, prefe
rian dejarlas morir de hambre, as! que la tlacura las hacia 
inútiles para el servicio, y compraban otras, 

Los Salteños, que han tenido por muchos años monopo
lizado este negocio, empleando fuertes capitales en él, las 
compraban en la campaña de Buenos Aires, Enlre-Rios y 
COITientes, y las llevaban por (~uatro ó seis meses á io
ver'nal'las en los alfalfares de Salta y Jujuy, ó en Mendoza 
y San Juan, donde la alfalfa es especial y de excelente en
gorde, 
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De alU las conducian al Perú y Bolivia, donde obtenian 
por ellas altos precios. 

Durante la explotacíon del Cerro de Paseo, ese riqulsi
mo minera.l de fama universal, fué muy activo el negocio 
de mulas, y posteriormente por IJi explotacion de lat famo
sas mínas de Caracoles, asl como de las sálitreras de Ta
rapacá, adquirió un nuevo impulso y mayor importancia. 

La construccion en estos últimos aiios de los ferro-car
riles en el Perú, trajo la disminucion de este negocio, y el 
comercio de ~altá lo sintió hasta tal punto, que la cons
truccion del ferro-carril á Ol'oya causó una crisis en aque
lla Provincia; y produjo igual trastorno la del ferl'o-carril 
de Arica, y el de Iquique, pues en todos estos puntos se 
hacia fuerte comercio de mulas. 

En Bolivia queda todavia un buen mercado para la ven
ta de mulas, que se emplean pal'a los tra-;;portes, y tant& 
alll como en el Perú, en donue el caballo no tiene resisten
cia por los caminos pedregosos, 'las mulas d~ silla son 
muy estimadas, llegando á pagarse hasta 1000 patacones 
por una linda mula de marcha. ' 

Todos los 'grandes hacendados de aqo.ella Hepública 
tienen una ó dos de estas mulas pal'a su uso. 

En la Provincia de Buenos 'Aires por el crecido valor 
que adquirieron los campos, los hacendados se dedicaron 
esclusivamente á la cria de ganado vacuno y lanar, y se 
han estinguido por completo los criadores de mulas, que 
están tam6ien muy ,limitados en las provincias de Entre
Rios y Corrientes, 

El negocio tiene no obstante mucha importancia y con-
viene volver á él.· . 

Hay mercaqo para mulas en Bolhia, en las Provincias 
tienen diversas aplicaciones, las necesita el ej.rcito para 
la artillel(ia y para las marchas, y en especialidad en la re
gion Andina, últimamente ocupada. las mulas tienen que 
pre~ar considerables servicios para los ,'iajes. 
: Ho)' no se encuentra donde comprarlas sinó á precios 
muy elevados-El único criadero de alguna importancia, 
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que el pats tiene actualmente, es en el Chaco Santiagueño, 
donde ese negocio adquiere cada dia mayor importancia, 
y de donde se están abasteciendo todas las Provilll:ias. 

El año pasado se hicieron tambien algunas expol'tacio
nes para el Cabo de Buena Esperanza y los vapores" Yes
so., y "Titania .. llevaron 1200 mulas, que en el punto de su 
destillo, yalian á bordo 200 pataeones cada una. 

Los que posean campos aruel'a, cledicándoge tIe nuevo 
á este antiguo negocio, tendrán la doble ventaja de obtener 
un pr'oducto valioso que \'er .. der, yen segundo lugar, la de 
mejora!' y componer mas rápidamente sus campos, pues 
la yegua es el mejor animal para ,este objeto;-y hoy no 
tiene casi valor, ni aplieacion prO\'echosa en nuestro pats, 
pues la yenta para los saladeros, único destino que se le 
dá 9.ctualmente, es un medio de explotacion que importa la 
destruccion de la riqueza . 

. Deteniéndose un instante á pensa!' en esto, rácil es cono
eer, que a,demás del mayor ,'alar que adquiere un campo 
compuesto y que ha mejol'ado sus pastos, mas conviene 
criar mulas que á los tr'es años valen tanto como un novi
llo, en vez de eriar yeguas que dan erias, que solo valen 
50 Ó 60 pésos para los saladeros-Se necesita el valor de 
6 ú 8 yeguas pam igualar el de una mula, 

Despues de esto, y siendo tan claras y evidentes las ven
tajas de la cria de mulas, pasaremos á deeir el modo cómo 
se procede en este ramo, 

llanada de retajo 

Se llamaban manadas de retajo las que antiguamente se 
entablaban destinadas á la cI'Ía de mulas. 

Hoy no se usan ya en la Provincia de Buenos Aire~, y 
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escasean tambien mucho en las demás provincias Litora
les, donde no obstante se conservan todavia algunas. 

Las manadas se entablaban como las de cria pero re
queria mayor cuidado en la eleceion de los animales d~ti
liados á formarlas, pues las ~;eguas .deben ser grandes,de 
segunda ó tercera parícion cuando menos; y el caballo 
padr'e que tenia solamente la mision de cuidarlas y Conser
varlas reunidas, de defender'las y evitar que se despaITa
masen, era preparado y dispuesto con este objeto especial. 

El burro, era amamantado desde chiquito en una )'e
gua; para lo cual era lIecesario matar el potrillo. cubrir 
con esa piel al pollino de mallera de ellgaiiar á la madre 
eon este disfraz, pues solo a.sllo admitia y lo criaba . 

Todo esto es ahora poco menos que impracticable, pu~ 
los burl'os, que tanto abundaban en nuestra campaila han 
desaparecido completamente, y hoy nQ se encuentran sinó 
UIIO que otro por una rareza. 

No tiene por lo tanto objeto el que nos detengamos á 
espli~al' el modo de prqceder que se usaba antiguamente 
para la cria de, mulas; pues para.restablecer esta impor
tante rama de industria rural, es necesario introducir los 
padres del estrangero. 

Pueden traerse tambien de las pl'Ovincias, en algunas de 
las cualeS s~ conservan toda\'ia excelentes crias. 

Los mejores bUl'ros se traen de España, donde existen 
("rias conocidas originales, de las que se han ~tendido 
por otros paiSes de Europa, sin mejorar la raz& . 
. La cria de mulas fué perseguida en E..<:paña por medio 

de órdenes repetidas, y deltl'etos emanados de la potestad 
('eal, imponiéndose á los que tmieran garañones, penas 
sevrras que llegaban hasta el destierro y ~Q.Illiscacion c;le 
bie.nes, y la consecuencia de estas restricciones fUé, que 
esa in'dustria creciera '1 se desarrollara en los ~i!'l8S ve
cinos, lIevllndose los garañones de E.."P8iía, y vi!úeudo 
de..<:pues 11 venderles su producto. 

La mula era anatematizada por hallarse fuere de • ..,. 
suprema de ct'eced',1 multiplicad. 

19 
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En el Poitou, (Fran~ia) hay grandes establecirriientos 
donde pueden obtenel' buenos seI?entales, pero son tam
bien de origen español, y no mejores qu~ los que se pue
den obtener en España mismo. En Itahalos hay muy 

buenos. . 
La mula, hija de burl'a y de padre caballar, se lla~a 

Romana, es mas altaque la otra, de mas linda figUl?, crlll 
mucho mas abundante, pel'o es mucho menos estimada, 
mas dificil para amansarse, mas floja, mas es puesta á 
enfermedades, es faJ,;a de vasos, y soporta menos las pri
"aciones y fatigas de la carga y de los largos viages. 

Una m~la de buena calidad es mas fuerte y tiene en el 
servicio mUchlsima mas duracion que el caballo ó cual
quier otro a·nimal.-Pu~de sen'ir hasta 15 ó 20 años. 

Los com[JI'adores de mulas, para el interior las quieren 
altas, de cuerpo, ú lo cualllarrian de costilla. 

Las mulas son de vent!l de dos y medio á tres años. 
Sirven para cargar, en lo que no tienen rival, para tirar 

:ll pecho, á la cincha, para marchar, para arTastrar carros, 
para atahonas, nórias y muchos otros destinos, sin que 
haya animal que pueda prestar en determinados parages 
los servicios que ellas prestan. 

Necesitan muy poco alimento, soportan mueho el ham
bre, la sed y las fatigas.-Es fuerte de lomo, firme de ma
llOS, de caseos duros, de fuerza y de resistencia. 

Se amansa y dociliza como el animal yeguarizo, y aun 
mas; y á los pocos galopes sirve para lo que se le quiere 
emplear . 

. El modo de domarlas es distinto del de la doma de po-o 
tros; pues desde el primer momento se le pone un freno' 
pesado, apropósito, que se llama freno mular. 

Las·manadas destinadas á la cria de mulas, deben te
nerse y cuidarse siempre sepal'adas de las de cria cabaliar', 
porque la mula tiene la propiedad singular de quitarles 
los potrillos .á las yeguas.-Es cal'iñosa con ellos, los 
busca, lo~ acaricia hasta que consigue hacerse seguir, y 
como 110 Irene que dal'les, se le muerell. 
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Parece que conociera su esterilidad y es amiga de criar 
huérfanos. 

Las machos de esta especie, son tambien perjudiciales 
en las manadas, son muy andariegos, ~ separa de laS 
manadas y se lleva algunos otros anir;nales.-Se evita el 
mal haciéndolo caballo. 

Creemos suficiente lo dicho para recordar la importancia 
que puede adquirir nuevamente este ram/) de industria, 
que puede ser una fuente de considerables recursos para 
la riqueza rural, y un nuevo campo abierto á la explota
cion ~' á la industria pecuaria. 

Está llamado á componer los campos de aruera, y valo
rizar alll por consiguiente la propied,ad tenitoriaJ, A dar 
empleo ú..til A mucho~ capitales, ocupacion A muchos bra
zos que hoy permanecen ociosos, y A re8.brir un comercio 
extinguido bace alólln tiempo, pero que es en si mismo de 
grande importancia, y que puede adquirir un pro;.-echoso 
crecimiento. 
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Hace apenas veinte ); tinco años que la Pro"incia de 
Buenos Ai,'es emprendió sériamente. y por última vez, la 
mejora de la especie ovina. • 

Los esfuel'zos anteriormente heehos, muy dignos de re
cordarlos cualído se trate de historiar este gran paso en el 
p,'ogl'eso rural, y que son altamente honrosos para SU5' 

iniciadores, no habian dado ningun resultado posi ti Vi) , 

perdiéndose los capitales empleados en esas empresas, l' 
desapareciendo compl~tamellte los sementales introduci
dos, sin producir ninguna modification trascendental en 
la raza criolla. 

Esta raza ha servido de base para la me,tizacion, y hoy 
ha desaparecido totalmente, encontrándose en una que 
otra Estancia de la Provincia; y en ~antidad ('ollside,'ablo 
únicamente en pOder de un soló hacendado. . 

El p,'imer ensayo de introduccion de ovejas tinas para 
mejorar la raza ipdtgena, lo hizo el Cónsul Norte Ameri
cano en Buenos Aires, señor Hale)', hace 68 años.-1:U\'O 

un éxito desgraciado, A consecuencia de habérsele que-
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mado un car¡lal 6 años despues, per'eciendo en el incendio 
easi todas las ovejas. 

Las pocas que salvaron fuer'on adquiri.da~ po~ otros cria
dores que las lIe\'aron fuem de la PrOVIIICIa, a Salita F~, 
Corrientes y el Estado Oriental, donde no fueron mas feh
~es que el honorable señor Haley, acabando finalmente 
por desaparecer este primer' plantel, de~pues de muchos 
esfuerzos v sacrificios Je empeñosos ovejeros. 

En los afias !':uce!':ivo!': se hicier'on nuevas introducciones 
de padr'es y ovejas· fina!':, llegando á fUlldarse algunos 
importantes establecimientos, en que estaban invertidos 
fuertes capitales. 

Pero cuando con mll,)'ol' ar'dor' y entusiasmo se desen
volvió ell el pals el deseo de refinar'la raza ovina, fué en 
los años de 1835 al 38. 

Durante ese perlado, !':e introdujo un considemble nú
mero de ovejas finas y carner'os padres, de Sajonia, de 
Estados-Unidos, de Francia, de España y de otros paises. 

Pero este segundo esfuerzo, mas general, y por. consi
guiente super'ior al primer'o, se ester'ilizó eompletamente 
tambien, por la guerra <:ivil qlle envolvió al pals y pr'in
(:ipalmente por la guer'ra esterior que trajo el primer blo
queo de los franceses en 1839, y el segundo anglo-fr'ancés, 
en 1846, los cuales no terminaron hasta la caida del Trono 
de Luis Felipe en· 1848,-que elevando la República en 
Francia, celebró la paz eOIl Hosas por medio de su repre
sentante, el cOlltm-almir'ante Lepr'edour. 

Este bloqueo de diez años, durante los cuales permane
~ió entorpecido todo el comercio esteriür, y durante los 
cuales tambien se desencadenó en el pals la guerra civil 
con sus mas sangrientos horror'es, ·echó por tierra toda 
base de pl'Ogr'eso industrial; el pals se ctlllvirtió en un vasto 
campo militar; millares de ciudadanos abandonal'On sus 
hogares y su patria; desapar'eeió toda garantia para la vi
da y la propiedad; los campos se cubrieron de haciendas 
alzadas, vino el desmér,ito de la propiedad territol'ial y de 
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los ganados, y el atraso mas completo envolvió la indus
tria rural. 

En 1855 empezó el tercer esfuerzo, el mas fecundo yel 
mas eficaz para la mestizacion del ganado lanar, el único 
duradero, y que ha lIe\'ado esa industr'ia á la altura, de
senvolvimiento y progreso que actualmente tiene en nues
tro pals. 

Asl puede decirse COII propiedad que de todas las Nacio
nes que cultivan la industria lanar, la nuestra ha sido la 
última que ha acometido la empresa de la mestizacion, 
pues la Australia y el Cabo de Buena Esperanza empeza
ron muchlsimos años antes. 

EHa ha venido á dar nuevas bases á la riqueza pública; 
n'uevas tendenciá3 á la industria, ,',uevas y poderosas cor
rientes al comercio; ella ha \'enido á valorizar las tierras, 
á subdividir la riqueza. á ha"er mas sociable la \'ida de las 
campañas, á moríger:ar el ea rácter de sus habitantes por la 
introduccion de nuevus elementos, de nuevas costumbres 
y ne~esidades; ella en fin h~ producido una revolucion iu
dustria1, económica y social que cada dia se acentúa y ca
racteriza de una manera mas firme y permanente. • 

Amplio campo ofrece esta materia para estensas consi
deraciunes, basadas en el carácter y desar,'ollo de ese ra
mo industrial de nue!itra campaña, su IndClle, y la influen
cia que ejerce en el modo de ser . de sus habitantes; pero 
esas consideraciones se apa,'tan de los objetos y earácter 
de este libro, y haciendo abstr-accioll de ellas,' pasamos á 
ocuparnos de lo que concierne al cuidado de la,., majadas 
en una Estancia. 

Se llaman puestos aquellas pequeñ~ poblaciones que 
eÍl'cundan el campo, 
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En los grandes establecimientos, en que la cria de gana
do vacuno constituye el principal ramo, los puestos pres
tan, entre otros muchos servicios, el de hacer la vigilancia 
y cuidado del campo, pues el personal que se ocupa en los 
puestos tiene completo conocimiento de los trabajos ru
rales. 

Cada puesto tiene á veces á su cargo un rodeo de gana
do, consiguiélldose por este medio evitar las grandes 
agrupaciones que son siempre perjudiciales en toda clase 
de hacienda: . 

En el ganado lanar, esas grandes agrupaciones son 
mas perjudiciales que en la hacienda vacuna. 

En las majadas chicas las ovejas se amallsan mejor, 
engordan mejor, pues todo animal manso engorda mas; 
no se pierdell tantos cordel'os, se limpia y curala majada 
mas fácilmente, y en una palabra, todos los cuidados son 
mas prolijos, y los perjuicios son menores. 

En los establecimientos dedicados á la industria lanar, 
los puestos de ovejas deben estal' situados en la linea del 
campo, unas 100 á 2QO varas adentro, y á ulla distancia de 
10, 15, ó cuando mas 20 cuadras uno del otro. 

Por este medio, si el establecimiento principal se sitúa 
como debe situarse para este ntlgocio, en el centro del 
campo, todos los puestos quedan casi á igual distancia 
de él. 

Esto facilita la vigilancia continua que el propietario ó 
mayordomo debe mantener sobre todos ellos, los pone en 
fácil comunicacioll, y no ofre.:e ninguna dificultad para 
rec'oger los frutos periódicamellte, asl como para traer las 
majadas al establecimiento principal, que es' donde debe 
hacerse la esquila. . 

Cada puesto debe tenCl' su aguada y bebidas, asl como 
los corrales, su rodeo alambrado, dotados del abrigo con
veniente, 
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Con la denominacion de Puestero se designa' la per
sona encargada del cuidado de una majada en los. peqU&
ños establecimientos de que acabamos de hablar; bien sea 
que trábaje por un sueldo mensual, bien que lo haga, ro
mo muchos acostumbran, teniendo una parte en 108 pro
duetos, como compensacion de su trabajo. 

Estos SO.11 los dos medios generalmente usados para 
ese detalle de los negocios rurales, ambos presentan veo
tajas é incon\"!'nientes para el desenvolvimiento y .. ejora 
de la industria, y únicamente las iciea'> y el órden de los 
intere!i'es particu:ares de cada uno, lo in~nan y deciden 6. 
la adopcion ó preferencia de uno ú otro 5tistema. 

Pero cualquiera que sea el carácter con que el Puestwo 
trabaja,"nu~stro objeto es dar aIlul algunas ideas principa
les sobre sus obligaciones '! deberes. 

Su primer cuidado debE! ser conocer perfectamente $U 

campo; los pastos, su daSe, para saber con acierto A dtm
de ha de conducir su majada en las distintas estaciones, y 
a~n en las distintas horas del dia; y á fin tambien de cui
dar con celo aquellos pedazos de su terreno, que en mo- . 
mentas dados~ han de ser\'ii'le de Í'e~rva. 

Si hay cardales, debe hacer en ellos sendas, para que 
las ovejas salgan al grito."-La o\'eja es de mlly buen oicto 
estan"do llena. 

Es det"mayor interés que cuide siempre de mantener los 
cOl'rales secos y bien compuestos, a",1 «:pmo la aguada y 
bebidas. t • 

, No debe descuidar lu mas mlnimo de las ohIigacioRes 
que le imponen los intereses que tiene 6. su carso, y vigi
lar sin descanso !1 fin de evita,' pérdidas y mesturas qll8 
acusen descuido y negligel'lia de su parte. 
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Si la mestura tiene lugar fuera de su campo, siempre se
rá él, el único culpable. 

Todo puestel'o debe culti var siempl'e un pedazo de ter
reno con legumbl'es; obteniendo' al efecto de su patron que 

'le alambre el espacio sutieiente, y que le proporcione los 
elementos v semillas necesarias. 

Ningun patron niega semejante" auxilios, porque sabe 
que eso, no solo revela que el hombre es empeñoso y dili
g~nte, sinó que al fin el resultado es tambien en favor 
de sus mismos intel·eses. . 

Debe ser esrrierado y mu-y puntual en el fiel é inmediato 
cumplimiento de las órdelles que reciba de su patron ó del 
mayordomo ne! Establecimiento, y no dar lugar jamás, á 
ser sorprendido ni de dia ni de noche, en desobediencias 
que lo desacrediten, porque siempre son perjudiciales á 
los intereses que tiene á su cuidado. 

No ha de haéer jamás ningun negocio, ni compra, ni 
venta, que pueda dar lugar ú que se sospeche de su hon
radez. 

Para el consumo, debe matar los animales que salen 
mas ordinarios, y aquellas ovejas viejas que hayan sido 
seilaladas en la esquila con este objeto; pues ya se sabe 
que estas ovejas son las mas es puestas á morirse en cual
quier escasez de pasto, ó en cualquier temporal: tienen po
ca vida y poca lana, y destinándolas al consumo se apll'o
vechan, mientras se guardan para la venta los animales 
mejores. 

No debe matar corderos, pues son de mas vida, 'i no son 
de prQ\'echo para el consumo.-Dehe cuidar de sacar los 
cueros de los corderos que se mueran: hoy tienen mucho 
\'aIOl', 

No debe enlazar, ni permitir que enlacen animales en el 
campo, y los arrastren, porque se pierde el cuero, 

Debe cuidar mucho de que los cueros sean sacados 
prolijamente; conservándoles la cabeza para mostrar la 
señal, y tendi/éndolos en varales con la piel para arriba; 
'i si hay mucho sol ó I1uvia-v de noche, darlos vuelta . . 
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guardando la piel, á fin de que ,salga con buen color, y DO 

pintada. 
Al hacerse cargo de una majada debe contarla para 

sabef"io que recibe, y debe enseñarla á parar en la playa, 
sugetándola all! las horas necesarias-segun las órdenes 
que se le impongan.' o'· , 

. Debe cuidar que la majada no se haga disparadora al 
tiempo de largarla al campo, que permanezca siempre 
retirada de las majadas ver:~nas, y que no salga jamás de 
los lérm;nos que tenga fijadus para ella'. 

No debe ausentarse jamás del puesto sin licencia y cono
cimiento del mayordomo .. 

Notando animales agenos en su majada'ó la ralta de 
algunos, delie dar aviso inmediatamente al mayordomo de 
quien depende.' • 

No debe permitir que nadie corra ó inquiete la majada, 
ni que otros animales vengan á comer don<!e ella come. 

Debe tener mucha paciencia y proligidad para recoger su 
majada; cuidando qu~ no queden ovejas en el campo, el 
corderos dormidos, porque se d4Jspiertan, y en lugar de 
buscar á la madre, agarran para el hido de donde está el 
viento, 

Debe cuidar con todo esmero que su.majada se conserve 
limpia y sana, para lo cual, no debe descuidarse un solo 
dia en curar aquellas ovejas que aparezcan enfermlls, las
timadas, ó con señales de sama, 

El negocio de' o\"ejas, si son bien -cuidadas, dá un resul-
1ado que no ofrece ningun otro negocio; 6 no di nadR, si 
el puestero es dormilon, ftejo para el agua 6 el rrio, des
cuidado, indolente, sinó cura sus 811imale!'O, sinO libra sus 
corderos de los enemigos que los persiguen~ y si deja 'que 
en su tel'reno existan yU)'OS venenosos, y no los combate 
hasta: concluirlos. 
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La construceion del cor¡'al para la!" ovejas; es mucho. 
mas fácii y sencilla que el destinado á la hacienda vacuna. 

El terreno en que debe situarse el corral de las ovejas 
debe ser alto, parejo, y que no presente facilidad de hacer-
se pantanos. '. • 

Este corJ'al debe de estar'lo mas inmediato á las casas 
que sea posible; colocado al Nor~e de la poblaeion ó ele 
la quinta si la hay, para que le si'rva de abrigo contra los 
vientos y lluvias frias que viencn frccuentemente riel Sud. 

Si el terreno, ú otra ciJ'cunstancia cualquiera no pcrmite 
construir este corral al abrigo de la poblacion, lo mas con
veniente es plantarlc sauco del lado del Sud, pues esta 
planta crcce pronto, se tupe muchfsimo y forma un exce
lente ¡'eparo contra el frio y las aguas. 

Para los que quieran ó necesitcn hacer plantacion de 
sauco para abrigo de sus ovejas. les diremos que el sauco 

,debe cortaÍ'se en el Otoño, se entierra y bJ'ota pronto, for-
mando un cerco vivo muy bueno. ' 

Téngase cuidado que no se hiele el corte. 
De paso diremos que el sauco cortado maduro no se 

pudre debajo de tierra, aSf, los que quieran emplear un 
palo d~ esta planta y que les dure, deben eortarlo en el, 
estado que indicamos. 

El sauco arraiga bien en toda la Provincia, pero en el 
Sud crece y se desarrolla,muchfsimo mas que en el Norte. 
Llega á veces hasta alcanzar la alfura y el grueso de un 
árbol de consideracion.-EIJ algulJas partes ha y montes de 
saueo. ' 

Los mejores eorl'ales para ovejas son lienzos de listones 
de pino, movibles. Algunos los aseguran con' postes de 
fiel'ro, pero lo mejor son los estacones de iianduba y. eli
giéndolos bien derechos. 
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Debe llevar un estacon donde se juntan las cabeceras de 
los dos lienzos, y ot.·o en el medio para darle resistencia. 

Estos corrale's deben tener dos bretes, que son unos pe
queños corrales al lado de la puerta, para los trabajos de 
esquila. Estos lotes se forman con lienzos de repuesto, 

• que deben estar guardados cuando no hay trabajos que 
hacer. 

Es muy cunyeniente por muchos motivos, que de los 
bretes, siga \10 buen galpon, á fin de que se pueda hacer la 
esquila ála sombra; pues en la estacion de este trabajo el 
sol es ya bastante fuerte en el campo, y la sombra es de 
gran conveniencia para las ovejas y para los trabajadores. 

El rodeo donde deben dormir las ovejas com'ieDe mu
cho que sea' alambrado, con puertas, y, debe ponérsele 
tambien plantacion lo mismoque al corral, haciéndoLe as( 
un reparo al Sud y Sud-Este de donde son los temPorales 
mas frios y casi siempre con agua y viento. 

En el 'campo, un bosque de sauce iloron de 100 varas por 
100 que se forma en tres años, 'ofreceria á las ovejas exce
lente sombra contra lós rigores del soLde verano y abrigo 
en el inviernd,'y esta mejora tan"fácil y de tan poco costo, 
no debiera desdeñarIa ning¡.m criador. 

Las indicaciones que vamos á haeer respecto al tuidado 
de las majadas, se aplican tanto al EstableCimiento prin
cipal; como á los puestos, porque el modo de cuidar es 
~nteramente el mismo. 

Empecemos por recordar aqul lo ~ue hemos dicho al 
hablar de las demás especies de ganado.-No nos oeupa
mos en nuestro libro, lÜnó 6-<;dusivamen&e de lo que es 
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relativo al sistema y régimen de cuidado que deJ:>e em
plearse en un establecimiento destinado á la cria de ha
cienda, 

En la raza ovina, lo mismo que en las otras, hay dos 
clases de negocio, que son completamente distintos, aun
que se auxilian recIproca mente, 

UIlO es el que ,se dedica esclusivamente al cuidado de 
razas finas, para obtener reproductores, que sirvan para 
la mejora de la espeeie, 

Otro es el que emplea su capital y su tiempo en la cria de 
animales destinados'á producir lanas, came y gorduras, 

Este ramo de la industria, que es el primero y mas im
portante de nue!':tra riquez(l rural, es el que constituye 
únicamente el objeto de nuestro tI'abajo, y á él se ciI'cuns
criben cuantas indicaciones vamos á hacer sobre este 
punto: 

Consecuentes con lo que hemos notado antes, de que las 
grandes agrupaciones perjudican la pl'oduccion, diremos 
aqul, que la majada de un Puesto no debe pasar de mil 
ovejas graneles, porque esto es lo mas que un hombre pue
de cuidar bien; porque de ese modo se evita la destruccion 
del,campo, y porque con el aum~nto del primer año, serán 
lo menos de.l, 700 á 1,800. 

