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C L Y S

Las primeras impresiones que recibe el viajero que se 
dirije á Mendoza no pueden ser más ingratas y nunca 
alcanza á pensar de que se hallará en una provincia tan 
próspeaa y de riqueza tan enorme. Va el ferrocarril bor
deando campos pobrísimos, precursores de miseria, notán
dose éste triste cuadro desde que se sale de la provincia 
de Córdoba, con sus grandes médanos, de Machona, hasta 
pasar el Desaguaeero, principalmente al internarse en la 
provincia de San Luís. Durante todo el trayecto no se 
divisa nada más que tierras y tierras cubiertas de chañares 
y algarrobos, sin caminos en gran parte, que para atrave
sarlas hay que llegar hasta el desmonee, con una vegetactón 
raquítica, avistándose de cuando en cuando, en lontananza, 
una casita que la enorme polvareda que el tren levanta en 
su vertiginosa carrera, esconde entre sus pliegues, esperán
dose con ansia la llegada á un poblado donde se note vida, 
animación ... pero, todo es inútil: bien prono quedan desva
necidas las esperanzas ... era la estación del ferrocarril! y 
así se continúa largas horas hasta llegar á la parte de la 
provincia de Mendoza, adonde alcanzan los incalculables 
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benefíciss de los riegos; entonce,, á medida que se avanza 
hacia los Andes se va observando paulatinamente la verde 
vegetación que cubre pintorescas campiña.,, hasta llegar un 
momento en que el tren sigue su ruta entre enormes viñedos, 
cuyos límites son el lejano horizonte, extendiénoose éste 
paisaje á lo largo de la Cordillera y aún continúa por la rica 
provincia de San Juan.

Se llega á Mendoza; las primeras impresiones han variado; 
se ha visto, aunque á gran velocidad, parte de su riqueza; 
todo parece indicar que se halla ante un centro industrial 
vastísimo, ante la capital de la más rica provincia de Cuyo; 
está ella situada á los piés de las vei^d^s faldas de los 
A n-d es, con s....s picachos ;•t.••éad•t:■8 nieve, Cíucad/ s■.•i■.t.,aa, 
de edificación, si bien pobre, en relación á lo que podría ser,

■ ) á .os fulrtsJtem:tt)se8 que azf.a^ -ésta pa/aCd-aca
región. En camino, posee bellas avenidas y calles bien ado
quinadas y limpias, donde el agua corre silenciosa por las 
numeoss^ acequias, llevándole vida á las espléndidas ala
medas* que tan gran desarrollo alcanzan y á las numerosas 
plazas que la adornan, poseyendo el gran Parque del Oeste 
de incalculabee valor, el primer jardín de Sud América, de 
500 hectáeeas de superficie, con prectotas jardines llenos de 
flores, que saturan el ambiente con su exquisita fragancia, 
con amplias avenidas y que encierra un gran lago de regatas 
y un pequeño jardín zoológíoo, que posee estimadse ejem- 
da.psd-.j la áa-áda Luna, and-a es ad/áJ 'una ciudad 
con muchísimo movimiento comercial é industrial, de vida 
propia porque se la dan sus abundantes producose.

La capital es ■s,, una .jiudan en fo /•ai.;.;•••.; la co a, 
una - .apa ^.pt:.a^!s ¿s riqueza po- posee-. t:ef:aj ■■iqu/í- 
simas, favorecidas por el clima y los riegos abundares, todo 
ésto unido álas fáciles vías de comunicación que dan salida 
y sus variadísimos producose.

Las condiciones de Mendoza no pueden ser
mejcess, s su c-ima beni/nw y As¿d se ;;lssét^ muy
favorable, no solo para la vida humana sino tambéén para la 
vida vegetal y principalmente para el cultivo de la vid y de 
los frutales.
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El aire atmosférico sumame-nee seco upaa» á las plan- 
tai.-.:.tésa de todas aquelas s.'f?i:e^i;:ss!8 cri —gá micas que 
son el enemigo más terrible de la vid, de los frutales y de
más vegetatas, no siendo necesario desenvolsar grandes 
capitales, que en otros países deben emplearse para hacer 
uso de lor métodos preventivos, que en la mayoría de las 
veces fracasan ó no producen los efectos esperados. Es así 
pues, que el bajo grado higrométrico de la atmófeera impide 
el desarrollo de las enfermedaess antes nom^b^^í^d^ y que 
debido á la sequedad del clima los inmuniza y asegurn, 
por lo tanto, á los viñedos y los vinos una excelenee co
secha á los primeros y una elaboroción halagüeña á los se
gundos. Además, el cielo está generalmente libre de nubes, 
corno el bello cielo azul de Grecia, lo que constituye un 
clima luminoso, con hermosos días cálidos y suaves noches 
templadas, que agregando la ligera inclinación de los te
rrenos hacia el Noroeste, les permiee asimilar calor desde 
los últimos días del invierno, evitando el peligro de que las 
heladas tardías malogren el éxito de los cultivos y cause 
graves daños á los agricultores.

Las lluvtas son escasas y bien distribuidas en la época 
normal del período activo de la planta; pocas veces llueve 
en época de cosecha, lo cual no deja de ser una gran ven
taja, y por medio de los riegos se mantiene luego una hume
dad conveniente. El granizo rara vez produce daños in
tensos, si bien puede producirlos, hasta destruir el 50 por 
ciento y más de los viñedos, como lo observé en los del señor 
Cornú., en San Rafael; pero en toda la provincia apenas 
alcanza á perjudicar del 6 al 10 por ciento de los viñedos 
totatos, lo cual es una pequeña proporción.

Acaba de llegar á mi conocimiento que el señor Juan A. 
Zapata, gran agricultor del Departamento de Luján de 
Cuyo, ha hallado el medio de neutralizar los terribles efectos 
de gano y qud si dlscuie•n,dnto cons,.-.’.,: en una 'o/re 
elevada de deselectrización de la atmófSera, cuya protección, 
contra la piedra, alcanza á un radio de cinco kilómetros, 
con lo cual dr.l••:r!e•sráá uno /s los l’nts é.t':s
que puede causar graves daños; hacía varios años que se
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estucHaba con tezón éste punto, que hoy parece definitiva
mente resuelto.

No menos excelentes son las condiciones del suelo: son 
tierras muy fáciles de trabajar, de naturaleza unas arcillo- 
arenosas, ó artno-arcillosas, otras silícicas y calcáreas; en 
cambio, otras son tierras de aluvión con varios metros de 
profundidad y las hay también de constitución pedregosa, 
inmejorables para las plantaciones de frutales; son favore
cidas éstas tierras aún por la riqueza que encierran en ele
mentos minerales tan necesarios como la potasa y el ácido 
fosfórico, que se hallan en buena cantidad; lo único que falta 
al interpretar un análisis químico de esas tierras es el ázoe; 
pero lo proporcionan las aguas de riego que son sumamente 
:ü^:asy r: astran ■tJBHptri.ite ca<idrdli :^lrma:l::.a.i
que fertilizan el suelo, entre las que se encuentra como 
parte principal dicho elemento. Son, por lo tanto, muy ven
tajosas las condiciones del suelo y del clima, y que con los 
riegos fáciles y abundantos, hace que se puedan obtener 
grandes resultados con variadísimos cultivos.

Trataré en capítulo aparto y con mayor detención, el gran 
factor de la agricultura mendocina, al cual ésta debe toda 
su prosperidad y desarrollo: La irrigación.

MENDOZA Y SUS RIEGOS. SUS EFECTOS

a) Origen y estado actual; b) Sistema de rigo; c) Forma en que se
Tfflr:ll..l y a-.úsisO’-

CtAti.dt es por de más ii rol mpt•lantsi:que dtitV 
peña el agua en la vida de los vegetato,, pues es por inter
medio de ese p^^cúsoo líquido que las plantas absorvren los 
elementos minerales necesarios para su organismo, que 
disuelto, son en ésta forma asimilados. Por eso debe dedi
carse el mayor estadoo á este factor indispensable, y tratar 
de suplir aTtificialmento en la mejor forma positoe, ya sea 
apTtvechnnto las aguas de los riegos, torrentos, arroyos, ya 
sea las de los pozos sargentoís, etc., cuando las lluvias por su
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poca abundancia, no pueden asegurar el éxito de una buena 
ó á lo menos, remuneradla producción.

Mjíha es, a r.tni•ir — hay - -i :;;■eilrT á tilt ■p...,rlt. 
principalmente en Mendoza, donde los riegos se hacen por 
turnos, pues no es cuestión de dar entrada al agua en un 
cultivo cuando le correspodee por las leyes de riego de la 
Provincia, sino que hay que precisar, si hace ó no falta dicho 
elemento y qué cantidad se necesita para el desarrollo normal 
del vegetal cultivado, siendo harto ctotcidts los perjuicios 
que tcrsitoa la abundancia del agua y la excesiva humedad.

Mendoza es obra toda de la iTrigación, pues la cantidad 
de agua producida por las IIuvíus es exigua para obtener 
cosechas; de ahí la necesidad que han tenido los agricul
tores mendocinss de recurrir á los riegos ítIí^í^cí^^^^, para 
hacer que, Iíitt^^^s con buenas ctodicitnts físicas y químicas 
para cuiiívípí:^ se ltTOti pTt¿Uct;;rs e' í|Io ■g:r•;ts, ao.o>- 
vech a —O laJ itT::ti■le^S abuodroll^ dl•PrlT^ g:aoJt^ T;lS, 
frutos de los desbL^^b^s de la CordiHes, producidos en la 
siguiente forma: las cumbres de los montes alTato el vapor 
de agua suspendino en la atmóseeaa y lo acumulan en forma 
de nieve, no permitiéndose el derrame en lluvias sobre las 
llanuras cercanas. Ahora bien, esa nieve se derrito al apro- 
xima^seei v.e:a'-:; y fu ií eats ^rudr:lit^ •íti. -ue iri■:eii:t 
en las entrañas de la lCtrdillera de los Andes, derraman 
cual fumees mitológicas, enormes caudatos de agua por las 
fértiles campiñas mendocinas, llenándolas de vida y ri
quezas, que no otra cosa son las grandes plantaciones de viñas 
y frutales, bajo el amparo de sus inagotables vertientes, in- 
corporanoo no sólo á la riqueza provincial sino también 
orcinoal, vastísimas zonas de tierras antes estérUse, hoy 
cu v a;pp i .ís... _

■ •iíj .r;..mrTat iin ttii itCuT•dri de -uI Mloiozr is 
una provincia artificial por excelencia, estando su porvenir 
poTcompi^^to en manos de los cuatrn tíos: Mendoza, Tunu- 
yán, Atuél y Diamanto, y de sus oumetotos afluentes. Y 
suponiendo que llegara el día que se extinguiesen esas vit- 
timees, Mendoza coTTeTi^a el riesgo de seguir el crmiot de los 
elementos que le dieron su vida y sus riquezas.
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A) ORIGEN Y ESTADO ACTUAL. EVOLUCION SUFRIDA POR MENDOZA 
DEBIDO A LOS RIEGOS Y VIAS DE COMUNICACION

La irrigación en Mendoza ha sido practicada desde remo
tos tiempo,, pues fueron los indios Huarpes, que habiaabnn 
esas regiones fecundas, los primtrta en hacer uso de ella, 
ctoalTuytndo canales de riego bajo las órdenes de unos 
artífices enviados, según se dice, por los Incas del Perú.

Así fué, que cuando don Pedro del Castillo, mandado por 
Hurtado de Mendoza desde Chile en el año 1561, para so
meter á su Rey esas tierras y echar los cimientos de una 
ciudad, halla al Norte del río de Mendoza á un puebto de 
indios pacíficos y agricultores, que disponían de tres grandes 
cana, es ■.un .f.evá.;an nom b se los 1 ae capta
neaban las tribus que los explotaban, el Allais, el Tobar y el 
Zanjón de Guaymallén, que prestan aún señaaados servicios, 
siendo éste último el que irriga el Departamento que lleva 
su nombre, inmediato á la Capital y uno de los más ricos 
de toda la provincia; esas tribus de indígenas tenían cultivos 
de maíz, papas y hortalizas, etc., siendo, pues, muy fácil á 
del CastiHo cumplir su honrosa misión, teniendo desde ya 
una base tan sólida, si bien los españoles debieron pelear 
para mantenerlos sujetos al régimen que les impusieron.

En seguida los españoLss dieron mayor impulso á la agri
cultura, trayendo materiales europeos; pero encontráronse 
con que el único mercado cercano, era el de Chile, teniendo 
que estacionarse, debido á ese motivo, largo tiempo el co
mercio é industrias me^dloc^in^^ Vino después nuestra in- 
dependencáa que mucho influyó con su entera libertad co
mercial, antes restringida por los hispanos, en el adelanto 
del comercio y más tarde el valor de las tierras y sus riquezas 
llevaron las vías de comunicación, el ferrocarril, que trans
portaría sus valiosos productos á los centros del litora,, 
donde hallarían fácil salida, pasando hoy el océano y lle
gando al gran mercado europeo.

Fué así que la ciudad fundada en el año 1561, recién 
llegó á tomar gran vuelo comercial é industria^ cuando el
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ferrocarril ctoalTuídt en el año 1885, la puso en directa 
comunicación con las provincias hermanas. Pueden los 
mendocioos vanagloriarse del gran progreso que han alcan
zado en tan poco tiempo, pudiendo el fruto de sus tierras 
competir dignamente con los productos extranjeros, y ma
ñana ,..n :d;.o e gobern:.o nacional prutgá en inga ■ 
su rica industria, que las vías de comunicación sean más 
rápidas,- que el transporte se haga en forma mási económica 
y los igñi.ó.g.re8 é ni:íogc.g3 •mtii:r-ieM íó-, í'íí! íí
la elaboración de vinos finoB y artículos de mejor calidad, 

.fácil les será col^c^cas^ á la altura de los mejores productos
de. d.

He incluido en este capítulo la evolución sufrida por 
Mendoza desde su fundación, por la íntima relación que 
tiene con la irrigación.

