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GRANA-ESCUELA PRAGTICA DE AGRICULTURA REGIONAL

DE

VALENCIA

*

La Granja-Escrela práctica de Agricultura de Valencia fué creada
por Real decreto de 4 de Mayo de 1551, bajo la denominación de
Granja-Modelo, habiéndose aprovechado para su emplazamiento el
antiguo Jardín del Real, así llamado por formar parte del Patrimo-
nio de la Corona, al cual dejó de pertenecer desde 1863, en que pasó
á ser Jardín provincial de aclimatación para convertirse en 1871,
en virtud de concesión otorgada por ID. Amadeo I de Saboya, en
Escuela provincial de Agricultura.

Por Real decreto de 9 de Diciembre de 1887, la Granja-Modelo
pasó á denominarse Granja-Escuela experimental, cuyo título osten-
tó hasta 1903, en que por reforma de los servicios de agricultura se
denominó Granja-Instituto, que en 1907 tué sustituido por el que
tiene en la actualidad.

Muchas son las dificultades que se han opuesto en distintus épo-
cas de su existencia á la marcha normal de este Establecimiento.

Una resolución, poco meditada quizá, pero inspirada en el lauda-
ble deseo de mejora, que sus iniciadores creyeron obtener con la
urbanización de los terrenos ocupados por la Granja y colindantes,
determinó su traslado al sitio que actualmente ocupa, con notoria
desventaja para los fines que estas instituciones están llamadas á
resolver, pues su gran distancia á la capital dificulta en cierto modo
la concurrencia frecuente de la clase labradora, disminuyendo por
consiguiente, la intensidad en la enseñanza y difusión de los cono-
cimientos que se derivan del trabajo constante de observación y de
experiencia que estos Centros realizan,
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La extensión relativamente pequeña de Ja tierra laborable de que

usta Granja dispone y la circunstancia de no poseer terrenos de se-
cano, limita considerablemente su esfera de acción.

Casi circunscritos los trabajos de experimentación á los cultivos
de regadío, pues en los da secano se han reducido hasta ahora al
ensayo comparativo de labores á variable profundidad en trigos de
invierno, en terrenos situados á distancia relativamente considera-
ble del Establecimiento, las enseñanzas que constituyen su principal
misión son incompletas y deficientes. No obstante, sería injusto du-
dar de la eficacia real y positiva de los trabajos realizados desde su
instalación por este Establecimiento, y de la influencia que aquéllos
han ejercido en el adelantamiento agrícola, lento y paulatino, como
característica del trabajo de la tierra, pero no por eso menos paipa-
blo y evidente, traduciéndose en saludables, y ventajosas prácticas
en varios órdenes de la economía rural; en la mecánica agrícola, por
la adopción y generalización de diferentes máquinas decultivo y
de transformación de los productos del campo; en la química agrí-
cola, por una enseñanza, nunca interrumpida, en la elaboración de
los estiércoles y difusión de fórmulas racionales de fertilización con
aboncs minerales, como lógica derivación de experiencias compara-
tivas; en la parte cultural propiamente dicha, por la aclimatación
y selección de granos y semillas de cereales, legumbres y plantas
forrajeras é industriales; en la patología vegetal, por el estudio ince-
sante de las plagas que atacan y devastan las principales plantas que
constituyen la riqueza regional, entre otras el Mildew, el Black-Rot,
la Altisa, la Pyral y la filoxera de la Vid; la Negrilla y los funestos
cóccidos de diferentes especies que atacan al naranjo, las enferme-
dades criptogámicas de la patata, del cacahuet, de la cebolla, etcéte-
ra, etc. En orden á la difusión y propaganda de los conocimientos agrí-
colas, la enseñanza de alumnos obreros, los cursos cortos para agri-
cultores, la enseñanza agrícola militar y consultas sobre cultivos,
abonos y enfermedades de las plantas que á diario se resuelven por
escrito y de palabra. La distribución gratuita de pequeños lotes de
semillas de trigos, cebadas, avenas, arroces, remolacha, cebolla, etcé-
tera, y simiente de gusano de seda, esmeradamente seleccionada en
el Establecimiento, con arreglo á los últimos adelantos en tan im-
portante materia y á cuyos trabajos asisten, recibiendo provechosa
enseñanza, muchachos de la localidad y de los caseríos limítrofes y
asilados de los Establecimientos benéficos de la capital.

Para el fomento de la ganaderia, aunque en esiera muy reducida
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actualmente, la Granjaexplota las especies lanar y de cerda, sien-
do muy considerable el número de hembras que de la segunda espe-
cie entran anualmente para su cubrición.

Uno delos servicios más importantes realizados por la Granja es
la enseñanza de Peritos agrícolas, instalada por R. O. de 30 de No-
viembre de 1888, la cual se confió al Ingeniero director D. José Ma-
ría Martí; al Ingeniero jefe del Servicio Agronómico de la provincia
D. Manuel Sanz Bremón; al Director de la Estación ampelográfica
D. Joaquín Bernat y Font de Mora; á los Ayudantes de este Centro
D. Miguel Mayol García y D. José Pol Armesto, y al Auxiliar agro-
nómico D. José de Velasco.