En los campos de pastos muy largos, trébol de olor es
pecialmente, debe cuidarse que la majada no coma mucho; 
pues la oveja traga el pasto casi entero, y no lo digiere, 
porque no puede rumiarlo des pues; se le hace un tejido en 
el primer estómago,-les dá un temblor, se empalizan y se 
mueren aun'que estén gordas,-El mejor y aun el únic~ 

remedio, es apartarlas de ese campo. 
El pasto con roda adelgaza las ovejas, y el pasto helado 

les raja la boca y las imposibilita para comel' á gusto. 
La ov~ja de l'aza merina es mas eaminadora que la 

Lincol y Leicester, necesita pOI' lo tanto un cuidado mas 
inmediato y vigilante. 

Mel'ino, se dice del Rambouillet y Negrette, 'porque am
bos descienden del antiguo tipo merino Español. 
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. La vida de la oveja puede calcularse en 10 años, y algu
nas \li ven algo mas; pero:se obser\'a que hasta abora ~ 
años, eran útiles para la procreacion y la esquila ha!i'ta los 
ocho años, lo cual no sucede actulllmente, pues se inutili
zan mucho mas temprano. 

A la edad de cinco afÍos se le empiezan á aflojar los dien
tes á la oveja qu·e se.cuida á campo; empieza en esta época 
á mermar la lana, que es cada vez mas. corta, mas rala y 
mas pobre. 

En los campos de pastos fuertes, debe tenerse un espe
cial" cuidado para lograr los corderos.-Cumo no pueden 
comer el pasto duro, np se alimentan sinó con leche hasta 
muy grandes, y como las ovejas suelen. estar flacaS mu
cha parte del año, ese alimento les es insuficiente, se agua-
chan y se mueren much.os.· . 

Asl es que, el encargado de una majada, debe fui dar in
cesantemente de lIevarlaá·comer en los pedazos de campo 
dOI~de haya pasto tierno. 

En esos campos, como lo hemos dicho ya, \pág. 78) 
suele haber abundancia de fleckiUa que viene en la pri
mavera, y si.encuentra á losl.:orderos muy flacos ó muy 
tierno hace mucho estrago en ellos. 

La majada que sale á comer léjos, pierd~ muchos cor
deros, yes mayor el peligro si hay cardales.-Si la oveja 
no se encarda, le dá muy frecuentemente una fatiga que 
le ahoga el cordero en el vientre.-La caminata es mala 
siempre, predispone al animal A ataques mortales, pelo 
con ningun° otro pasto sucede lo que con el cardo, que se 
ahogue el cordero dentro de .Ia barriga de la oveja. 

El cardo caliente COI1 el sol, lo mismo que el trébol en 
ese estado, es muy malo, y causa la muerte de muchos 
animales; asl es que en los campos donde los ha)"a, des
pues de las 2 6 3 de la tarde, el encargado de la majada 
debe apartarla de ese peligro, y conducirla á aquella par
te del terreno donde encuentren otro alimento. "éue Jo 
que bemos dicho en el capitulo .. Empastes~ pág. 93-

En tiempo de invierno las ovejas beben poca agua, ".., . • ,. 1!0 . 
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no sucede lo mi!';mo en verano, y e!l necesario pl'oporcio
nárselas en mucha abundancia, y cuando menos dos ~ces 
al dia. 

Es esencial que la majada beba tranquilu., y que nada la 
inquiete ni la perturbe. . 

Contribuye mucho á facilitar el cuidado, tener perros 
bien enseñados para vigilar la majada, los cuales estando 
bien adiestrados en su oficio, prestan sel'vicios de con si
deracion, no solamente impidiendo que algunos animales 
se separen y se vayan al menor descuido del pastor, sinó 
contribuyendo Gon su presencia y COII su permanente vi
gilancia á perseguir á los ehemigos naturales de los cor
deros. 

Hay razas de pen'os que son propios para este oficio.
Apl'enden fádlmen(e sus delicadas obligaciones; no se se
paran jamás de las ovejas, vienen á las casas solo un ins
tante y á gran prisa, á buscar su alimento, vol\'i~ndo en el 
acto á su puesto de cuidado. 

Pard. dedicarlo á este oficio, y á objeto de que las ovejas 
110 le tengan miedo, ni él muel'da á los corderos, lo mejor 
es criar un perl'o en la majada desde chiquito, amaman
tándolo en una oveja. 

Un perro bien enseñado cuida perfectamente, ayuda al 
pastol' en las opel'aciolles de largar y especialmente de re
eoger la majada, y proporciona un gl'ande alivio, dando al 
hombre tiempo en muchos ratos del dia, pal'a contraerse á 
otros quehaceres útiles. 

Debe tambien haber en la majada dos ó tres anima
les que se distingal; por alguna señal particular, muy 
conocidos, y que sil'ven de guia para conocer en todo 
momento el encargado de la majada, si están todas sus 
ovejas ó si le falta algun 'gl'llpo. 

Convienetambien que haya en la majada dos 6 tres ani
males que lleven cencerl'O, á !in de que en cualquier hora 
de la noche pueda selltir~e cualquier movimiento de la ma
jada; sea que ellas mismas salgan del rodeo, sea que an
dell ell ella perros, ú otros animales que las inquieten, 
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El l'Iegocio de venta de lanares para las graseria!' ha ce
sado desde hace algunos años, pero lo ha !'ostituido con 
ventaja la venta para el consumo. 

En 1876, habia en la Pro\'incía setenta y siete gra!'erias. 
V se benéllciaron en ellas durante ese año. dos millones 
;eiscientos mil animales lanare!'. . 

En 1877 se beneficiaron un" millon cuatro cientos mil. , 
En 1878, se mataron menos de setecientos mil, y de.t;de 

1879 cesó pOI' completo ese modo de benelbar los lanare ... 
pues han alcanzado· un precio que hac:e imposible ese ne
gocio, 

En la áctualidad el consumo de carne de oveja, se ha 
estendido y generalizado mucho. y anualmente ;;:e matan 
en las poblaciones cantidades cOllsiderables con ese des-
tino. , .. 

Despues de estas breve;: noticias, incidentalmente trai
das sobre el comercio interno de animales lanares, v1Ih'a
mos á ocuparnos de lo I'elati\'o al cuidado de las majadas, 

Las illdicaciones genel'ales que acabalVo!' de hacer al 
respecto. necesitan ser completadas con detalles mas cir
cUII!'críptos y minuciosos y' creemos que lo me-jor, mas 
c1al'o '! mas cpnyenienle, es decir.mes. por me;: lo que debe 
hacerse, subordinándose como es natural todo cuanto pue
da det'Írse, á las variaciones que imponen las lIu\'iai<, y en 
especialidad los frios y los calores, que á \"eces se antici
pan, á veces se atrasan, obligando al hacendado á.antici
par ó á postergal' sus trabajos, 

, La importancia que ha adquirido en nuestro pal$1a iu
dustria lanar, el mayor desenvolvimiento que toma dia-
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riamente, lo;; fuertes capitales dedicados á ella, yel lugar 
que nuestras lanas ocupan en el. comercio Europeo, colo
can á los criadores en la obligacion de dedicar toda su 
atencion á la mejora de sus productos. 

El suelo)' el clima son favorables á la industrin·, per'o es 
nece~ario que los búenos sistemas de cuidado, vengan en 
ayuda de esas excelentes condiciunes de la naturaleza. 

H¡¡y algunos males que no es posible todavia remediar 
de una manera completa y eficaz, porque provienen de 
eausas que no está en nuestra mano modificar, y que han 
de afeetar direetamente y por muchos años mas, los pro
ductos d~ nuestra in'du;;tI"Ía rural-Ta:es son, por ejem
plo, los que pr'ovienen de la 'clase de pastos, de su abun
dancia ú escasez alternativa; y los que tienen por causa 
los cambios y vaI'iaeion del clima. 

Pero hay otr0s muchos que solo dependen del cuidado 
del hombI'e; y el que se dedica á este productivo ramo de 
negocio, desde que posea los elementos necesarios, no 
debe descuidar nada de cuanto pueda contribuir al mayal' 
progreso de la industria. 

Ya hemos dicho en otra parle, que la mejora mas útil )' 
mas urgentemente reclamada, es la de plantacion de árbo
les'que den SOmbI'tl y abrigo á los ganados, segun las 
estadones. 

Esto pueden hacerlo todos, porque cuesta poco; y es 
solo cuestion de trabajo y perseverancia. 

No solo para asegurar un buen resultado, sinó para im
pedir que la raza se'debilite y degenere, conviene practicar 
en la majada algunas sepaI'aciones en ciertas épocas )' por 
tier.1pos determinados. 

La primera y mas importante separacion es la de los 
padres-lo cual se llama estacionar una majada; haciendo 
que la parieion venga en tiempo templado, y en el que 
haya abundaneia de pasto, especialmente tierno. 

Esto se practica en todas partes donde se cultiva la 
industria lanar. 

Aqul se ha visto ya, que el desórden en las pariciones, 
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aunque la fuerza sea en cierto tiempo solamente, naciendo 
algunos corderos en el rigor del verano, '! otros en el rigor 
del invierno, trae mas dificultades y ocasiona mas pérdi
das que ¡as que pueden sobre\'enir cuando está arreglada 
'para una época fija. 

Los padres se conservan mas sanos, ma. .. ruerte!>, duran 
mas y su producto es mejor. 

El estanciero tiene la eleccion de la -época para estacio-
nar su majada. . 

Por lo general, el mes de Octul?~ ella ó en los prime
ros dias, es la época de poner los padres en la majada, 
en las que deben per(J1anecer algunas semanas; pero no 
obstante, lo general es dejarlos hasta Abril ó M.ayo, en 
que s~ apartan. 

Durante el tiempo que están separados de la majada. 
deben tenerse con un cuidado mixto, es decir,:f campp de' 
dia y A pesebre de noche; dándoles alralray maiz, y no 
dejándolos salir al campo en los dias-de lluvia. 

Debe tenerse mucho cuidado en los alimentos que se les 
suministra. 

No debe olvidarse que sr todo; los animllles necesitan 
sal, la necesitan mucho mas los que \'iven á pesebre y 
comen pasto seco; asl, pues, es muy nece!';8rio ponerles 
á su disposicion un poco de sal de roca. 

Todo dinero gastado en la aclqui~icion de bueno.. o: Ñ-pro. 
ductores, ,es de positiva ventaja para el criador.·y no.de
~en hacerse economias cuan.do se trata de la mejora de 
las razas, 'f de obtener productos mas fillos y mas abun
dantes. 

Siempre ha de te~erse especial cuidado en la eJeccion 
de los padres, pue..<¡ es necesario que perten&can á la mts
ma raza de las ovejas, á fin de que mejoren la calidad de 

;sus descendientes. 
Se calcula 15 padres para 1,000 ovejas. 
La mezcla de razas, cuando no es hecha !!Obre bases 

muy cientUicu y con detennin8dos propó5iv., no tiene 
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ningun resultado positivo en favor del hacendado-y suele 
producir males de considomciún. 

Un carnero no debe servir pat'a padre antes de los dos 
años; )" de un veIlon que 110 baje de diez y ocho libras de 
peso en lana anual. -

Durante la época en que permanecen separados de las 
majadas, los padres deben ser cuidados ell l~ ~stancia Ó 

Establecimiento principal, en donde deben eXIstIr los gal
pOlles necesarios á este objeto. 

Si hay varias majadas, conviene mucho eambiar los 
padres de una"á otra, siql1iera cada dos años, desde que 
todos sean de una misma raza. 

Otra separacion conveniente es la de los capones.
Como esto es con lo que se euenta pa"ra la venta anual, 
conviene separarlos del resto de la majada, no solo por 
que, son muy caminadores y pOI' lo tanto muy perjudicia
les, sinó porque se forma con todos ellos una invernada, 
y cuidada apal·te engordan mas y se venden fácilmente. 

El que tiene varios puestos de ovejas, puede hacer estas 
y todas las demás separaciones necesarias, sin ninguna 
difit:ultad. " 

~unto "con los capones, deben ponerse tambien todas 
aquellas ol'eja's viejas Ú ordinaJ'ias cuyo producto solo sir
YC para echar á perder la raza.-Las ovejas viejas quetie
lien );a los dientes flojos, la lana rala, y la gordura escasa, 
['on"iene separarlaiS y destinarlas á la venta ó alconsumo. 

Otra separacion que es requerida para mejoral' el estado 
y condiciones de la indush'ia lanar, es la de las borregas
En la época de poner los padres en la majada," deben SCI' 

separadas con anticipacion todas las borregas que tengan 
mellos de 18 meses, antes dé cuya edad no deben se[' des
tinadas á la reproduccion. 

Las borregas muy tiemas solo p['oducen un cordero 
muy chico, muy débil y de lana rala. 

Al contrario, cuando no se les destina A la reproduceioll 
silló despues que han adquirido un buen estaQo de desar-
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rollo, su producto es mucho mejor, mas fuerte yma ... abun-
dante en lana. ' 

Nada gana el hacendado con la anticipacion, porque 
esa borrega 'no solo le dá un producto mas inferior, sinó 
que envejece y!:'e inutiliza mas pronto; y aunque él er¡:e 
ganar en tiempo, pierde efectivamente en tiempo y ell 
calidad. 

Las demás separaciones son las que deb,en hacerse du
rante la época de la paricion, pero de ellas hablaremos en 
su lugar respectivo. . 

Pasemos ahora á decir los cuidados que deben tenerse 
en meses y épocas determinadas. 

En este 'mes, los pastos anuale~ en general están secos; 
los calores SOl' excesivos, y Ja m~jada debe !';&Iir A comer 
antes de aclarar. 

Como hay poco pasto, y ia oveja se sostient' cpn la 
broza que encuentra en el campo, conviene aprovechar la 
madrugada, hora en que esa broza está húmeda y blanda 
con el rocio, y la majada la come con gusto. 

Saliendo al campo siquiera una hora antes de aclarar, :\ 
las 10 ya la majada ha comido bien y está MJisreclla~
Ella misma se corta en puntita!<, y se rodean las oVt'ja!' 
para guardarse ,unas á las otra..<; contra los !uertes ray~ 
del sol. 

Desde esa hora, ha ... ta las 3 de la tarde, la majad~ está 
sqsegada y el pastor de!':cansa. • 

A esta hora, poco ma.." ó menos, segun el rigor de la ~-
tacion, la majada se estiende de nuevo para comer. . 

En e5'a época, . debe tenerse ,mucho cuidado oon la 
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mosca; pues cualqui!'lr animal lastimado, se enferma fá
cilmente. 

Los dias son largos, la oveja tiene tiempo de comer bien, 
¡i pesar de la interrupdón de las horas del. sol, las noches 
son cortas y templadas, y la majada descansa perfecta
mente en el rodeo. 

Cuando el encargado de .:uidar una majada es dormiloll 
ó flojo para el trabajo, siempre tiene su majada flaca; ó 
porque en verano larga tal'de, por dormir; ó porque en in
vierno, por descansar ó acobardado con el frio, la encier
ra demasiado temprano;'pues el corral húmedo y frio des
truye las ovejas. 

A quien conoce el ramo, no se le puede ocultar la verdad 
-y le basta ver el campo y observar el estado de la maja
da, para conocer si ha habido descuido y pereza en quien 
la tiene á su cargo. 

Febrero 

Continúa el mismo cuidaclo que en Enero en cuanto á 
las horas de dejar salir la majada al campo.-Pero, si la 
majada está estacionada pat'a que tenga lugar la paricion 
en Marzo, está ya' bastante preñada en Febrero, y convie
lIe por lo tanto no moverla mucho y no hacer en ella nin
gun trabajo en el corral, en que las ovejas puedan sufrir 
apretones. 
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Colocamos estos dos meses reunidos en un solo capItu
lo, pal~a hablar de ellos ~onjulltamente, porque en el105; es 
casi una misma la ~ticion, y porque par/l este tiempO 
debe hallarse arreglada la paricion. 

Ante$, ex-istian opiniones contra eLestacionamiento de 
las majadas, diciendo, que cuando la paricion tiene lugar 
en épocas fijas, si ella coincide con dias de lluvia ó tempo
ral s~ pierden muchos corderos, lo cual no sucede, si.la 
paricion es~ repartida y tiene lugar en todas las épocas 
del año. 

A pesar de este razonamiento, la práctica ha dem.1st..a
do que ese desórden en las pa-riciones trae muchos incon
venientes y considerables perjuicios, y qi& lo mas orde
nado, lo mas económico, lo m¡ls seguro y provechoso, es 
estacionar las majadas para que la paridon se erectúe en 
ulla époja fija . 

La mejor, por ser estacion templada, es entre 15 de 
Marzo y 15 de Abril; pues ántes, los soles, que son muy 
fuertes, matan much!>s cordel'os, y despues los. rl;OS que 
vienen en l\-Iayo, matan tambien muchos si los toman muy 
tiernitos.-Poresta razon, es ma" bien prererible ~Iarzo
pues el tiempQ es templado y tardan mas en llegar los 
~~s. . 

En esta época la oveja está gorda, hay pasto \'erde~ ti&
ne por con!':iguiente mas Melle, y el cordero, como que es
tá mejor ,,!imentado, empieza á crearse mas ruerte. 

Es muy claro, además, que en los meses rrios de JlHlio 
y JLilio no conviene la paricion, pues los rrios, los hielos 
y las lluvias ocasionan muchas pérdidas; y que en Qiciem
bre y Enero no conviene tampoco, no solo por los ex8!iiYOS 
calores, sinO porque no ha}' pasto verd!', las ovejas &ieneo 
poca leche y los corderos se crian muy débiles, . 
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No es tampoco conveniellte que las fuertes par'iciones 
Yengan en Setiembre, Octubre y Noviembre, porque en esa 
época es necesario trabajar las majadas, haeerlas sudar, 
esquilarlas, y todo esto causaria muchas pérdidas. 

El duerlO ó director elel Establecimiento puede elegir la 
épuca que juzgue mas conveniente para traer la pal'icion, 
pero ya hemos elado las razones por las cuales conviene 
preferir los meses de Ma¡'zo á Abril, siendo mas conve-
niente el primero. . 

Debemos decir además, que aun cuando pueden obte
nerse tres pariciones en dos arIOS, lo mas conveniente para. 
obtener un produeto mejor y consel'var mas sus ovejas, es 
una sola paricion anual, lo cual remunera ámpliam~nte el 
trabajo y el capital invertido, ($omo ningun otro negocio, 
ni en éste, ni en ningun otl'o pals, 

Por el estado de la majada, se comprende que ésta es la 
época en que reclama mayor cuidado, y una constante de
dicacion de dia y de noche. 

No debe hacerse en la majada ningun trabajo de encier
ra; elebe movérsele lo menos que sea posible, cuidándola 
lo mas cerca que se pueda del rodeo, ó en donde encuen
tre alimento mas cerca y abundante, para que no caminen 
mucho,. y no estrecharlas tampoco.-El pastor no debe 
moverse un solo instante elel frente de su majada, y es ne
cesario tambien tener un especial cuidado de noche, 

DUI'ante la paJ'icion conviene mucho hacer algunas se
paraciones para el mejor cuidado; á fin de lograr todos los 
eOl'deros, evitando que se aguachen y se mueran, é impi-
diendo que sus enemigos naturales los destruyan, . 

Sobre esto es necesariu el mayor cuidado, esmero y pro
ligidad; sin lo cual no hay adelanto ni progreso posible. 

Toda oveja que ha parido en el dia, ~specialmente en la 
tarde, tiene que queda¡' en el campo, recogiéndola recien 
al dia siguiente, y por esto es muy esencial que la majada 
esté cerca. 

Lo que en la noche nace en el rodeo 6 en el corral, que
da all1 sin salir al campo á la mañana. 
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Con todas estas ovejas recien paridas debe irse (orman
do un grupo, que ha de euidar!"e aparte, lo cual es muy 
fácil, pues en ese estado la oveja ('~mina poco. 

En esta formacion de grupos ·de ovejas rocien. paridas 
que deben ser teriidas aparte, c:onviene mucho cuidar que 
esos grupos se formen de corderos que tengan mas ó me-
nos una misma edad. . 

No conviene absolutamente juntar en un mismo grupo, 
los corderos tiernitos con los mas grandes, porque el cor
dero que ya está duro, es caminador,! muyjngueton.
De noche, esp.ecialmente en las noches templadas '! de lu
na, se juntan en puntas á retozar, y los t:hiquitos, se mez
cla!} entre ellos, se pierden de las madres y se aguachan. 

Las ovejas nuevas pierden el cordero con mucha faeili
dad, y es necesal'io cuidar que se separen lo. menos pe>:
sible. 

Para el cuidado separado de estos grupos, se hacen 
corrales provisorios de cualquier rama, ó de viznag~ los· 
cuales ofrecen tambien un reguiar reparo á los corderitos. 

El encargado de la majada 110 debe descdidarse un ~o 
momento, )' debe vigilar tanto las Q\'ejas que duermen eIi

cerradas, .como las que han quedado afuera )' pasan la 
noche en el campo. •. . . 

Por la no.:::he, no faltan perros dañinos que vienen de la 
vecindad, y algunas veces h·acen mucho destrozo. 

Pero los enemigos mas peligrosos,' los que mas abun
dan, y que si el encargado se descuida se lIe\'an· muchos 
cordel'Ds, son los zorros. 

Aunque se a~egura que la oveja.. en estado primitivo ó 
salvaje manifiesta alguna bravura, en el estado de domes
ticidad' es tal vez el único animal que no defiende "ti cria . 

.Los zorros son mu)' confiados, muy atrevido"!;, no tiénen 
miedo ni respeto sinó á los perros, y romo son tan sagaces 
aprovechan el mas pequeño descuido para realizar sus· em
presas. 
, CUándo el zorro se acerca, la oveja, que e.. .. 9U~te 
tlmida y conoce al enemigo de su hijo, se asusta, bala y le 
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zapatea por delante; pero el astuto enemigo amuja las 
orejas, le gruñe, y se come el cordero. . 

Al cordero chiquito lo empieza á comer por el hocIco; le 
deshace las carretillas que son tiernitas, y en seguida lo 
devora. 

Cuando el cordero es grande las carretillas son duras, el 
zorro cazador lo ,empieza á comer por la rabadilla; segun 
la edad del cordero, empieza su banquete por uno ó por 
otro estremo de la vlctima, y un buen pastor debe perse
guir sin descanso á este terrible enemigo. 

De dia, los enemigos del cordero, son los caranehos; los 
persiguen mucho, les sacan los ojos vivos, )' por consi
guiente, si el pastor es deseuidado ó se duerme cuando 
está cuidando una majada, le hacen grandISim,) daño.' 

Hechos los gmpos que:hemos indicado, pueden tenerse 
asl separados un mes, ó mes y dias cuando mas; en cuya 
époea se serlalan Ins cOI'deros, se castran, y se le siguen 
cuidando separados hasta que sanan, y es entonces cuan
do recien debe volverse á juntar toda la majada. 

Debe obser'varse que la señalada y operacion de los cor
deros, es cOllveniente hacérselas lo mas chicos posibles, 
cuando mas al mes de nacidos, pues asl sufren menos la 
opera(:ion, engordan mas, tienen despues mejor carne, 
mas sebo y lana mas cree ida y mas fina. 
. Cuando la operacian se les hace siendo muy grandes, 
es mas peligrosa, sufren mas y se mueren muchos, • 

Estos cordel'os se crian sin cuernos; pues en la espeeie 
ovina, el cuerno es signo de vil'ilidad; razon por lo cual en 
la eleccion de los carneros destinados para padres, se bus-
ca siempre que sean bi~n cornamentados. ' 
. Si es necesario hacer esta operacion á algun carnero 

grande, ha de hacerse á cuchillo ó <Í fuego; pues lo que se 
dice á vuelta no sirve, en razon de que 1m; animales que
dan enfermos, y no sanan y engordan hasta los dos años, 
. No debe hacer señal de boton en la nariz, ni nariz par-

tIda, porque estropea mucho el cordero, lo incomoda para 
mamar, y se pierden muchos. 
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La mejor ~eñal es la de cones en las orejas. pues no son 
peligrosas, y sanan pronto. 

A las hembras, se les corta la cola, pf:ro debe tenerse 
cuidado de hacerlo por la.misma coyuntura, y no trozán
doles el hueso que es tiernito, y el cuchillo lo corta COII 

facilidad, pero despues sanan mas dificilmente. 
" Como á pesar de los cuidados del en~argado de una ma

jada, muchas ovejas pierden las cria~, es lIece~l'i? tam
bien irlas separando y cuidarlas aparte, para mantenerlas 
as1 cuando menos 30 dias. 

Despues de este tiempo se les ponen padres, proporcio
nalmente al número que sea, los que des pues se sacan, 
me"zelando estas oyejas con la majada.' 

Esta segunda paricion, .iestinada á reponer las pérdidas 
que ha habido" en la' primera, viene en Octubre, que es 
tambien un buen mes, templado, ha)' abundancia de pasto 
verde, )' las ovejas están gordas. 

En esta estacion, especialmente en Abril, no ;ehe des
cuidat'se la majada para librarla de los empastes, pues el 
trébol está tierno, y es muy ?eligro~, (pág. 93.) 

"7., " .... 7 "ul • 

. En estos meses, que son" lluviosos y frios, debe sos&e
neI:se la majada en el rodeo hasta que se quite la helada, 
pues si sale muy temprano, se destruye mucho el ('ampo 
con el pisoteo. y por. donde paSa mata todo el pasto tiemo. 

Como los pastos son poco nutritivos en esta estacioll, 
las n'oches muy largas, )' no conviene dejar salir la majada 
muy temprano al cam~.o, las ovejas salen hambrientas, no 

. reparan el pasto que comen, y S\ bay en el campo algwIa 
yerba venenosa puede ocasionar mnchas pérdidas. 
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Este)' otros inconvenientes propios de la estacion de las 
heladas y de las lluvias eon viento frio, se e\"itan en gran 
parte, h;~iendo que al largar la ~ajada vaya el pastor ade
lante, sugetándola hasta el campo donde debe pastar, ,Y 
allf debe cuidada hasta que ha comido bien y empieza á 

e(;harse,' 
En todo esto de\1e habel' mucho cuidado y la mayol' 

precaucion y p\'udencia de parte del encargado de ilna 
majada; no conviene tampoco que las ovejas salgan al 
campo demasiado hambrientas, pues en ese estado es 
mas fácil el empaste Y pOI' consecue)lcia la mUeI'te de los 
animal~s, 

La majada ha' de ~uidaJ'se en el campo hasta entrarse el 
sol, pues los dias son cortos y cO\1Yiene que aprovechen lo 
mas que pueclan,-A la hot'a indicada debe trael'se al 
rodeo, ' 

No conviene eneerrar la majada en el eorral desde tem
prano, y esto no debe hacel'se hasta las 9 Ó las 10 de la 
noche, áfin de que lo eneuentren se¡;o para pasar la noehe 
en él. Las ovejas encel'l'adas ell el eorral en el tiempo frio, 
se abrigan las unas á las 6tras; pero si está mojado, 
eon la frialdad y las noches largas se enflaqueeen mudlO, 

Quien euida bien, COllsel'va siempre su corl'al seeo, En
dep'a en él su majada á las 10 de la noehe, y á la madru
gada la sa¡;a'y la pasa al rodeo donde debe sujetarla hasta 
la hora de dejarla salir al eampo, 

Teniendo, como hemos dicho, UII rodeo alambrado y 
eon abrigo de sauco, no es indispensable en~erraJ' en el 
conal, pero es necesario tratar de consel'val' seeo el ,piso 
del rodeo, 

El I'odeo alambrado facilita muchlsimo el euidado en 
estos meses de rigoroso inviel'\lo; pues por los dias cor
tos, los pastos escasos y de poco aiimento, las noches 
muy largas, las lluvias y los vientos muy frios, obligan 
euidar las majadas en el corral ó en el rodeo pal'a impedil' 
que salgan al campo, sinó ell las horas convenientes, 

Cuando llueve no debe cneeI'\'al'Se en el corrai, pues el 
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barro es muy frio y le hace mucho mal á la oveja; pierde 
mucha lana y se adelgaza mucho la majada. 