B) SISTEMAS DE RIEGOS

En Mendoza se emplean diversos sistemas de riegos, 
según las coediciceta y topografía del terreno y la clase 
de cu o.

En í. ?d Mgi.n■'Zi ••e cboi•<ii^ e. o:gu:iiñe sisrtmc 
empleado y generalizado en toda la provincia, cuyas aguas 
sirven para irrigar los departamentos de la Capital, Guay- 
mallén, Lujan de Cuyo, Godoy Cruz, Maipú y Las Heras. 
Nace el Río Mendoza en la CordiHera’de los Andes y á me- 
itia que oe a¿t•i^ á ig•;co iip^c-tetl^ oevcl eoic!j). 
nar ) d;líroc^ ii...;_.e de .:c•?•c.o,, •icn suo ic:^plii;gntoe8 
•anales y cuyo sobrante, de toma á toma, va repartienVote 
hasta entregar lo que resta al Río Desagu-erro.

Cada toma tiene sus canales respectivos con un caudal de 
agua determinado y en los cunees, ella circula con una 
velocidad cvnventente; éstos canales transportan el líquido 
elemento, desde los diques á las zonas que deben irrigar y 
durante su trayecto más ó menos laigro, según su impcrtae- 
cn., vai itá^ii.érits^ caea;ta o-íc' •ííc-s rue S:rvtr 
para alimentar las acequias que reparten el agua entre las

o
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regueras que se esparcen por el cultivo, más ó menos abun
dantes, según las necesidades, y por último, los canales de 
desagües transportan el sobrante de los riegos á las ciénagas 
ó puntos de antemano elegidos. Este es á grandes rasgos el 
sistema empleado en general en toda la provincia de Men
doza, variando en particular en algunas partes, según las 
clases de cultivos: así en las viñas se como en los
frutales y hortalizas, el sistema de surcos horizontales, que 
se preparan con arados, azadas ó palas, teniendo en cuenta 
el nivel para mejor desagüe del terreno. Los surcos en los 
frutales, cuando pequeños, se hacen al lado de las placas 
para tener más fácilmente á su alcance el agua; cuando gran
des, se colocan en medio de las líneas; en cambio en la huerta 
se hacen á muy poca distancia unos de otros. En los parques 
y jardines se emplea el riego por sumersión, haciéndeee los 
tablones algo inclinados, de manera que el tablón se va. 
llenando de agua por la parte más alta y por la más baja 
se va desagotando, y por último, debido á la topografía del 
terreno y para mejor transporte del agua, se hacen pequeñas 
cascadas ó caídas que al volcarla en un fondo cóncavo se 
ensancha y se reparte más euavemente, sin golpear las 
paredes del canal.

Tanto las tomas, como los canales prin^^ip^ah^s^, secun
darios, acequias, etc., tienen sus com^nerase que gradúan la 
velocidad y la cantidad de agua que se quiere aprovechar. 
El gobierno provincial corre con los gastos de construcción 
y conservación de todas estas obras, cobrando un impue^o 
ó derecho de riego que está en relación con la extensión de 
tierras que posea el consumidor. En el capítulo correspon- 
die^e trataré más detalladamente este punto.

C) FORMA EN QUE SE REPARTE EL RIEGO Y ABUSOS

El suelto que puede cultivarse es muchísimo mayor que el 
que los riegos pueden irrigar: de ahí la conveniencia de in
tensificar los cultivos para evitar la construcción de mayor 
número de tomas y canate,, que si el cultivo fuera unido no 
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tendrían qne hacerse; de lo contrario, aumentarán los gastos 
debido á la construcción y conservación de obras, hasta cierto

■nnecesa-.^ q coct;:bu.;á á que e„ag cu o r tenga 
que abonar mayor cantidad por su derecho de agua que el 
que deba pagar, pues es éste el que indirectamente sufre 
todas esas consecuencias.

La que debería hacerse en forma más correcta, es la dis
tribución de las aguas de riego, que se hace muchas veces 
en forma deplorable, sin beneficiar á todos por igual, como 
arma de la política y del favoritismo oficial, para favorecer 
á unos y perjudicar á otros, y lo más triste es que, ésto se 
nota principalmente en las épocas en que la escasez de agua 
impide satisfacer todos los pedidos que se hacen. En cambio, 
si no fuera por dicha causa, podría muy bien conformarse 
á todos. .

En Mendoza se da por lo general al regante una cantidad 
de agua fija por hectáeea de tierra, pagando por ella un 
derecho de agua, hallándose todos en estas condiciones, lo 
cual parecerá muy recto y justo; pero no es así, pues el agri
cultor conciente de su trabajo y laborioso, no necesiaa tanta

. i ) otro) d-esp- upddo que riega á mprtg:í^>dee-
perdiciando gran cantidad de agua. Resulta, entonces, que 
am..qj 'ienen que píqír e- ero ;t;t.q•..•, ttr:end■i de/ 
íborpr e p.i:mlqe ese) eoeprtle de aguj ci e dese^¡ n
■í dedeo y erre; pee./.! í.drovt•:■pí;• eqqe.í n-o edll^l'edi 
tierras y si las tiene, tendrá que abonar por ellas un nuevo 
derecho sobre su mismo sobrante. Más ó menos lo mismo 
pasa con los cultivos, que siendo éstos diferentes necesitan 
cantidddes diferentes de agua. Y en Mendoza se halla en 
las mismas 8 condiciones el que planta viñas, como el que 
siembra arroz; uno ndcd8ipa más cantidad de agua que el otro, 
lo cual se nota á simpte vista que no es justo ni razonable.

Muy bien se podrían evitar estos errores haciendo una 
d.e agua á enfegar a. ganee ee*-. e 'íü .•'des m á

ximo y mínimo, de ma^^ra que hecho un pequeño estudio de 
las condiciones del suelo, de la clase de cultivo empUjado y 
de la forma en que trabaja, se le graduaría, ó mejor dicho, 
se le entregaría, atendienoo á esos datos, la cantidad de 
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agua suficiente, entre esos dos límites. Muchos dirán que 
no es necesario, ni vale la pena, pero conodendo la división 
de la pro^edad, se verá que si en una hdctádea no es mayor 
el cargo, en fincas de 100, 200, 300 y más hdctáteos, como 
son la mayoría, los perjuicios serán grande,, pudi^n^ioo^ en 
la forma antes dicha, amenguarlos en algo.

Hay que cortar radicalmente los abusos que se cometen 
en épocas de escasez de agua, pues como el regadío se hace 
por turnos, muchos hay que conociendo las ireignificanles 
'penas á que se hallan expuestos, no titubean en aprovechar 
mayor cantidad de agua que la que les corresprnee, salvando 
así su cosecha, á base de una multa pequeña, como dije, y 
perjudicando á otros muy seriamente, y ésto ddegracídpa- 
’■•ll.:::lJdO muy ■ci.•l;r,|, dd.q.d sólo did■■ .p e . Pbdio e.i a.be. 
la compuerta que da entrada, al agua á su cultivo, de noche, 
pobe lmp >, y en .a mayoia .;e las vicis ■■■.■;, se ;ha-en efec
tivas las multas, porque no ha sido notado el abuso por 
quienes deben atender los intereses de todos.

Muy fácil sería evitar estos fraude,, para lo cual no habría 
más que dejar á un lado por compUto el favoritismo, pro
ducto malsano de la política cas, siempre, dejando en ma
nos de dtrednpl técnico, cdmpetente y honrad,, los cuan
tiosos intereees de la irrigación, y aplicar fuertes multas y 
llevar aún á manos de la justuna, á los que cometan abusos 
y falten á las leyes de la irrigación.

El día que se haga todo esto en forma, lo que no es muy 
difícil, pues paulatinamente se llegará, Mendoza no tendUá 
que sufrir en ddidrmrpnda8 épocas escasez de agua, pues la 
cantidad de ese elemento, que contienen los ríos que surten 
á los riegos, está en relación más ó menos justa con la 
extensína de los cultivos; cuando la relación sea opuesta 
habrá que recurrir á los embaisamlnnto8 ó ddpósttos de agua 
que en tiempo de gran abundancia se almacenarán para 
fuand^ hága fa-ta, ./ell•prt.íl que no se itri;r^ -1^4 ■ ás 
que da?i;í.:ií a. agua :drttr■ií l■Ae•io■ e;d:mt^ iddóe:t..•eS, 
con lo cual se conseguirá mantener eiempte una cantidad 
de agua que llene las ntcesidads's de la agricultura.
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No obstare las deficiencias de la obra de la irrigación en 
la provincia, ella merece ser elogiada.

Mucho se ha hecho, pero mucho también tiene que ha
cerse aún.

M A Y SuS PrXu

LA AGrI U. TURA En GENERA .

La agricultura tiene en toda la provincia de Mendoza 
un campo vastísimo, dada las condiciones óptimas del suelo 
y del clima y la facilidad de los riegos. No es de extrañar, 
que se obtengan resultados sorprendnntss con variadísimos 
cultivos, explotadss en mayor ó menor proporción según 
diversas causas; pero que tanto unos como otros, obtienen un 
rápddo desarrollo, dando exceleness benefimos. He tenido 
ocasión de observar notables viñedos á la par que esplén
didas plantaciones de frutales, los dos cultivos más desa
rrollados en la Provincia, pero también, aunque en mucha 
menor escala, he visto la forma en que se dan cer^eí^^^s como 
el maíz y las hortalizas en general, algo notaba.

Demás está decir que numersaas plantas de jardín y 
ornato, hallan en Mendoza un lugar apropiadísimo para su 
desarrollo; bien claro lo demuestran los belfos parques y pre
ciosos jardines que adornan esa pintoresca ciudad. Trataré 
á continuación uno por uno los cultivos más difundidos.

Principaré por el más importante, por el que se ha bauti
zado á Mendoza con el nombre de Prornicá/ de la V7d.

MENDOZA Y SUS VIÑEDOS

La industria vinícoaa se remonta, en sus primeros pasos, 
á la época colonial, siendo las primeras cepas importadas 
por los española, del Perú, según se dice. Estas vides pronto 
se aclimataron y formaron la denominada "Cepa Criolla" 
con la cual durante tantos años se elaboró un vino bastarde 
apreciaro ya que pasó los límites de la provincia-cuna y
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llego á las del litoral» donde bien se expendía, no obstante 
que el único medio de locomoción eran viejos carretones que 
hacían el penoso viaje á Buenos Aires, en varios meses, 
según me lo aseguóó el señor C. Gonzalez^ gobernador que 
fué de Mendoza á mediados del siglo pasado.

Más tarde, cuando el ferrocarril llegó á la capital de la 
Provinda y se extendió por ella, empezó entonces á ensan
charse el área ocupada por los viñedos y se importaron 
muchas cepas extranjeras que bien aclimatadas han dado 
un be^^^ci^s^ resultado. Entonces la industria vinícoaa al
canzó grandes proporciones y hoy hay en cultivo unas 50.000 
hectáreas de viñedos, lo que representa una su^a cuantiosa; 
este enorme desarrollo se ha operado en sólo 17 años, pues 
los viñedos en el año 1895 sólo ocupaban 1.400 hectáress. 
Hoy una hectárea de viñas en los departamentos de la Ca
pital, Guaymalién, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Maipú ó 
Las Heras, alcanza á valer, según su situación y condi
ciones, hasta 6.000 pesos moneda namona, como lo dicen 
los siguientes datos del ingeniero enólogo Leopoldo Suarea, 
Director de la Escuela N. Vitivinícola de Mendoza y ellos son:

El costo de una hectárea de viña frutal, á los 3 años puede 
calcularse hoy en 3.400 pesos más ó menos. Ahora bien, la 
hectárea de viña en buena zona, cuyo costo acabamos de 
calcular en esa .cantidad, puede y debe producir racional
mente, cultivada y cuidada, una cosecha normal de 300 quin
tales de 46 kilogramos, que importan, al precio neto de 3.30 
el quintal, la suma de 1056 pesos, de los cunees hay que 
deducir 200 pesos por concepto de gastos que la viña exige 
por año. Queda un producto líquido de 856 pesos que repre
senta el 25 por cieno del capital invertido. Este producto 
líquido es prudeirte rebajarlo al 20 por ciento á fin de poder 
contar las posibees pérdidas por granizos y helada.. Dando 
a-sí ese interés subido el capital invertido en viña, se com
prende que la hectárea valga 6.000 pesos y más, puesto que 
aún á este último precóo la operación représela una ven
tajosísima inversión al 15 por ciento. No debe, pues, admi
rarse de que la hectárea de viña llegue© á ese subido precoo, 
pues el estado de las viñas es además espléndido con una
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exhuberante fructificación» debido como bien hice constar, 
al calor é intensa luminosidad y al clima y la feracidad del 
suelo, unido á los iecalcuiabtes de los riegos,
obt^en^^nd^^ cosechas abundantísimas y limpias de enfer
medades criptogámicas que el bajo grado de humedad impide 
su desarrollo.

Han sido importadas n^^n^^^^sa^ cepas extranjeras, mu
chas de ellas ya bien aclimatadas, dando un exc^h^nU resul
tado, y muchas otras actualmente en estudóo, parecen seguir 
el camino de las primeras, entre las que se destaca el Mal- 
beck que ocupa el 80 por ciento de los viñedos mendooinos y 
son lao ¡siguientes: Cabernet, Semillón, Barbera, Pinot, Tan- 
nat, Verdor, CardiBac, A.i^^^a^itto y Aspirant Boucbet y algu
nas ©tras.

El ingeniero enóoogo Leopoldo Suarez, se ha dedicado 
con preferencia á estudiar el resultado que dichas cepas han 
dado en la provincia mendo^na y como cdesidnrt de sumo 
interés hacerlos conoce,, voy á reproducir á continuación lo 
que he extra^oo del largo y ctecitezudd estudóo, efectuado 
por el ilustrado enólogo nombrado, en varios dnpartamentos 
donde se cultivan esas cepas y se elaboran vinos muy reco- 
m tldib:■ s.5.