A la inauguración de la nueva Escuela se opusieron algunas difi-
cultades, tales como la falta de locales para instalar sus clases y la
escastZ del material necesario y de fondos para su adquisición, difi-
cultades que ee fueron venciendo conla buena voluntad de los Profe-
sores, entusiastas porel prestigio de su carrera, comprándose lo in-
dispensable con parte de la consignación do la Granja y supliéndose
algunos instrumentos y aparatos de más valor con los de la propie-
dad de los Ingenieros; consiguiendo de esto modo que la enceñanza
fuera tan superior como lo permitían los medios de que se disponía.
Vino á aumentar el cuadro de Profesoros de la naciente Escuela el
generoso concurso de los Ingenieros agrónomos señores D. Luis
Amorós y D. Rafael Janini, que se ofrecieron á desempeñar gra-
tuitamente algunas clases, ofrecimiento que fué aceptado previa la
aprobación de la Superioridad.

Inauguráronse las clases en 2 de Enero de 1889, procurando Pro-
fesores y alumnos, con su puntual asistencia, recuperar en parte el
tismpo perdido y dándose las asignaturas con mayor extensión dela,
que podía esperarse en un curso tan corto. Matriculáronse en dicho
curso 19 alumnos oficiales y dos libres, trasladando más tarde sus
estudios otros cinco que, con los anteriores, formaron un total de 26.

El segundo curso comenzó bajo más favorables auspicios que el
anterior; contábase con mayor número de alumnos matriculados, se
disponía de mejor local para las clases, había probabilidad de que se
aumentase la consignación de material para la Granja, con lo cual
la Escuela podría estar más atendida, y era esrerado el nombra-
miento de un ¡-rofesor que exclusivamente se dedicase á la c::señan-
z4, según más tarde se realizó.

Las clases se empezaron en la época reglamentaria, siendo de no-
tar la asiduidad y aprovechamiento de los alumnos, En este curso
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se aumentó la plantilla de Profesores con el Ingeniero D. Rafael Ja-
nini, nuevo Director de la Estación ampelográfica, sucesor del señor
Bernat, quien desde entonces se dedicó exclusivamente á la ense-
ñanza, pudiendo así encargarse de mayor número de asignaturas. No
obstante el rigor saludable que hubo en los exámenes, aprobaron
curso gran número de alumnos.

Duraron estas enseñanzas cuatro cursos, ó sea hasta 1892, habiendo
obtenido el título de Perito agrícola 40 alumnos. Su supresión causó
mal efecto entre los labradores, que veían en estos estudios un porve-
nir para sus hijos y un beneficio inmediato para sus intereses, pues
la difusión de los conocimientes agrícolas se traducía en un progreso
sensible entre la clase labradora.

El material agrícola vulgarizado por la Granja desde su creación
es el siguiente:

Arados de desfonde con cabrestante de tres sistemas: Beauquesne,
Guyot y Vernette y arado subsuelo.

Arado de vertedera fija, sueco, de diferentes marcas, y arado Vitis.
Arado de vertedera giratoria, sistema Brabant, y el denominado

en el país «Charuga».
Cultívadores:
Grada Acmé para arrozales.
Puiverizador de discos.
Rulo desterronador, liso y Croskill.
Arrobadera.
Trilladora de malacate para arroz.
Idem id. paratrigo.
Id. movida á brazo para ambos objetos.
Machacadora de paja.
Aventadora.
Desgranadora de maíz.
Criba para selección de granos ó clasificadora alveolar.
Corta-pajas.
Corta-raíces.
Levador de raices.
Caldera para escaldar viñas.
Estrujadora de uva.
Aparato de sondeos.
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Estubadora y cámara para ahogado del capullo de seda,
Pulverizadores de varios sistemas para viñas y para naranjos,
Agramadora mecánica,
Calcímetro Bernard,

De entre los aparatos enumerados en la preinserta relación, la
adopción de algunos y la gereralización de su empleo por los labra-
dores de la región han sido otros tantos jalones en el camino del
progreso agrícola.

La grada Acmé. Notables beneficios que reporta (1).

El ensayo de esta grada americana, introducida por el ilustrado
ingeniero D. José Maria Martí, puede considerarse como uno de los
más beneficiosos de cuantos ha llevado á cabo este Centro. Adquiri-
da con el propósito de sustituir por su trabajo el de las labores de
arado que se dan en el agua á las tierras arrozales y de planteles de
arroz, ha confirmado en la práctica cuantas esperanzas había hecho
concebir, pr sentando entre otras la excepcional vantaja de que bas-
ta que los labradores la vean funcionar una sola vez para que re-
conozcan su mérito y se decidan á utilizarla en sus tierras.