En tal caso debe dejársele en el rodeo, y si alll hay mu
cho barro, es indispensable'situarla fuera del rodeo, en un 
purito alto y cuidarla en la noche. 

No obstante; atendiendo al estado de la majada y á las 
circunstancias especiales, muchas veces cuando lIue\'e con 
viento fl'io, y \lO hay abrigo en los corrales, es necesario 
encerrar, á pesar de los inconvenientes que hemos ~ña
lado, no para impedir que se vayan las ovejas, sinó por la 
necesidad de tenerlas juntas, para que se,abriguen dán
dose calor las unas con las otras. 

Esto 'debe hacerse sin embargo lo menos posible, y solo 
en casos de mucha necesidad. 

En Agosto el tiempo es ya ma.<; ~plado; los vrentos 
son frecuentes y fuertes, sin faftar tampoco algunos días 
frios y lluviosos en los eu~les debe cuidar la majada como 
se hace en Junio y Julio. 

Los pastos ti~nlOs nacidos en Marzo y Abri!, y que se 
han conservado casi estacionarios durante el invierno, 
empiezan á Cl'ecer y desal'rollarse rápidamente con el tiem
po templado de Agosto)' Setiem~re; '! como este movi
miento anual de los pastos viene acompailado del mayor 
peligro de empastes, e"lpieza en esle tiempo el cu.idado 
constar.te del pastor para ~\'itar en lo posibre este mal 11 
sus animales. 
, Ya hemos dicho (pAg. 93) que el empasre tiene lugar en 

todo tiempo, y siempre es igualmente peligroso, pero en 
• Agosto y especialmente en Setiembre, como to,.iosJos pas-
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tos están tiernos, les gusta mucho á la.;: ovejas, y no ha
llan otra cosa que comeJ', el peligro mortal del empaste 
se aumenta considerablemente. 

Como hemos dedicado á este asunto un capitulo espe
cial (pág. 93) bajo el titulo "Empastes» nos abstenemos de 
repetil' aqul lo que hemos dicho en aquella pal'te rle nues
tro libro, y llamamos sobre ella la atencion de los inte¡'e
sados. 

En Setiembre dá principio el cuidado espeeial del en
cal'gado de la majadn, par ,a el aseo ele sus lanas, 

Los pastos tiernos son una purga natuJ'al para las ove
jas, como para todos los ganados, y es necesario en este 
mes limpiar prolijamente las majadas, :Y como se ap¡'oxi
ma la esquila, conviene hacerlas suda/' algunos e1ias que 
calienta el sol, para que l,argue la g¡'asitud, y la lana ad
quiere mejO/' ,'ista y todo el peso que debe tener, 

. Si no se hace este trabajo la lana de la esquila sale sin 
vista, seca, y por consiguiente de menos peso, 

La operaeion de descascan'ea/' que tiene lugar en esa 
época, hace sudal'las ovejas;-pues como esta limpieza se 
hace con tijera, la majada trabaja y suda-Esta operacion 
la· hace el mismo puestero ó encargado de la majada, ~un
que emplee en ella varios dias, lo cual no solo 110 tiene in
conveniente, sinó mas bien, ventaja para las ovejas, 

Algunos acostumbran tambien á desbazar todas sus 
ovejas en el mes de Setiemb¡'e, pe¡'o creemos que esto no 
es conveniente, porque eso es crearle una ¡~ecesidad á toda 
la majada, pues hecha esta operacion un año, se hace ya 
indispensable repetirla anualmente, y un año que nÜ' se 
desbaeen se ponen ehapinas todas. 

Asl, pues, lo mas eonveiliente es dejar esta operacion 
para el momento de la esquila, y entonces desbazar Ílni
camente aquellos animales que les haya c¡'eeido est.rema
damente el vaso, 

Quien cuida bien una majada, y se empeím en obteneJ' 
buenos productos, debe á fines de Setiembre, como que se 
aproxima la époea de juntar lo~ paelres, separar todas las 
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borregas tiernas, rara cuidarlas aparte algunos meses, 
hasta que fes llegue la época de servir. 

En las majadas estacionadas y dispuestas para que la 
paricion Yeng-a en Z\Iarzo, los plldres \'Ueh'en á la majada 
ellO de Octubre. • . 

Segun la época en que hayan sido retirados,han pa.....a
do separadQs cinco ó seis meses, y si han sido cuidados 
debidamente, deben estar sanos. y gordos para esta épol'"a, 

_ prometiendo asl al hacendado t1l1 producto mejor. " 
Esta es la época de la importanle operacion de esquila, 

en la cual el estanLÍero debe recoger el fruto .te todos sus 
.afanes y sacrificios. 

El tiempo de la esquila varia algo entre el Norte y el Sud 
de la Provincia. por diferencia de cJima .. 
, En el Norte, donde los calore,:; se anticipan un poco, las 

esquilas empiezan genet'almente desde ello de Octubre, 
época en la eual toda via no pueden empetar en el Sud por
que .aun hay dias muy frios. 

No obstante. en el presente año. de 1881, se han e!ectua
do ventas en la plaza de Buenos Ail'es en los primeros dias 
de Odubre de lanas 'esquiladas á. ti n e,:; de Setiembre; y no 
de ovejas cuidadas á galpon silló de majadas cuidadas 4 
campo. 

Esta anticipacioll es sumamente peligl"Q~, llUes sobre
viniendo como sobrevienen todavia dias llu\'iQsos 'i frios, 
hay ungran peligro de mortandad en las ovejas recien e~ 
quiladas. . . 

Asl ha sucedido este ailO en el caso citado, y leneÍDos 
. conocimiento que por esa causa, ~ le han muerto. un ~ 
. lo haeendado de Sal~ Pedro mas de tres mil o\'ejas. 

~l 
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Creemos que en el Sud, las esquilas no deben dar prin, 
c:ipio sinó del 15 de Octubre adelante. . 

Puede asegurm'setambien queel 1° de Octubre la lana 
no ha completado tooayia su ,cret:imiento y!'.u engorde
La owja sale "eden de los frios, flacuras y penurias del 
invierno, ha comido hasta entolle,es pasto5'- sin sazonar, y 
su lami" no está en sazon tampoco. 

Es en Octub,'e ctrando empiezan recien los pastos á sa
zonar, y en esa época sazollan tambien los engflrdes y la 
lana; es decir, que lleg¡¡n á la época oe su mayor creci
miento. 

No es suficiente que las ov!)jas hayan sudado en los 
dias de sol caliente de Setiembre, se necesitan los calores 
de Odubre para que suden, suelten bien la gordura, dán
dolevista y vida á su prod~to, 

El trébol empieza generalmente á madurar á fines de Oc
tubre, y la semilla empieza á caer recien en Noviembre, 
que es cuando se pega á la lana. 

A veces se anticipa y otras se atrasa un P9CO; y esto IIU 

debe dejar de obsermrlo con el mayor esmero el que cui
da unll; majada, pues le conviene al hacendado demorar su 
esquila l¿s mas dias que pueda, á fin de que acabe de flo
rece,' su lana, como se dice, cuando ha adquirido un (~om
pleto estado de crecimiento. 

Diciembre 
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En otras parte!", el o\'ejero tiene la libre eleccion de la 
época y del tiempo de pl'Oceder á la e~quila de sus anima
les; para lo cual solo examina el estad'o de su lana, hasla 
espiar el momento en queha comple!8do su crecimiento 
l,\nual. ' 

Pero en nuestro pals: ha:y circunstancias especiale!<, que 
colocan al hacendado en laobligacion de proceder A la ~ 
quila, evital}do los males y perjuicios que ocasionaría el 
trébol de carretilla', y corriendo los riesgos que ¡;on consi-
guiente á las mudanzas; de dima. 11 ' 

Pero como ya; hemos hablai:lo de la época de practicar 
la esquila, solo corresponde aqul que n~ oeupemos del 
modo de realizar este import~nte trabajo. 

Es un~ faena laboriosa y delicada,. respet:to de la cual, 
debemos de~ir antes de todo, qu~ debe ser presenciada por 
el mayordomo hasta en el mas pequeño detalle;' y que 
durante los dias de la esqúila, no debe apartarse un ins
tante del corl'sl Ó galpon donde se trabaja. 

La esquila debe hacerse en el Establecimiento principal; 
adonde se llevan sucesi\'amente las majadas de los diS
tintos puestos. ' 

Conviene esquilar bajo galpon, pero donde no lo bayá 
se esqulia afuera, en el corral, annando al efecto los bretes 
necesarios, y poniendo en el piso doilde se haCe la esquila, 
tablas, caeros, lonas ó algo para evitar que se ensucie la 
lana; pues la prolijidad de un <;l\'ejero es 110 solo para' ob
tener un producto abundante y bueno, sinó tambieo ma. .. 

,limpio . 
. No se debe esquilar sinó estando ~ lana perfectamente 

seca, pues aun mojada con ell'OCio es mal~. porque _ arde 
de!<pues. ' . 
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La lana cuando se esquila está en su verdadero estarlo 
de crecimiento, que se dice florecida. 

La esquila !"e haee por peones esquiladores, y en nues
tra campaiia hay muchas mújeres que se emplean tambien 
en esto. 

Lo mas general es tratar por ciento á los esquiladores, 
pero hay ya muchos establecimientos donde se paga ácada 
esquilador el precio (le un peso por cada oveja, con la 
obligacion de pelarla cuidadosamente, alzar el \.·ellon y 
atarlo. As! suele e:"fluilar un nombre 30 ovejas al dia. 

El que trabaj-'1. pOI' ciento puede esquilar en un dia GO ú 
iD Q\oejas, mesti:ms; hay algunos que sacan mas, PPI'O 
hay una gran diferencia en el resultado de úna majada que 
ha sido cuidadosa y prolijamente esquilada, y otra e~ la 
cual el trabajo ha sido hecho á la ligera y sin proligidad. 

Los modos de proceder en la esquila varian algo en al
gunos detalles, segun la magnitud del Establecimiento, y 
los mayores ó menores cuidados que cada uno dedique á 
la cosecha de su lana; pero vamos á indicar el medio mas 
generalmef.1te empleado y el sistema que se sigue por lo 
comun. 

La majada se encierra en el corral grande cuan¡lo la 
lana está seea; pero puede tambienprocederse encermndo 
las ovejas por puntas, á fin de que no permanezean todas 
sin comer dúrante las horas de la esquila. 

De all! se ech¡r.n algunas al brete en donde están los 
e!>quiladores. 

All! están los agarradores-Se toma la oveja de la p'lta 
y se le ley¡mla con cuidado, ~e trae alzada y 'se le manea 
con maneas que estún prontas de antemano, y que par'a 
mayor blandura. son de piel de carnero esquilado. 

El. ?gal'radol' trabaja por ciento, y su oficio es agarl'al', 
voltear)' mancar. . 

El esquilador se hace cargo de la oveja; la esquila cOIi 
cuidado, cortando la lana bien allegado á la piel y sacando 
el vellon entero; el mismo esquilador la desmanea para 
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pelarle la barriga, y la larga.. Hecha esta overacion pide 
su Lata. 

AIII d-ebe haber un encargado de curar los tajo!';, vara lo 
cual hay muchos rcmedios~pero se cUI'a bien con el 
alquitran. . 

Debe haber otro hombre que desuase las ovejas que lo 
necesiten, si esta operacion no ha sido hecha anterior
mente-Deben'!lbsermrse los animales que tengan cuerno, 

'porque á ,eces se les entierran en la carne, y es n~rio 
cortárselos. 

Para desbasar hay tigeras á propósito, y el momento en 
que rlebe hacerse es cuando la o,'eja está maneada, anteS 
de tomarla el ésquilador.-El encargado de desbasardebe 
cuidar de no ensangrentarlas.· • 

Hay un al7..adorde vellones, que tiene el cuidado y la 
ubligaciOl.1 de alzar el vellon en el acto que.el esquilador 
recibe la lata, y conducirlo á la mesa del envellonádor, 
donde lo coloca con cu,idado pá.ra no rleshacer el "elloo 
que está solam.ente envuelto. El alJador-debc andar acti\'o 
,y con buen ojó para no producir confusiones y eausar 
perjuicios. . 

Elenvellonador.toma el vellon, y !<egun la órden que 
tenga de su pat.·on, pl'ocede á atarlo, poniendo ó nO dellt.-o 
del yellon la lana de barriga, . 

Lo m~jorJ Y que indudablemenle. dA mas erédito A Ja 
IlIna, el'; apartar la de barriga. • 

El vellon debe atarse de este modo-Se estiende sobre la 
mesa, se divide en dos' ó en"tres partes segun el tamaño; 
se aeoroodlVl estas poniendo unas capas sobre otras, y 
echando adeotl'O·los pedazos y lalla de' barriga, si tiene' la 
ól'deo:de hacer:lo. . 

Se comienza por doblar los costados para adentro •• ·OO
yo1,'iendo el vellon de modo que la parle que está del &.do 
de su cuerpo quede vara adentro, pues-solo a..;. puede De
"arse la eovolwl'á p&1'eja hasta da~ con la estremidad del 
velloo, ':1 se ata cruudo, teoieHdo cuidado que el vel10n no 
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Los padres de la majada se entregan siempre á los me
jores esquiladores, pues el trabajo debe haeerse con toda 
proligidad, )' se esquilan pm' cuenta separada, 

Creemos, con las precedentes indicaciones haber dicho 
lo suficiente par'a que, aun aquellos que por' primel'a vez 
tengan que ocuparse de esta clase de trabajos, conOZl:an lo 
que _principalmente debe hacerse, el modo como se ha 
de proceder', y los cuidados y órden que corre5ponde 
guardar' en la im'portante operacion de la esquila, 

Enfermedade8 de la8, ovejas 

En este capitulo solo debemos ocuparnos de aquellos 
males que mas generalmente atacan á las majadas que se 
cuidan en una Estancia; pr;escindiendo de las enfermeda
desextraol'dinal'ias y de que rara vez puede ser afectado 
alguno que otro animal. 

El mas grave mal que puede infestar una majada, y-el 
que mayores per'juicios ocasiona, es la sarna_-

Esta enfermedad es peculiar de la especie ovina, y se 
manifiesta en todas partes cualquier'a que sea el clima y 
las condiciones de cuidado, -

La ciencia moderna, procediendo al eXámen-analttico de 
los elementos de esta ent'ermedad, ha constatado que la 
sarna es un illsecto pequeñlsimo que ataca la piel del ani· 
mal,"que alll hace su nido, )' se pr'opaga y estiellde con ra
pidez, comunicándose de unos anir:nales á otros COIl la 
mayor facilidad, 
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salga muy grande: pues much~s \"eces de un veJlon se 
hacen dos. El vellon perfectamente acondicionado influye 
mucho eílla plaza en el mérit? de la lamí. • 

Hepetimos que el mllyordomo debe presenciar estas Cae-· 
nas, sin moverse de alll mientras se están haciendo, y como 
nI terminar nuestro libro dedicaremos un eapltulo á los 
oeberes de un mavordomo, tendremos alll oea!':ion de \"01-

"er á hablar dé lo~ cuidados é"'pedales lue debe tener en 
la esquila; y que le cCJrI-esponden á él esclusi'·amente. 

La esquila se larg-a á las lE, para continuarla á la 1 O 2 
rle la tarde . 
. Si durante el tiempo en que se estu,·ie,.e esquilando "iene 

,alguna garúa, es necesario .de;ar el trabnjo inmedia.ta
mente; y la lana que se hubiese mojado'O humede!ido 
siquiel'a, no debe envellonarse hasta que 110 ~sté completa-
mente seca. • 

El estableeimiento proporciona las tijeras, unas vece!': 

paga afiladOl', y otras las afilan los mis!Dos esquiladores. 
La piedra debe sel' de grano fino .• 
, Deben procurarse siempre:tijeras de la mejor calidad y 
que no sean de punta muy aguda. 

Las lata.~ que se dan á las esquiladores, sirven de base 
para la cuenta del agarrador, alzador de ,'eJIones, en\"ello
nadar, pues todos estos tI'abajan por cielito generalmente. 

De la mesa del enyellonador, pa~ la Jana al galpon, 
donde no debe depositarse jamás en el suelo, sioó sobre 
tablas {) palos que la libren de la humedad. 

Durante la esquila deben i~lspecciallm"Se bien las ovejas, 
examinándoles 10_" dientes, para marcar ó señalar de algun 
madotodas.aquellas o~jas viejas, que hayah perdi 1(\ los 
dientes ó que los tellgNl flojos, pues son las que debt-n.des
livarse con I'I-eferem:ia al consumo, ó apartarlas para la 
vl,luta á los troperos. 

Las borregas se esquilandespues: para lo cual se debea 
apartar de la majada, á fin de qu~ esta 110 Be -estropee ni 
sufra en ese trabajo. ' 
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te;; multas á los que dejen de curadas, impidiendo el trán
"ita pOI' la campa/la con majadas donde vayan animales 
atacados de .fanw, y encargando á las autOl'idades de 
cada localidad el cuidado y vigilancia para el mejol' cum
plimiento de estas disposiciones, y facultálldolas hasta pa~ 
I'a hacer matar las' majadas que se encuenÍl'en infestadas, 
sin ningunaindemnizacion al propietario. 

EII esta Provincia, se prescntó 'hace dos a/lOs á la Le
gislatura, un proyecto gu.;crito POI"mucllOS señol'es Dipu
tados y Senadores, haciendo obligatoria la cura de la sar
na é imponiendo multas á los que no lo v;el·ificasen. 

A pesar de las ventajas que una Ley semejante habria 
producido á la industria lanar, ese pro)'eeto no fué sancio
liado, pOl'que se I'eia en él un ataque directo, a1 del'echo 
del propietario, un avance de autoridad, inconciliable eon 
la libertad de industria consagrada pOI' nuestras institu
ciones fundamentales; y porque, desde que es bueno cu
rar, los propietarios han de hacerlo sin que nillguna ley 
los obligue á,ello. 

La iniciativa paJ,ticular y el interés de cada uno, saben 
mas y, ven mucho mas lejos que lo que pueden ver las fa
cultades y la prevision del legislador. 

Pl'opáguese la en!ienanza de lo que es bueno, Y. ya se 
verá cómo los intereses illeli viduales, desenvolviéndose li
bremente, aprol'echan esa ensei'lanza y reaÚzan las me
joras y perfeccionamientos mas útiles y mas adelantados. 

En este último tiempo las ideas sobre la conveniencia de 
curar prolijamente las majadas se ha genel'alizado muchl
sima, todos han visto ya las ventajas de esta medida, y 
solo por exepcioll puede encontrarse uno quc otro h'¡cen
dado que no la haya ádmitido toda\'ia, y que no la aplique 
anudlmente., • 

El aumento que se obtiene en :a lana, y su mejor cali
dad, prescindiendo de otras ventajas, compensan suficien
temente el trabajo y el gasto ele CUJ'aI', 

~n animal infestarlo de la sal'na dú menos hina, perdien-
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do la mejor, como la de las paletas, que es donde primero 
ataca el mal. 

La lana es nras potwe y mas' seca. 
El animal no engorda, y si engorda no se yende, y si ~ 

vende es á un 25 P3 menos que los demás, porque el cue--
1'0 es defcetuoso, y el cuero manchado de sarna vale ulla 
tercera parte menos del pl'ecio corriente. 

Coiltagia toda la majada, y apesta el campo, lo' plaga, 
, re\'olcándose !Jara rascarse. . 

Nos pm'ecede todo punto inoficiQso abundar en otras 
demostraciones sobre la conveniencia de precaver las ma
jadas de un mal tilll Ilerjujicial, que pone ~n peligl'O la vi
da de los.animales, pues 'son 10s que primero se mueren 
pOI' oualquiel' causa de las que resisten los sanos; los es
tenúá; apoca: y degrada su [II'oducto, y -es por consiguien~ 
te un per:iuicio.y un gran desmérito para la ill~stria 
en general. 

Hoy se .:onocen ya din'rsos especlfi~os para curar esta 
enfermedad, y sili que esto importe una recomendacion 
especiál, diremos que el mejol' parece serel estrado de ta
baco, porque cura eficazmente y no perjudica la piel, ni la 
lana . 

. Desde que pasa la.esquila, ha",ta Febrero, que los ani
males tieneri poea' lana todavia, deben bañarse-Iasovejas, 
dándoles siquiera dos baños; el primero inmediatamente 
despues de la esquila, y en Febl'ero el segúndo .. 

Para'esto, el hacendado debe ha~er construir 'piletas de 
material, en cal, y cubiertas con. tierra romana, con bue
na caida, buena salida, y buen escurridero. Con una bue
na p,ileta q~ solo alcanza á costar 10 Ó 12,000 pesos, se 
pueden bañar cuatro 6 cinco mil o\'ejas en Wl dia, 

Paserbos 11 hablar' de otra~ enfel'medades, 
1..a manquera, enfermedad que llaman ,\'O,"rinG, es un 

granito entre los vasos, generalmente de la" mano; y &8 
cura haciéndolo 11l\'ental' y cstrayelldo la raiz, 6 -aplicjn-
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dole otl'OS remedios á propósito, que hoy SOIl ya conoci
dos y que se espenden con generalidad, 

En los ('ampos bajos,- húmedos ó anegadizos, suele 
el'eal'se el sobaypé, que segun pare(:e, la oveja lo absorbe 
al tomaragua, y que clespues, del estómago del animal, 
empl'ende "U viaje al hlgarlo, dondc encontl'ando los ele
mentos adecuados á su vitalidad, se aglomeran y se de
sarrollan, 

Cuando reeien contraen lacnfermedad las ovejas en
gOl'dan I'ápidamentc, pCl'O poco tiempo despues empiezan 
á enflaquecerse, se extenúall y rllueren muchas, no vol
viendo á engordar sinó se sacan de ese campo, á otro 

,donde 110 hayasobaypé, , 
Aunque la qulmica moderna se ha pl'eocupado mucho 

de descubri¡' un remedio para la curacion de esta enfer
medad, que la ciencia reputa ser un produeto espontáneo 
de los elementos ol'gánicos, el que mejor debe adoptarse 
es el de sacar las majadas del terreno en donde apal'ece el 
!'\obaypé ell el hlgado de las ovcjas, pues todos los demás 
~on de difidl aplil'acion, 

El grano malo ataca tambien á los animales de la espe
eie ovina, es muy dificil conocer al animal enfermo, y de
be ser enterrado sin desollado, pues el valol' de la piel no 
,'ompensa el peligro ell que se pone la vida del hombl'e 
que tielle que sacar el cuero de un allimal mUCl'to de este 
mal, cuyo contagio cs tan, f'á,:Í1 y tan telTible, 

Del empa,vte, ó meteol'izacion, hemos hablado ya en la 
se':cion respectiva (pág, \.13) Y al volver sob¡'e este puntu es 
>'010 pm'a l'ecolTlclldm' al encal'gado de ulla majada, lus 
euidados mas vigilantes, á fin de apm'tar su>; ovejas del 
peligr,o, si:mwc que lo pCl'mitan fa extension del campo, 
y la dlvcrslrl,ad de pastos que haya en él. 

Aunque en otras partes, y aun aqul mismo, se practica 
ejl algunos casos' pm'a la meteoriiacion, la opel'aeíon lIa~ 
mada Punzamieuto, que se hace con un instl'Umento á 
que ¡;;c le dá el nombre ue Tl'ocar, como la'enfel'medad er,; 
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generalmente ne carácter fulmiMnte, no hay pOI'lo comun 
tiempo pal'a haceda á las ovejas que se mantienen iI 

campo, 
AdemAs, el allimalllo"queda nunca pel'rec:tament,e sano, 

y no poca:> veeesmuereuel PUIl;;allüenlo, ó á pesar deél, 
muere de la meteOl"ÍZacion, ' 

" Este es UII mal que está en la lIatumleza de los pastós, 
que sil'\;ell pam alimentacion de' los allimales, y solo el 
mucho cuidado), el uso fl'ecuente de "la sal, puede, sinó 
COI'l'egir totalmente ,esos males, minorar un tanto sus 
efectos destruct<wes, 

Algunas de las indicaciones que hemos hecholpara el 
arreo de hacienda vacuna, tienen tambien aplicacion en 111' 
conduccion del ganado lanar;' pero hay <,tras que son pro·, 
pias de esta clase' de'arreo, y vamós pOI' lo tallto á hablar 
especi'almente de ellas, 

El arreo de lanares es mas fácil que el de hacienda va
cuna; pel'o !as jornadas deben ser mas chica,,; las paradas 
mas frecuentes, y el paso de camino mas corlo, 

Se larga terrjpmno, pero 110 debe com'er past,) helado, ni 
con rucio, pues ya hen:los dicho que toda hacie,nda que vA 
en camino, es mas delicada que la que eslá en su que-
rencia,. ' " 

En invierllo cuando se derl'ita 1& helada, pára elllNetl, 
almuel'za, des pues ~ebe, y sigue su mna'cha. 

Cuando un arreo ha: bebido debe marchar 811 seguida; 
este ,movimientu le hace bien despues de tomar agua. 