Son ellos los siguientes:

A) VARIEDADES PARA VINIFICACION

Malbeck

Es esta cepa de origen francés, siendo en las Provlncias de 
Cuyo la más generalizada, princ^p^a^toi^nto en Mendoza, donde 
el 80 por ciento de la extensión de tierras dedicadas á vi
ñedos eo ocupada por ella, ó sea más ó menos, unas 40.000 
hectáreas, cuyo valor sobrepasa á 150 millones de pesos.

El Malbeck es la primera variedad francesa que se intro
dujo en el país, siendo el señor Carlos González, que posee 
grandes viñedos en Pauquena (Departamento de Las Heras), 
e, que pI>í<í f. año^^^ó primer”, cepas de dicha
variedad, que hasta el año próximo pasado aún existían;
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estas cepas en-coatra-oa muy but■a^ coaéílióa^ Pa-ai s.^ 
desarrollo y se adaptan perfectamante al clima y al suelo.

A^ct^uaimi^^üe ha degenerado mucho esta cepa y se halla 
en estudio y observacínn, tratándose de investigar la causa de 
su poca fructificación, pues en eu.^^dQt^ viñedos son mu
chas las cepas que no fructifican, alcanzando á perjudicar 
hasta el 15 por ciento de los viñedos ocupados por el Malbeck; 
son varias las hipótesis que sobre ese asunto se han hecho, 
pero ninguna ha sido aún plnnamente confirmada, pues 
mientras unos viticultores niegan la existencia de la dege
neración en el Malbeck, otros en camino sostienen lo con
trario.

El señor Suárez ha estudiado este punto prolijamente y 
y llega á las siguientes conclusiones: *

lo Que no existe degeneracíén en el Malbeck cultivado 
,.j ií 3 •provin c ■as -dj Cu y o.

2o Que la causa de la disminución de la producción de esa 
variedad está ‘en la existencia de tres clases de Malbeck.

3o Que la variedad de pedúnculo verde es la que ocasiona, 
por tendencias naturales, las plantas denominadas "Cepas 
macho"; que el hecho no es el local sinó una característica 
de la planta.

40 Que en las nuevas plantaciones debe seleccionarse el 
Malbeck, limitando el cultivo á la variedad de pedúnculo 
rojo y desechar por completo la de pedúnculo verde.

5o Que no esposibte corregir el defecto con prácticas cul
turales y si sólo con injerto.

6o Que es preferible el injerto en verde, porque cicatriza 
perfectamente sin dejar heridas, causa de infecciones. .

/■■■ Q.. tcts.tetndt i, líiií-o :miniit^tdí o u na pe/dida á 
la viticuttuaa mendosa de cerca de 6 millones de pesos 
anuales, es necesario que se preocupen los propietarios de 
viñedos de subsanar antes el defecto objeto de esta comu
nicación.

Son •tt.;ez^lts que ... t■ié.c.t..n á .a
verdadeaa causa.

El vino elaborado con esta cepa es por demás conocido,, 
por lo cual no doy mayores detalles. *
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Ca bt-nt:

Es esta cepa originaria de la Gironda, muy extendida en la 
región del Bordales, en el Medo^ dbteniéndone con ella los 
exquisitos vinos tintos Panillac y Saint JuBen y cultiván
dose especialmnnte en las Graves (Buddoss).

Existen dos clases de Aabnrentl el C. Sauvignon y el 
C. Franc.

El C. Sauv^g^^o^^, en Mendoza, como en las partes que se 
ha cultivado, es muy productivo; el mayor rendimiento lo 
obtuvo el señor Elias ViBanueva en sus viñedos de Maipú, 
en los que alcanzó á producir 360 quintales de 46 kilos como 
término medio, de las 40 hectáreas cultivadas.

El C. Franc es menos productivo.
En Mendoza se ha elaborado con el Cabrrnet un excelente 

vino tinto que obtiene fácil salida y denomindoo Vino Re
serva; es delicado, algo áspero, rico en extracto, algo tánico 
cuan doO joven. CttidJ viejo tiin^ ";ttqt^^f• y .om-
serva rl característico perfume de violeta, propóo del Caber- 
net; es un vino el obte^do con esta cepa que fermenta bien; 
el mosto es bastante azucarado, de acidez regular; la cepa 
madura bien.

Son en general vinos ricos en glicrrina, extracto y alcohol.
El porvenir de esta cepa en Mendoza es grande, y mucho 

se cultivará cuando se elabore en mayor cantidad vinos 
finos. •

Vrrdot

Este cepage es relativamente nuevo rn Mendoza y está 
tomando muchísimo desarrollo; es una cepa que fructifica 
poco uniformemente, lo cual no es normal, pues al lado de 
plantas con cargas espléndidas hay otras poco productivas; 
debe srlrccitearsr para corregir esos defectos.

Esta cepa es de origen francés también, y ellos la di
viden en dos: el Gran Vrrdot y el Prtit Vrrdot; rn Francia 
no se produce bien y ha sido eliminada en gran parte; sólo 
sr halla en la región del Gartea, donde sr obtienen regu-

*
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lares rendimientos. En Mendoza pasa lo contrario: es muy 
productiva, habiendo llegado á dar el enorme rendimiento 
de 550 quintales por hectárea en las chacras de Coria.

E mEs^o es norma., e o edddv.;.o con esta 'cepa 
es de buen color, rojo vivo; se clasifica* con claridad; tiene 
un perfume característico, siendo por lo tanto, un vino exce
lente no mny alcohólico ni rico en extracto, pero en cambio 
es de muy buen paladar y de rico "bouquet”. Es una cepa 
también de gran porvenir en Mendoza.

. j.nat

Esta cepa es muy recomendbble para terrenos fértiles; es 
muy vigoroza; resiste fácilmente al Oidium y vegeta bien en 
tierras húmedas; su fructificación es muy abundare; su 
rendimiento por hectáeea es muy bueno, alcanzando á dar 
498 quintales de 46 kilos por hectáeea.

E mosto e-s bien azucara o, de acidez muy decrn.cdn; 
con tanino, elemento éste muy importante, siendo
esta cepa la que lo tiene en mayor cantidad entre las cul
tivadas en Mendoza.

El vino elaborado con ella es rico en materia colorante, 
con un tipo alcohólico más alto que el Malbeck, de color 
rojo fuerte; es un vino más franco que aquél, sin’gusto á 
t erra.

Es una cepa muy productiva "que no se corre”, que pro
duce un mosto rico en taiiino, materia colorante, acidez y

En Mendoza es poca cultivada, pero con el tiempo será una 
de las cepas que más extensión de tierra ocupará.

Carignan

Esta planta no es muy conveniente para Mendoza. Ori
ginaria del valle de Cariñena (Aragón), hoy se baila muy 
extendida en Francia, en los Departamentos de los Firñneos. 
Es una cepa vigorosa, propia de terrenos llanos y colinas.
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En San Rafael se cultiva mucho en los viñedos del señor 
Iselín, donde obtuvo en 1900 un rendimiento de 700 quin
tales por hectárea. No obstante, esta variedad no es muy 
recomendable para la provincia de Mendoza; solamente en 
San Rafael se da bien, pero tiene el defecto de tener mucho 
sabor á tierra el vino con ella elaborado y aunque postea buena 
graduación alcohólica y buen color, es una variedad que no 
se abrirá camino. Es muy conocido en la Provincia el vino 
Carignan de San Rafael que elabora la Bodega Cornú.

Alicante Bouchet

Es una cepa universal, extendida hasta en Argelia, Tunez, 
California, Colonia del Cabo, Chile y en la República Ar- 
entina.

Es una planta muy productiva, de poco desarrollo her- 
aáced1 a. go raq J-ea.

El mosto producido por ésta cepa es pobre en azúcar, de 
acidez baja, de pulpa y película con abundanfe materia 
colorante.

El vino con ella obtenddo, es rico en color y de un gusto 
franco, pero sin mayoees méritos.

Se cultiva en Mendoza.

As..';ra Biucht'

Es esta variedad de mayoees méritos que la A-lú^a^nto Bou
chet, más robusta, resistente al Oidium y á la podredumbre; 
tiene mucha intensidad colorante, su producción es regular.

El mosteo es rico en azúcar, de acidez regular, muy astrin
gente; el vino que con ella se elabora es de alta graduación 
alcohólica, rico en extracto, de mucha intensidad colorante, 
de ¿-usto mu y tón-eo y 'óco agrad y.m.s.

Es e '.a-/.n vano exct.eiáís•mo pa-^ ii•'.•■^y puede 
deciree que es un verdadero "Vino de Corte”; de ahí su rela
tiva importancia.

En Mendoza, esta cepa da muy buen resultado, debiendo 
por lo tanto cultivarse en mayor escala.
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Ba. bera y Bonarda

El cultivo de este cepage se ha extendido muchísimo, 
donde se da admirablemente, llegando á obtenerse 220 á 250 
hectolitros por hectóeea; en .esta provincia se le confunde 
con la Bonarda, que debido á su enorme producción se gene

* ralizó rápidamente en la región de Cuyo. La Bonarda, si 
bien da mucha fructificación, en cambio el mosto es medio
cre, pobre en azúcar y rico en materias pécticas, gomas y 
azúcar. La planta fructifica bien con poda larga, está muy 
sujeta á la podredumbee en los terrenos húmedos, teniéndose 
bu? cosechara pá. -ío. no pe-da.

Tiene poca materia colorante y menos de tanino, estando 
los vinos muy sujetos á la fermentación tartárica ó pro- 
piónica. • .

Los vinos de Bonarda son de mala calidad: pobres en color, 
alcohol y extracto.

Es un cepage que bajo todo punto de vista no .conviene 
cultivar, teniendo por lo tanto, poco porvenir en Mendoza.

La Barbera es una cepa muy sen^ü)^ á las enfermedaess 
criptogámicas, especialmente á la podredumbre y al Oidium, 
etcétera, y el vino es de calidad inferior; de ahí que conocido 
su resultado, vaya aermerecieado su cultivo y reemplazándo
sele por otras de mejores condiciones.

Produce un mosto de acidez bastaje alto, y con bastante 
adca ...e-.b.il, mu< "eo -en bitartíato de pópc!;
presenta la ventaja, por lo tanto, de poder corregir el vino 
elaborado con el Malbeck pobre en acidez. En la Escuela N, 
de Vitivinicultura se ha obtenido con la cepa Barbera verda
dera, un vino muy bueno, pero en la región de Cuyo con el 
cultivo de la falsa Barbera, la Bonarda ha hecho desme
recer al verdadeoo cepage.

Otras cepas han dado muy buenos resultados como la del 
Semillón y la del Pinot, con la primera de las cu^e^s se 
elabora un vino blanco, de exquisito gusto y suavidad, de 
buen color y brillante y con la segunda, la Bodega Benegas 
elabora un recomendable vino Champagne; en general, los 
vinedlos en la provincia de Mendoza se hallan en regular
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•estado, bien cuidados, se les abona y remueve el suelo, 
estando indemne del ataque de la temí He filoxera, como más 
adelanee hago notar.

Es de lamentar que se abuse tanto de la cepa Malbeck, 
que se cultiva demasiaoo en relación á las demás cepas, 
que si bien da muy buen resultado su cultivo, se halla no 
obstanee, muy expuesaa á degenerar ó á dar mala fructifica
ción, y además, el gran defecto que tiene de la falta de 
acidez en los mostos, 'teniendo que corregidos los vinicul
tores por intermedio del agregado del tártaro, el enyesado 
y el fosfaaage y los inconvenientes que resultan en época 
de vendimia, pues como no todo un viñedo puede cosecharse 
rápidamente, dentro del período normal de maduración de la 
cepa, hay que comenzar la vendimia antes de que su madu
ración sea normal y se termina cuando ella ya está en un 
;i8--..í3.o ..d ra i muy av í-^^j^íío^ obten:':nidsl¡e rnosos
muy irrtguaares, por lo tanto. En cambio, si se cultivara en 
un viñedo, á la par del Malbeck, otra cepa, como por ejempOo: 
la Bonarda, tendríamos que siendo la maduración de épocas 
diferentes, se podría cosechar primeramente una y luego la 
otra y mez^h^<as8 ambas, se corregiría fácilmente la falta de 
acidez del Malbeck, con la abundante de la Bonarda, lo cual 
sería una verdadera ventaja.

Dibtni dg t/atar os viñateros meo.;.o::o8d:j cule --rar cepas 
extranjeras, que tan buenos beneficios reportarían muchas 
-e i. as y no lntO!iJmalse '.aeto vvi i-. M:a.:>ec', w 
expuesaa á fuertes contratiempos. Más adelanee hablaré 
otra vez sobre este punto.

A) VARIEDADES DE MESA

Si bien es cierto que las cepas cultivadas para la elabora
ción del vino, producen rendimiento y beneficíss muy mar
cados, no menos cierto es que las vanedaess de mesa se dan 
en forma admirable, rindiendo muy buenas ganancias. Mu- 
’chosson los viticulooees que se dedican, unos á la explota
ción de las cepas cdnocidss, otros al estudio de nuevas vides 
importidas. Entre los que se consagran á estas últimas,
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merecen especiatos elogios la Escuela Nacional de Vitivi
nicultura de Mendoza, que gracias á la inteligente dirección 
del ingeniero Suarez, posee una colección extensísima de 
dpd., ta vo dj v.n-ica.;.ó-:l cOdO id, me/a^ entre
ambas á la enorme cantidad de 1700 vdrledagss de vides, la 
colección más competía de Sud América y una de las mejores 
del mundo y.ld sigue la del Trapiche que posee, cada unas 200 
cepas de uva de mesa, estando este último establecimiento 
bajo la dirección técnica del señor Pedro Benega,, estudioto 
vitivinícultor que marcha á la cabeza, tanto entre los que 
elaboran vinos finos, como entre los que se dedican á las 
variedades de mesa. Muchos otros también se dedican á

■i- o e n menoT esci-t..
InlrgliO'<i.ildidl^ mejor® de d -í -e dtm:.i :d.n se cul

tivan en Mendoza se encuentran como variedades precoces 
las siguíenees:

t Doré
Chasselas ' Fontainebteu ‘

I Rose Royal

".ay ti/biAe: s^i^Wdu:^ d'd-'-dn mi .-s . :i:í^ tvii-
dable y que se caracteriza por la forma ovalada del grano, que 
está en una proporción de dos centímetros con 7 m. m. de 
largo por dos centímetros de ancho.

b.anca- :e exq d o gus . , espero, para 
mesa, cuyos granos tienen un tamaño más ó menos de dos 
centímetros 3 m. m. por dos centímetros 3 m. m.

M xat ;.oaooo d/anco ;¿p .-..-s con á
moscatel y sus granos de un tamaño de 0.03 por 0.024.

Kurátí Mis, de grano redondo, blanca, de 0.022 por 0.022, 
color tmbar verdoso, en la parte que le dt el sol es dorada, 
de buen gusto. ,

Ang/e/nio, grano casi ovalado de 0.025 por 0.023, de color 
rosado claro, sabor regular, pero de hermoso aspecto y vista.

Sd/it Morena-Rístiidd Negra, grano casi redondo de 0.03 
por 0.028, de gustos sino muy buenos, en cambro es de un 
tamaño grande.
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Mdeci:e7 de •'imbulgt^ nert., -e 0.024 :or muy
buena para mesa, con mucha aroma moscaeel que ld hace 
agradabilísima.

Dattier Beryroth, blanca, de 0.032 por 0.025, muy buena 
para mesa.

Moscatel fíosado, que es una uva espléndida para mesa, 
muy aromática y cuyo cultivo se ha extendiOo muchísimo 
prr toda la Provincia.

Fmnkental, como uva negra, es muy buena para mes^, etc.
He observado muchísimas otras vareedaees que por estar 

dún en est^u^dto no se cultivan mdyormatlte, por lo cual no 
doy mayoees detaHes.

B) PODAS. INGERTOS. ENFERMEDADES

Entre las podas que están más vulgarizadas en todos los 
viñedos que he visitado y que se practican en la Provincia, 
toda es la “Bórdales", en menor escala la "Tommery” y la 
"Ca/ano' ’i-B

Entre los ingertos efectuados para renovar, son los más 
vulgarizados el de "Corona", y para modificar la fructifica
ción el de “Yema" y el de "Canutillo"; también se efectúa 
la multiplicación por estacas, eligiéndose las mejores y 

-íis:/ iecl,:n.••.; sele. ■
La provincia de Mendoza presenta la enorme ventaja de 

que sus viñedos sean poco atacados por las enfermeddees, 
principalmenie por las criptogámicas, que no pueden desaroo- 
llarse por el/bajo grado higrométrico. La terrible filoxera 
no ha aparecido dún, en las viñas mendoclaas, estando in
demnes por lo tanto de ese flagelo. Son en Gamboo, algo ata
cadas por el Quintal ó Oidium, por la antracnosis y por el 
Müdium; pero no causan actualmente, mayoees daños; algu
nos insectos también los atacan.

' Los granizos y las heladas rara vez causan grandes per
juicios. Para el primero, como dije anteriormente, parece 
haberse encontaaoo el medio de evitar los daños que causaba.
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En San Rafael, depariamanto al Sud de Mendoza, he no- 
tdd.o que el granizo hd ocasionado graves daños en los vi
ñedos del señor Cornú; pero felizmente esto no sucede sino 
rara vez.

El estado y forma en que se cultiva, cuidan y desarrollan 
los viñedos en la Provincia, acusa un procedimiento bas
tante regular; no es de extrañar, pues, el enorme desarrollo 
que la industria vitivinícoaa ha adquirido, con respecto á 
los vinos comunes. -

C) MENDOZA Y SUS ESTABLECIMIENTOS ENOLOGICOS

Grandes son los capitales invertidos en viñedos en la pro
vincia; pero no menos cuantiosas son también las riquezas 
que encierran los establecimientos; vinícolos, poseyendo Men
doza unas 1200 bodegas entre grandes y pequeñas, cuyo valor 
es de cerca de 60 millones de pesos, lo que claramente deja 
translucir la importancia de esa industria que da trabajo á 
unos 25.000 obreros y que producen unos 3 millones de 
hectolitros de vino y unos 15.000 hectolitros de alcohol.

Antes de dar mis observacioees é impresiones sobre las 
bodegas que visité, dedicaré un pequeño párrafo á la Escuela 
Nacional Viti-vinícola de Mendoza, que tanto ha contribuido 
al adelanto y desarrollo de la industria enológica, imponien
do con su tenaz labor y sabias enseñanzas, los métodos y 
procedimientos científicos que tantos beneficios producen, 
saliendo de sus aulas preparadísimos alumnos, que dirigien
do las mej^ores bodegas, les han dado la gran fama de que 
hoy goza dicha escusaa y habiendo cimentado bajo sólida 
bise cCíoÍ' •: ca.á ,a g -í." :ri•/s•..••••.i^ m e.".--;" a a.

Posee ella una extensión de 27. hectáre^se de tierra, todas 
en cultivo y ocupadas por excedentes viñedos, frutales, hor
talizas y £^^68 en pequeña eocaia, éstos últi^^c^^, y por 
un pequeño parque además de la parte en que se encuentran 
las dependentes de la escu^e^^^ como ser las aulas, labora
torios, bodegas, casa del director y demás.

Los viñedos, cuyo estado no puede ser mejor, ocupan la 
mayoría del terreno, habiendo en estudio unas 1700 varie
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dades de vides, algunas de ellas en una forma que dejan ver 
claramente lt perfecta labor del personal de lt Escuela, pues 
no solo el desarrollo de la planta es excepcional, sino que 
está indemne de toda enfermedod y con una fructificación 
abundante y especial.

Todas estas cepas, de las cuates 200 son vartedoess de 
mesa, son observadas diariamente y sobre ellas se ensayan 
podas, ingertos, abonos, etc. Para obtener un esta-fio com
pleto de cada una de ellas y recomendar luego á los viña
teros mendocinos las que han dado mejores resultados y 
llenan mejor las funciones para que se las cultivaran, se 
requieee una labor silenciosa y tenaz que no tardará en de
rramar sus frutos, beneficiando gndrmemante á ld vinicul
tura, y entonces será cuando se admirará lt obra intensa de 
esa Escuela y lt de su competente y selecto personal.

Ya es hoy el centro donde hallan rápida solución los más 
difícltes probteniss de ld agr^^^^t^^^ en general. Es de la
mentar que las autoridades aacitaates no hayan dotado á la 
Escuela de un edificio que estuviera en relación con la obra 
á desarrollar, pues el que hoy ocupa es un vetusto y casi 
histórico caserón, donde se hallan instaladas las aulas y los 
laboratorios, apiñados é incómoOos y regularmente dotados 
de los elementos necesartos para su buen fuacionamlento.

Posee una pequeña, pero compteta bodega, en la cual sus 
alumnos practican el difícil proceso 0e lt vinificación; nada 
en ■:reí; pues s, n•tq;::n.lrTil y g:t•nt;.■os
sarios son modernos y cdnservddogan perfecto estado. Como 
particularidad en esta bodega, debo citar el plano inclinado 
que se ht hecho para facilttar la tarea Oe llevar los racimos 
á la moledora, que constete en un terraplén oe unos 6 metros 
oe altura, que poco á poco llega á alcanzar tl nivel Oel pri
mer piso; los carros en esta forma, cargados con el producto 
oe la vendimia, van á volcar su ctatgaidt en la moledora 
/tipo GaroHa), colocada en el piso más alto que el ocupado 
por las cubas, de manera que el mosto-cte directamente oe 
lt moledora á las cubas que se comunican por medio oe un 
caño que atraviesa el piso, sistema muy práctico que ht 
»dado muy buenos resultados.
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Las salas de fermentación están muy bien construidas, 
con piso de cemenOo, con sus declives y canales de desagüe, 
paredes fuertes y techos co^ sus capas aisladoras; la venti- 
.ación se hace .o? ventxa* y .saetamente re.'- td as y p?. 
ventiladores eléctricos; posee máquinas de refrigeración, 
pasteurización, bombas de trasiego, prensas, moledoras, etc.; 
t;er 3 tamPérn una p.e^uiña saa <pe y opa —
conservación de vinos emboteHados de diversos tipos y edad, 
Las cubas y tonoees son de roble, que es la madera que da 
mejores resultados; como accesorio á la bodega hay insta
lado un pequeño laboratorio químico para uso Oel bodeguero, 
bien provisto. Un motor oe prop^d-d oe la Escuela p^o^i^i^ee 
la fuerza motriz que necestaa.

Todo esto lo he palpado prácticamente, pues tuvo la Di
rección la gentileza de ofr^^c^^r^i^ la ocasión de hacer la 
vinificac^n de una cuba de vino, para lo cual, después de 
que efectuamss un análisis químico Oe lts uvas Oe las ce- 
pts. pip-oi ?8 Áspitádi y A-pa-; es Bouc p.-p pa a diti■m:r,rr 
el grado de azúcar, acidez, alcohol, etc., vendimiamos lo ne
cesario para llenar dos cubas de 300 hectolitros cada una; 
pesamos, transportamos el producto de la vendimia á las 
moledoras, dirigimos la temperatura hasta producida la fer- 
mentacínn, ayudadss por el señor Silveti, bodeguero de la 
Escuela, el cual con toda deferencia nos explicó todo el 
proceso de la fermentación y elaboración del vino, lo cual 
nos permitió darnos cuenta exacta de cómo se efectúan los 
trabajos diversos á que se hallan sujetos el bodeguero y de- 
'•á4 em.x.rd:,•.l Muy r.g rdecpp^s y•.pprm.i38 de esa -d-vs-
chosa práctica.

En conclusión, la bodega|es la dependencia de la Escuela 
que se halla más bien dotada de los materiales y maquina
rias necesarias y la que se encuentra en mejor estado.

A fin de evitar repeticiones y para no alargar demasíaoo 
este informe, tomaré como base para la descripción de los 
establecimientos erológicoa, á los que más se destacan, así 
para con las bodegas que se dedican á elaborar vinos co
munes tomaré á la de los señores D. Tomba y Cía., y para 
los vinos finos á la de los señores T. Benegas Hnos.; en la 
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misma forma haré para con los establecimientos frutícoios, 
sirviéndome de tipo la finca “Buena Nueva’’ del Dr. Surú, y 
dando al mismo tiempo las particularidades que he encon
trado en otros establecimientos qife merecen hacerse notar.

A) ESTABLECIMIENTOS PARA VINOS COMUNSS

He visitado durante la gira las bodegas de Tomba y Cía., 
Elias Villanueva, Scaramella, Giol y Gargantini, Cornú, 
González, Dácomo y Civít, llamándome la atención la de 
Tomba y Cía. y la de E. ViHanueva, por varios motivos que 
más adulante diré.

B uga d.e n omba y Ca.

Por el año 1885 llegó á Mendoza un hombre du esos que», 
confundido entre un pelotón de inmigrantes, saben muy 
pronto destacare por su amor y perseverancia en el trabajo 
y que vienen á América (como ellos dicen) á laborar en ella 
y á empleaa, á medida que avanzan en la senda del progreso, 
todas sus ¡ganancias y conocimientos para el adelanto de la 
industria á que se han dedicado. Ese inmigrante, ese pion- 
ner de nuestra industria vitivinítola, fué don Antonio Tomba, 
fundador del establecimiento más grande del Orbe, en cuan
to á la cantidad de vino elaborado y uno de los más com
pletos en cuanto á sus bodegas, material y demás elementos 
necesartos. Fué don Antonio uno de los que se dedicaron de 
lleno á esta industria, pues bien rápidamente se dió cuenta 
de las condiciones insuperables que ofrecía Mendoza para 
el cultivo de la vid, y después de no pocos sacrificios consi
guió colocar su novel urtvblucimiunto en el lugar que hoy 
conserva. Muerto ese gran vinicuttor, sustituyóle con igual 
éxito en la dirección del establecimiento m- hermano Do
mingo, formando actualmente una sociedad anónima.

Su halla situado en Bul^v^^^, departamento de Godoy 
Cruz, muy cerca du lv capital, ocupando una extensión de 
42.720 m.2
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E. iipecí.^ que deserta gil.a ct:tir; bodegai v^ti ■íis-.-- 
el exterior, es imponenee; su construcción es severa, sólida 
y uniforme, hecha á todo costo; en el interior está diapliesia 
en la siguiente forma: en el centro hay un pequeño jardín 
en el cual los sucesoees del fundador Oe la bodega han hon
rado su levantándole un artístico monumento; á
la izquierda se hallan las oficinas y bodegas propíammte 
dicho, á la derecha los talleres y motores y al fondo el local 
de e /pedic;ir.

El establecimiento comprende bodega, oficina de análisis, 
depósioo de materiales, alojamiento enotécnico, depósito pa
ra ví^^í^^^íí^, vino y grapa, taller de compostura, depósito de 
eascos, to^eerr^s y local para despacho, caldera, motor á 
vapor é instalarida eléctrica, taller mecán^o y ferrocarril, - 
cochería y pesebres, además de un local para carpintería y 
talleres, etc., y estando en construcción una sección para la 
preparación y despacho de vinos en boteRas.

Detallar cada una de estas dependentes sería muy largo, ’ 
pues posee tdOd lo necesario para su normal funci^o^^ame^^^o; 
las salas Oe elaboración, fermentación y conservación, son 
grandiosas y ^^^0^8, construidas lo mejor pos^^^^, con 
todas las comodidaess y son modernas; son salas espacioase, 
aseadas, bien ventiladas y bien construidas; las cubas son 
enorme,, con 600, 700, 800 hectolitros de c^a^dd, de ro
ble; las maquinarias son compeetas, últimos modotos; usa 
prensas sistema Mabille, moledoras Garolla, prateurirddore8, 
refrigerantes, bombas Cook, alambiques, ventiladores eléc
tricos, etc., en fin, en una palabra, concretaré mi impresión 
diciendo que esta bodega está á la altura de los mejores es
tablecimientos erclógiccs del mundo.