, En los meses de \'erano, es taml>ien necesarw HlUCha 

precauc~on, pues el encargado ne al'rear la badenda. 
puede ocasionar 'grandes pérdidas A su p:ltron ha('iendo 
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muchas jornadas, Ó no haciendo almorzar y beber con todo 
I'eposo su ganado, 

Si el conductor no es illteligente y precabido, y lleva 
su haciellda muy fatigada, donde quiel'a que se encuentI'a 
una laguna, los allimafes se lanzan á ella, beben, se opilan, 
se les enfl'ia el sebo, y muere lo mas gordo, 

En el invierno una hacienda mal a1'1'eada puede sufl:il' 
muchas pél'didas: pues al ponel'se el sol y aespues con la 
helada, los pastos estáll ell condiciones de grandes males, 
especialmente el cardo tierno, "i las ovejas por venir ham
brientas comen mucho á'esa hora, 

En los arreos de ganado lanar, como de toda hacienda 
que se lleva á los campos de afuera, donde hay I'orherillo, 
debe tellel'se mayol' cuidado y proligidad para apartarla 
del peligro, 

Para pasar UlI rio es mejor que toda la hacienda venga 
mal bebida;-se apura para que pase y que beba en la 
orilla opuesta sinó se hace as!, bebe, se dú vuelta y:y,a no 
pasa, 
, El lanar no puede contarse en el camino porque se es
IJ'opea mucho; y pOl'la tarde puede andar un poeo mas 
que la hacienda vacuna, pues' no necesita sol para 
ellcerrar, 

De dia, á las horas de sol fuerte es necesario parar-el 
lallar se fatiga, se destruye mucho y ,m,el'ma la gordura, 

Si hay, puente de\Je siempre preferirse pagar el peage, 
alltes que azotar una majada ó ulla tropa lanar al rio ó al'· 
royo 11Ondo; no solo por el peligro consiglliente, sinó por
que el bailO rebaja la gOl'dUl'a de la oveja, lo cual no sucede 
en la vaca; y lo que paga en el puente, lo compensa con la 
gordura que consen'a, 

En los caminos buenos, y es))ecialmepte en vel'ano, con
viene marchar de lIoche, ellanal' sufl'e menos, 

Si es posible, marchar de las4dela tarde, toda la'noche, 
hasta las 10 de la mañana--no mel'ma la gordl!-I'a, ni se 
fatiga; sabiendo manejal'lo, el lanal' es muy guaJ)o para 
caminar-Nunca debe sacál'sele de su paso natural. 
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El arreo de majadas, debe hacerse siempre acompañado 
de un carro, sin lo cual se pierd~n todos los corderos que 
pueden nacer en el camino. . 

La tropa de lanar debe tizaria el acarreador; es decir, 
que coriforme Yá apartando los animales, los debe ir mar
cando con una tiza en la cabeza Í) en el anca, que es dORde, 
mas se vé.-Esta señal no .se borra fácilmente, y .facilita al 
acarreador el apartar sus animales si se mezclan, ó cono
cer cualquier animal que se le vaya, 

Esta marcacion con tiza es indispensable para la tropa 
de lanl!-r, y un gran recurso para el acarreador pues si se 
encuentra otra majada, cuando los animale5i oyen los ba
lidos corren á juntaJ'se, y es muy dificil y á·,·eces imposibl~ 
sujetarlos; 
. L~ tropa la~ar no debe dejarse ~ola ni un solo instante, 

. pues aun cuando esté echada'-oyendo un balido se pántde 
golpe y dispara: )" ya no se sujeta sinó hay alll mismo 
quien lo haga, y aun asl solo se consigue con mucho 
trabaje. 

La oveja punteando y:a no vuelve-no obedece al grito 
ni al silbido--parece sorda, solo alrodeo'yuelven al silbido; 
,yeso, estando 'mu,y acostumbrada, 

Creemos suficientes estas indicaciones para conducir un 
arreo de ganado lanar; lo demás, es· obra del empeño, 
inteligencia y cuidado del acal'readOl", asl como de su pre
vision para evitar todoS'los peligros)" contratiempos consi
guientes., que puedan de cualquier.manel'8 poner en rieSgo 
los intereses que Se le cOllfian, 

Un acal:reador debe ~er sumamente delicado, prolijo. 
cuidadoso; y hacerse eargo fle los deberes y responsabili
dades que tiene, 

,Solo aSI, 'y sacrificando su desC~l1Jso y s~ comodida
des, dará. cumplimiento como hombre de vergOenza, 
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CODlereio de l ..... y .Iel_·· 

_.-.-

Vamos á cerrar esta parte .dc IlUestro tlllbajo sobre la 
industria lanar, con algunas considel1lciones e!"peciale!" 
relativas al comercio d.e lanas y. pieles, estableciendo algu
nas comparaciones con el que haren otros paise>:, dueños 
de productos similares. 

Aunque este pals, cOmo lo hemos dicho ya, empezó hace 
pocos años ~ tarea deJ.¡·etlnamiento de las lana.;, ha lI~a
do en ese punto á una altura y adelanto que .:olocan su 
producto entre los primeros de su clase, y nu€'stras lanas, 
sirven :y se emplean en la fabril"acion de toda da~ de 
géneros para yestir; desde el paño mas fino ha~ta el ma~ 
inferior. 
. No creemos que el mayGl' retlnamiento sea la principal 
exigencia de la indu~ria actual, pues pOl'los medios me
cánicos últimamente empleados, se obtienen .reSultados !fe 
finUl'!l que nada dejan que desear.a este respecto, ~. ade
mlls, 'la lana principal de nuestro pals es fina . 
• Lo que conviene es mejorar la raza; haciendo tipo~ mas 

perfectos, mas l'Obustus, mas abundantes de lana, y eui
dar las majadas de modo que menos dañen sú produeCo 
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las variaciones de clima, asl como la abu ndancia ó esca
sez de pastos. 

Por la estension de los terrenos, por la benignidad del. 
temperamento, por la abundancia de ovejas, y por otras 
eausas. en nuestro pals puede producirse la klna mas ba
rata que en ninguna otra parte, y obten~rlas si se quiere 
tan finas como las mejores de España ó de Alemania. 

En su estado a(¡tual, no son en nada inferiores á las de 
Australia, en ninguna de sus calidades eseneiales, que son 
finura, largo, fuerza, suavidad y elasticidad. 

Una preo'cupacion mu)' comun y muy arraigada, propa
gada hasta pOI' los mismos que eseriben sobre estas cues:' 
tiones, es la de que, el menor valor de nuestr'as lanas 'ln 
los mercados europeos, comparado con el que obtienen las 
de Australia, Pl'oviene de que las nuestras se exporian 
sucias. 

Afirman, los que esto dicen, que el pals paga muchos 
millones de pesos, de flete, por exportar basura. 

Cuando un error está muy genel'alizado, cuando es 
aceptado por todos como una verdad indiscutible, cuanllo 
tiene ell su apoyo la opinion de muchos hombres en quie
nes se supone la de\:¡ida competencia, es necesario ci/:H'ta 
valentia para combatirlo. . 

En ese caso nos encontcamos ahor<l en el asunto de quc 
velliJT\os hablando. Y vamos ú combatir esos dos el'rOreS, 
porque produccn males de consideracion,porque ocultan 
el cOllocimiento de las \'crdaderas causas del des!I1érito de 
nuestI·os productos, y porc¡u~ seria una verdadel'a cobar'
dia el sostenerlos, ó el guardar silencio siquiera sobre 
ellos. 

Es una cuestion económica que debe exami narse á la 
luz de los prineipios mas sencillos y elemcntale<;. 

Sostener que el menor valor de las lanas en los merea
dos europeos I)('oviene de su condicion de aseo ó sucie
dad, significa, que valdrían mas si fucran 'limpias, y pOI' 
consigui~nte el problema es éste: ¿. las lanas que el pals 
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exporta sucias, le pr"ducirian mayor suma de metálico si 
fuesen limpias? 

La apariencia, y el error dicen que si: pero los números 
que son mas verdaderos, dicen que nó. 

Lavadlasi hasta dejal'las como un capullo de algo~on, 
les aumentareis el valor, pero solo y proporcionalmente 
al peso que les habeis quitado. ' 
. Asl, por ejemplo, el pals exporta al ailO 10 millones de 
arrobas de lana sucia, que al precio calculado de 80 pf'
",os cada una, importan 800 millones de pesos ":1'. 

Lávense esas lanas, hasta reducir su peso á 3 millones 
rle al'ro bas, valdrá cada arroba tres veces mas, pero el re
sultado final será siempre el mismo, el pals solo recibirá 
los mismos 800 millones, y á mas una parte de los gastos 
del lavado, una parte sola porque esa operacion siempre 
puede hacerse en Europa mas barata que aqul,7' los 
compradores de allá no pagar;1n por ella ni un medio ma!' 
que lo que podrian gastar en hacerla eH os mismos. 

Esto 'es tan claro y evidente 'lue reputa~os de todo pun
to inútil en insistir en mas demostracione..~ . 

. Persuádanse los p¡'oductores ,de laRa, que las condicio
nes accidentales ó transitorias del estado del articulo, no 
le quita valor, lo que le quita mérito son las condiciones 
fundamentales·. 

La tierra que contiene una lana sucia 110 se paga en la 
plaza,porque el corredor inteligente la calcula con exactitud 
y la rebaja del precio; paga mas por la mas ¡impia. porque 
le dá menos peso; paga !llenos por la mas sucia, porque el 
peso está aumentado, .pero el resultado final es que com
pra á igual precio, calidades iguales. 

La mision del Estanciero es producir el antculo primiti. 
vo, en bf'uto,' y dejar á industrias mas ,delantadas. y 
á otros capitales el cuidado de prepararlo para Ia.'i-
brica. . 

• Aunque tuviéramos arroyos abundantes de agua erisIa
lina, y gran facilidad para lavar lnl': animales en pié, no 

~ 
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ahorrUI'iamos pOI' eso un solo peso en el flete que se pa
ga por la exportacion de lanas, 

Este es el segundo error, y debemos combatirlo, 
El flete de las lanas vá por medida y no por peso, 
Aclaremos este punto para que pueda ser mas fácilmen-

te comprendido, 
Las medidas para el pago de los fletes son de dos clases. 
POI' peso-tonelada de 2,240 libras inglesas. 
POI' medida-cuarenta piés cúbicos equivalentes á una 

tonelada. 
Todo articulo de los cuales una tonelada de peso mide 

mas de 40 piés cúbicos, se llama dll flet(! liviano, y se pa-
ga por medida. ' 

40 piés cúbicos de lalla sucia de Buenos Aires, pesan 
mas ó menos, como 1,060 libras; de consiguiente, para 
hacer una tonelada de peso de 2,240 libras, se necesitan 
84 112 piés cúbicos. AsI, por consiguiente, siendo la lana 
flete livianó, vá por medida de pié s cúbicos, y no por peso 
y aunque se lavara y se redujera el peso á la mitad, ó á la 
tercera parte siempre pagaria el mi"smo Hete. 

Es falsa pues, y de todo punto equivocada la obsena
cion, de los que afirman muy sél'iamente, que pagamos 
flete de valde, para exportar tierra, abrojos, carretilla y 
basura. 

Continuemos un poco haciendo algunas observaciones 
sobre este punto impOI'tante. 

Por mucho que el pals se esmerara, jamás podria ex
portar lanas perfectamente limpias. 

El jubre ó grasitud de la lana no desaparece sinó pOI' 
medio de procedimientos qulmicos, y una vez en ese es
tado, queda tan seca, tan vidriosa, que 110 puede compri
mirse en los fardos, porque se haee pedazos, se quiebra y 
desmel'ece completamente. 

Se dice que la Australia exporta sus lanas lavadas, y 
que por eso valen mas, 

Ya hemos demostrado, que en calidades iguale~, la di-
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ferencia de precio está compensada por la diferencia de 
peso, yel resultado definitivo es el mismo. 

No es exacto tampoco que las lanas dé Australiase re
mitan pel"fectamente Iimpias.-

Tenemos á la vista un Diágrama del movimiento produc
tor y mercantil de lanas er; el mundo, hasta 1878. 

Tomamos las cifras siguie~tes que demuestran lo que 
venimos sosteQiendo. 

En 1860·produjo: 

Lana suCIa Limpia 

Australia . . . . . . 60.000,000 t de lb 35.000,000 de lb 
Cabo B. Esperanza. 26.1100,000 t de ,,14.000,000 ~ M 

ltio de la Plata . , . 40.000,000 t de ,,15.000,000 ~ = 
Obsérvese, pues, cuánto han Perdido las lanas de Au.~ 

tralia en el.lavado que de ellas se hace al prepárarlas para 
las fábricas en Europa. 

En 1878: 

Lana sucia Limpia 

Australia. . 268.000,000 t de lb 150.000,000 t de ~ 
Cabo... .45.000,000 ! de" 32.000,000 t 
Rio de la Plata. 206.000,000 de" 72.000,000 t 

Tenemqs pues, como verdad demostrada con las cifras, 
que en los últimos· 18 años la Australia ha aumentado su 
produccion anual de lanas desde 60 a. 268 milloues de ti
bras, pero que no ha mejoradQ en un ápiet!, en lo mas mI
nimo, en cuanto á condiciones de limpieza; porque en 1860, 
exportó 60 miHones de libras de lana sucia, que despues 
de lavada en Europa, quedaron reducidas' 35 miUones; y 
18 años des pues, en 1878, exporto 268 millones de libras 
de lafla sucia, que dieron des pues de lavadas 150 millonés 
de libras, y 35 es á 60 como 150 es 11 268 .. 
: Donde esti pues, la ventaja de la decantada limpieza de 

las lanas de Australia? 
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¿, Dónde e!='tá su adelallto, su mejol'a,alcunzada CIl lX 
uñC's, en cuanto á la condieioll aeeidental del articulo '? 

En ninguna pal'te, pOl'que eso es ulla quimera; y debell 
persuadirse lIuestros pl'odúctores, que no es solamente eOIl 

enviar sus lanas mas ó menos limpias con lo que han ue 
alcanzar los re!='ultados de los pr'oductol'es australianos, 
sinó con mejoras fundamentales en la calidad, y el aumen
to en la cautidad, 

Quien haya visto como se cuidan 'los animales de una 
cabaña, L:omprenderá fáeilmente, que con mejol'cuidado y 
proligidad, las majadas en general multiplicarian muehn 
mas, mejOl'arian la clase de lana,: y aumcntarian su pl'IJ
ducto, 

Eso es lo que se neeesita; á ese fin, deben dirigil'se los 
esfuerzos de los productores, y deshechar completamente 
erl'ores, que detienen los esfuerzos y alejan las tentativas 
de mejoras útiles, Produzcan buena lana, en mucha callti
dad, y aunque vaya' sucia, el pals obtendrá grandes rC'
sultados, 

Esas lanas, en ese estado, suscitan la concurr'encia de 
g'randes especuladores, con fuertes capitales, cuyo nego
cio ell Europa es lavarlas y clasificarlas fraecionando eada 
vello n en varias clases, para venderlas detalladas segulI 
su gl'Ueso y su largo, á los fabl'icantes de divers03 tegidos 
en los distintos paises de EUI'opa, ' 

Esa clasificacion detallada de las distintas clases de lana 
,que contiene un vellon no pod/'ia jamás hacerse aqul, pOI'~ 
que alll se verifica con aI'I'eglo á los pedidos y necesirla
des de los fabricantes, que varian constantemente, 

Las lanas del Rio de la Plata van á Alemania, á Frall
cia, y la mayor parte á Bélgica, donde hay agua, existen 
grandes lavade/'os, y máquinas á propósito para separar la 
carretilla, y se ocupan en esto ingentes capitales, 

Ulla vez lavada hasta quedar blanca como el algodon, 
dasificada con minuciosidad segun los paises y los tegidos 
á que se destina, se vende á los eompradores para las 
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fábricas de Francia, Alemania, Escocia y otro;.: paises que 
acuden á comprar'la alll. 

Este detalle solo puede hacers;e en Europa mismo. 
Antes !'e llevaba tambien á los Estados Unidos. v ha 

habido afIO' que se han en\·iado hasta 40 mil fardos; 'pero 
debido á la actual tarifa prohibitiva, no vá para allá ningu
lIa lana de Buenos Aires, sil;,) la ordinaria °de Córdoba" 
para alfombras. 

Lóndl'es no consume nuestras lanas, AIII solo vá la de 
Australia v la del Cabo, ambas son colonias ingle~. y 
;.:on inglel'~s los capitales invertidos en la produccion lanar, 
Además, Inglaterra, produce ella misma tanta lana como 
Australia, y á sus mercados acuden los compradores de 
los otl'OS paises, que se llevan mas de la mitad de todas 
l'saslanas, . 

Creemos dejar as1 bien demostrado el fundamento de 
esta cuestion, y bien combatido los errores, para lue, 
('onociéndose donde están las .erdaderas causas del mal, 
sean atacadas resueltamente hasta triunfar.se ellas, 

Esas causas, son los defectuo!"Os sistema!'. de cuidado 
que el pals emplea. 

Háganse abrigos para las majadas; plántense arboleda~ 
ó constrúyanse galpones rústicos de caña!'. ó ramas entre 
dos alambres, cen'ados al Sud y abiertos al ~orte, donde 
las majadas se refugien contra los fuertes calores del "e
I'ano, v contra las lluvias \' las heladas del imiemo; la 
mortandad será menor, las ~vejas se conservarán en me
jor eSfado, y su lana mejol'ará considerablemente. 

Háganse en ¡as majada,; las divisiones y separacioues 
convenientes, cuiden se todas, ordinarias, regulares}' finas 
por los sistemas mas perfeccionados, y se obtendrán pro
ductos, el~ mayor cantidad y de mayor valor, aun cuando 
no se envien lavados á Europa. 

C~alquier persona que tiene una ma~ada:sabe peñeéta
mente cuánto aumenta con el mejor cuidado. 
, Para terminar este capitulo, \'amos á decir alpan8t'o pala
bras sobre el ('omen'io de pieles de c,rnt'ro, 
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En 1860 se exportaron de BUElUOs Aires 10,700 fardos y 
en 1880 se han exportado 65,000. 

El mercado principal es Bourdeaux, en dond~ ~e prepa
ran las piele!', vendiéndose la lana para dlstmtas fá-

bl'icas. 
En InglateJlI'a solo se introducen 6 ú 8,000 fardos de 

rueros de aqul, de los mas elegidos. 
Los cueros de todos los animales que hall tenido sarna, 

aunque sea en los últimos años antes de su muerte, SOIl 
muy conocidos, tienen mucho desmérito, pues es una piel 
defectuosa. 

La Australia no e¡cporta cueros lanares. 
El único pals en el mundo que lo hace en grarides canti

dades es el nuestro. 
En el año 78, se introdujel'on en Eurbpa 73,000 fardos 

de cueros lana~es, y de esta cantidad, 60,000 fueron de los 
puertos de Buenos Aires. 

Repetimos aqul, lo que hemos dicho en otra parte; ~sto 
es, que en nuestro concepto, esto marca el atraso de nues
tra industria, pues debiamos exportar pieles curtidas y no 
en estado nativo, desde que el pals posee en abundancia 
los elementos necesarios para esa elaboracion industrial, 
)' los capitales suficientes para realizarla. 

Pero·todo ha de venir con la estabilidad del órden; pues 
son ámplios y hermosos los horizontes del" porvenir de la 
Repilblica. 
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El penonal 

="'0", hemos ocupado detenidamente de todo lo relativo 
iI la planteac:ion de una Estancia, con;'ignando las ideas 
principales sobre los pastos y sus calidades, as! como el 
modo como debelJ"sel' cuidadas las tres especies de ~na
do: '"ac\1I10, caballar y lanar, esplicando con minucio",idad 
el tiempo y modo como deben h3.(:erse los" trabajos, y todo 
cuanto puede necesitar una persona que, ¡in teHer cono
cimientos de campo, saliera por Ilrimera vez á hace~e 
cargo de una Estancia, 

Bien sabemos que nada enseña mejor que la práctica: 
pero ella es larga, dificil, . penosa, y no se adquiere sinó 
des pues de em;~)'o", peligrosos y de errores que 'siempre 
se pagan cal'O, 

Lo que hacemos, pur lo tanto, l'on este libro, es ayudar 
y I'acilital' la adqu,isicioll de los l.'Onocimielltos que ha de 
sugerir la práctica, y colocar al illt~resado en el camino 
de adquirirlos, en menos tiempo, con menos desaciertos, 
y con menos perjuicios por consiguiente, 

Una Estailcia, como todo establecimiento industrial, • 
debe 'esta¡ subordinada á una dil"eCcioll üni(,3 é inmediata, 
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bajo la cual giran todos los resortes de su administracion 
interior, para la puntual y exacta ejeeucion de las órdenes 
del propietario, 

Ese director, ese' gerente de una Estancia, es el mayol'
domo; tiene á su cargo - la direccion del Establecimiento, 
v su inmediato subaltel'no es el capataz, eneal'gado COII 

~us peones de la ejeeuei(ln de las órdenes que recibe, 
Pero tanto el uno como el otro, tienen por su pal'te de

beres propios, cuyo cumplimiento no puede ser encargado 
á otro; porque SOIl, digámoslo as!, inherentes á su posi
('ion, á sus facultades, y'de todo punto eseneiales para el 
buen régimen, el órden, la econom!a y la buena marcha 
riel establecimiento, : 

Vamos á ocuparnos de detel'minar, en cuanto es posible, 
las funciones y los deberes de cada uno de estos dos em
pleados, sobl~e quienes reposa toda la esperanza del pro
pietario, toda la I'esponsabilidad de cuanto se hace, y de 

'quienes depende por consiguiente todo el éxito, . 
Empecemos por el mayordomo, 

Mayordomo 

El mayordomo tiene á su eal'go toda la direccion y el 
manejo de la Estancia, 

Para desempeñal' debidamente sus funciones, debe sel' 
madrugador, levantándose primero que todos en el esta
blecimiento, 

Desde ese instante debe dedical'se á hacer cumplir cs
tl'ictamente las ól'denes que haya dado en la noche ante
l'ior al capataz ó capataces, 

No debe estar siempre en las easas, sinó que ha de salil' 
'frecuelltemente al campo, I'ecorrel'lo con cuidado para co
no,:er el estado (le los pastos, observando con espeeialidarl 
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los parages donde comen las haciendas, y el estado de las 
aguadas. 

A él le corresponde lo que podemos lIam&J' propiamente 
la alta Elireccion del Establecimiento; disponiendo los tra
bajos que deben hacerse, en las distintas épocas del año. y 
en muchas ocasiones hasta el modo como deben ser hechos. 
Él debe disponerlo todo, dirigirlo todo, cuidarlo y vigilarlo 
todo. Él dehe eorregir los errores, reprimir las faltas, es
til'paf los abusqs. é imprimir ~n toda' la marcha del Esta
blecimiento el .::aráclel' de órden, de aciel'Co, de economla y 
de mejora que debe caracterizarla, 

Estando el ganado en el rodeO debe revisarlo con aten
CiOIl, para conocerlo bien y saber si le falta' ó nó, asl 
como para dar cuenta á su patron del estado de gordura 
en que se halla, y hace..te saber' el estado de lo!? campos, 

.las probabilidades de mejorarse 9 nó, todo con la mayor 
exactitud posiblé, á fin de que ,puedan tOml\t5e con pru
dente anticipacion, todas las m'edidas necesaria.~ para la 
seguridad y defensa de los intereses. 

No debe admitir corridas enel campo, de nillgun género, 
ni que nadie'entt'c á campear ó búscar' animales sin su 
p'ermiso. 

El mayordomo debe ser sério, circunspecto, justo, se\'e
ro en el cumplimiento de sus deberes; inflexible con sus 
subordinados, para que cumplan con los suyos; debe 
mantener siempre la 11 11 ea de separacion que hay entre él ~' 

los capataces y peones; no por vanidad, ni por orgullo, 
sinó porque asl lo exige el buen cuidado de los in&ereses 
que tiene á su cargo. • 

En las yerras, el ma~'ordomo per.;;onalmente debe lIe\'ar 
las taljas, para tener seguridad delnilmero de animales, 
marcados, especificando las clases. • 
, . En las .esquilas, como que es un trabajo tan laborioso y 
delicado como importante, debe siempre vigilal' de ~ 
todat las operaciones, sill separarse un m~enh del lugar 
!\el trabajo, para que se haga eOIl juicio. COII l-egularidad, 
1:011 prontitud, con cuidado y COII ecoll'lmla. 



Debe cuida\' que 110 se estropeen los animales y que 
>'ean biel] esquilados, Si un esquilador es corlado\', debe 
amonestarlo por una y segunda vez, ú la tCI'cera debe qui
tarle las tijeras, 'No debe descuidar la cmacion del animal 
('orlado, 

No debe perdel' de'vista al ell\'ellonador, para que haga 
bien el vellon, pues esto influye mucho en el valor del ar
ticulo en plaza, 

El alzador de vellol;e5 debe recogel' euidadosament~ los 
pedazos, de cada vellon, y el mayordomo debe vigilarlo, 
pam no ellcontrm'se ~l fin con grandes cantidades de pe
,lazos sueltos y tener que echarlos en pocos vellones, pues 
abierto uno de ellos en la pla~a, daria mala idea de toda la 
partida, y la haria desme\'ecer de precio. 

Debe cuidar que las puntns esquiladas se junten en la 
misma majada, á fin de que no se aguachen los corderos, 

Al acomodar la lana en los galpones, debe cuidar que 
seandebidamente estivadas las pilas, no tirando los vello
nes amontonados, sinó colocándolos con esmero, Debe 
cuidar que 16s cueros de los animales muertos para el 
consumo de los esquiladores, sean tendidos y acondicio
nados debidamente, 

Debe recorrer de noche los puestos de ovejas, porque 
su \'igilancia continua' hace mas cuidadoso al puestero; y 
rlebe salir al campo de noche frecuentemente, para hacer 
Sil ronda y ahuyentar rateros. 

Dehe cuidar que el Puestero persiga las plagas que hay 
en el campo,. y enseimrle á ser laborioso, ordenado yeco
nómico. 

Debe tener siempl'e muy presente que \10 solo su inteli
gencia, sinó su a<:ti\'idad y su asIduo r:uidado, son la prin
eipal garantia pm'a el órden, la economia y los intereses 
rlel Establecimiento. y es su debrr por lo tanto vigilar hasta 
el mas pequeño detalle cn los trabajos que se practiquen. 

No se hace en una Esllllwia ningun trabajo en el que no 
haya algull detalle, pe'lUeilO cn apariencia. pero '\ue ne-
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satendido por falta de precaucion ó por indolencia, com
promete el éxito, y produce grandes perjuicios. 

As! por ejemplo, en las recogidas de hacienda, si el ma
yordomo no cuida de que sean hechas debidainente, ó se 
pierd!l ganado, ó no engorda y empareja como es debido. 

En la preparacion de los no\'illos, dé que hemos tratado 
en la página li6, ¡.;i se hacé la operacion estando el toro 
enlazado del pescuezo, es casi segura la muerte del animal 
pues no puede desangrar; el lazo debe estar pue!"to de las 
aspas; y este pequeñisimo detalle lo citamos aqul como 
otro ejemplo de lo que hemos dicho, respecto de la. nece
sidad de que el mayordomo lo vea todo, y todo lo vigile 
cuidadosamente para evitar los perjuicios que puede cau
sar la ignorancia, la lIegligencia Ó la ralta de precauciones 
al hacerse ¡.ID trabajo. 

Pondremos otro ejemplo relativo al cuidado de las ma
jadas. Cuanao los corderos tienen ya de "á 5 m~, y 
se les vé que pueden comer solos, conviene mucho sepa
rarlos· de las ovejas, haciendo con ellos ID mismo que be
mos dicho en la página 182 que debe hacerse con- los ter
neros.-As! apartado el corderaje, debe cuidarse solo si
quiera veinte dias 6 un mes, •. para- destetarlos; á cuyo 
tiempo pueden ya voh'erse á la majada, pues las ovejas 
se han oh'idado de ellos y ya no los admiten. 