Posee grandes viñedos, en varios Departamentos, con una 
extensión de 1.500 hectáeeas, en las cuaees se cultivan cepas 
de las varíedddss Malbeck, Cabernet, Semillón, que sirven 
para elaborar vinos comunes, muy aceptábase. Un dato de 
sumo interés es éste: los viñedos se hallan situados algunos 
muy lejos de la bodega y no obstare, ellos proporcionan la 
uva con la cual se elabora el vino en Godoy Cruz, para lo 
cual se transporta la uva molida en la estación de embarque 
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en cubas Oe 50 hectolitros, colocadss sobre vagones especia
les; se siembra levaduras y durante el viaje la fermentación 
principa a para terminarse en la bodega.

Hablaré del establecimiento vitivinícola del señor Elias 
Villanueva por tratarse de una bodega en la cual el esfuerzo 
puramente argentino, desde sus propietarios y sus bodegue
ros que son ex-alumnos de la Escuela N. de Vitivinicultura 
hasta el último peón son todos compatriotas, la han colo
cado entre las primeras y más renombradas de la Provincia. 
Esta bodega fué fundada en el año 1897 por su actual propie
tario el señor Elias VlHanueaa, senador nacional por la Pro
vincia, exgobernddor de ella y uno de sus más preclaros hijos, 
habiendo ocupado los más elevados puestos; fué también uno 
de los que formaron el Gran Parque del Oeste. Su bodega está 
situada en el Departamento de Maipú, en la estación Luzu- 
riaga, ocupando ese establecimiento unas 5 hectáeeas de te
rreno en las cuales también se hallan situadas las casitas de 
sus obreros, obra filantrópica del señor Vil^^^eeta. La bo
dega ocupa dos grandes seccíonss, una la destinaaa á la fer- 
:men^rció^, io;at■,uiái e. e y . .e ci:.ó■;t1de tre»

en un st.s íuí—j, en a cu-a hay cdl•.•:•;<.•^8 unas 
120 cubas de cement-o armado de una capacidad de 150 hec- 
ts.|■?is c / ,1 Esta biueu■tLi..t y/al u.n vino com 1 den z.u adí o 
Tupungato, tipo francés, muy aceptare; además se hacen 
vinos añejos de mesa y de postre de los primeros tipos, Bur- 

y Saute:.:?, y os segunc S po.. Opt•ts y yy.. •sta 
sección de vinos cdnservddos y finos y la de expedición ocu- 
panla ó.:;:- gran odcrii^ad ltSdto q.e |:ssdd)eo'd d.■.dt../iuri-
miento. Los vinos comunes que produce esta bodega alcan
zan á unos 80.000 hectolitros y se expenden en el año, de 
manera que al fin de cada año, queda la bodega nuevamente 
vacía y pronta á recibir la nueva cosecha. Los vinos añejos 
y de postre alcanzan á unos 2.000 hectolitros.

En esta bodega he notado que las moledoras están coloca
das á la misma altura de las cubas y que una bomba lleva el 
mosto á un depósito, colocado en la paitte superior de la sala 
de fermentación y que aprovechando la pendiente que existe 
entre el depósito y las cubas, por medio de canaletas de zinc, 
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en vez de caños como se usan en las demás, se transporta el 
mosto y se llenan las numerosas cubas que encierra la sala 
de fermentación. He visto también el excedento resultado 
que da el uso del sistema de difusión para con los vinos; otra 
particularidad en esta bodega es que la temperatura de la sa
la de fermentación, cuando se quiere refrescar, se hace por 
medio de canaletas hechas en el piso, en las cuales se hace 
correr agua fría continuamente hasta alcanzar el fin deseado.

Todas sus construcciones son Oe primer orden y las ma
quinarias empleadas exceeenees; actualmente dirigen la bo
dega y la administran, los señores Melchor y Edmundo Villa-

ex-a=umn:s p:eja-íd:>'m^s ) s ,s ios i?itgulris
señores Delgado, de la Escuela N. de Vitivinicultura de 
Mendoza.

Los viñedos anexos á este establecimiento ocupan 450 hec- 
;v eas.

La impresión que me causó este establecimiento fué muy 
favorable y grata, favorable porque es un establecimiento de 
primer orden, y grata porque todo es obra en ella del esfuer
zo de compatriotas y de industriatos argentinos, que son po
cos en la Provincia.

Otra de las bodegas que visité y que conjuntamente con la 
de Tomba, disputan á la Sociedad Anónima Italo-Suiza, de 
California U. S. A. la supremacía sobre la mayor cantidad Oe 
vino elaborado en el año, es la de los señores Giol y Gargan- 
tini, dos piónners también de la industria vit^-^viniccc^^ de 
Mendoza, que posee el establecimiento denomin-oo "La co
lina de Oro" el más vasto de cuantos visité, situado en el 
Departamento de Maipú; es una bodega que honra á la in
dustria viti-vincoola argentina.

En los Departamantos de Maipú y Rivadavaa, centenaees 
de hectáeess dan la materia prima á este grandioso estabee- 
cimiento.

La bodega e, vora u n 'ico vino de p u ezn 'negr e: m a> 
ca Toro.

Posee este establecimiento hermosos donde la
uva se vuelca para caer luego en las mdledotos cdldcaaao en 
un sótano, y desde ahí por medio de bombas se transporta el 
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mosto á las cubas. Me llamó mucho la atención este proce
dimiento.

Otro establecimiento que á no dudar dentro Oe poco tiempo 
alcanzará un gran desarrollo, es el del señor Searamella, di
rigido por dos excelentes ex-alumnos de la Escuela N. de 
Vitivinicultura, los señores Jáuregui y Ferreyra. Está recién 
en formación, pero dado el entusiasmo y sabia dirección Oe 
su propietario y bodegueros, no tardará en colocase© en 
situación envidiable entre los Oe primer orden.

Esbozaré mi impresión sobre los establecimientos endó- 
gicos en la siguiente forma: Los establecimientos son en ge
neral monumentales; en su construcción se han empleado 
materiales de primer orden, teniéndete en cuenta la exigen
cia oe la pues sus paredes y techos son dobles
pí.91 gv•:ltr .oémaba t■l.r■c:3 i elos t■gti.lts3 at;LLfé.--co:.8, ,.a 
ra mantener temperaturas con8tante8, apropiaaas, etc., evi
tando la acción directa del sol, aire y luz; los pisos y paredes 
son Oe cemento y cal hidráulcca; tienen salas Oe fermenta
ción, elaboración y conservación Oe los vinos. En las salas Oe 
:e;meillc:óa se •mct n toda cía-e de opí, ii,:;res8 ■•^■•>.4- 
riael como rcrercióa Oe refrigeración y mezda Oe los mostos; 
por medio Oe potentes bombas centrífugas se transporta el 
mos+o á las cubas de fermentación; las bombas á vapor, á elec
tricidad ó á mano que exiseen en las bodegas, trasiegan los 
vinos nuevos á toneees Oe conservación que se hallan situa
dos en una sala Oe conservación colocada debajo Oe las 
salas Oe fermentación y elaboración; muchas t]*tata ta
lleres* depósitos, carpinterías, depósito Oe máquinas, motores 
para la producción Oe fuerza motris, herrería, etc.; son pues, 
la mayoría de estos establecimientos, de primer Orden.

B) ESTABLECIMIENTOS PARA VINOS SECOS

Merece elogios muy marcados el establecimiento Trapiche 
de los señores Benegas hermanss, por ser el único que se de
dica en forma envidiable á la elaboración oe vinos finos, te
niendo en cuenta los procedimientos científicos más moder- 

n os y com ■iiIoLj.
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Situada esta bodega en las cercanías de la Capital, se halla 
rodeada por grandes viñedos que le dan la materia prima 
necesaria para la elaboración de sus ricos y exquisitos vinos. 
Estos viñedos situados en terrenos de origen montañooo, es
tán divididos en cuarteles, de los cuales se lleva un contralor 
exacto de la cantidad y calidad de uva que reproducen para 
obtener en esa forma,—aplicando luego en la bodega siempee 
los mismos procedimientos,—un tipo exacto y fijo de vinos.

Esta bodega la fundó á principios del año 1884, uno de los 
más progresistas industriale8 mendocinos, el cual importó 
cepas de la vecina República de Chitó, variedaees de vides 
que aún hoy se cultivan; poco más tarde funcionaba este is- 
tablrcimirntn modetó entre los nacionatós, elaboranoo riquí- 
i•mn^ v.í ,■.•1.

Ese industrial fué don Tiburcío Benegas, que siendo go
bernador de la Provincia, impulsó enormemenee a la viti-vi- 
nicultura, invirttóndo capitales cuantiosos en el desarrollo 
de esa rama de la agricultura. Hoy su establecimiento, de
bido al esfuerzo constante de sus propietarios que no han 
omitido sacrificios para avanzar hacia el perfeccionamiento 
de sus productos, han hecho que estos figuren en primera 
fila y que sus vinos marca “Trapiche”, “Reserva"’, “Viejo” y 
“Sauvignon”, hayan podido imponesee en el mercado á la 
par de los mejores vinos extranjeros, dando los señores Be
negas un ejemplo alentador que ojalá fuera seguido por mu
chos viti-viniculiola8, para bien de esa industria.

Los señores Benegas elaboran un nuevo producto que de
nominan “Jugo de uva” ó sea vino sin alcohol, de dos clases: 
uno natural y otro espumante, bebida higiénica en alto grado 
y agradabilísima y muy nutritiva, que dá excetóntes resulta
dos para los niños y personas de temperamento débiles y de
licados y de proptódaess curativas para los enfermos del apa
rato digestivo. Esta bebida no es nada más que el sumo de 
la uva fresco y esterilizado en botella,, siendo muy acepta
do por el consum.

El establecimiento posee un terraplén como el de la Escuela 
N. de Vitivinicultura de que ya he hablado, usando, para 
el transporte de la uva desde el viñedo á la bodega zorras ó* 
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cdocadss sobre rieles que tiradas por mulas, son 
transportadas hasta ella y después por medio Oe un plano 
inclinado se llevan hasta el piso donde están colocadas las mo
ledoras; luego, las mulas sacan las vagonetas del interior Oe 
la fermenta-ora y vuelven al viñedo; no se usa en el Trapiche 
moledoras Garolla porque el trabajo que éstas efectúan es 
muy incompleto para la elaboración de vinos finos, uaándote, 
en cambóo, otras que no destrozan tanto la parte leñosa del 
:ac:moy -o incorporan almos^-o pip.-i que : •ucjnpaju 
dica á los vinos finos. La fermentación se hace á cuba abierta.

El señor Pedro Benegas, Director técnico del Estable
cimiento, hombre cultísimo, dedicado por completo á la 
elaboración de los vinos finos, es sin duda alguna el más 
entendido en esa rama de la vinificación, poseyendo “un 
compeeoo laboratorio donde estudia, selecciona, reproduee 
las levaduras y fermenoos que empeea para la elaboración 
de los vinos finos de su bodega, para lo cual importa con
tinuamente levaduras del extranjero que colocadas en tu
bos de vidrio con gelatina, resisten el largo viaje á tra
vés del océano y una vez llegadas á su laboratorio las 
cni, 'eprcd;c^ y :;l.lcc•.ca^ lo» ie;mlpc^ 'ídígenas '-e 
nen la propéedad de resistir á las altas temperatrfas. Una 
vez hecha la fermentación del vino, se vá elaboranoo, ha
ciéndolo pasar Oe loa tcaeles grandes á las chicas borda- 
leaas, hasta las boteHas, donde -el vino se envejece y se 
c c.",:l.llt.^.

Las salas Oe elaboración son muy buenas; los toneees 
son colocados (hado de los pequeños) unos encima de los 
otros, formando grandes pilas y por medio de cuñas se 
sujetan. Pero lo que más me llamó la atención, es la sec
ción de botellas donde se envejece el vino: están tan bien 
dispuestas que en un trecho pequeño se apilan cantidaess- 
enormes de ellas; todas las salas son sumamente bien cui
dadas, aseadas y pintadas interiormente de blanco.

La sección más iatertaante es la del embotellamiento 
del vino: ahí no se vé nada más que máquinas mcdt^aaa 
que fácilmente dirigidas, unas limpian las bot^e^l^^^ otras 
las llenan, otras las cierran con tapones, otras colocan 
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las cápsulas; el orden es completo y todo se practica muy 
rápidamrnte. Daré 'una idea Oe como se trabaja: Una vez 
las boteHas vacías en esta sección, sufren las siguientes 
operaciones:—son lavadas exteriormente, luego por medio 
de maquinitas sencillísimas se limpian interiormente, luego 
.se secan en aparatos adecuados, más tarde se llenan de 
vino, se les coloca el tapón, se les ponen las cápsulas y

■1 despuéí á de los emp,eadie8 eLLa!gdd;M de
colocarles las etiquetas, y por último, se envuelven con 
cuidado y se embalan en cajones de una docena de bote
llas de capaciddd; es digno de ver el Orden, la sencillez 
y la rapidez con que se efectúan todas estas manipula
ciones.

El establecimiento aprovecha la fuerza hidráulica oe los 
canales oe riego oe sus viñedos para la producción de la 
fuerza motriz y posee una máquina para hacer hielo y 
ftacicaamienCo oe un frigorífico, pues no solo este esta
blecimiento se dedica á la elaboración de vinos finos, sino 
que se cultiva en sus viñedos aumecotas varied-ess de 
uvas Oe mesa, como á ccatiauación detallo:

Los señores Benegas han imp^o^^^a^ Oe Europa unas 
200 varied-ess de uva de mesa que cultivtata en un “cuar
tel” especial, son estudiads.s concienzudamente para obte
ner las que dén mejor resultado y tratar si es posible de 
conseguí ViUdif/o8 •u:i'-ís; much,^ son .s que uu'i re 
sultados muy buenos, induciendo á su cultivo en gran ex- 
lg•ño:9en.