De este modo las ovejas descansan, engordan pron&o 
magn!ficamente, y su ·nueva cria es mas fuel1e y robusta. 
Si '10 se hace esta separacion. los corderos continúan roa
mando hasta muy grandes, chupan mucho lilas ovejas. 
las enftaquecen hasta ponerlas éticas, les echan á perder 
las ubl"es, y el cordero que viene despues es el que surre 
todas estas malas consE!\:uencias. 

Bien; pues, si el mayordomo no observa todo esto con 
proligidad,¿ quién ha de disponer la época Y el wQdo de 
liacer la separacioll ? 

Él tiene que inspel'cianar el estado de la ~.aI a
maño y mas ó menos crecimiento d. los corderÓs que de-
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ben separarse, el estado del campo donde deben ser cui
dados, y todo en fin cuanto es necesa¡'io considerar para 
que la operacion sea hecha en tiempo, modo y forma con
veniente. 

Es muy bueno por eje-mplo. que las ovejas de una ma
jada sean mansas, de modo que vean acercarse al hom
br,e y hasta dejarse agarrar sin miedo, pues sinó es as!. en 
las épocas de paricion, al aproximarse una persona á alzar 
el cordero en el campo, la oveja se asusta, dispara y aban
dona la cria si no se le tra~. 

Cómo se amansan "? 

Ese es el cuidado prolijo del m.ayordomo-hacel' que el 
puestero, los peones y hasta los muchachos, anden en la 
majada algunas veces, en la época en que no hay corderos 
chicos, agm'ren algunas ovejas, las manoseen, y les ha
gan perdel' el mieJo, pero toJo esto sin estropearlas, y 
como objeto de provecho y no de di version. 

Infinidad de detalles podriamos citar aqul para demos
trar la necesidad de la inmediata vigilancia del mayordo
mo en el detalle de todos los trabajos, pero creemos suli
ciente lo dicho agregando únicamente, que quien tiene 
illtéreses agenos á su cargo no debe descansar jamás en 
el cuidado de los demás sinó en el suyo pl'opio, eomo que 
son eselusivamente suyas las responsabilidades. -

Continuaremos las indicaciones. 
Todas las semanas debe hacer echar las manadas v 

tropillas de caballos al corral, pam que sean desbasados', 
curados, y tuzados eomo deben tuzarse para el trabajo, 
que es hasta atrás de las orejas solamente, lo que llaman 
copeteado. 

Las marcas del estal,lecimiento debe tenerlas guarda
das éon una cadena con candado, y la llave no debe salil' 
de su poder. . 

No debe tener hacienda de su esclusiva propiedad, sin 
permiso de su patronj y la prudencia y la pI'opi'l delica
deza aconsejan no solicitar este permistljamás. 
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~unca debe au!'=entarse del Establecimiento por a.c;unto!' 
particulares. . 

Debe cuidar que el campo esté limpio de huesos. 
Si el establecimiento estuviel'>e situado en costa de mar, 

debe siem·pre revil'>ar la costa, especialmente despues de 
una tormenta. Alguna vez puede su celo ser útil á algu
nos náufragos. 

Si el establecimiento fuese donde hay animales dañinos 
á las haciendas, ó á las majadas, como tigres, leonel'>, zor

'1'05, ·aguarás ó cimarrones, debe perseguirlos con constan
cia á fin de éxtinguirlos. 

Si se llega á quemar el campG debe salir inmediatamen
te á apagarlo con toda la gente que le sea posible reunir. 

Las tropas, d,e cualquier clase que sean, deben hacerse 
á su vista, y él mismo debe contar lo que se entrega. La 
.confianza en su capataz no debe· hacerlo nu.nca ol\'idar sus 
debe¡'es y sus responsabilidades, . 

Debe cuidar que los contratos que ha hecho ~u patron se 
cumplan, y que los apartadores 1l~ desfloren los ganados, 

Debe llevar una contabilidad limpia y clara, tanto del di
nero que recibe,.como de su inversi<Jn y de todos los gas
tós del Establecimiento. 

Debe llevar cuenta minuciosá en libros bien limpios, de 
las marcaciones, señaladas de corderos, éaslraciones, ani
males que se domen, entregas de haciendas, remesas de 
frutos, especificando de qué puestos son, etc., asl como la 
cuenta del persona.l que emplee, y todo lo demá.~ concer
niente á la buena administracion de' un establecimiento 
bien ordenado. 

Debe tener copiador de la ~orrespondencia con su pa~ 
tron; todo ordenado y metodizado debidamente, para no 
olvidar ningun punto de las carta,. que recibe; y1ener siem-' 
pre presente, que esta correspondencia debe conse~· 
en la mas estricta reserva. 

Debe empeñarse en conservar una buena armonia eOIl 

; sus vecinos; pero sin prestarse á ninguna exigencia perju-
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IUcial, absolutamente Íl ningulla, porque los abusos vie
nen pronto, y es muy dificil ponerles remedio despues. 

Debe empeñarse en tener conocimiento de las leyes ru
rales, para no ser sorprendido pOI· ignorancia, ni proceder 
arbltrariampnte con daño de su pat.·on. 

Debe tratar de adquirir eonocimiento sobre desagües y 
cOIJstruecillnes .:urales, á fin de poder indicar con acierto 
los trabajos de esta naturale7.a que convendria haeer para 
mejora del establecimiento. " 

Para adquirir un conocimiento perfecto de cuanto le 
I~oncierne, ,debe !'!er dlligente 'i ob!'!ervador, condiciones 
que no deben raltar jamás al mayordomo de una E!'!tancia. 

Un buen mayordomo debe c,onocel' tanto !'!u !:ampo, co
mo cada uno conoee el interior de su casa. Debe sabe.· 
con exactitud las lomas, los bajos, las lagunas, los "a.·ro
'lOS, lo!'! bañarl9s, torlos ios aecirlentes del terreno, todas 
las cla!'!es de pastos, teniéndolo todo en la memoria eomo 
en un plano, sobre el cual; donde quiera que ponga el de
do, debe saber decir con seguridad lo que hay. 

Debe con.ocerlo tanto que lo pueda c.·uzar de un punto á 
otro, á cualquier hora del dia ó de la noehe, sin necesidad 
de que lo guien. 

Los pastos debe conoc:erlos por sus nomb.·es, su clase, 
las épocas en que vienen, su dUl"acion, y el aprecio que 
hacen de ellos sus ganados. 
U.~a vez que haya adquil·ido estos conocimientos, su 

direccion será mas rádl, mas acertada; sabrá prever pe
ligros )' evitar per:iuicios, é instrui.' debidamente á su pa
tron de cuanto le interese co.nocer para saber eon exacti-
tud lo que conviene á sus inte.·eses. . 

Un mangrullo es sumamente útil en una Estancia, pues 
desde él se vigila á .:arla momento todo el ~:ampo, v !'!e cui
dan las haciendas, observando atentamente todos ~us mo-
vimiento!'!. "" 

Debe empeñar!'!e en adquirir los cOIlocimientos indispen
sables para curar heridas, quebradura!'!, pasmos, ins,>la-
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ciones, y aquellas enfermedades á que mas comunm~nte 
se vé espuesta la gente de su ·dependencia, y de las que 
podrian perecer por la falta de auxilios inmediatos, que 
nunca es fácil propor,~ionarse en el campo. No debe, pues, 
faltal"le un botiquin, y los 1:ono~imientos esenciales p~ 
usarlo. . 

La polltica es un mal¡"simo entretenimiento' para un ma
yordomo. 

Debe conducirse siempre como si su patron se encon
trase presente; )' cuando esto suceda, debe cumplir con 
sus obligaciones, como sl no estuviera. 

Un hombre empeñoso, aprende pronto y con facilidad; 
pero el que es negligente ó descuidado, jamás organi7.a 
nada, y todó su saber se limita á lo que ha oido decir, que 
es el peor modo de aprende!". , 

Finalmente, debe vigilar siempre los intereses á su car
go, con el mismo cuidado y proligidad, '! IDas si es pOsi
ble, que si fueran suyos propios. . 

Diremos ahora, á Iqs que sin conocer prácticameDte la 
tnatel'ia lean estas indicaciones,. que 'no se arredren por 
las dificultades, pues á pesar de todo esto, en la direcci~n 
y manejo de un Establecimiento de campo, todo es sen<,i-
110, natural, y lo que el ma)'ordomo debe tener ante todo, 
es amor al trabajo, celo y vergüenza, sin lo cual no hay 
practica que enseñe, ni libro que ilustre. 

Rn los primeros dias de cada mes, el mayordomo debe 
remitir á su palron el siguiente 

E~tádo del campo. 
Estado de las aguadas naturales ó artificiales. 

, Dias de lluvia que ha habido durante el mes anterior. 
Estado de las hadendas de toda esp1!Cie. 
El tiempo viene rle seca h de lIu~·iR. 
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. Helarion d~ los tl'abajo~ heehos en el mes anterior. 
CompostUI'as. . 
Plagas combatidas-viscachas sacadas, etc. 
Gastos hechos. 
Consumos. 
Productos acopiados. 
Frutos remitidos. 
Animales muertos, perdidos ó encontrados. 
Noticias que tenga del estado de los campos inmediatos. 
Necesidades' que hay en' el establedmiento. 
Helaeion de los trabajos que ~eben hacerse en el mes 

que empieza. 
Cuellta de las ventas hechas, si tiene :facultad para ello. 
Balance de los libros del establecimiento, cuyas cuentas 

rleben celorarse puntualmeate al fill de cada mes. 
En las épocas de trabajo, envio de tropas ó de frutos, 

los avisos debell ser inmediatos, sin peI:iuicio de consig-
liarlos despues en el Boletin Mensual. 
Finalm~nte todas aquellas otras iniicaciones y ocu,'I'en

cia.s, hasta las mas minuciosas de que debe tener cono(,i
miento el propietario, para dirigir con mejor acierto su ne
gocio. 

Capataz 

En el personal de un establecimiento, el Capataz desem
peila funciones minuciosas, delicadas, y en las eualcs 
puede decirse que estriba en gran pal'te el éxito delllC
godo. 

Por lo que hemos dicho, se vé que un buen mayordomo 
es indispensable para la direccion; pero un buen (·apata? 
es la 'Ilave del establecimiento; es el brigada de la compa
¡Iia; es el eontramaestre del buque, y su preselll·ia. rOlls-
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tante y su inteligencia y cOllocimientos prácticos son in
dispensables 'en' todos los trabajos. 

V.amos á hacer algunas indieaciones, lo mas claro y 
minucioso que sea posible f de las atribuciones y de los de
beres de un buen capataz, en lo que se relacionan consigo 
mismo, con el mayordomo, con el establecimiento, "! con 
los trabajos generales que se ejecutan durante el año. 

Con respecto á si mismo el capataz debe fOl·mar con('it>n
cía de .sus deberes y de sus respon~billdades. 

Si tiene hijos debe empeñarse mucho en su educacion, '! 
hacer cuantos sacrificios pueda para darles escuela.-Esa 
es la primer herencia. 

Debé preocuparse esdusivamente de sus obligaciones; 
pensar siempre en ellas, y. no 01 vidarse nunca, que mu
chos grandes negocios se pierden por falta de los ~peque
ños cuidados. 

, . 
DelJe dar °á ,los peones el ejemplo de la moralida'a, de l&.o;; 

bucnascostumbres, de amo/' á la f!lmilia y al trabajo; ha
eiéndose respetar éón ellos, como un. oficial co" sús 'sol
rlados, para que le obedezcan,' y para que ejecuten IlUn
tualmente y sin tardanza ~us órden'es. 

'Debe estar siempl'e á la cabeza de los tl'8bajos que ~ 
hacen, como que es el director inm~iato de cuanto se 
mueve en el establecimiento. 
E~mayordomo ó el patron manda hacer Un trabajo; at 

capataz le corresponde saberoolllo lo \'1111 hacer, cómo el' 

mas económico de tiempo )' de gente, para harerlo bien, 
con el menor gasto y COIi e: mejor pro\"eeho., 

Debe ser guapo para el trabajo, sin miedo para los ani
males, pero sin ser atropellado, sin debilidades pata (XIIl 

la ~ente, de la que debe ser cuidadoso y darles el ejemplo., 
pal·a que no los detenga ni elirio, ni el calol', ni IasJluvias, 

I ni la noche; pues andando él al frente, han de .r !OU 

ejemplo todos l..'Ilantos tengan vergQenr.a, 
Un CApataz, P9r lo ta1l1o, debe saber tra.r en el cam

po, ell el r<>deo, en el corral, á ~abn"t))· I\~. Debe sa-
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ber correl', apartar, enlazar, rlomar, para dirigir al doma· 
dor y enseñade cómo ha de mauejar los' animales, ~ 

corregirle los defectos que tenga en su oficio; pues él delH 
apadrinar en el primero y'segundo galope, para ver cóm< 
manejan y tironean al animal, como que, tironeando bier 
el1 estos dos galopes, ya es fácil sacar un buen caballo. ' 

Debe saber cOllocC\'la hacienda)' saberla contal', encel'
rar', largar, di'rigir las yerrras, las cerdiadas, el entable de 

. manadas, el euidado de una majada, los trabajos de es
quila, la opel'adon de toros, potrillos y corderos, e n el 
tiempo y época que el mayordomo lo disponga. 
, Debe saber hacer todas las huaseas llecesarias para UII 

establecimiento. 
En una palabra, debe. ser verdaderamente pI'áctico en 

todos los tJ'abajos de campo, hasta en la labranza; p'orque 
sinó sabe dirigir el arado, ni agarrar la azada, lli eehar' la 
semilla, ni encasillar una planta, no puede sabe" si los que 
tienen que hacerlo, lo hayen biell Ó mal, y su ignorancin; 
traerá pérdidas ó aumento de gastos, 

Debe recordar siempre, que el saber trabajar es buello, 
pero esto no es completo, si el hombre no es cumplidol'. 

Que la ventaja de uno mismo, e5tá en Il'abajar bien. 
A los quehaceres I~O debe el hombre sacarles el cuerpo, 

y hacer'se el que no los vé; pues por mucho que haga Ull 
capataz ,nunca hace mas de lo que debe, 

Solo quien no tiene delicadeza, espel'a que le manden 
hacel' aquello que es de su o!>ligacion, . 

Debe acordarse siempre que le eorre el mes, y con su 
ejemplo y con sus huenas disposiciones, cerl'arles todas 
las puertas á·los 'mañel'Os, ' 

Como que el Establecimiento está á su cargo y cuidado 
inmediato, debe ser' muy prolijo en conservar el aseo v 
limpieza que corresponde, • 

La estancia debe tener un carro de caballos y el capataz 
debe cuidarlo asl como todos los arreos. Debe tener cui
dado de que los corrales no tengan p07.0S, que no los ten-
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gan los palenques, y que no se formen lagunas cerca de 
las casas." • " 

pebe cuídal': 
Que haya siempre agqa. en la pileta de las casas yen las 

bebidas de los jagüeles. 
Debe per!"eguir incesantemente todas las plagas dañinas. 

" Que los cueros, vlICunos ó lanares que se saquen, sean 
acondicionados debidamente: estaquealldo con prolisidad 
los v!1CliIros, y secando bien los otros (esta proligidad. que 
parece poco importante, vale, cuando se exportan los fru
tos, mudIos millones para la Provincia; pues los cueros 
mal sacados, mal estaqueados, y. mal cuidados, desmere
een considerablemente.) Los que están en el galpon deben 
sacudirse"con frecuencia;" lo mejor y mas seguro es en\'e
nenarlos. Debe cuiJar q~e no los corten' al desollAr la"~. 

Debe mantener el órden y la ecollom(a en -el esiableci
miento, impidiendo los destrozos por ·pequeños que pa
rezcan; 

Al frente de las ~asas no deben atarse caballos, ni hacer 
parar "la.!?' tropillas, pues"rlebe haoor pasto siempre. para 
evitar las polvaredas del verano, '! el barro del in"iemo. 

Por la noche, antes de retirarse A descansar. debe darle 
euenta A su"mayordomo de cuanto"haya ocurrido en el dia. 
y recibir de éll!lS Cnuenes necesarias para los trabajos del 
dia siguiente. " 

" Debe ser muy formal.con los ~Olles; igual para~, 
sin.preferencias ui distinciones enojosas" cuidadoso de la 
gente, 'pe~ firme en el modo 'de mandar, y en el cumpli-
miento de las órdenes que se den.' " 
"'Que cada pequ tenga y cuide los ütile!'l de campo qpe 

neeesita, vara lo cual debe ordenar que cada nno le .u 
~u8nta de las huascas que le falten.. que se le pierdau Ó 

inutilizen; u'o tolerAndoles niDJUn descuido, poI'q\l8" ese 
dosouido, "se olvido, suele se¡o,aparente. 
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Estas ~osas que pat'ecen pequei!eces, SOIl el óI'den de un 
buen establecimiento; pues si el capataz v~ á darles soga:~ 
las veces que las piden los pcones, gastará muchoscuel'os, 
y el establecimiento nunca tendl'á nada, y ('arecc~ú de los 
útiles necesarios en el momento de hacel' un trabaJo. Las 
sogas de cada peon deben tenel' su mar¡;u especial, para 
que cad á 1II1O cuide y I'esponda de las que les perte
lH:cen. 

El arreador, es cn el capataz la seilal de su autaridarl y 
ningun peon debe usarlo.' 

No debe permiti!' á los peolles, que hagan juguete ell 
lIingull ado del trabajo; 

Que monten indistintamellle el caba:Ilo que les gusta, 
pues los mejores son los que sufren; 

Que enh'en con lazo á agarrar cab~llo's en las tropillas 
ó er. la man;da; 

Que salgan á campear de ú dos jUlltos. El campeado!' 
debe andar solo; 

Que boleen los animales mansos, ni pel'mitirles nUllca 
que boleen de á pié al caballo que tiene la costl,lmb!'e de 
dispm'¡u' de la tropilla, pues debe ser boleado de á caballo 
para que se componga. 

Debe cuidar que no amanezean animales con freno,. que 
no se les dé agua con freno tampoco, ni con la cincha apre
tada. Contra estas indolellcias de los peones, debe esta!' 
siempre muy alerta el capataz. 

Debe vigila!' que no castiguen los eaballos pOI' la cabeza: 
pena de expulsion al pea n que lo haga por segunda vez, 
pues el que lo hace no es por ignor'ancia, SillÓ pOI' mal ca
rácter, y cuando 110 lo \"ell, repite la falta, y todo hombre 
de. campo sabe los males que esto puede oea:oionar. 

Debe impedi!' que los peones introduzcall bebidas ell el , 
Establecimiento, . 

Debe averiguar con toJo cuidado de donde sacan lonjas 
ú cueros, cuando los traigan. . 

Debe impedil' que los peones mensuales salgan por'la 
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not.:he, y si lo hacen, que 110 sea en caballos del Esta
blecimiento. , 

Debe cuidar que jamás estén á pié todos los hombres de 
la Estancia; siempre, en todo momento, debe haber en las 
tasas, de dia, un caballo'cuando menos, y de noche sij:!m
pre m~s de uno. ' 

A él le corresponde hac:er que los peone..,; no estén jamás 
de ociosos. . 

A los peones no se les debe admiHr facon, porque no sir
\'ell para el trabajo. Debén usar cuchillo y siempre bien 
afilado. A esta precauciqn deberán ellos mismos alguna 
\'ez la salvacion de su vida en los peligros consiguientes á 
su t!"abaj~, ó podrán salvar la de algun compañero. ' 

No debe jamás admitirles armas de fuego. ' 
Debe prohibir que los peones jueguen de manos, lIi con 

c:uchillo.-De boca cuanto quieran. 
Debe hacer que los peones sean mad~ores y empe

ilosos para el trabajo; no tolerándoles las faltas, y teniendo 
siempre presente,. que al hombre que está bajo nuestras 
órdenes, se le debe mandar c()n seriedad" repl-enderlo con 
firmeza, pero que no se le debe pegar. J:;I capataz debe ser 
valiente en su defensa; (1el'o solo en su defensa. 

El c:apataz debe tener siempre presente que los cabal~ 
>;011 el articulo mas esencial pat:a los buenos trabajos del 
Est<lblecimiento, y debe ser delicado para cuidarlos, esme
mdo y prolijo hasta en Jo mas minucioso. 

Lo que vamos á dcci~ lo saben todos los' buenos capa
laee~, pero no estará de mas recordado, para los que SOIl 

lIuevos ó'dc mala memoria. ' ' 
Todos los caballos de las tropillas y de las mauadas 

deb'ell paral' á mano, y si es posible, de algunmedo espe
cíal, para que quien 110 los conozca, 110 los Jlued:l agarrar 
ell el campo fúcilmeute. . 

A lIiub'UIl peOIl debe dál"SeIe..caballo 1INl1lt..'O 1W1l b-aba-
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jar; pOI'que el trabajo no se hace bien, y se esporie la vida 
del hombre; caballo manco se cura, y se aplica á otros 
servicios ó se vende-en la Estancia no sirve, 

Las tI'opillas debe hacerlas acomodar pOI' la noche', ase
gurando los caballus que se corten, y la yegua, cuando es 
caminadora, 

No debe atarse sinó con las sogas destinadas á e;;~ sel'
vicio, y sierripre con buzal, jamás del pescuezo, 

Los caballos para mudar durante el (¡'abajo., deóen siem
pre estar cerca, 

Ningun caballo debe remata¡'se en el trabajo., 
Debe vigilal' que los domadOl:es atiennan los animales 

que tienen domando, los limpien, y que cuiden de mudal'
los de un punto á otro, 

El pea n debe tenel' bozal)' cabresto, y jamás debe pel'
mith'sele que ate cori las riendas, 

En tiempo de seca, las manadas de caballos son las pri
mel'as que deben ir á beber al jagüel. 

Debe cuidar que los caballos estén siempI'e -sanos, bien 
'curados, desvasados y tuzados del modo que deben es~ 
tarlo para el trabajo, 
. Que iastropillas ó manadas se acostumbl'en á dormil' 

siempre en un mismo parago, 11) mas cerca de las easas 
que sea po~ible, y lo mas I'etirado del camino, 

Todos los trabaJos debe dirigirlos en su .ejewcion el ca
pataz, y no dejarlo nunca al arbitl'Ío de los peones, 

Todos deben t!'abaja¡' en una Estuncia. 
El que no tI'abaja lo ¡Jasa generalmente on la cocina, 

criticando cuanto se hace y desmoralizando á la gente, 
El haragan es una plaga en todas partes, 
Despues que se traen las majadas, el capataz debe I'OCO\'

rer el campo que han ocupado, pues si quedan animales, 
.él debe sabel' pOI'jqué, dónde quedan y cuAntos son.
Siempre. es muy útil esta precaucion todos los dias. 



DEL ESTANCIERO , 351 

Jamás debe mezclarse en .las bromas ó juegos de los 
peones -Aquel precepto de la ordenanza que dice: .. su
bordinadon y' respeto hasta en los actos mas fami1iares .. 
lo cónocen todos, pues mas ó menos; todos han sido sol
da,dos alguna vez, y tiene una útil aplicacion para quien 
vive en'el campo al 'cargo de intereses agenos, ' 

El capataz debe ser el último en retirarse á descansar, 
pues en la tarde, despues de dejar el trabajo, los peones 
se retiran· á la cocina, y el capataz tiene que revisar todo 
lo que'hah hecho, para correjir lo malo y reparar las fal
tas; 6 asegurarse de que todo está en órden y debidamen&e 
cumplido, ' 

Despues de la lluvia es su obligacion reviSar los ool'l11les 
por si hay" zunchos ó palos flojos, es la oportunidad de 
clavar bien los palos y asegUl'arlos, darles salid, á las 
aguas, y hacer cuanto sea lIecesariO para conservar ~ 
corrales en perfecto estado, '. 

El peon por mes descansa el Domingo, sinó hay traba
jOl:; extraordinarios «;fe exigericia.-Pase&n poco, pero debe 
siempre qU,edar cuando menos"uno ,en el Establecimiento. 
y los demás deben volver á la tarde, á la hora de atar 
caballos.' • 

Pero el, capataz de Estancia, que 'quiere cumplir con su 
obligacion, no tiene dia suyo, ni mo~ento en que no &enga 
deberes. 

El Domi ng,o debe recorrer el campo, por si alguno, ha 
entrado, hayalgun animal muerto 6 cualquier oVa nove
dad-es una-precauciou necesaria, pues el Domingo es el 
dia que aprovechan los ~uatreros,calcuJando que el Esta
blecimiento está mas "Solo. 

El alambrado debe ~orrerse tambien. con frecuencia, 
para cuidar de su buen estado y oonservacion. 

, El capataz, en toao momento, debe estar 6n ~&wl de 
decir cómq y cujndo ha sucedido una cosa en e1Estable
cimiento. 
• Cuando hay robos, debe ~rrer el campo COD tillo o 
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dos peones, pOI' los pamge~ donde la haeienda tiene i'omr 
pamelas, para evitar qus le hagan dailO,-Un capataz que 
\'igila,' aleja los ladrones, que buscan con preferencia la 
Estaneia adonde está el indolente, 

Si el capataz no c:uida, nadie cuida, y de allí puede velJil' 
la ruina de un Establecimiento. 

En los cuidados del eapataz, esll'iba en gran parte el buen 
éxito del año. 

Un Estableeimiento no puede esta¡' sin él; pue's una Es
tancia sin capataz, es eomo plata sin dueño, 

Finalmente, debe tenel' lJl'esente su todo momento, que 
pesa SObI'S él mueha responsabilidad, y que el capataz es 
la base para el eumplimiento de todas las órdelle", para la 
ejecucion de todo buen sistema, y pal'a toda eeouomla eu 
el Establecimiento. 

Hoascas 

NECESARIAS EN UN ESTABLECIMIENTO DE CAMPO 

Por lo mismo qne este asunto solo tiene un illterésmuy 
sewndario y subalterno, y que hasta podriamos preseindi¡' 
de él, sin que por eso quedára incompleto nuestro tl'abajo, 
\'amos á permitil'nds, con liceneia elel lectoI', hacer' una 
ligera incUl'sion, á la que n08 convida la palabr'a Huasca.y, 
(:on que encabezamos e~te artleulo, 

El vocablo huasca es humilde, y á cosas humildes so 
refier'e; pero, 110 obstante eso, es de origen magestuoso, 
de cstiI'pe real, come que proviene de la dinastia de los 
Incas del Perú, 'Y es ya justamellte célebro en la histo¡'ia 
tle los combates navales de Sud-América, 

lIua8ca, es una palab¡'u quichua, que quiere de~ir cOI'del 
ÍJ soga, 

El DiecionaI'iu do la ionguu, comu lo ha hedlO cun 
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muchas voees indlgenas de América, le ha dado carta de 
ciudadania en el idioma Español, cambiándolo en Guasca, 
que es-como generalmente se pronuncia cn nuestro pals. 

En la- familia de los Incas se le dió el nombre de HU4Jó
car al hermano de Atahualpa: último rey del Perú. 

Poeo tiempo se-pierde en decir el significado de este 
nombre dado á aquel. prlncipe. 