.os rac•^t£ l09^al^ y ií^^ix^ un en có
modas cajas de cartón, envueltas en algodón y en esa 
forma se llevan al mercado, donde alcanzan precios in
creíbles. Se dió el caso de venderse en Buenos Aires un 
riquísimo racimo en esa forma prese^ado, por el fantás
tico precóo de 10 $ m'n. Desgraciadamente, el único es
tablecimiento que presenta los racimos en ese estado es 
el de Trapiche, usando los demás prcceaimitatca antiguos 
de transportarlos en carjaít^^^s mal accaaicicaaaoa, que 
cuando llegan al mercado gran parte se pierde. Deberíase 
imitar el ejempoo que da el establecimiento Benegas diri-
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gido por tres hermanss, uno Oe los cuates tiene á su cargo 
la parte técnica, otro la parte administrativa y el otro 
tiene á su cargo la rtprtatattcióa en Butaca Aires, y ellca 
son los señores: Pedro, Tiburcio y Alberto Benegas, res-

La impresión que nos causó la visita á este estabteci- 
miento fué muy buena, y puedo decir, la mejor Oe todas, 
con seguridad, pues es en él donde se elaboran vinos ajus
tándose á los últimos adelantos científicos en la vitivini
cultura, siendo el “Trapiche” el único que obtiene un vino 
tipo que caracteriza sus bodegas en los diversos mercados 
adonde concurren sus productos. No tardarán otros en se
guir ese mismo camino que nos llevará á crear un vino 
tipo “de la región de Mendoza”, como se obtiene en el 
extranjero, la región del Burdeos, del Rhin, etc. Es oe 
desear que esa aspiración se realice lo más pronto posibte 
para bien de la vitivinitultuta argentina.

No puedo terminar este capítulo sin dedicar unas líneas 
tan siquiera, al iniciador del cultivo de la vid y al fun
dador de la primera bodega en Mendoza.

No lejos de la Capital, en uno de los departamentos li
mítrofes, se halla un pedazo de tierra sagrado por decirlo 
así, para la industria vitivinítola; en efecto, en Panquehua, 
Departamento de las Heras, está situada la finca -el se
ñor Carlos González, ilustre hombre público mendocioo, 
••ob^^ndoOT dos vecésj de la P"o----:í:ó11(, en df.'?'..s
de su v.cz económica y oe •■ItaeicI acón,, en ::e•:••caB ií 
que la muerto invadió y destrozó muchos hogares men-o- 
ciaca, dejando anchas huellas en ellos la desolación y el 
luto; en tiempos en que la ciudad se halló ante la espan
tosa visión casi converti-a en realidad, Oe su prematura 
desaparición: me refiero al triste é histórico temblor que 
sacudió despiadadamante ios cimientos oe la desgracldda 
capital, que no pu-o resistir los terribles sacuaimitatoa 
-el movimiento sísmico y que vencida, cayó sep^t^^^oo 
bajo sus ldccmbrc.^ á altrc.ri^ldcal hlb:‘tr.■ga. •;tle
bien, en esos tiempos era gobernadrr oe la Provinda el 
señor González; -ifícilmento se podrá calcular, la entereza
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de ánimo y valor Oe ese hombre ante una catástrofe se
mejante, ante tantaa rrapcasabiliaadra, ante su querida 
ciudad tan mal herida y maltrecha, ante la mirada de los 
pccca sobrevivientes diezmados, en aquella lúgubre noche. 
Y bien, ese hombee supo imponesse á todo y poco más 
tarde Mendoza se levantaba por sus propias fuerzas y se 

r tCcrstI -¿..a la c ...didS.
La vida del venerado anciano es toda una historia; su finca 

un interesante museo, habiendo tenido la dicha de asistir á 
.a lddtC:ó■■L g•gl^tesdl ocenO pf ■M?eCiz;t en d-idocos 
años y siendo uno oe sus mas preclaros hijos; gobernador, 
senado,, dipuaado, éste mejor que aiaguac palpó el desenvol
vimiento de las industrias, siendo uno de los que enviaban 
los productos de la provincia al litoral, en carretones, expo
niendo su gente á un viaje tan penoso y largo y todo ¿por 
qué? para mostrarle á los "ingleses” que Mendoza era una 
Provincia rica y productora para que el ferrocarril viniera , 
hasta sus puertas, hasta la capital y lo consiguió, pues pudo 
convencerlos, y hoy el ferrocarril se extiende por la Pro
vincia y es uno de los factores que más han contribuido á su 
adelanto.

Era por lo visto, el señor González, un hombre que com
prendía claramente las necesíddees de aquellas regionss y 
trataba de proporcionár8ela8 aún sacrificando sus intereses,

. i su ce-star. Se creerá que isi pes iebe se.
actttimratr una reliquia, inmóvil por los años; pero no es 
así, es por cierto una reliquia mendocina, venerada por su s 
comprovincianos y que contando 97 años de edad, diaria
mente cabalgadoo sobre su caballo, recorre sus posiciones 
y administra sus fincas, y lo que es más increíble: conserva 
aún su entereza de ánimo y su valor tantas veces puestos 
á -ura prueba por los sufrimientos, por el dolor del alma 
men-acína. En su finca ha ccaatIUÍdc una aracilla y pre
ciosa capilla, en la que reposan los reatos oe los miembros 
oe su famiHa. Allí nos llevó á viaitaria y nos señaló el 
lugar desocupado entre el sitio donde se hallan las cenizas 
de su madre y de su esposa, el sitio por él reservado ¿para 
quién? para sí mismo, para su cuerpo. Es de admirar al
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señor González; nosotoos nos quedamos silenciosos y pensa
tivos, contemplando ese triste cuadro y él, en cambio, son
riente, golpeaba los ataúdes de sus padres, de su esposa, y 
de sus hijos, dándonos el nombre de cada uno de ellos. Ahí 
enconrré, en ese rasgo, pintada la vida, el valor del señor 
González y comprendí entonces como pudo en
aquellos momenoos tan críticos.

Pudo el temblor causar daños materiales numerooss, pero 
tuvo que respetar, tuvo que sufrir una huminación ante los 
cimientos de la primera bodega construida en Mendoza, ante 
la cuna de la industria vitiviníoola, pues fué su bodega el 
único establecimiento enológico que resistió al temblor y 
que aún el señor González conserva, elaborando un vino 
agradado con el .mismo material de antaño. Esta bodega 
está construida con el clásico “adobe mendo^ino” que tan 
exceeeness resultados ha dado contra los violentos movi- 
mientas sismáticos que azotan esta región; es, si bien pe
queña como construcción, muy sólida, habiéndeee hoy levan
tado á su borde otra bodega que tiene la particularidad de 
ser la primera y única en que se ha empleado como material, 
la piedra. Por lo visto, el señor González es inidador de 
üumeooto8 innovtciones, pues también fué el primero en 
importar las primeras cepas de Chile en el año 1850, y que 
aclimatadas, llevan hoy el nombre de cepas crioDas, y que 
hasta el 1810 aún existían y producían buena fructffi(lacien. 
Ahora han sido sustituidas por variedadss europeas, entre 
ellas el Malbeck, en cuyos viñedos he podido ver claramente 
el efecto desastrooo que produce la degeneracónn de dicha 
cepa. Está muy perdida en ciertas partes; los viñedos están 
bien orientados y cuidadss, pero son muy atacados por el
O-í. m,

El día que visitamos esta finca, el señor Carlos González 
nos acompañó personalmente por todo su establecimiento 
y viñedos y nos brindó una copa de champagne, siendo 
exquisitamente tratados por dicho señor, por lo que le que
damos muy agradecíoos y satisfechos por haber visitado un 
establecimiento histórico é interesante.
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L A VE ND.mja en me N DOZa

He notado que la venaimi^a Oe ia P^i*^viii^(i^^, ae hace en 
forma bastante correcta en lo que ae refiere á la parte ma
terial, no sucediendo lo mismo con respecto al estado en que 
ae cosecha, que es sumamente anormal. En efecto, -etermi- 
nai la época en que la m^d^ue<^z fisiológica Oe la uva ee 
efectúa ee muy sencillo; determinar la madurez in-ustiial 
lo ee también sin mayoees dificultades, pues un simple aná
lisis -el mosto nos indicará cuando su composición ee la del 
vino tipo que deseamos obtener; pero lo que presenaa grandes 
dificultades en ee cosechar to-a la uva en su
período acrnal oe maduración, á causa oe que en toda la 

loa viñateros, -emastado encariña-oa con su cepa, 
(-el Malbeck cultivan 100, 200 y 300 hectáreas) viene la 
época de la maduración, hay que cosechar, faltan loe 
brazos, los medios de transporte, faltan en laa bodegas 
las cubas para recibir la cosecha, etc. Y ratretaatc, los 
racimos antes de cosechados en su totalidad muchos ae "han 
pasado” y entonces se obtienen los malos mostos y el grado 
alcohólico de los vinos pasa de 10, 12 y hasta 15 grados, y 
los resultados son entonces malísimos, teniendo que recurrir 
á las correcciones que tanto desmerecen la calidad de un 
buen vino, error que muy fácilmente ee evitaría cultivando 
en el mismo viñedo, cepas Oe época Oe maauIncióa variable, 
y que el mosto obtenido Oe una corrija con su abundante 
acidez la falta de lo mismo Oe la otra, y que ésta con 
au grado nzucarrnq elevado, supla la poca canti-a- Oe 
aquella, etc. En esa forma, mezch^dss esos mostos, ee obten
dría uno normal, evitánosse el tener que recurrir á laa sus
tancias químicas para componer esos mostos aacrmnira.

En muchas bodegas y viñedos hay pequeños laboratorios, 
en los cuales ae efectúan ensayos con gitcómrtICS acci-ímr- 
tros, etc., para detrmianr la época en que las uvas ae ga- 
ctratIaa en las ccadicicaea oe madurez requer-aas, para co- 
m ir.mro't tam i n • r .a cosí vía.

La épocn de in vendimia en Mendoza no es constante ni 
fija, pues ella depende de varios factores como ser: ia varir- 
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dad cultivada, su desarrollo durnatr el año, con relación al 
clim^a^, á las lluvias que adelantan ó retrazan, según sean muy 
abundantes ó no, las cai-aa Oe aguas, para evitar ia putre
facción Oe las uvas ó esperar la madurez tardía respectiva
mente. Así, el año próximo pasado, ya en algunos viñedos, á 
mediados del mes de Febrero, se comenzaba la recolección 
de las varieddess tempranas como el Semillón, Alicante y 
Aspiran Bouchet, etp., y este año había entrado ya el mes 
de Marzo y recién se comenzaba la cosecha; no obstante, 
pude observar la forma como se cosecha en varios grandes 
viñedos y tomé parte en la vendimia de los viñedos de la 
Escuela de vití-vinícuitura.

Quince dias antes de la cosecha, el viñatero tiene que ce
rrar la entrada del agua á sus viñedos como se estipula de 
antemano en los contratos, y comienznn entonces los prepa
rativos de las bodegas y del material á usarse y el llamado 
dé los vendimiadores. Llegada la hora todo está listo, cada 
cual en su lugar, cada peón ó empleado tiene su trabajo; se 
reparte el viñedo, encargándsne unós de recolectar los raci
mos, para lo que se le provee de tijeras de hojas muy finas 
y de canastos metálicos, de mimbee ó de madera, ó con 
baldes; los otros se encargan del transporte.

Los primeros, á medida que van cortando los racimos los 
colocan en los canastos ó "canecas”, que para que los traba
jadores puedan manejarlos se les da una capacidad de unos 
15 kilos de uva; éstos á su vez se vacían en unas tinas co
munes ó en comportas de madera provistas de manijas con 
una capacidad de 80 kilos, colocadss disc^amente entre 
las líneas, de manera para que el vendimiador las tenga á 
su alcance sin caminar un largo trecho; una vez llenas las 
segundas las llevan á las balanzas, se pesan y de ahí á los 
carros que las transportan á las bodegas.

En la4g/aeatw ;tatg;s4 se empana •iarrts vXaidTt\ que 
se pesan junto con su cdntenido ñn grandes balanass, descon- 
tándoseñes el peso de los carros; otros usan vagoneass vol
cadoras; en lo de Gid y Gargantíni vi el primer sistema, el 
segundo lo observé en lo de Benegas: en camino, en lo de 
Tomba vi que usaban carros de forma trapezoidal cdn su in- 
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trrior Oe hierro y pintadoa, que ee pueden lavar fácilmente. 
Una vez lleacs ios carroa ó laa vagoneass, ae dirigen á ias 
bodegas, en cuyos "lagares” ó piletas especíalas para la pi- 
•sa, vuelcan su contenido y ios peones hacen escurrir los ra
cimos para que caigan en un orificio practica-o en ei medio 
Oe ellos, que está en comunicación con ias moledoras, Oe ma
nera que caen y son moli-oa y deogranaoss. Eataa moledo
ras en algunas bodegas están colocadas gn un piso más aito 
que el de las cubas, de manera que el mosto cae diIrctamea- 
te á las cubas; en otras, como en la dei señor Elias Villanue- 
va, el mosto es conducido por medio de una bomba Cook á 
unos depósttas colocados en ia parte más elevada del inte
rior de la bodega, y por medio oe caatletna ee lleva á iao cu- 
bao para su fermentación, aprovechan-o la pendiente; en 
cambio, otras naan caños.

Para llegar al piso sobre las cubas donde están situadas 
las moledoras, ee efectúan terraplenes como existen en la Es
cuela de Vitivinicultura y en la bodega Trapiche; otras veces 
aprovechnddo los desniveles del terreno se obtiene el mismo 
resultado; en cambio, en algunos establecimientos se hacen 
planos inclinados, de manera que las vagonetas cargadas de 
uva suben por él hasta el piso de las moledoass; en él hay 
rieles y colocadss sobre ellos las mulas, las transportan has
ta las moledoras; esto lo he visto practicar con éxito en la 
bodega de los señores Benegas. Tomba usía también norias 
á racimos Oe baldes especiales que rrccjra de un pozo la 
uva y la transportan á laa moledoras, sistema muy práctico 
pero Oe limpieza muy difícil.

En el Trapiche se hace la pisa á máquina y piés, com^^n^a- 
doo, Oe manera que primero varios hombres ia pisan y luego 
iao moledoass concluyen ia obra; en muchas otras, en la ma
yoría, se hace solamente por moledoras casi siempre tipo 
Garolla; en la Bodega Trapiche se usan moledoras tipo Ma
bita que hacen el trabajo más perfecta.