Su padre mandó construir en honor suyo, una- gl"3n 
('adena d~ oro; cuya magnitúd debia ser tal, que pudiera 
rodear toda la ciudad del Cuzco, capital de su "asto Imve
rio, la célebre ciudad cuya .codiciada pose.."ion rué ma" 
tal'de el origen de la sangrienta discordia entre los COIl

quistadores Almagro. y Pizarro, . 
En lengua quIchua, las letras R Ó s añadidas al sustan

tivo, qeterminan propiedad; -diferenciándose en que, 1a 1: 

agl'egada al final del sustantivo-, significa imperio, dueño 
por soberania; y la s significa dueño por derecho adqui
rido, por convenio, ó por otro tI.tulo cualquiera. 

Segun esta I'egla del- idioma, de Huasca, que signific~l 

Soga. se fomTÓ HuascaJ', que quiere deCir dueño de la so
ga -POI' titulo de soberania, y ese fué el nombre dadp á 
aquel descendiente de los Iricas. 

Agregaremos á esto, que segun cuenta la tradicion, no 
pudo lIega.r á realizal'se aquel proyedo en toda su magni
tud, m~s la mal'a\'illosa cadena habm llegado á tener Ian 
colosales proporciones, que apel~as podian sostenerla 
mil indios de los mas robustos, cuando los conquistado
I'CS E!':pañoles ocupal'oll el territorio)' se apoderaroll de 
Atahualpa, • -

Este, era poseedor ~ la valiosa 'lbra que simboli7.aba 
el Ilombre de su hermano gemelo, muerto ya, y eUcOn
trltndilse preso, ofl"eció á Pizarro por su rescate una call
tLdad tan importante de oro, que llenAra uua habitado" de 
15 varas de largo por 5 de ancho, ha..,.ta la ahura donde lIu
(Iiera alcanzar su brazo e~tendido, Esto ya no es tradi
eion indiana, sinti historia de la cQ.lIquista de América.' • 
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Para reunil' esa prodigiosa cantidad, que es mas dcl 
doble de la suma que la Francia pagó ú la Prusia pOi' in
demnizacion y gastos de gucrra; tenia el ~'¡onal'ca prisio
llera que recoger todo el 01'0 que existia en sus .iominios, 
y des!.ojar los templos; cuyos ¡dolos y adornos eran de 
ese precioso metal·; pel'o Atahualpa pe.nsó salvar!'ll slm
bolo de la gloria de su Imperio, representado en la famosa 
cadena, '! con ese objeto, sin duda, or¡:lenó que ella fuese 
arrojada aliaga Titicaea, que quiere decir 1Ifontañn de plo
mo, el mas grande del ~Iundo, pues tiene mas de 50 leguas 
(le diámetro, y aquella cadena, yace probablemente hasta 
hoy, e'l el fondo betuminoso de aquel inmenso lago. 

El deseo de cncontrar esta preciosa alhaja histórica, ha 
movido á mur:hos, y. diversas empl'esas hlilr intentado sa
carla; se han hecho muchas e"ploraeiones'cn el lago, pero 
la naturaleza de su fondo ha estel'ilizarlo hasta ahora todos 
los esfuerzos. 

Sin embargo, no todos desesp~ran del éxito, y actual
mente hay alli una empresa inglesa con elementos abun
dantes y una buena dotacion de buzos exploradores, ocu
pada en busear la famosa cadena de Huáscar. • 

La historia de esta'cadena de oro nos recuerda la de los 
Sl,lI1tuOSOS candeleros que Tito estrajo del Templo de Sa
lomon, des pues de la toma de Jerusalen, y que arrojó al 
:\Iediterráneo para impedir que cayeran' en poder de su§ 
enemigos. 

Varias empresas se han organizado con fuertes capita
les, para buscar, aunque inútilmente, los h\stó\'icos cande
lel'os. 

011'0 objeto valioso, perdido en el fondo de las aguas, 
por causas análogas á las ant<,riOJ's, es el buque, que á 
lines del siglo pasado, fué ·de Amé\'iea pam España con 
un gran cargamento de oro y plata, )' que para librarlo de 
ser tomado por Ull corsario inglés, lo echaron á pique 
fl'ente al pUCl'Io de Vigo. . 

Este cargamento que se supone de un ingenre valo\', ha 
sidotambien muy buseado, hasta estos últimos aitos. 
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Pero basta ya de hablar de tantas grandezas; dejemo.::; 
perdidos en sus fondos cenagosos los candeleros del hijo 
de Vespasiano, el cargamento de Vigo y la cadena de oro 
de Huáscar, y vengamos á ocuparnos de ~s humildes 
huascás de una, Estancia, pues bastante hemos hablddo de 
esos objetos, que dan testimonio del fausto y suntuosidad 
de los Monarcas antiguos; asl en el viejo' como en el nue-
vo mundo. . 

Lo primero que conviene tener presente sobre el punto 
de que ¡lOS ocupamos, es que, el cuero con que deben tra
bajarse todas las sogas necesarias en un eslablecimieuto, 
para que sea fuerte y durable, debe' ser de un noviJlo gor-
do de 3 años cuando menos. ' . 

. Los de vaca son mas delgados, y los de toros son muy 
duros.' ' 

Se ha de matar el animal siu golpearlo, y el cuero"ha de 
sacars,e con toda proligidad" cuidando de po rayarlo. 

Este cuero no se estaquea, sll deja erear, se cona, r se
gun el destino es el ancho; se lonjea, se estira para que 
empare~, gual'dándolo siempre del rigor del sol, asl como 
de las 'heladas. • 
, Las lonjas para bozales y maneas, se soban á maceta; 
pel'o las que se destinan para lazo, .atador, maneador, ca
'bresto, no se macetean, porque esto quiebra el cuero: se 
. soban con mordaza, . 

CiI. maceta debe ser de palo y no de fierro, ' porque ésta 
recalienta el cuero y lo quema. . ' 

Todas'las sogas nece"rias las saben preparar los pe6-

nes, y el capataz debe ~jilal' que siempre estén en debido 
estado. . 

. Los clias de lluvia el capataZ destina la gente 4 este 1I"a-
~jo, ' 

Estos cuidados lo COI'l'6spollden á él esclusivaQleDle. 
Los Iv.os para el trabajo deben ser chilenos, COI\ argolla. 
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El bozal del domado!' no debe tener tcstel'as, pOI'que lo~ 
animales saleli mezquinos de oreja, 

Debe hab,el' siempre sogas de repuesto para cuando ~c 
hace UlI trabajo; especialmente cinchas, que no se puedcI~ 
arreglar en el acto que se necesitan, 

Mas ,por una mera curiosidad, que por considerarlo ne
eesario, damos aqullos nombres de las principales sogas, 
dclas mas indispensables en una Estancia, 

Bozal con argolla de fierro, 
NIanca-Traba-PrendedOI'-Collera--~I'Ianeador-A ta

dor-toda's estas sogas son sin argolla. 
Soga de atar-con presilla, ' 
No entramos á ocupal'no~ :de la forma y eOl1struccion 

de las huascas enumeradas, asl como de lus distintos ser
vicios á que se aplican, pOI' creel'lo de todo punto inne
('esario. 

Lo que es eonveniente es que las huasc:as de un estable~ 
cimiento, destinadas á ser'vir en los trahajos. sean prolija· 
mente hechas, se conserven siempI'e bien cuidadas. pues 
c!'to evita demoras, tropiezos y hasta peligro!'. 
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COMERCJO DE PLUMA 

El ~"eglruz está clasificado como la mpyor de las a\'es 
('onocidas, es muy abundante en esta parte de la América 
Meridional; y ofrece tambien elementos para un valioso y 
activo comercio, que en este pals DO se ha hecho hasta 
ahora sinó en la escala y proporciones de una importancia 
muy subalterna. 

La general indiferencia con que ha sido mirado este ra
mo de industria y de riqueza, el descuido 'i abandono en 
que se ha conser\'ado hasta aqul, y el convendmienlQ 
que'tenemos de la importancia que ha de adquirir antes d~ 
mucho tiemllo, nos colocan en la obligacion de dedicarle 
algunas páginas de nuestro libro á este nuevo ramo de io
dustl'ia y de comerci~ ~e ha de abrir fuentes de riq¡reza, 
inesplotadas hasta ho~', y nuevo ('.ampo de empleo a la a("
tividad: al capital yal tl'abajo. 

yamos por lolanto, á ocuparnos de este a.,>un&o, CoII la 
detencion que merece. 

El negocio de plumas tIe avestruz tiene mucha mayor 
importancia que la que puede atribulrsele 11 primera vista. 
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Su principal destino es sel'vir de adorno al bello sexo, 
yen algunos paises sirve tambien para completar ~l uni
forme de gala de los altos I'angos militares. 

El buen gusto y la elegancia de las damas, las incita á 
aum.entar sus atractivos .empleando los metalcs y piedras 
preciosas, la seda, la nácar, el carey, el azabache, el coral; 
pero uno de sus mas elegantes y gl'aciosos adornos y de 
aplicacioiles mas vaI'iadas, es la pluma de avestl"Uz. 

y se halla perfectamente justificada esa predileccion; 
porque la pluma de avestruz tiene un conjunto de condicio
nes especiales, de que cal,;ecen las de todas las demás aves 
(:onocidas-Es !arga, de felpa sedos'! y abullrlante; riza
da, ó susceptible de serlo; tiene una graciosa curva natu
ral, ó puede dársele fácilmente; toma todas las tintas con 
que quiere colorearlas el gusto nacional, ó la moda domi
nante; y posee. finalmente, la singularidad, ÚLica en las 
plumas, de que la felpa ó barbillas se repal'ten tanto á UlI , 

lado como al otI'o del ástil, ó hilo formado por la prolon
'gacion del cañon . 
. Ese ástil está exactamente en el medio de la felpa, 'que 
para ambos lado;; es igual en grueso, largo y condi
ciones. 
, No hay ninguna otra pluma que presente esta última 

circunstancia; porque las de todas las demás ayes, están 
formadas en condiciones que les sirvan para volar. 

No hay tampoco ninguna tal! flexible, pues todas son 1'1-
gidas y sin gracia. 

Estas circunstal}cias dan á la pluma de avestruz la supe
,'ioridad sobre toda las demás, de tal manera, que no se 
conoce ninguna que rivalice con ella. 

La pluma de avestruz;;;e compone, se agranda artlsti
eamente,' á tal punto, que se requiere' mueha práctica y 
observacion para distinguil' la que tiene un largo y abun
daneia natural, de la que presenta esas mismas condicio
nes como resullado del arte. 

Despues de esto, y para que pueda formarse ulla idea 
exaeta de la importancia que este negocio ha de alcanzal' 
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en nuestro pals, vamos á hacer conocer el actual comercio 
de pluma de avestruz, con relacion á los paises que la pro
ducen, á los mercados donde se- ,"ende, á sus cantidades, 
calidades y estimacíon de que gozan. 

La p!uma que se lleva á Europa, vá de los siguientes 
puntos: 

De Siria, de la cíudad de A1epo, es la pluma mas per
fecta que se "Conoce, p'or su largo, abundal'cia, suavidad, 
graeía y color. 

De varios puntos de Egipto, que es una excelente pluma, 
pero con el defecto de que no se blanquea perfectamente, 
sin lo cuál no toma bien las otras tintas: 

Del Cabo de Buena Esperanza, la cual aunque tan per
feda en algunas condiciones, como la de Siria, no tiene el 
ancho, ni la forma graciosa de aquella. 

Las que produce la Arabia son las mas inferiores, pues 
son delgadas y pobres de felpa. 

Hay mucha diferencia entre la pluma de un a"e;truz 
que nac~ y se cria libremente" y la de un animal domesti
cado. La de este último es menos ftexiblé, y no tiene la 
curva graciosa natural que tank> mérito le comunica á la 
primera. . . 

Las cantidades de pluma de avestruz, que de todas es
tas partes se introducen en.Inglaterra, Francia, Alemania 
y Estados Unidos, valen anualmente. como cuatro millo
nes de pesos fuertes. 

La del Cabo de Buena Esperanza, "a1e próximamente 
26 patacones la libra; y 120 plumas de las mejores de los 
avestruces domesticados, hacen U11a libra. 

AUllque la cantidad de pluma se duplicara ó se triplica
ra, no tendria disminuciog del valor, pues las exigencias 
del consunIo aumentan considerablemente cada dia. 

Como se sabe el ayestruz de Arriea es inmensamente 
mas grand, que elnuestl'O, y liene tambiell' algunas dlre
rencias fáciles de notar-No tiene sinódos dedos. 

j Enaquel pals, este negocio ha progresado y sea de
senvuelto considerablemente en el t~rmino de tI~ aftoso 
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. Apoyándonos en las Estadlsticas, diremos, que el a/1O 
1865 el número de avestl'uces domesticados era, solo de 
80-y el año 75 el censo dió la existencia ?e .32,247, . . 

Este rápido progreso, cuyo desenvolVImiento c(\ntmua 
('ada dia con mayor i·mpulso. es debido casi esclusiyamen
te á las enérgicas medidas adoptadas por el Parlamento 
del Cabo, para evitar la destrucl'ion de la especie y ase
gurar el comercio de plumas, 

No creemos que sea inoportuno, sinó por el contrario 
muy conducente, trascribir aqullas disposiciones del Aeta 
de 1870 que realizó esos objetas, y ha contribuido á le\'all
tar ese importante ramo de comercio. 

Hé aqullos términos de ese docuIpento: 

ACTA DEL PARLAMENTO DEI. CABO EN 1870 (MAYO) PARA 

LA PRESERVACION DE LOS AVESTRUCES ARISCOS. 

l' Nadie puede matar un avestruz sin licencia-multa 
la 1" vez de 30 á 50 libras, y despues de 100 libras; y puede 
ser preso, con ó sin trabajos forzados por 6 meses. 

2° Aunque tenga licencia nadie puede matar animales 
en la estacion de las crias-Ias mismas multas, 

3' Patellle para matar avestruces-20 libras, por un tér
mino especificado. El Gobernador señala los meses pI'ohi
bidos. 

4' Nadie puede tocar ó destruir los huevos de los aves
truces ariscos-multa de 3 á 6 libras. 

5' Puede el dueño del campo domesticar los anim"ales 
que encuentre. 

6' El Gobernador puede no dar licencia pa\'a matar, 
hasta por 3 años." 

Estas disposiciones, breves, claras '1 ejecutivas, han 
hecho en 10 años en el Cabo, lo que sin ellas n~ se habria 
aleanzado en 50. 

Como nuestI'o ánimo al tratar oe esta industria. es úni-
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('amente generalizar el conocimiento de su importam:ia, ell 
la seguridad de que fundada yestendida en el pals, abrirá 
un nuevo campo de explotacion y de tI'abajo, y por lo tan
to, una nueva (uente de riqueza para nuestra querida Pro
vincia, éreemos suncielite lo dicho para satisfacer ese ob
jeto, é inútil nos parece, por ~onsiguiente, agregar mu
chos datos prolijos y curiosos detalles, con que podriamos 
estender estas noticias. . 

El e1ima de nuestro pals es magnIfico y muy propio para 
ese gél,el'o de industria: y no ¡;ólo no ofrece ninguna difi
cultad para la aclimatacion del avestruz africano, sinó que 
sus descendientes nacidos en el pals, son mas fuertes y 
mejor desarrollados. . 

Sucede con esta especie, lo que con las especies bovina 
y ovina, que cón la tJ,:;tslacion de un pals á otro de mejor 
clima, conservando los mismos cuidados, mejoran SlIS 

condiciones. " ' 
El a'"estruz indlgena, por si solo, puede constituir en 

nuestro pals una jndustria popular muy productiva. 
En el Cabo hay bandas de a>i'estruces, cuidados como 

ovejas." " • 
Para mantenerlos en la mas completa sujecion y que no 

disparen, lo que se hace es ~ortarles un leudon que tienen 
en el dedo principal; esto lo hemos visto en nuestra cam
paña, y muchos de nuestros paisanos saben hacer esa 
operacion, que es sumamente sencilla. 

Si el terreno en que se cuidan no es calcáreo, es indispen
sable echarles hweso quebrado. Esta es una necesidad 
de todas las aves, que emplealllas sústancias calcáreas de 
su alimento: para forJ!lar la cAscara del huevo. Necesia,an 
sal. • 

Cuando son chit~os, se les pone un poco de arena, con la 
que llenan el buche, pues es para ellos un di~estivo muy 
poderoso,~ . 
• Se crian á campo, en pequeños potreros alam~ 
Elayestruz tiene especialidades que lo distinguen de &o

das las demás aves-es la úni,'s que orina. 
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Silba, y tiene un ronquido fuerte, pero ese silbicJo, ese 
ronquido, son una especie de lamento; es un animal 110-
ron; parece que el cauti\'orio lo e:lIristcciera, y osa tristeza 
lo mata sinó se le quita-As! es que el hombre encargarlo 
de su cuidado, debe observarlos, y notándoles frecuente
mente ese ronqui:lo triste c.m que manifiestan su estado, 
debe curarlos haciendo ruidos que los distraigan, ó po
niéndoles espantajos que les llamen la atencion. Si no se 
toman estas ó análogas precauciones, se mueren infalible
mente, sin que se conozca la causa de su muerte. 

El macho participa de los cuidados del nido durante la 
incubacion, que dura de 4~ á 50 dias, y despues cuida los 
pichones, que en nuestra campaña se llaman charavones. 

Como todo otro animal, modifica alguna de sus costum-
bres en el estado de domesticidad.: . 

Come alfalfa eortacla, y maiz que es conveniente dárse
lo quebrado. 

Hasta los 20 años ponen huevos de Gria, y empiezan ;"t 

los 4 años. Los huevos que ponen antes de esa edad, 
lio sirven para la reproduccion. 

La pluma puede sacá¡'sele de raiz, pero no debe em
plearse este procedimiento porque el animal sufre mueho, 
se enferma, y además se aja y quiebra la pluma. 

El mejor modo, el que usan en otras partes, es cortnr 
el canuto con una navaja ó cuchillo corvo, en forma de po
dadera, bien afilado, y haciendo el corte lo mas cerca po
sible de la raiz. Al mes ó mes y medio esta raiz se se~:a y 
se cae, ó se saca muy fácilmente con la mano. 

De·este modo el animal no sufl'e nada, y la pluma sale 
cntera y en perfecto estado. 

Una de las grandes dificultades c.on que se ha luchado 
durante mucho tiempo, ha sido la de dal'le á In pluma un 
lindo color, pues se resistia á tomar las tintas. 

Haccn apenas diez años, que el problema se resoh'ió 
definitivamente; y es desde entonces, como se ha visto, 
que este ramo de comercio ha adquirido la importancia y 
el ineremento que tiene en la actualidad. 
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En 1871 dos manufactureros franceses, Duftot y Boetrel, 
descubrieron un procedimiento qulmico, por el cual le dan 
á la pluma un perfecto blanqueo artificial, que la dispone 
para recibir los mas lindos y val'iadús colores exigidos por 
la moda, ó el variable gusto femenil. 

En otras partes, los huevos de avestrúz tienen sus ene
migos, como los tienen todos los de las demás aves; hay 
un carancho negt'o, que persigue los nidos, y concluye los 
huevos. 

En nuestro pals no tienen ningun otro enemigo que el 
hombre, que con su desórden destruye mas que el caran-
eho negro. . 

Conocidos los grande b~nefieios que puede dar esta 
llueva industria, no dudamos que antes de mucho tiempo 
ha de generalizarse en este pals. 

Sabemos que existe ya en el partido de Merlo un Esta
blecimiento para el cuidado y explotacion de avestruces im
portados del Afl'ica, que segun. se nos dice, pertene;e al 
señor don Jorge Beawmont, quien posee t04l0s los con()
cimientos ne.:esarios para la dit'eccion de ~n productiva 
empresa. 

Estamos cillrtos de que el éxito ha de compensar Amplia-
mente sus esfuerzos. •. 

Los datos que tenemos del estado y de la marcha de ese 
e~tablecimiento, nos prueban que se eocaminan á una rá
pida prosperidad, 

El señor Beawmont introdujo al pals en Mayo del año 
pasadCl, cien avestruces, habiendo sacado ciento trece del 
Cabo de Buena Esperanza. 

Hoy tiene ya de 70 á 80 a\'estruces nacidos en el pals, 
que crecen '1 se desarrollan mejor que en el Africa. 

El establecimiento posee grandes galpones, corrales, 
potreros alfalfados, y las suficientes incubadoras, en las 
que.estAn ya en incubacion artificial los tiuevos de esta 
primavera. 

, Al paso que lleva, la cria promete ser muy nallleroSa 
c1olltro de muy poco tiempo. 
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El establecimiento cosecha la pluma, la tiñe, la prep~I'a 
para la venta, pues ri\'aliza ventajosamente con la mejor 
que se trae de Eur'0l'a. _. 

Mucha \' Iin(lIsima pluma, cosechada, temda y pl'epar'a-
da en el e~tablecimiento de Merlo, ha sido ya vendidaá 
las pl'ineipales ('asas de m'odas de Buenos Ail'es, y lucel! 
elegantemente en los sombreros de las graciosas porte
ñas, realzando sus encantos. 

Ultimamenle acaba de haeerse tambien ulJa I'emesa á 
HioJaneiro, pOI' un valol' de 250 libras esterlinas, y se nos 
asegura que se:prepara otra, que muy pronto debe ser en-
viada á Chile. • 

Todo esto es una prueba de cuanto llevamos dicho res
pecto de los beneficios lue prometl! este negocio, y desea
mos al esforzado industrial señor' Beawmont una prospe
ridad digna de su inteligencia, de su dedicacion y de sus 
esfue("'l.os; pues. no solo cosechará él los beneficios que 
merece, sinó que viene á dotar al pats de una nueva indus
tI'ia, en la cual hemos de ver muy pronto inVertidos nuevos 
capitales, y abierto un vasto campo á la iniciativa indivi
dual, á la actividad y al trabajo. 

Antes de terminar este capitulo, corl'esponde que diga
mos algo respecto á la especie indtgella, que tanto abunda 
en nuestra campaña; es decir, en los campos de afuera, 

El avestruz de estas regiones ha sido objeto de estudios 
y de investigaciones pl'olijas, por palote de eminentes no
tabilidades cientlficas, y puede. enorgullecerse de ello, COII 

mas verd¿d y útil fundamento que la Lagal,tija del célebl'e 
fabulista Tenerifeño. 

El famoso Darwin, el autor' del "Origen de las Espe
cies," en su primer viaje, en el cual explor6 la region pata
g6nica, descubri6·una especie nueva,6 mas bien dicho, 
una. variedad de las espedes conocidas, á la cual di6 su 
nombre, y hoyes clasificado y catalogado bajo el honroso 
distintivo de Avestruz Darwin. 

El capilan Musters, el dodor Cunningham en su histo
da natural del Estrecho de Magallalles, y varios otros ex-
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ploradOl'es cientlficos, descl'iben el avestruz de estas re
giones, fijando el punto que ocupa en la escala viviente. 

Nosotros lo consideramos bajo oh'o punto de "ista, y 
vernos en él una yaliosai'iqueza natural, que la industria 
debe c.ultivar con empeño, para explotarla con mas pro
vecho. 

Se multiplican considerab1emente, y aunque hay mu
chlsimos en nuestra' campaña, podemos decir que no eS 
eomparable con las inmensas cantidades que hemos visto 
en otras partes, y especialmente en Entre Rios, donde no 
f'e les perseguia. 

En UllO de los campos pertenecienteS" al General Urqui
za, habia tantos, que una sociedad francesa le ofreció la 
suma de DOS MIL ONZAS nE' ORO por explotar la pluma de 
ese solo e3t~blecimiento durante un año, y cuya oferta no 
fué aceptada. 

Antes abundaban muchls1ino en los campos de la Pro:
vincia de Buenqs Aires, pues en 1821 se habia proh'bido 
rigorosamente la caza de avestruces, y esta prohibicion 
f'ubsistió por muchos años, hasta que si~ ser derogada, 
('ayó en olvido, y no .la hizo efectiva ninguna autoridad. 

Mas tardEl, Rosas la prohibió nue\'8¡nente, lo mismo que 
la matanza de nutrias, dando "órdenes terminantes que 
fueron obedecidas, como .todas las que emanaban de su 
poder abs.)luto. . 

Nuestro Códigu Rural, que está ya reclamando una mo
dificacion, equipara la caza de avestruz con la de la perdiz 
y la paloma. Con esto está dicho todo, pues cualquiera 
verá que eso es autorizar la destrucciou de la especie. 

El comel'cio de pluma que se hace hasta hoy an Bueoo;: 
Aires, con la pluma del a.vestruz indlgena, es de muy. poca 
cOllsideracioll, relativamente á la destruccion que oca
siona. . 

.~a exportacion anual es como de seis mil arrobas, . que 
dall al pals un producto como de siete' ocho miUonos de 
IleSOS moneda l.'orriente. 

Pueden calcularse muy bien ell uno::; lre:icientos mil 
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avestl'Uces los que se matan anualmente pal'a reunir esa 
cantidad de pluma, y además toda la que en el pals se 
aplica y se gasta en ;;el'vicios domésticos. . . 

Bajo esta forma, como se vé, esa es una Industria; perü 
es todavía una industria en estarlo Q1U)' primitivo. 

La pluma viene á Buenos Ail'es de los partidos del BI'a
gado, Junin, Rojas, Lincoln y demás de esa parte de la 
Provincia. 

Viene del Sud, de los partidos de Tapalqué, Tres Al'l'O
)los y. Bahia Blanca, que es la mejol' de toda esta pl'O
\'incia. 

La que viene de PatagonelO es una clase especial. cono
cida con el nombre de pluma overaj es mas dura, no 
tiene tanta felpa como las otras, y ~s mas cOl'ta, pues el 
avestruz de las costas del Rio Negro es mas oscuro, y mu
cho mas pequeño que todos los demás. 

Desde hace poco tiempo se trae tambien del Chubut, y 
de Santa Cruz, pero esta es una pluma mar;; áspera que las 
otras y de menos mél'ito por consiguiente. 

Setrae tambien de Córdoba, Rio 4° y otros puntos de 
aquella Provincia. 

La que viene de Entre-Rios es una rica pluma y muy 
estimada, rivaliza con la de Bahia Blanca que, como he
mos 'dicho,' es la mejor que se conoce, por su lal'go, abun
dancia, suavidad y la sedosidad de su felpa. 

Hablando de la cria caballar (página 25i), digimos que 
los caballos SOl! mas chicos, cuanto mas se aproximan á 
la region del calol'.-Los avestruces siguen la ley entera
mente contraria:. son mas chicos cuanto mas se apartan 
de esa misma l'egion -Asilos avestI'uces del Paraguay y 
Corrientes sun grandes, hermosos y de col 01' muy 
clal'o. 

Los de Entre-Rios son algo mas chicos, aunque todavia 
son bastante gr·andes. 

Los de Buenos Aires Ron mas chicos que los de EntI'e 
Rios y mas oscuros. 

y los de la costa de H.io Negr'o y region patagónica, son 
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mucho mas oscuros, Ron color café, y bajitos; les llaman 
avestruces petizos. 