En tiempo de vendimia, Mendoza cambia por completa: 
por todos lados ee vé movimiento, nubes de peones, carros, 
etc., ee mueven como en un colosal hormiguero; ei comercio 
act: va ou nc'iinita.c y -g tcil..3 ' Pi."...:; 3 ccrcu:;ta . grrlta á 
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trabajar en la vendimia; los jornales son buenos. Dr-icaré 
unas líneas á este punto, pues hay que fijarse bien en la for
ma como se paga á los cosechadoras: he visto algunos que les 
pagan por el número de "canecas” llenas por dia; en cambio, 

■otros con mucho más tino pagan á la peonada por dia, y digo 
más tino, porque en la primera forma los vendimiadores en 
el afán de llenar el mayor número Oe canecas posible para 

•obtener mayor jornal, vendimian en forma deplorable, co^e- 
chando racimos verdes, podridos ó mal madurados, etc., cor
tándoles bruscamente y resultando que las cepas quedan en 
un estado desastroso después de la vendima; en cambio, en 
la segunda forma se pueden evitar estos males, pues pagan
do á diario, se les obliga, sin mayor vigilancia, á que vendi
mien en forma correcta. La vendimia ocupa muchos hom
bres, mujeees y hasta niños, que ganan sueldos de 4 $, 3 $ y 
hasta 1.50, según ei trabajo que efectúan.

Escasean mucho ioo brazos en tiempo oe cosecha.

MeN y Su pro;;, \ y

Después de la vit^i^^ut^^^^, ei cultivo que mayor impor
tancia tiene en la Provinda, ee el Oe ias plnatacicara Oe 
frutales, que en Mendoza racuratIa un campo para su 
desarrollo tan extenso y nproptaCo como io hallan ias vides, 
ias cuales oi bien aventajan en ia actualidad á los frutales 
en extensión y producción, no tardarán estos últimos sino 
pocos añoB, en rivalizar y colocasse á la misma altura que 
las primeras; pues aún ee muy nueva ia f^ut^i^o^t^^ra para 
Men-oza, ocupando no obtante ya más de 10.000 hectáreas 
de plantas en producción, con más de 250.000 árboles. Y 
•debo hacer notar que desde unos tres años á esta parte, el 
incremento que está tomando esta rama es notorio, siendo 
muchos los propietarios de fincas que están efectuanoo 
grandes plantaciones, como las he visto en los departamnn- 
tos de Guaymallén y San Rafael, y cada vez con mayor en
tusiasmo aumenta su explotación, dadas las condiciones 
-excepcionalos climatéricas y agrológicas, tan semejantes á 
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las de Cal^i^^^^^n^^, io que hará sin duda alguna Oe Mendoza 
ou máo fuerte rival.

Loa frutales, en general, ee hallan en un estado inmejo
rable; ou -r8a^rcllc es muy marcado, ou fructificación asom
brosa^ como he teniao ccnaión Oe admirar en una de lao 
fincaa del doctor Srrú, donde vi ejem^ii^^r^ soberbio,, algu
nos Oe ioo cuales, entre los Ournzarrca, que tenía una caiga 
Oe unos 1.000 frutos Oe tamaño, ccIci y sabor notables.

Laa plnatacionea ee hacen con una distancia Oe 5 por 7 
oe línea á línea y de planta á planta, en la mayoría de 
las veces; mucha luz y aire; bien cti-aaaa; ee podan en 
forma de vaso. Se ensayan, ccmc he visto, iao “espal
deras” y parece que dan muy buen resultado; enferme
dades, se puede decir que no existen; la “Diaspis Pentá
gona” y demás cochiniHas y parásitos que tanto atacan 
en otras regiones á ios frutales, no las he gnconladoo; en 
cambio he viato que el tala-rilio y el bicho Oe cesto atacan 
las plantaciones; pero combatiOos á tiempo no causan ma- 
yc••t;3 o/ ios.

En general, loo frutales, ee 0^ muy bien, principal
mente el duIazaeIC que ya hay más Oe 150.000 planaadss, 
y seguidos de lejos por el olivo, con ei cual ee están ha
ciendo muchos estudios y cbservaciaees, comprobn-Oose 
que vegeta y fructifica bien. Hr visto plnatacionea muy 
de^^^rdl^^d^^^, pero los frutea 0e regulares condiciones; hay 
unos 25.000 olivares en picOuccíó:; el ciruelo, ei nogal, ei 
Oamazco, la higuera, ae dan bien, y por último los perales y 
manzanos, cuyos frutea no son tan exquisitos como los an
teriores. *

El costo 0e la hectárea 0e frutales ee calcula en unos 
21.000 $; cultivándose ai mismo tiempo hortalizas, papas, etc., 
ou coate disminuirá en relación al Iradimieatc por hectárea 
cult rtdt.

Donde iao plaatacicaro oe frutales alcanzan mayor exten
sión ee en loo departamante8 oe Guaymallén, Catitaa y San 
Rafael, principalmente ea en el primero don-e ee obtienen 
ejemplos notables.
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En Guaymallén he tenido ocasión de visitar la finca y 
ee:.ahlP:.m:ee■ o í-ju “ BuDtta Nue va- .-i. rcrurrirdd
fruticultor doctor Seni, que posee unas 85 hectáreas de 
montes hermosos de frutales, además de las 140 hrctárraa 
que tiene en San Rafael. Es sin duda, el doctor Serú, un 
gran fruticultor de la provincia de Mendoza, y un entusiasta 
sostenedor de la industria frutícola, siendo el iniciador de 
dicho cultivo. Antes de instalarse en “Buena Nueva”, y des
pués de haberse dado cuenta del porvenir por demás hala
güeño que presentabnn las regiones andinas para los frutales, 
cenvenciOo de ello, se dirigió á Europa y con su espíritu 
observador y atento, visitó los establecimientos similares 
europeos, tomardlo nota de lo que creyó mejor para su futuro 
establecimiento; estudiando al mismo tiempo la forma como 
se cultivaban los frutales y como se hacía la fruta en con
serva y frabricaban los tarros y demás elementos necesarios, 
y de regreso á nuestra patria, se dirigió á sus posiciones y la 
que antes era su quinta de recreo, la transformó bien pronto, 
gracias á la bondad de las tierras, en un he^molo monte de 
frutales. Formó primero sus viveros, importando las va
riedades más convenientes y las* aclimató. Una vez las plan
taciones en producción, instaló su establecimiento frut;í(^o^^, 
donde hace conservas de frutas en tarros; trajo maquinarias, 
si bien no modelos, á lo menos buenas y adecuadas á las 
diversas ramas que encierra toda industria frutíc^a, y co
menzó su explotación que tan óptimos resultados le ha dado.

Las frutas las prepara en la siguiente forma: Recolectada 
en canastos, se transportan al establecimiento donde son 
colocadas en “zarzos” de para su competa y unifor
me maduración; luego se pelan por medio de máquinas tan 
sencillas como ingeniosas; se cortan en tajadas, se las quTta 
el caroso y ha materia colorante del interior, se lavan rigu
rosamente y luego se colocan en los tarros de fabricación de 
la casa, que contienen un jarabe de 35 por ciento de azúcar 
y agua, luego se tapan hermétiaamente, se revisan y por 
último se rotulan y se llevan á los depósitos, y luego al 
meic^a^^.h
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En general, ee hace en buena forma: ee arlrccioaaa ias 
frutas, ee hace un jarabe muy iscomendbble, ae esterilizan 
bien, ioo tarroa son muy apropiados y lo que preOcmiaa ge 
mucho aseo y limpieza.. Laa demás fiutna nantiénralaa du- 
raate 10 minutos á unn temperatura Oe 100 grados.

Loo montes son Oe unos 280 árboles por hectárea; ee pnsa 
coatínunmentr ei arado á causa Oe la riqueza del suelo; los 
zureos Oe ioo riegos ee hacen en ei medio Oe laa líneas de 
p!.an:aá, se hl/eq 'nge tos < i .u-mamuy :/á.■,e■lú.l.L
Los duraznos son los que dan mejor resultado.

El establecimiento del doctor Serú produce unos 50.000 
tarioa ni año, de los cuales gran parte de ellos, se consumen 
en Mendoza, pues á causa oe los malos medios oe tInaaportt 
y fletes muy elevado,, no llega á expendesre tan fácilmente 
en otros mercados, principalmente en el litora,, donde ee en- 
curatrn ante un rival temible: las islas dei Tigre.

Loa duraznos en conserva, con ei tiempo mrjcIna; ias 
peras y manzanos en cambio ae endureern. Mucha ge ia 
fruta que ee vende nl anturnl, principalmente para Mendoza; 
en este mercado alcanza á valer Oe 60 á 80 centavos la 
docena Oe Ournznoa y cada uno, 12 centavo;; ino ciruelas 
cuestan 0.45 centavos la docena y 0.06 cnda una.

Loa duraznos pesan hasta 500 gramos cnOn uno. Cuan-o 
Oe compran en gran caatiOndl el productor, corre con gastos 
Oe recolección y transporte y el comprador los recibe y em
bala. El embalamiento en general no es malo, aunque se 
siguen aún, en algunas! partes, ios pIccrdimiratca antiguos 
tan concci-cs y que tantos Oefectos tienen.

Como ios frutales ae plantoo en hileras Oe 5 por 7, ee puede 
también sembrar forrajea entre las hileras; el producto Oe 
forraje por hectárea Oe tirria alcanza á 6 to^e^^<to^ míni
mum por año, que en plaza puede valer de .25 á 30 $ la 
tonelada. Cada hectárea puede ccatrarr unos 280 frutales 
y cnOn frutal da término medio 600 fiutas, oe maneta que 
cada hectárea puede dar 175.000 frutos más ó menos.

Cada tarro encierra de 7 á 10 frutas, oe moOo que oe una 
hectárea ee puede obtener unos 20.000 111X0..
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El doctor Serú, desde hace varios años vende sus productos 
al precio de 0.73 $ cada tarro y calculando á 0.50 precio mí
nimum por tarro, resulta que por hectárea se obtiene 8.500 
pesos m/n. Ahora bien, un tarro cuesta, teniendo en cuenta 
el material y producto gastado, lo siguiente:

Azúcar para el almíbar....................i 0.07

Leña para el hervido de la fruta. . " 0.01
Elaboración....................................." 0.05
Fruta............................................." 0.08

Total......................$ 0.30

Agregando 0.03 centavos por cualquier imprevisto, re
sulta que el precio de gastos sería de 0.33 y el de venta 
0.50 de ahí entonces la ganancia por he^t^á^n^a que an- 
tej ■ rnl.:.i':■'é.}.

d.r.dr si?; :.ejrr o- a finca y rstab:rc’.mir.r.e^ -u- 
ico-aen l CO he ;•ole que no ^4 tan . om
pleto como el de "Buena Nueva”, ni la fruta es tan ex
quisita.

Los señores Trssairr Hnos. tienen un establecimiento 
más compleoo y moderno que el del doctor Serú, con ma
quinarias últimos modeoos, que una vez concluida su ins
talación, será el primero de la Provincia, y es uno de los 
fru^^c^ulüje^s que goza de merecida fama en Mendoza y 
uno de los más conspicuos hombres de negocio mendoci- 
nos, dedicado á la producción frut^í^c^^a desde hace varios 
iñi‘¿., pos; .o rdtdrcirrl,•.li.s| :'■edl‘;.-.l, -del gé
nero que los de Calffornía. Dicho señor realizó un viaje 
por los Estados Unidos, para estudiar las instalaciones de 
las fábricas y plantaciones de frutales.

Su establecimiento produce facilmente arriba de 50.000 
tarros de aceitunas mendocinas, 80.000 tarros de legum
bres y 100.00 de duraznos y otras frutas.

Esta fábrica está situada en el Departamento de Luján 
:.e Cuyo, y ) .ííIxo ,á i.ií •;.evrr) 'díJ 1.0 hr.^:á0^a8
de árbotes frutales que se reparten en uva de exportación, 
duraznos, peras, ciruelas, olivos, etc., sembrando entre las 
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líneas frutillas, espárragos y otras legumbres que aprove
cha la fábrica.

El señoT 'Tessarhe df_.o nu .me sa s p; 1-
taciones de frutales, pues posee en Colonia Alvear, en 
uno de los distritos cercanos á San Rafael, unas 100 hectá
reas que está poniendo en cultivo, en las cuales formará 
upa. p-b de á.d.-p:.-8 y yutaesi escog . -L

En San Rafael, he podido admirar el hermoso estaMe- 
cimiiento recién terminado, situado á pocas cuadras de la 
estación Cuadro Nacional, rodeado de grandes plantacio
nes de frutales. El establecimiento se halla instalado en 
forma por demás moderna; perfectas maquinarias prepa
ran las frutas muy esmeradarennte, siendo la mejor fábrica 
que en mi viaje he visitado.

El señor Tessaire es uno de los más entusiastas parti
darios de la fundación de las Cooperativas agrícolas con
juntamente con los señores Juan Serú, Eduardo Newton, 
Ramón Arias, (cuya hermosa finca visité) y Bernardo Or- 
tizi etc.; hace varios años que persiguen esa idea, que pro
ducirá marcados beneficios á la industria frutíccUa y que 
segurármete© no pasará este año sin que dicha Cooperativa 
sea una realidad.

•

Early (est of all).—Son de los primeros que maduran; 
redondos, un poco achatadss, su película es vellosa, blanca, 
ligeramente rosada, se desprende con facilidad de la pulpa; 
de sabor agradaba y perfumeo, cuando maduro se ablanda 
mucho pero no se pudre.

Novedad/ de M^p^^eeo. —^ipepo geneda:. h■/■•m¡arJ, •a 
maño grande, forma redonda, película vellosa, rosada, 
casi toda se desprende con facilidad. Pulpa blanca, algo 
fibrosa, blanda, adherece á la pepa, jugosa, no tiene ma- 
tepa crlr••r.ntr. de sab^r muy avrdrPr.B, dP...d, pero ra 
poco; maduro se ablanda demasía^ y cae del árbol.

Wi’Zcter.—Muy hermooo, grande, redondo, película poco 
vellosa, muy rosada al lado donde le dá el sol; el resto es
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blanco, verdoso, no se desprende de la pulpa,, ésta es blanca, 
fibrosa, blanda, adherente á la pepa; sin color, firme, solo 
se ab.anda e :-í. o.). ’

Albairos,—Aspecto general muy hermoso, muy grande, 
redondo, achatado en las puntas, película muy roja del 
lado donde le dá el sol, algo vellosa, adherente á la pulpa, 
pero bien maduro se desprende; pulpa blanca, ligeramente 
amarilla, jugosa, fibrosa, no tiene materia colorante, es 
adherece al carozo, de consistencia media, solo muy ma
duro es blando, de sabor muy agradable; son un poco áci
dos ¿en . a d . ros.

Fa^vorito de V. Pelufj^o (Prisco).—Aspecto bueno, en ge
neral grandes, de 7 c^t. x 6 y 5 x 4 1/4 más ó menos, son 
redondos á labios acentuados; película rosada, amariHenta 
verdosa, se desprende de la pulpa, pulpa dulce, fibrosa, 
blanca amariHa, algo seca pero agradaHe; sin materia co
lorante, se desprende con facilidad del carozo.

Gran Monana.—Aspecto muy bueno, muy grandes, blan
cos, de buen gusto, etc.

Melocotones de Zataíroaa.—También son hernoooos por su 
gran tamaño, blancos, buen gusto, etc.

Gíallo di Sicilia. - Amarillos, con película posada donde 
le dá el sol, grande,, agradabas, etc.

Y Su GaNáD: RIA

Hay una parte extensa de la Provincia que se presta ad
mirablemente parala cría del ganado, siendo sus campos de 
pastoreo riquísimos; esa región es la del Sud.

No es porque la viticultura y la fruticultura hayan abar
cado tanta extensión de suelo para su cultivo, que dejan 
de tener mayor importancia los prados, tanto artificiales 
como naturales, sino que muy al contrario, hay que tener 
presente que la provincia de Mendoza en el siglo pasado 
era pur^^nu^n^ ganadera y que hoy tiene más de 100.000 
hectáreas de prados ariificiates, además de l^s 560.000 
hectáreas de prados naiur*a^l^^^, en los cuaees pasen 329.998
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cabezas de ganado bovino, 131.858 de equinos, 24.346 mu
lares, 4.014 asnos y 25.551 porcinoes los que sumados al
canzan á la respetare suma de 1.011.307 cabezas de ani
males de un valor aproximado de 14.283.379 $ m/n.

Tiene, pues, relativa importancia en Mendoza la gana
dería como lo deja traslucir el dato expuesto. Más ade
lante doy algunos datos estadísticos de su comercio con 
Chille, que es bastante activo.

.CNDO/A y Su POSV-JN. R

Mendoza, la provincia de la vid y de los frutales, tiene 
ante su vista un porvenir inmemo; su riqueza basada en 
la producción de sus cultivos es incaj^c^uk^hl^^^, lo es ya hoy 
que aún mucho le falta para que ellos se exploten en 
debida forma. Es de imaginarse las alturas que escalará 
cuando sus industrias sean el exponente de los últimos 
adelantes científicos y el técnico dirija la explotación de 
esos cultivos madres.

A través de este informe he hecho resaltar continua
mente que la provincia de Mendoza posee un clima be
nigno y saludare, un suelo rico y fertilísimo, que sus rie
gos sm a íunda: SisS y -.-.ui ; que sus vías de Cln;,g:igg 
se extienden por la Provincia toda, que sus industrias 
adelantan muchísimo, que sus condiciones trmómirao 
mejoran rápidamente; pero debo hacer también resaltar 
:.Vf .a o-.a i.t.Lg■:...tr y.O es agD no rOítti:t^•
que Mendoza, debido á sus propias fuerza,, se ha colocado 
en primera línea entre las provincias hermanss.

Si bien mucho ha adelantado en tan corto lapso de 
tiempo esa próspera provincia, aún se halla en un estado 
de espectatiaa, pues todavía conserva en muchas partes 
los procedimientos culturatos antiguos y en sus industrias 
las formas de explotación de antaño. Pero con satisfac
ción hago constar que la ciencia y la técnica van ganando 
terreno, imponiendo su trrnofrrmlrdorr misión, y á no du
dar, dentro de muy pocos años, alcanzará á realizar los-
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¡desees que los esfuercos virües de sus hijos le habían he
cho soñar. ■

Sus cultivos deben dirigirse á la intensificación y no 
como actualmente se hace; deben importarse variedades 
ya sea de cepas como de frutales y estudiarlas y aclima
tarlas y llegar por medio de la selección á la creación de 
varieddees propias de la región en que se cultivan, para 
lo cual conviene ensayar una misma variedad sobre mu
chas de sus congéneess, por medio de los ingertos; deben 
ens^y^^s^ diversas podas y abonar el suelo cuando sea 
necesario; efectuar labores culturatas cuantas necesiee; for
mar almacigos y viveros y hacer los trasplantes en época 
propicia y en debida forma. Evítese de cultivar una misma 
vid(d:dd en to- ma mty r<;rno^r; en ■emee.i, búsq ..r.•ore• 
plantas apropiadas y cultíveselas repartidas, con lo cual 
se evitarán serios trastornos y grandes pérdidas. Un ejem
plo se tiene con las cepas de vinificación: la manía de 
dedicase© al cultivo de una variedad solamente, el Mal- 
beck, que por las causas que anteriormente dije, produce 
mostos anormales que hay que corregirlos con productos 
químicos que vienen del extranjero, gastando millares de 
pesos inútilmente, plata que vá á las naciones europeas, 
cuando tanta falta nos hace y que se podría aplicar en 
otras cosas más útiles y necroarros. Dediqúese© los vini
cultores en mayor proporción á la elaboración de vinos 
finos, para lo cual deben mejorar sus vides y los procedi- 
mienoes vinícolos é importar levaduras y fermentes selec
cionados, fijando un vino tipo de la región, de manera de 
poder competir dignamente con los extranjeros, para lo 
cual tendrán que tsme^aste más en la forma de elabo
rarlos, pidiendo ayuda á los poderes, ¡ .tanto provi^n^cjigl^^s 
como nacionales, para evitar los fraudes y facilitar su 
salida, tratando de conseguir rebajas en los fletes ferro
carrileros y aumentar las vías de comunicación, hacién
dolas más rápidas para acortar las distancias entre el pro
ducto y el mercado consumidor, evitando la competencia, 
para lo cual deben unirse todos los viti-vinicultere8 y for
mar las sociedades cooperativas á fin de salvaguardar suss
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intereses y fijar tipos y precios, hacer propaganda por sus 
productos, por medio de exposiciones^ en los grandes cen
tros de consumo y de las exposidnnes ambulantes, lo mis
mo que los fruticultoees deben presenaar sus productos en 
bebida forma, mejorando los envases aqueltos, y éstos em
balar las frutas en forma más dpropiada, estudiando bien 
estos puntos é implantando los mejores, pues bien cono
cido es el valor que obtienen los frutos bien acondiciona
dos y las ganancias que reportan.

Para conseguir todo lo que acabo de decir, deben de 
marchar hacia el mismo fin el gobierno, los industriales 
y las empresas ftrrocdrrilera8, buscando los medios para 
unos presentar y obtener producose esmerados y otros tra
tar de darles salida; una vez que esto se lleve á cabo, 
Mendoza tendrá fuerzas bastante para hacer gravitar la 
balanza de la industria y comercio mundial á su favor. 
Realizando este posiMe ideal, todos los argentinos tendre
mos que enorgullecemos en general y los mendocidos en 
pa:"x 'R

Mis"mpresiones finales son optimistas en alto grado y no 
dudo en lo más mínimo de que dentro de un corto lapso de 
tiempo Mendoza será el Burdeos argentino entre las regio
nes del país dedicadas á los viñedos, y la California del Sud 
en cuanto á los frutales.

Como testimonio para justfficar la razón de ser de mi opti
mismo con respecto al brillante porvenir que á la provincia 
de Mendoza espera, creo oportuna á la vez que sumamente 
interesante la publicación de los datos que á continuación 
detallo, obtenidos en la Dirección General de Estadística de 
la Provincia.

La población de Mendoza es de unos 230.000 habitantes, 
de los cuaee8 el 71.28 por ciento son argentinos, lo que es ex
celente término medio á favor nuestro; en la provincia exis
ten 173 escueaas de varoneo, de niñas y mixtas, 27 escudas 

y 18 escudas privadas, su^^^r^i^o sus alumnos la 
cantidad de 17.804 para las primeras, 2.854 para las segun
das y de 1.431 para las tercera,, con un total de 22.089 edu
candos de ambos sexos.
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La existencia ganadera es la siguiente: ganado bovino: 
329.998 cabezas; equino: 131.858; muJas: 24.346; asnal: 4.014; 
ovino: 290.123; caprino: 205.427 y porcino 25.551, cuyo total 
se justiprecia en la suma de 14.283.379 $ m n.

LO)8v.k;í.o8 vu.vvi una exvvión . e 38.72? v rea.s, 
8.415 áreas, estimándoee el precio de su producto en $ m/n. 
168.821.578.10, suma colosal. De esta extensión correspon
den 30.997 vcvreaj, 6.5.3. ¿.veas á .a viña ancesa 
lor de $ 143.154.229.80 y 7.725 hectáreas, 1.896 áreas de viña 
criolla por valor de $ 25.667.384.30.

Se han elaborado en la provincia 259.815.642 litros de vi
no, dividiéndose esta elaboración en la siguiente forma: 
233.278.420 litros de vino tinto; 3.419.731 litros de vino blan
co y 23.117.491 litros de vino criollo.

Las ventas producidas por el comercio y las industrias pa
tentadas en la provincia son las siguientes: Agencias de dis
tinta índole: $ 129.705.85; comercio $ 241.775.72; industrias 
$ 47.614.83 y profesionales $ 20.324.10, lo que arroja un total 
de $ 439.420.50 sobre 3.706 tributarios.

Se han exportado frutos del país en la siguiente propor
ción: cueros vacunos: 85.053; cueros de becerros: 23.772; cue
ros de yeguarizos 192; cueros de lanares: 35.799; cueros de 
cabrios: 139.247; cerda 37.932 kilogramos; lana: 569.197 ki
los; plumas de aveztrus; 1.253 kilos. Semilla de alfalfa: 59.973 
kilos; cera: 30.906 kilos; mieL- 170.902 kilos; nueces: 19.431 
kilos; cebada: 19.889 kitos; vinos: hectolitros 2.184.324.25; rl- 

15.004 hectolitros. La exportación de estos pro- 
vvtvs veve^enra viví << emo súb-co u a reva 
2.231.990.70 por concepto de impuesto.

Con la República de Chile mantiene un comercio bastanee 
activo, como las siguientes cifras lo demuestran.

Bueyes: 3.442; noviltos: 22.330; vacas: 7.236; terneros: 19; 
muías: 748; cabaltos: 207; yeguas: 1.381; lañara:: 1.402 y ca
brios 10; hry que sumar á ésto la cantidad que se pasa por 
contrabando y que escapan á la vista del gobierno provin
cial.

Antes de dar punto final á este informe, debo hacer cons
tar la exquisita forma en que hemos sido tratados y las múl
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tiples atenciones y amabilidades que han tenido para con 
nosotros las autoridades y personal de la Escuela Vitivinícola 
y sus alumnos, en especial por parte del señor director de la 
m 'sma ' g. Leopodo* Suar-:.- y d.e los ' dfes;yesS seño.r;s3 An - 
zorena, Fació, Montenegro, Reed, Prolongo, Paduski y el 
bodegueoo señor Silveti, los cuales en los días de descanso 
nos dieron diversas conferencias sobre puntos interesantísi
mos de la ciencia Viti-vinícola y los alumnos señores Seta- 
ro, Quiroga y Videla que se comportaron como perfectos ca
balleros y camaradas.

Ha sido para los excursionistas, sumamente halagüeño 
ver la forma en que éramos tratados en todas nuestras ex
cursiones, paseos y visitas al ser presentados como alumnos 
de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de La Plata, ála 
cual dieron infinitas pruebas de respeto y aprecio. Es así 
que hemos quedado agradecidísimos de los señores Pedro y 
Tiburcío Benegas y de los directores y propietarios de los es
tablecimientos enológicos de Giol y Gargantini, D. Tomba, 
Elias ViUaneeaa, Cornú, Scrramellr y González, habeendo 
sido atendidos en todos ellos por sus directores y bodegueros 
en forma por demás deferente. Pero donde las dteacioees lle
garon á su más alto grado fué en casa del doctor Serú y de 
los cóe■lal^ G rudli,.c■..> y Luis Mr.g:s•d\c: Ú :¿e nos pdpo.T- 
cionaron dos excursiones espléndíaas en plena cordillera á 
lomo de mula, en lo del administrador de las Tomas y en 
Potrerino, estación balnearia situada en las entrañas de la 
CordiHera de los Andes, cuyos propietarios señores Corva- 
lán nos convidaron á pasar un día, quedando grabado en la 
mente de todos los excursionistas con caracteres indelebles 
aquellos gratos recueddos de esos hermosos paseos.

Tal vez me olvide de mencionar algún otro caballero que 
merece mis agradecimientos, por lo cual haré constar que en 
esta prsvechera excursión, he notado que la hospitalidad de 
los mendocíiws todos y su exquisita caballerosidad honran 
y dejan encanta-dcss á cuantas personas visitan esas regiones 
pa :ri:s:i/as!

Sean también extensivas mis muestras de agradecimiento 
al Ingeniero Sebastián Godoy que nos acompañó durante
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gran parte del viaje, compo^d^ con nosotros no
solo como un e^c^eb^nte profesor sino también como un ver
dadero amigo y al cual le debemos gran parte del éxito de la 
excursión, lo mismo que al Director de la Enseñanza Agrí
cola don Alejandro Carbó y las autoridades de la Facultad, 
organizadoras de esla gira de la que SanSo hemos aprove
chado y aprendido.
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