Mas adelante, avanzando en los dimas frios, hasta la 
Tierra del Fuego, es probable que no subsista la e~pede: 
eomo no subsiste el caballo avan7.ando hasta el clima cá
lido de Cu)'abá y Matto-Groso. 

Cel'remos este estenso e.apltulo.con algunás bre\'es noti
cias que nos faltan para tel·minarlo. 

La pluma de verano es de muy poco mérito, pues tiene 
la felpa sumamente escasa. . 
. La mejor es la que se saca en el in\ierno, espeCialmente 
en los meses.de Julio y Agosto, que es cuando la pluma ha 
adquirido toda su fuerza y estension. .' 

Antes de exportarla, se clasifica aqul, dividiéndola se
gun su largo, en tres clases diferentes. 

Hay en Buenos Aires algunos establecimientos dedica
dos á esta clasificacion, en los que se emplea mucha gente, 
y especialmente mujeres. . • 

Luego ue clasificada, se acom<Jda prolijamente en ca
jones pequeños, con alcanfor (j pimienta en,grano para 
HbrarIa de la polilla, y en esa condicion se entrega al 
comercio de exportacion. Pronto, quizá, hemos de ver 
a,delantar esía i"dustria como todas. las demás, y han de 
dedicarse nuevos capitales á la operacion industrial de 
preparar, teñir y rizar la pluma, entregándola al comercio 
en ese estado completo y acabado de- preparacioll in
dustrial. 

Entónees ese mismo l'amo de comercio tendrá una im
portancia y un valor de que está muy distante hoy. La 
cria y domesticidad de los a\"estruceS"ha de venir tambien; 
pues los de la especie indlgena, tan abundante, ofrece la 
proporcion de hacer que esté sea un ramo de trabajo po
pular, en etque se ocupe mucha gente, cosechando cada 
año una buena cantidad de pluma. . 

Como hemos dicho que debiamos exportar pieles cur
tilias, decimos ahora que deberiamos tambien exportar 
plumas teñidas, como ha de suceder, sin duda, aotes de 
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mucho tiempo, si las industrias nacionales, ('omo todo lo 
deja pre!;:umir, continúan desenvolviéndose con la actividad 
que llevan bajo la influencia fecunda de la paz. 

Hal'emos notar una coincidencia del mismo ca\'áctcr' 
ne otras que hemos dtado anteriOl'nlente; y es la de que 
los árabes, dicen que el avestr'uz no toma agua, é igual 
cosa, exactamente lo mismo dicen .nuestros paisanos; 
pero en unos y otros, esa es una pl'eocupaciun Ó un error, 
pues el avestruz toma agua romo cualquier' otra ave. 

La car'ne del avestruz solo sirve para comer cuanno 
el ánimal es jÓ\'e'rl, y aun ai! mismo, no se aprovechan 
('omo alimento sinó algunas parte<; del cuerpo-el resto 
es enteramente' inser'yjble, 

Concluiremos. 
El pa!s posee I'icos elementos de pl'osp~ridad, los capi

tales abundan, crece y se difunde el esp!ritu de empresa, 
se afirma la confianza en la conservacion del órden, yen 
ese movimiento general de progreso, las nuevas industr'ias 
han de oeupar el puesto que les corresponde, para ofrecs!' 
á la especulacion, á la actividad y al trabajo, beneficios de 
que ha carecido hasta aqu! á consecuencia de las discOl'
dias y pasadas agitaciolles, 
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(FRAGMENTOS DE UN CAPiTULO.) 

,La estension que ha tomado nuestro libro, mayor .de Jo 
que n.os habiamos propuesto, )IOS coloca en la lIecesidad 
de hacer modificaciones limitativas, 'i dejamos sobre IIUOS

Il'a mesa de trabajo, varios capltulos qúe debian fonnal' 
parte de esla obra, 

Nada sustancial, sin embargo, faltarA por eso en eltra
bajo que hemos aC'Ometido, porque la falta de los capUulos 
á que hacemos referencia, 110 deja ningull "acto en el 
pensamiento fundamental, p~s eran solo complementa-
rios del libro, . 

Entre esos capitulo s, tenemos algunos cuyos UluJos 
indican suficientemente su objeto, y son los siguientes: . 

« Dkision administrativa de la Provincia» determioau
d04las épocas de la creacioll de muchos Partidos, y. su 
tlivi!lion actual. 

" Las Sierras,.. que es una descripcion de 1&.<; que tiene 
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la Provincia; su situacion, aspecto y denominaciones con 
que son conocidas. 

Enumeracion de los rios, al'royos y lagunas principales 
que existen en tocio el territorio de la Pro\'incia, indicando 
su ~ituacion, estension, -calidad de sus aguas, y varias 
observaciones sobre el punto. 

Un capitulo deseriptivo de ciertas costumbres rurales 
y especialmente de cieI'tas malas costumbres, que una 
buena administracion, y la accion policial tienen el encar'
go de corregir. 

y por fin, eiltre otros v8.l'ioc; asuntos cuya enumeracion 
es escusada, una descripeion general de la costa Sud de 
la Provincia, desde Buenos Aires á Bahia Blanea, com
prendiendo su!" formas, sus accidentes variados, su vege
tacion y otros objetos de cUI'iosidad ó de provecho. 

De este capitulo estractamos los siguientes fragmentos, 
referentes á los Lobos, tan abundantes en una parte de la 
!:osta, y quizá pueden ser objeto de una útil explotacion. 

Há aqul esos párrafos: 
« En l!l.s islas del Potrel'illo adelante, brotan y se estien

den debajo de los árboles, como inmensa alfombra, gran
des cantidades de toronjil, violetas, yerba buena, y varias 
otras yei'bas olorosas, que par'ceen ser una peculiaridad 
de aquel terreno. 

Las bl'isas de la mañana, y de la tarde, vienen impreg
nadas de un perfume agradable que se percibe desde larga 
distancia. 

Al NOI'te qe Santa-Fé, hay Ull campo semejante, y en el 
centro de la Provineia de Corrientes hay un arroyo, cuyas 
mál'genes están cubiertas de plantas olol'osas y de bosques 

. de aromas, cuyo perfume. alcanza á mas de una legua de 
distancia. 

Puede decit'se que lus montes de la e08ta Sud terminan 
en el Potrerillo, pue8 aún cuando continúan como tres 
leguas mas, hasta Macedo no tienen ya eal'ácter de monte, 
sinó que son pequeilas i:slas, iusignificantes grupos de 
ál'boles. 
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En toda la costa no se encuentra ya monte natural 
ninguno. 

De Macedo adelante, toda la costa es rormada de terre
nos cenagosos, llamados guadale.f, -al pié de los médanos 
que se estienden hasta la Mar Chiquita. 

AIlI empiezan de nuevo algunos pedazos de costa fIrme, 
hasta el punto de la Laguna de los Pedres, llamadas actual
mente « Mar del Plata.. -

Este es el punto denominado "Cabo Corrientes ", for
mado por el cordon de Sierras que nace en Olavarria, á 
~ocas leguas del Azul, con el nombre de "Sierras Bayas", 
que corre en direccion al mar formando una suce;;ion de 
sel'ranlas mas Ó menos elevadas, y que COIl diversas deno
minaciones, como de « Sierra Chica ,,-Puerta de la Sierra 
-Cerro de la Plata-Dos Franciscanos-Piedra )Iovediza 
-Sierra de la Tinta-Puerta del Diablo-Cerro de Pau-
lino-Volean-La Brava y por fin Sierra de los Padres
penetra en el Océano con sus últimos ramales, despuell' 
de recorrer cincuenta y cinco á sesenta leguas, y forma la 
punta designada con el nombre de Cabo Corrientes. 

En este punto empiezan recien l~ barrancas de la costa 
Sud. 

;'EI mar hace all! una pequeña ensenada, en forma de 
herradura, de aguas muy serenas, á donde en cierta e!"
tacion del año, acuden los lobos gordos en innumerables 
cantidades. 

Es lo que con toda propiedad puede llamarse un car
dumen dj:! miles de animales, que tienen la costumbre 
secular de ir á refugiarse en aquella ensenada de aguas 
tranquilas. . 

Los gauchos, que en todas partes son parecidos en eso 
de acometer empresas audares, hacen escaleras de lazos y 
se descuelga.n de las bal'rancas, á matarlos. 

Igual cosa practican los gauchos en la costa del Paraoá,. 
en algunos parages barranco5'OS donde tambien bay lobos, 
aupque no en la abundancia ni del tamañQ de los de a¡Ua 
salada. • 
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En el rio de COl'rientes hay tambien considerable canti
dad de este anfibio. 

A la otra banda del Plata en la c'osta de Maldonado, se 
halla la isla de Lobos, llamada asl porque en determinadas 
épocas acuden al\! en inmenso número. 

Cuando llega el invierno, en que los frios son tan inten
sos en los mm'es del Sud, parece que los lobos vienen bu,;;
r:ando el abrigo de la costa de l\laldonado. 

PI'imero :\'iene como en cardumen á aquella costa la 
eUl'bina negra, que mUl'l:ha ,CIl parejas, pez grande y muy 
estimado. Viene en seguida el pejerey, y lue~o los lobos, 
que son los últimos en emigrar por. los frios. 

Desde hace mucho tiempo la matanza de lobos en aque
lla isla ha sido un ramo de comercio; y una casa respeta
ble de Montevideo obtuvo de aquel gobier'no, en épocas 
anteriores, el privilegio para el beneficio de los lobos por 
m,l lar'go número de años. 

La explotacion continúa actualmente por otros contra
tistas. 

El modo de matarlos es muy sencillo-los ultiman á 
palos. 

Los lob~s tienen la propiedad de no volver al mar, si'lÓ 
pOI' el mismo punto por donde han salido, les atajan esa 
puerta, y empieza en la isla la matanza á garl·ote. 

Al\! mismo se beneficia la grasa y se preparan los cue
I'OS que se exportan en seguida para Inglaterl'a, donde son 
muy estimados. 

En LÓlldres, las señoras y señoritas adornan sus trajes 
eon pieles de lobo, y haeen chaquetillas, manguitos y mu
chasotras cosas. Tiene un valor considerable. 

Dicen los hombres conocedores del mundo, y eOIl raZOll, 
que muchas veces las cosas pequeñas son causa de gran-
des resultados. . 

¿ Quién habia de deciries á los señores lobos, que Sil 

presencia en la costa de Maldonado habia de tener i 11-

fluencia hasta el punto de modit1(~al' el sistema de fal'os, 
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destinado á garantir a[ comercio marltimo del Rio de [a 
P[ata? . 

Pues asl ha sucedido en efecto, 
Hace mas de 30 años qua se estableció un (aro en la 

Is[a de Lobos, cuya luz daba seglH'idades á los navegan
tes en ese paso peligroso, como que [a isla queda á pocas 
[eguas de [as cabeceras del Banco Ing[és, 

La necesidad y [as conveniencias de esa luz en aquel 
pUlÜO, [a conocen todos [os na\'egantes, como que el pun
totiene un doble peligl:o en [os escollos de la costa, y en 
[a dir'eccion de [as corrientes, que mn sobre el Banco, 

Pel'o no hubo que hacer-la casa contratista reclamó 
contra esa luz, que ahuyentaba los lobos; obteniendo que 
aquel fal'o no se entendiera mas, fijándose otro en tie .... a 
firme en e[ pa:'aJe denominado Punta del Este. 

Es tanta la importancia de esta cuestion para el comer
cio ult .. ama .. ino, que a[gun dia los gobiernos de estas dos 
Repúblicas han de pl'eocuparse de la necesidad de esta
b[ecer un sistema perfecto de iluminacion, desde la entra
da del Rio Qe la Plata hasta Buenos Aires; lo cual dará 
gar~ntias a[ co~ercio, abaratará [os ségu .. o~ y lus fletes, 
que son caros hoy, porque están l;lll proporcion de los pe
[igros, y entonces es probable que [as cosas se arreglcll 
poniendo en primera linea los fáros, y en segunda linea 
[os lobos, 

Las barr3¡llcas que empiezan en el cabo Corrientes si
gueri ya en toda la costa, encontrándose en r.asi toda ella, 
en la orilla, pequeños médanos fonnados de una arena 
suelta, fina, de varios colores, blanca, rosada, plomo, á 
las que, sin duda no es difici[· encontrarles conveniente 
aplicacion en la- industria, 

Hay muchas arcillas que elabora el mar, 
Esto sigue hasta la boca del Quequen Salado, 

. Deljde alllla costa vil en médanos y pequeñas balTancas 
hasta el puerto de B:lhi:!. Blanca, punto impórtanteque ,,;. 
tli llllmado á ser centro de un activo y rico' comercio, que 
abl'uce toda aquella vasta region de nuestra campaña, 
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donde la ganaderia y la agricultul'a adquieren cada dia 
mayor importancia, y un rápido, y para algunos, (no pa
ra nosotros) asomb,'oso desenvolvimiento. 

Terminaremos este capitulo con algunas palabras, so
bre nuestras abundantes riquezas naturales, que la paz y 
un buen régimen administrativo, han de hacer que muy 
pronto llamen la atencion de los capitales y de la industria, 
de!'envolviendo la prosperidad de la Provincia, 

Demos franquicias, ofrezcamos alicientes á los capitales 
y todo vendrá pronto. 

Alentemos á las empresas, no trabemos la iniciativa 
individual, \lO llevemo!l la acC'ion,oficial mas allá de su mi
sion v de su órbita, y veremos como las fuerzas vigorosas 
de la Provincia se d~senvuelven con i\lc:reible rapidez, 

Nuestras riquezas naturales fluyen por todas partes, 
llamando la atellcion de los capitales que buscan empleo 
,lucrativo, 

Asl como en nuestras C'ostas sobre el Océano, en toda 
su estension marl tima, existen ingentes riquezas, desco
noc:idas en su mayor parte, é inesplotadas todas, tales co
mo conchillas de cal; mat'iscos de diversas clases, arenas 
de primera calidad, turba tan útil para la industria, y tan 
apreciable combustible; esparto de clases diferentes, algu
nos de notable finur'a; inmensa variedad de vegetales sus
ceptibles de útiles aplicaciones; muchas yerbas medicina
les y tintóreas; asl tambien en las costas é inmediaciones 
de algunos de nuestros rios y arroyos principales, existen 
fabulosas cantidades de yeso, arcillas y tierras hidráuli
cas; se encuentran en las sierras aguas mínerales, cuyas 
propiedades medicinales ¡lO han 'sido estudiadas todavia, 
yerbas de impl.rtantes aplicaciones en la cienl:ia y en la 
industria, abundantes y riqulsimos mármoles de diversas 
c1as~s y eolores, y rriuchas otras ,'iquezas minerales que 
aguardan la época en que deben sel' explotaclas bajo la in
fluencia fecunda de la paz, del capital y del trabajo, 
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Hace veinte~' cinco años que la' República Argentina 
emprendi6 la. tarea de fundar C'ojonia!'t agrlcolas, fomen
W1ndo al efecto 'Ia inmigracion estrangera, y enviando il 
Europa agentes de propaganda, que hicieran conocer el 
pals, su clima, su su.elo, sus produdos !"us institucion65 
y su régimen administrativo. 

Las leyes que ha dictado, ofrece al colono estranjero 
grandes atracth'os y "en tajas considerables, 

La Provinciá de Santa Fé, pres(lindiendo de la intenen
eion oficial de la Nacion. acometió valientemente, por ~ 
sola, la empresa de colonizar su territorio, y hoy cllenta 
65 coloni,as, exhuberantes de vida y de prosperidad, que 
producen ingentes millones anualmente. 

La Provincia de Huellos Aires ha aermallecido estacio
naria~ no ha seguido el movimienlo colonizador del pals, 

.)' cada dia se hace mas sensible para ella la situacAon que 
le cria esa falta de iniciativa y de cqopera/'ion 41a funda
cían de (·olonias. . 
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y la Pr'ovilH'ia de Buenos Aires nccesita, tanto como 
la que mas,oc'uparse de esta importante cuestion, que hoy 
es para ella, cuestion social, cuestion de vida J' de bic,nes
tal' para mucha gente, eucstion de órclen, de economIa, y 
de !"eguI'idades para la riqueza ruJ'a1. 

No nos refel'imos, ni: vamos Ú oeuparnos de la funda
eion de colonias con elemento estrangero, pues aunque 
rec'onocemos todas sus ,'entajas, y el impulso que dan al 
desenvolvimiento agrlcola 110 son ellas el objeto de nues
tro trabajo aetual, dedicado únicamelIte, eomo lo dice el 
título de este rapltulo, ú la fundarion de colonias con hijos 
del país, ' 
~ingun pueblo es r'ieo, si no se preoeupa de la suer'te de 

SIlS pobres, : 
En otros paises, las leyes agr'arias han llegado á cons

tituir' problemas sociales de dificil solucion; yen el nuestro 
aun cuando esos problemas no tielIelI todavia un caráctel' 
alarmante, son sin embargo, de bastante importancia en 
si mismos. y afectaIl {l un eonsider'able número de per'so
nas, para merecer la ateneion de los altos poderes públi
e05, eneargados de velar' por la suerte y 'bienestar de todos 
los elementos del cuerpo soeial. 
, Cada, propietario encierra bajo el alambrado un estenso 
número de leguas de campo; arrojando de alll á cuantos 
110 son empleados en las faenas desu establecimiento, 

Los trabajos rnrales tienell sus épocas fijas, fuera de 
las cuales, la jente tiene forzosamente que permanecer 
ociosa, 

En la cámpaira no hay el recUl'so que presentan las ciu
dades, de alquilar por unos \:uantos pesos un cuarto en 
donde vivir con su familia, y el reeurso de '5alir todas las 
mai'¡allas á procuJ'arse por' rriedio de trabajos de ocasion, 
los elementos neccsarios para la subsistencia. 

¡, Qué hace el hijo de la campaña, que no tiene caml)u, 
, que 110 tiene donde hacer su rancho, que no tiene trabajo 
durante muchos meses al ailO, y que se vé fr'ente á fretite 
COII una familia sumirla en la misel'ia ? . 
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No e!'< un principio admisible, pel'o es una verdad prác
tica y reeonocida, que donde hay hambl'e no h'iy hon
radez, 

Si examináramos un poco profull'lamente las. ronse
eU(lneia!'< de nue!'<tras leyes agrarias, y el c.arácter y exi
gencias de ciertos elementos, wr;iamo!'< que ejercen direc
tamente una influencia 'que penetra en la organizacioll 
!';ocial, conteniend'o su de><arrollo, violentando sus tenden
cias naturales~' afectando su moralidad. 

Pero esa invesli"gacion, y la de todas las causas que le 
!'<on anexas, apenas nos eolocarian en camino de descu
brir el origen y los motivos del mal;y no es eso lo que nos 
preocupa en este instante, sinó la adopcion de medidas 
capaces de remediarlo, ' 

Pór n!lestra parte, creemos, que por si sola, es insufi
ciente la accion de la· Policia, que por su naturaleza, se 
dil'ige mas á repr'imir, que á lü'e\'enir los males. . 

E!'< insutkiente tambien la ma.c; rlgida legislac~on sobre 
vaganCia, poque ni esta ,es un delito elil st misma, ni la ley 
remedia nada, desde que no modifica" la situacion de los 
que por la natur~leza de los h'abajos rurales, se encuen
trall'!';in.ocupacion, muchas.época!'; del año. 

La buena policia es uece."aria-muy necesaria .• 
Pero es n~cesario tambien fomentar por todos los me

dios que el Poder Oficial tenga:). su alcance, todas aque
llas pequeñas indush'Ías, conexas con la indu;:tria rural, á 
fin de que la gente pobre que solo vive de Sil jornal, halle 
oeupa('ioll dUl'ante las intermitencias de las grand(!5; f¡lell8..c;, 

Es necesario, como únic~. como mejor )' mas e6w re
medio A todos los males, fundar colonias agrkol-.s con 
hijos del pills. 

1\1 colono cstrallgero le ofl'CCe la ley Nacionlll. tierTft. 
semillas, implantes, herramientas, animales de labraR7.a y 
mantencion por un año para él ~. su Tamilia. . 

Miles y miles de .colonos estrangeros hay en la "Repíl
blies, que hSIl venido y se han establec~ido gozando de 
es1o!'; bl'uetieio!'. . 
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No se crea pOI' esto, que miramos con prc\'enciO'll al cle
mcnto estrangero; nó, muy lejos dc e!'<o, cOllo~emo", su 
influencia crJ' el progreso sOi.:ial, y "i el pals pudlel'a oh'c
cerle mayol'cs bellefkios, creemo" que debcria hacerlo, 
para acelerar la pl'ol"eehosa cibl'a ele la colollizacion. 

Bien I"cniJos sean esos obreros del progre"o. 
Lo hemos eli<.:110 otra \'CZ, y lo repctimos ahora. La in

migracion ha hecho el elrgrmidecimiento ele los Estados
Unidos, y si la raza sajona se rlirige con preferencia á la, 
Amér'iea del ;'I!prte, la raza latina se rlirige ú la Amérir'[l 
del Sud, y no hay dcsrle Pilnamá al Estrecho dc Magalla
ne"', desdc el Atlúntico al Pacifico, una Repúbliea que pue
da ofrecer al illmigrallt~ europeo: un conjunto de benefi
cios igual al que le brinda la República Argentina. 

El emigrante eucuent¡oa aqui un terl'itorio fér·til, un cli
ma benigllo, una produccion I"aliosa, una legislacion libe
ral, un erario generoso, y una Indole como cs la del pue
lila argentino, que n.o tiene grandes preocupaciones, ni 
fanatismos al'l'aig:ados, ni esa resistencia nativa contra el 
estrangero, tan comun en otras partes. 

Pero, si el pals necesita la introduccion del elemento eu
ropeo, necesita tambien y con urgencia, la fundacion de 
colonias agrlcolas, con elementos nacionales. 

La P'I'ovincia posee tierras excelentes para este objeto; 
y si no las tiene en parajes adecuado!'" debe adquirirla", 
para lo eual ticne la facultad y los medios de hacerlo. 

Cuatro ó seis colonias de hijos del pals, harian mas be
neficios, producirian mejores res.ultados que el mejol' régi
men polieial, y que las mas sevel'as dispo"iciones contra 
lo que "e ha dado en clasificar dc vaganeia. 

Tenemos el ejemplo con lo que ha pasado en "San Cár
los,., partido de Bolivar. 

En 1877 sedió la Icy, eon el objeto de donar chaera" en 
aquel paraje, puramcnte á los hijos dcl pals, yen 1878 se 
fundó el pueblo !,or el agrimensor Hel'llandez: 

A pesar de los sucesos pollticos, que han interrumpido 
a marr~ha de la administrac:ioll, "Sall Cárlosl) fundado 
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todo con hijos del pals, tiene adualmente mas de cien ca
sas; mas de dosdentas chacras pobladas y \=ulth"adas con 
grandes sementeras de maiz, trigo y otros c~rea!es; mas 
de cuarenta'mil árboles de todas clases; mucha hacienda 
de' toda especie, y una poblaeion a,ctiva y labor'iosa de cer
ca 'de tres mil ar'gentino1>" 

Eso es, lo que ,indispensablemente debe reproducirse en 
otros puntos de la Pro\'incia, ' 

A lo largo de las lineas férreas, ó próximo á ellas deben 
fundar'se colonias de hijos del pals; dándoles lieiTas, semi
Has, herramientas, animales de labraza y en fin, cuanto 
con tanta generosidad y justo motivo damo;; á los t:olo
nos eslr'augel'Os, 

Asl habr'ia menos necesidad de la accion policial: asl rl0 
hab,'ia'necesidad de ley de vagos; y asl habremos respon
dido á una exigenc;a. de la situacioll actual de la Pro
vincia, 

Trazadas las colonias en los puntos cOll\'er1ientemente' 
designados, cada Juzgado debe le\'fnlar una especie de 
padron de todas aquellas personas de su partido, que 110 

te'.liendo lugar1ijo de residencia, ó por otras causas. quie
ran ir'con sus familias A 9E-lablecerse en la colonia, 

Muchos, muchtsimos hijos del pals. que caret.-en hasta 
de lo mas indispensable para su subsistencia}" la de sus 
hijos, aceptarian con la mejor ~'oluntad la pro\"edlosa ole ..... 
ta; porque el \;cio, la holgazaneria, no son dominantes en 
el pals, ni.constituyen ell'.arácter de loe:; hijos de la tierra; 
son ac~identales, son impuesto,;: p<)r l"ÍreUllst:lIIcias que 
no está en su mano r-emediar-pcro existe en toCios el 
:unol' al trabajo, el deseo del bienestar, ,el anhelo por la 1"0-

modidad de la familia, 
, Estamos ciertos que las t.'Olonias de hijos del pals,da

I,jan l-esultados espléndidos, JlI't.ldudeucll) tan ¡:randes be
neficios, )' A tauto I!UIUf=ro de pcrsOil8s, que ('S'dirkil 1.'8k.-u
larlo de antemano, 

No hacemos pl'\ldamas; ui es nuestro auimo tU(,"ar nin
gUlla lit' lAS libras delirada,¡ del sentimiento 1~I.ular: pero 
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decimos la verdad, y ella está á la visla de todos, impo
niéndose con la fuerza de la evidenda,. 

En toda Irt América Latina, con unasola e"cep(~ion, que 
es Chile, domina la eostumbre secular de mantencr' en el 
mas completo abandono las c1a;;cs proletarias, que !'son 
sin embargo, la basc Jl:H"jonul de >'U poblucilln, su fuer'za 
en la guen:a)' su gar'antia ell la paz, 

EIlepe1'o de :\Iéjico-el1lanero de Yellezuela-el mon
tuvio del Et:uador-el chr¡lo del Peri'r-el coya de Bolívia~ 
y el gaucho argentino, 110 han sabor'e~dotodavia los be
nelidos de la independencia, 110 han partir:ilndo de las 
ventajas del pr'ogr'eso, ni cosecha/lo ningurio de los favo
res de la libertad y de la civilir.acion, 

'Para nuestra Pr'ovinci'a ha llegado ya la época de mo
dificar por completo el vicioso sistema,' 

El Gobiel'llo actual, que tiene á su frente un h0mbr'c 
ilustrado y de ideas progrcsistas, debe tamal' enér'gi(~a
mente la inieiaüva en tan fecunda reforma, y aeometerla 
con decision, realizando de ese modo unade las obras mas 
benéfkas par'a el pats, destinada á aiiviar la suer'te des
gl'aciada de mucha gente, )' á introrlueÍl' una favol'able 
modificacion en la organizacion social de la campafla, 

La colonia, tl'ae la vida en gl'UpO, la sociabilidad" el 
amtlr al suelo, robustece los vtnculos de familia; de3piel'ta 
el amor al Ir'abajo, el anhelo pOI' el adela lito; la colonia 
reclama la escuela, los hábitos de vida arTeglada; )' el 
l'esuItado final es el bienestar, la felir,idarl, el adelanto y 
mejol'a de cuantos forman parte de ella, 

Perslgase al vicioso-eastlguese al culpable, pero 110 

hagamos culpables, pOI' la violencia de las cosas, á los 
que 110 lo son por la naturaleza, ni poi' Indole, 

Abráse un refugio pum los desampamdos de la fortuna; 
adonde puedan ir á gallaJ' ('011 su trabajo honrado, los 
recursos necesal'Íos para su subsistelH!ia y la de sus fa
milias,' 

Las colonias de hijo):; dei llals SOIl U1'gelltcmellte I'ecla-. 
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madas en la ",ctualidad. y cada dia que pasa, se sierfte 
mas esa imperiosa necesidad. 

Ya no hay fronteras que ir áderender: pero hay brazos 
forzosamente obligados á permanecer ociosos, por la ralta 
de trabajos co'ntlnuos que no p!Íede orrecer la naturale~ 
de nuestra industl'ia rural; hay mucha gente que no tiene 
ni donde vivir, porque en la campaña no se tiene el recur
so de alquilar; hay miserias que no pueden remedia':Se; 
pOl'que no hay el auxilio de pl'll(~urarse dia á día lo que 
ellas reclaman pal'a ser satisfechas. 

Ese es nuestro pals, en su organizacion territorial, so
eial, industrial, y el G~bierno es el único que puede sa
lirIes al frente á los males para remediarles de una manera 
eficaz, polltiCJi y duradera, 

Ese remedio, son las colouias de hijos d~ ra/s. 
De e~e' modo, conrorme hay castigo para los malos, ha

bria amparo para los buenos, 
No habrá un solo yecinq de la campaña, 110 habrá un 

solo propietario, que nQ recOllOzea la necesidad de la 
medida que sostenemos, que no calcu~ todos los benefi
cios que ella pro~uciria y,las mayores garantias que de 
ese modo tendrian todos los intereses, 

Las leyes que castigan nó son ;iempre las que corrigen 
-muchas veces son mejores las que previenen. 

Las, leyes penales buscan al delilll:uente para casti
garlo; pero las leyes administrativas deben buscar al 
homb¡'e hOl1l'ado para ayudarlo. 





La.eanadería en 1_ Provlael_· del la~ri.r 

El! la primera pal'te de esta ,obl'a, hemos hablado del 
eomel'cio galladero' en las Provincias del I¡¡oral argelltillo 
y Estadós ad~'acentes, y como conclusion á los tines que se 
propone nuestro libro, debemos ocuparnos aunque bre\'e
mente, del estado de la ganaderla en cada una de las 
Provincias del Interiol'; pOl'que puede decirse ,~on verdad, 
que todas ellas, ;:011 Ó puedell ser galladel"as, desde que 
todas poseen I'egiolles (~e suculentos pastos, y abulldan
tes aguadas, 

Pel'o la estl'cchez de sus limites ter/'itOl'iale", "u posil'ion 
geográfi('a, Ú oh'as razones flsicas ~ económicas, hall he
cho que ulgunas ti!! ellas ha)'all eOllsagrado su al'ti\'idad y 
ap/'opiado su suelo Iwefel'e\ltemente á la agril'ultUl'a,. E!'8 
armonia ell 'las varia;; aplicaciones de las fUe~7.8S dd 
hombre, ps tal vez una ley se:/'Cta del progreso, ó una exi
gencia de la nutu/'aleza, que nosotl'O" debemos bendecir, 
pues'aunqué el objeto prineipal de este libro, S88 fS\'ol'C(,"er, 
enaltecel' y cOlltl'ibuil' al desalTOllo ,le la iudusll'ia pocua
ria. no por e"o s(' ha de des",)nnee/' la SlImll imp,)rtAnt'ill 
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de la agl'icultUl'a, y las conexione!" lutimas y necesarias 
que "'um'da con la galladerla. 

PI~ovincias que han sirio y que Jlue~ea sel' exc~lelltes 
PI'onuctol'as de ganado, son hoy eseutlillmeute agl'lculto
ras, ,"omo Santa-Fé, que posee actualmeute :\·e.~enla y 
cillco colollias llenas de prospel'idacl, pel'o que tIene tam
bien esten!';os ('umpos propios para la ganadel'la, en los 
cuales hav haciendas abulldantes, 

Con m¿vol' I'azon ha telJido que domillaI' la agl'icultur'a 
en las PI'¿villcias meditel'I'aneas, pOI' la nalur'aleza de su 
suelo, muchu pa/'Ie mont~ilOsa, por la dilicultad de expol'
tm' sus ganados en pié; y de mantenerlos dentl'o de cerco 
en \'asías zonas fértiles y I'egada¡;, 

Córdoba, ¡"Iendoza, Santiago, Tueumall, poseen gana
dos en determinados puntos de su terl'itorio, pCl'O solo ú 
los fines riel cOI.sumo' de sus habitantes, pues con excep
don de Córdoba, que vende alguna parte de sus )l¡'opias 
haciendas pa/'a criar fuera de su PI'ovincia, en las oh'as 
que hemos citado, la cl'ia de 'ganado 110 puede considerarse 
actualmente como una indush'ia que alcance 11 constituil' 
por hoy una fuellte de I'iqueza nacional. 

La caiJa de aZUI'm', la "ii'¡a" los eel'eales, el tabaco, el 
a!'roz, las ,frulas, son las pl'oducciones predilectas de la 
mayol' pal'te de las Pro\'illcias del IntCl'ior que cosechan 
eOIl facilidad y notable provecho. 

Prescindimos absolutainente de las I'iquezas minerales 
en que abundan con pl'ofusion algunas de ellas, pOl'que 
110 enh'~n -en la naturaleza 'i objeto de nuestro tl'abajo 
~ctual, ~Ireunscripto á la riqueza gunadel'a, y pOI' relacion, 
a la Ilgr/Cultura que ~Il elllaza eon ella. 

Elllas Pr?\'iJl~ias de CÓI'doba, San Juan, y especial
mente SanlJago, hay algunos (:l'iadol'es de mulas que se 
expOlian al Perú y Bolivia, ¡lue hacen gl'an uso de ellas, 
eomo se ha hec?o no tal' en el capitulo especial consagl'ado 
á este !'amo de mduslJ'ia l'UI'ul. 
) ,D~~p~es de ~uellos Aims, ElIlJ'e-H.ios y COI'rientes, lu 

110\IIIC18 de Saltu es lu mas gunudel'8, y la que mejol' 
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utiliza los belleficios de la naturaleza en su \"asto territo
rio; tan apropiado para la ganaderia como para la agri
cultura; por euya razol~ ,'amos á ocullarnos preferente
mente de ella haciéllllolo I:on la detencion qoo mel"ece, 

Lns dos terceras partes de su tel'l'itorio, cuando mellOS, 
son· de (:ampos fel'aclsimos, p~ofusarñente regados y allro
pi,aClos para la el'ia de ganado, 

Sin embargo, ell esa "asta estellsion, que co!inda l'on 
Tucurnan por' :\letall, con Salltingo por Anta, ~ ,'á á per
d.el'se eh las márgenes del Pilt:omayo r contilles de Boli\"ia, 
apenas pasÜm un millon de allimales \"acuno·s; y un nú
mero mu)' illsignitieunte de las otras especies, 

El ganado de Salta es superior á los de las demás Pro
vincias, pur su corpulencia, la sllculencia de sus carnes y 
otras c~ndiciolles: el· peso ordinar'io de un animal el'iado 
.á eumpo es de sesenta anobas, aulDentando lDul"ho el de 
los que son engordados en alfalfal"es¡ como lo son gene
('al mente todos,los que se destinan al consumo. ~ que se 
preparan pUl'a la expor;ta('ion, . 

La Pl'ovincia de Salta tielle la \"éntaja de poder· criar 
inmensas cantidades .. de gallada. en sus. "astas campos', )" 
podeí' al mismo tiempo im'el'nar todo el que sea lIecesario 
en potr'el'os de alfalfa, de eebada .y aun de estensos triga
les, qu;~ deberian ser prediledamente de~t¡narlos á que 
su precioso fl'Utn Sir\"ll esdusi\"amentc para el pan del 
hombl'e, 

Además de los forrages citados, 8e emplean tambiclI las 
hojas de caila, y el S(,gl'ú, pero siendo siempre l)referida 
el alf&lra por su~ exedelltes couüiciones nUtl'iti,'u, por la 
facilidad de su plantacioll, )' Jlor~l tiempo de su dUl1lcioll, 
que aleanza ha~ los diez nil08. 

El comercio. de eXI)ol'tat:'ion de ganado en pié que ha.:ell 
las·Pro\"ilicias dellnterillr, es \:ollsiderable; pues solo la 
de Salta, de qUd venimos ocupllndolios, exJlOlUr. mas de 
treinta mil cabezas anualmente, .. 
. :Esle comercio que ticndc :\ aumentar 1'OI¡siderablemeule 

('aria dia, ~e hal'o sobro al~unos mercados de Chile por IIl~ 
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vi as de Catamal'ca, de San Juan y de ;\lcndoza; á los 
pueblos de Boli\'ia podas quebradas de Humahuaea ~ el 
TOI'o; al litoral del Pel'ú pOI' las mismas vlas; y al lra\'és 
de los lar'gos desiertos, á Alacama, Calall)a, Antofagasla 
y Caracoles por oh'os caminos" igu~lmenle eslensos y 
dificilmente practicables, pOI' cuya I'azan se lleva el ganado 
generalmenle herrado, 

La ulilidad que el industrial repol'ta, compensa las difi
eultades con que lucha, pOI' que un novillo vale cien pesos 
plata en los punlos mas próximos. eomo Caracoles ó Co
piapÍl; y mucno mas en los mas lejanos como Iquique, 
Islay, y oh'os pueblos peruanos, donde hay banqueros 
de cal'mi, asociados. con los inveJ'nadOl'es, eslaneiel'Os" y 
eomeJ'ciantes de Salta, 

La gUCl','a del Pacifico h¡¡ inteJ'rumpido este comel'cio, 
que ha alcanzado á valet' millones de pesos fUeI'tes en los 
últimos años, 

Otra de las ven lajas que liene "la indush'ia ganadera en 
Salta, es'la facilidad de curtil'los cueros, pOI'la abundan
cia dé suslancias tanlnicas, como las cOl'tezas de sebil, 
molle, algarrobillo, laUl'el, ~ otros ál'boles que forman 
vastlsimos bosques, pretiriéndose geneJ'almente el sebil, 
pOI' su p,'oximidad Q. los establecimientos I'le curti(~iol\, 

pO,l'la flwilidad de su ('ol'le, y pOI' la fuel'za lanlnica que 
e'Jntiene, • 

Se expol'lall anualmente de Salta mas de cillcuenlu mil 
euel'os eUl,tidos, pOI 'que los )Il'incipales empl'csUl'ios no 
solo elabul'!ln los del cOllsumo de la ciudad, sinó que los 
l'e('iIJen de la eampaila, )' hasta de otl'as Pl'ovineias, , 

La suela salteim, 1:0010 lo hemos dieho ya a~ Iralal' de 
este :lsunto. (pagina 239) es la ma!'; estimada pOI' su cali
rlud superior, y vale pOI' lo I'egular 8 pesos fuertes en 
Buenos AiI'es, 

:\1úeho )lO()¡'ia lIIe,jOl'aJ'se esta importante industl'ia, que 
se consel'\'u hasta hoy tall I'Udimelltal'ia (:omo cuando 
pI'illcipiÍl, pel'o que ('S "lIsceplible 00 1'('('iIJil' la aplicadon 
de nuevos elemelltos y de )ll'ul'edimielltn", ma~ adelantados 
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segun lo practican adualrnente los No,·te-American~s, 
eon!o lo hemos dicho habland0 del comercio de cueros en 
el capitulo citado, 

La misma industr'ia pecuaria en general, está suma
mente atrasada por la falta de aplicacioll de sistemas cien
tlticos, de mejOl'es ('uidados, de impulso y de actividad, 

Aquel ganado, es el p,'imer ganado que se introdujo en 
1550 del Perú, sin que un solo animal de otra raza lo 
'hava modificado con una sola'gota de sangre eslraila. 
Su·tipo, es el tipo del toro andaluz, robu5'to, corpulento por 
constn.uc:ion, pero de PoC() poder generador, de desarro
~Io relativamente tarrllo, y cierta pobreza de produccioo 
lactea, 

Es por es~s circunstancias que el ganado está esclu5'Í
vamente destinado á los mataderos para el consumo de su 
earne; sin que haga uso algunó de la le.:he para queso, ui 
manteca. , 

El mismo desprecio S8- hace del esqueleto, cuernos, 
'pezuña, y aun algunas \'Isceras del animal, capital alTOja
doen los matadel'Os, 'que será Iltilizable el dia- en que ~I 
fel'ro-carril pueda trallsporta;. esos residuos al litoral. 

'como ha sucedido ya en Córdoba y Tucumal1~ 
La Estancia salteña es solo un ranclo donde "¡ve el 

capataz, y los puestos en que viven algunos peones en con-
diciones poco menos que primith'ás, . 

Las fiebres palúdi.:us, producidas llor emanaciones 
miasmáticas, tienen siempre postrados á una gran parte 
de sus habitantes; los ganados enftaqúecen notablemente 
en épocas deter'minadas del airo, y se muel'e mucho tam
bien, pbrqpe no se eonoce otro sistema de irrigacion que 
el de las benéficas 1IU\'ias del ciclo, ~ue al\l son periUdicas, 
,quedando largos meses del año sin que los campos re<:iban 
una gota de agua, ' 

Sin emQargo, la Pro\;ncia de Salta, )" especialmente en 
las regiones pastOSll~ está sur'cada por caudalo.<;O.. .. rios, 
como el Bermejo,' el Teuco, el San Francisco, el Pilt.'Omayo 

• y otros que pOOr'ian beneficiar (.'On sus 8.flUIls grandes ZQOIlS 
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por canales que ni siquiera se han ensayado ha,,~a, hoy, 
pCI'O que han de modificar completamente las condIcIones 
industriales de aquella PI'ovincia, .el dia en que la cieneia 
y los elementos oficiales vayan :;í. realizados, 
, Ningun jlrocedimiento higiénico que responl)a á Il1s 
principios cienUficos, se emplea en la cQn;:;er\'aeion del 
animal, nillgun medio meeúnico para I:t segurir)ad, ni para 
la matanza; 110 hay edific:ios, establos, ni prados. ni nada 
que salga de la esfera de aecion de la lIatumleza, 

Aquella Pro\'in~ia, no obstante, lIe\'aI'ia muy adelanto la 
ganaderla como riqueza local y.nac:ional, si sus iIH1Li'StI'ia
les y sus' autOI'idaele~ mancoInunasen sus e!':'fuorzos en el 
sentielo ele mejorar sus condiciolles, que actualmente la;:; 
eonsidel'amos muy distantes de I'e;:;ponder.ú su gran/le 
importancia, 

El Gobierno Nacional pOI' su pal'te rlebol'id ochar la vista 
sobre esta gran fuente de prosperidad para aquella region 
y para toda la República, y tI'atar de fomentar' su desar
rollo bajo un !"istema cientlfko, manr)ando estudiaI' lo;:; 
pastos de esas fértiles regiones, su sistema hidI'ográfico 
y al punto de vista de la irrigacioll, y la mancra ele mejo
rar la;:; condiciones de la ,industria galladera, cor.'igiendo 
los Jefee!os naturales del suelo y apliealldo mejoras recla
madas por el progl'eso, 

El establecimiento de una eabaila modelo, y do una es
cuela de vetel'inaria, contribuirian poderosamente á la en
señanza rudimental para el campesino, y Íí la enseimnza 
eientlfica para el que quiera derlicaI'se á la útil é impor'tan
te industria de 'la ganaderla, 

Allá como aqul, aqul COUlO en Entri.)'){ios, como en Cor
rientes, )' eomo en otr'os puntos de la Hepública; nocesita
mos eduear estancieros, ganaderos, ingeniel'os agI'óno
mos, veterinarios, desde que nuestra lJ\'incipal I'iquoza e5' 
la ganaderla; debemós establecer eahaiws modelos, es
cuelas agronómÍl:as y de zootecnia, en todos aquellos pun
tos en donde existe la riqueza natural. 

La PI'ovincia de Salta con su eston;o territorio, la vario-
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dad de sus climas, la exhuberancia de su suelo, su posi
cion géogl'áfica, 'i el rico plantel de riquP-za pecuaria con 
que cuenta ya, aplicando á su principal industria la o:ien
cia,la actividad, el trabajo metódko, la s~guridad de su 
propiedad y la conveniente éducacion de euantus se dedi
quen á la industria rural, llegará en poco tiempo á ser una 
de las primeras Provincias Argentina.c; por su rir~ue7.a, 
eomo que toda ella está uóicada en una zona privilegiada 
del Continente, 

Los establecimientos que hemos indicado no demanda
rían gran costo,·'1 sel'ian fácilmente fundados, si á esa 
realizacÍon c'oncurr'en los Gobiernos Nacional y Provin
cial, y á mas, los capitalistas .salteños, interesados mas 
que mv:líe en el progl'eso de la pro\'echosa industria gana
dera, que e!'hoy unade las primeras en el mundo, y sin 
durla la prímera en la Hcpública Argentina, 





Collcluioll 

Hemos llegado al ténn;no de la jornada, y allá vi este 
li'bro, fruto de nuestro trabajo, á recorrer la8 EMa~ias de 
la Provincia, de donde nos.,tros· hemos l'eCOfPdo loe ... 
mentos nece~arios para escribirlo, y 'donde ha de encon-
trar SIIS juel'e~ principales. . 

Nuestro objeto ha ~ido generalizar los eottQcimiemG5 
esenciales para la industria ganadera, ofrecer una guia 
clara, sencilla y meV>diea á cuantos deseen d~8 á .. 
género de. negocio, creyendo servir de e.<Ite modo loa iar 
tereses generales, y prestando A nuestra Pro"iacia, á 
quien dedieamos este libro, un mode.c:;to sen"icio 00 La es
fera ele nue.<¡tr08 eooocimientos. 

Caaa cual si",·e á su pa4s como mejor lo eotieode, y del 
mejor modo que puede. En tales CIISOS debe .tender. 
principalmente A la bondad de la intencion, )' á la ele\vion 
del propóRito.' . 

Cielumeute, que no para todos ha de leñar oovedad 
cuanto ~ ha dicho aqut, pero la tendn\ raFa muchos: y 

!IR 
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por otra parte, 1I0,sierppre todo cuanto se dice ha de sel" 
nuevo, ·10 pl'iJl<'ij'lal es que sea bueno, . 

erremos haher llharclldo en este trahajo tono cuanto es 
ne('e"'al'io para 11lylallleacioll )' el malle~o de olla Estanci,a, 
destillada ('omo lo hemo" dicho, al cuidaio esdusivode 
los I.!anados que forman la base genel'al de la riqueza pú
bli. a de la Pl'ovineia, 
. IlItellcionulmellle hemos pl'escindido por' completo de 

todo 111 que se I'etier'e á la cria de ganado fino, al cuidado 
de ulla I abaila, y á la cl'Uza de las ruzas del pals con otras 
illtl'odUf'idus úel esll'angerll; ya por'que sobre esto no fal
tall l'ulJli a ciolles que suministran los conocimientos ne
ee,:;al'io;::; ya I,ol'que esa lOutel'ia e~ pOI' sI sola sutieiente
mCllte estellsa para sel' objet.o ;le un. libro espzeial, y 
Ir'aladu uqul, habl'ia hel'ho exesi,'amente voluminoso el 
qUl' a!lOJ'a elltl'cgamos á la publieitlad,. 

Es pOI' e-tos motivos, que nos hemos cirrunscrito á tl'a
tar de lo I'elutivo á ulla Estancia, pUI'a)' esdusivamenle á 
ulla Es!anl'Ía, . 

La Pro\'incia de. Buenos Aires es la primera seccion 
gana:lel'a de kl.la hi. América del Sud; la ganaderla ha de 
constituir pOI' mu,'hlsimos años su induslr'ia y su riqueza 
pl'incipal, y la agl'ieultul'a 'está solo llamada á vigorizar y 
deseli"ol\'er esa industria, no á combatirla, 

En la INTRODUCCION de este libro tmtamos de dar una 
idea del cal'áclel' model'no y de la importancia que ha ad
quirido la. industl'ia pastoril entre los pueblos eivilizados, 
y podemos agl'egar, robusteciendo nuestras opiniones al 
respecto, que el problema 'económico que actualmente lla
ma la atellcion de mayor númel'o de sábius y pellsadores 
eUl'upeos, es el que se ref1el'e á la alimentacion del género 
,humano, 

A pesar de los grandes progresos de la agricultura, la 
produc('ion anual es insuficiente en las primel'as nacione!l 
del viejo mundo; y se hallan en la obligacion de comprar 
inmensas ';antidades de sustancias alimenticias ~ los Es'-
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tados Unidos, á la Au~tralia, á la América del Sud y A to
dos los demá~ paises produ('tore.~ del globo, . • 

En el cAlculo de las co!"eehas agrll'ola!'\ para 1880, la 
Fr~nda presentaba un défi,'¡( de muchf!'imo,", 'mi\lo!le~ de 
fánega!';que han debido ser sumini"trlldas necesariamellte 
por 'todos lo!' pai!'e!' que prudu('-en sohrantes, 

Aquella nadon, es tambien uno delo~ mejoJ"e!<men-ados 
que encuentran los E!"tat'!08 Unido!' para la coloral'ion' de 
sus 'carnes, qúe, ya en pié, ya cOIl.;;erv8,h .... le envían casi' 
todas las semana!' en canti-i'ades "onsiierable<:, 

Podemos del·ir lo mismo de :a In/p;latl>rrn, , 
El ,iTime!'>I·de Lón,lres, en Agosto último. 'lvaluaba las 

cosecha~ de todo el Heillo Unido en'Z7 millones de rane
gas, y las necesidades dél consumo en 75 millone!". rel"ul
tando de alll un péficit que e!' ne('esario ('&mprarlo aruera, . 
de 48milli:mes de ranega .... para equilibrar las necesidades 
de la alimentacion del año: 

A esos grandes centros. donde !'e con<:ume rI Ixe!"o de 
produc('ion de todo~ los demA~ "f\8ise!" ('ulth'adon-!'. aRo
yen diariamente en centenares de bllqu·{'s. 'lo~ ('a~mf'n
tos de cereales que se envIan de tod&s los pUIIWS de la 
tierra. . . ' . 

Cuando no~otros hayamo'; ven('i:io la Mltinll .• ~'!<t'p.'1ra
do las dificultades que ~e oponell á la ra"ili lat'!o prfllltitud, 
seguridad y baratura de las opeM\,'ioile!" de rarga y d~ 
carga, entonces entraremos tambien á eavíar t EuroJlft 1(\5 
elementos de subsistencia que' ella reclama illcesall~men
te,' y que IlUe"tro pals ,puede produ!"ir. en abundauc'ia, 
abriendo asl un vasto campo al trabajo. un empleo prO
vechoso t los capitales, y una útil aplicacion á la ¡ntelisen
cia y á la Ii\·tividad inllustrial. 

Para que pueda medirse de una 80la ojeada torla la in.
mensa impOJ1am'ia de este asunto, basta d('t'ir qUl', en 
estos momentos, se encuentra' en \'ili de realir,a6'Íi.ln la 
construccion de un gran ferro-l"arril, como de i.WO millas, 
que cuesta ingentes millones, para poner enc.-ontaclo l.'On • 
la co!>ta meji('ana del AUAn!.iro. todO!" los terrilt\nos medi-
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tados Unidos, á la Au~tralia, á la América del Sud y A to
dos los demá~ paises produl'tore.~ del globo. . • 

En el cAlculo de las co!"eehas agrll'ola!'\ para 1880, la 
Fr~nda presentaba un défi,·¡( de muchf!'imo,", 'mi\lo!le~ de 
fánega!';que han debido ser sumini"trlldas necesariamellte 
por ·todos lo!' pai!'e!' que prudu('-en sohrantes. 

Aquella nadon, es tambien uno de lo~ mejoJ"e!<mel'l"ados 
que encuentran los E!"tat'!08 Unido!' para la coloral'ion· de 
sus 'carnes, qúe, ya en pié, ya c0I1.;;erv81'\ .... le envían casi' 
todas las semana!' en canti-i'ades t"onsiierable<:. 

Podemos del·ir lo mismo de :a InjP;la(.(>mt. . 
El ,iTime!'>I·de Lónrlres, en Agosto último. 'lvaluaba las 

cosecha~ de todo el Heillo Unido en'Z7 millones de rane
gas, y las necesidades dél consumo en 75 millone!". rel"ul
tando de alll un péficit que e!' nel'esario !'&mprarlo aruera, . 
de 48milli:mes de ranega .... para equilibrar las necesidades 
de la alimentacion del año: 

A esos grandes centros. donde !'e con<:ume rI Ixe!"o de 
produc('ion de todo~ los demás "f\8ise!" I'ulth·adol'l"!'. aRo
yen diariamente en centenares de bllqu·{'s. 'lo~ ("a~mf'n
tos de cereales que se envIan de tod&s los pUIIWS de la 
tierra. . . ' . 

Cuando no~otros hayamo'; ven('i:io la Mltinll .• ~. !<t'p.'1ra
do las dificultades que !'e oponell á la ra"ili lat'!. prfllltitud, 
seguridad y baratura de las opeM\"ioile!" de rarga y d~ 
carga, entonces entraremos tambien á eavíar t EuroJlft 1(\5 
elementos de subsistencia que' ella reclama incesall~men
te,' y que IlUe"tro pals .puede produ!'ir. en abundauc-ia, 
abriendo asl un vasto campo al trabajo. un empleo prO
vechoso t los capitales, y una útil aplicacion á la ¡ntelisen
cia y á la Ii\·tividad inllustrial. 

Para que pueda medirse de una 80la ojeada torta la in.
men!'& impOJ1am'ia de este asunto, basta d('t'ir qUI', en 
estos momentos, se encuentra' en "ili de realir,a6'Íi.ln la 
construccion de un gran ferro-l"arril, como de i.WO millas, 
que cuesta ingentes millones, para poner enc.-ontaclo l.'On • 
la co!>ta mejit'ana del MIAnt.iro, todO!' 101<0 territorios medi-



:i94 INSTRUCCION 

terI'áu€os,de Méjico, los Estados de la Amél'ica (;enh'al y 
la costamejieana del PacIfico, con el principal, y porlemos 
dedr único objeto, de haeer' fá('il por esa via, la remision á 
Europa de los tt'igos de California, del ganado de Méji~ '! 
de los IlI'oductos agr'lt:olas Centro Americanos, 

Al fr'ente de esta colosal emp,'esa se encuentr'a el Gene
I'al Gran!, que du,'aute dos perIodos ha di¡'igido como Pre
sir:tentede la !{epública, los destinos del gl'an pueblo de los 
Estados Unidos, 

E!"a es la marcha 'del mundo, y nosotl'os no debemos 
quedarnos rezagados en ElI pl'ugreso inrlu;;;trial, si aspira
mos á ser, lo que nos (~orl'esponde por legitimo derecho, 
es decir, la Nación mas gl'ande, mas fuerte, v mas prós-
'pera del ('onti~le~te Sur! Americano, ' ' 
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