El solo aspecto de la máquina ya predispone á su favor; su peso,
relativamente escaso, unos 70 kilogramos; la forma de sus dos series
de láminas ó costillas flexibles de acero que se adaptan muy bien á las
necesidades del terreno; su regulador para ejecutar un trabajo más
Ó menos enérgico; su disposición, que permite emplear los bueyes ó
caballos en su tracción; el asiento que lleva para comodidad del ga.
ñán; la facilidad de su manejo y otras excelentes condiciones que
reune, revelan ya el servicio que ha de rendir. Pero cuando se la ve
funcionar sobre el terreno, disípanse las dudas que pudieran abri-
garse sobre su utilidad al observar cómo remueve, divide y amasa
la tierra, la cual queda hecha puro barro, especialmente si durante
el tiempo que estuvo en seco se meteorizó bien.

“

(1) Cópiase literalmente este artículo de la Memoria de los trabajos eje-
cutados en los años económicos de 1888-89 y 1889-90 por el Sr. Martí, Di-
rector entonces de este Establecimiento.
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Comparandoel trabajo de la grada con el del arado, resulta éste

imperfecto, pues se limita ú la apertura de surcos, en los cuales
aparta la tierra á uno y otro lado, sin removerla siquiera, toda ella,
mientras que la grada, merced á sus costillas de diversas formas y
curvaturas, la remueve completamente, no una, sino varias veces,
dejándola tan dividida, que algunos agricultores suponen suficiente
dar un solo pase en vez de las dos labores de arado que suelen eje-
cutar en el terreno.

La máquina que nos ocupa, al dividir los terrones, evita las
malas hierbas y deja las raíces de otras tan desprendidas de la tierra,
que facilita bastante el extirparlas más tarde, después de plantado
el arroz, asegurando algunos arroceros que esta sola cualidad pro-
duce una economía muy digna de tenerse en cuenta. Donde más se
nota este efecto es en los suelos labrados con arado de vertedera, en
los cuales se consigue remover una capa de tierra suelta de mayor
espesor que labrados con arado del país.

Labor tan útil, lejos de ser más cara que la del arado, resulta mu-
cho menos costosa, En efecto; un arado del país, empleando bien el
día, labra algo más de media hectárea; de modo que en tres hectá-
reas se invertirán cinco jornales, y como hay que practicar dos la-
bores, serán 10 jornales, ó sea tres y tercio jornales por hectárea, que
á 6 pesetas uno, importan 20 pesetas. Con la grada se trabajaron
dos y media hectáreas (1) dando un pase; dos costarán dos jornales,
que á 10 pesetas uno, importan 20 pesetas (2), obteniéndoso, por
tanto, 108 economía de 60 por 100 del coste de las labores de arado.

Este resultado, juntamente con la superioridad de su trabajo so-
bro el arado, es el mejor elogio que puede hacerse de la grada ame-
ricana, por cuyo motivo cuantos arroceros la vieron funcionar de-
sean introducirla en sus campos.

Machacadora de paja, sistema Ransommes,

En la trilla de cereales se sigue en esta comarca la práctica de
trillar por separado el grano y la paja, cortando ó aserrándose los
tallos á 30 ó 35 centímetros por debajo de las espigas.

(1) La grada trabajó durante dos semanas en otros campos, labrando
diariamente la misma ó mayor superficie.

—
(2) Seincluye enel jornal el interés, la amortización y conservación de

la grada, cuyo coste, gastos y transporte, asciende á 141,61 pesetas.
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Ahora bien; la operación da trillar La paja se viens efectuando en

este Establecimiento con gran éxito, por medio de la machacadora
sistema Ransommes movida á vapor, la cual, aparte d> la conside-
rable cantidad de trabajo que haco, deja la paja muy dividida y des-
menuzada y et: condiciones apropiadas para su empleo comoali-
mento del ganado, que la come con avidez y con preferencia á la
trillada por los procedimientos ordinarios.

Esto no obstante, el trabajo realizado por la máquina que nos
ocupa era realmente incompleto, bajo el punto de vista del aprove-
chamiento que podía y debía obtenerse en su empleo. Es evidente,
que los haces de paja previamente cortados, contienen, por la des-
igual vegetación y variable desarrollo de los tallos, un número rela-
tivamente considerable de espigas, que el cilindro batidor desgrana
completamente; este grano sale revuelto con la paja y por la actual
disposición del aparato no se aprovechan sino exiguas cantidades, del
que por su propio peso cae al suelo, al separar con las horquillas la
paja trillada.

En vista de esto y considerando que el aprovechamiento total del
grano contenido en los referidos haces pudiera dará este trabajo
condiciones de economía que lo hiciera más aceptable á la clase
agricultora, se le adicionó un sencillo mecanismo que se reduce
á una criba en plano inclinado á 35”, de 2,50 metros de longitud
por 1,10 metros de amplitud, movida por dos bielas que enlazan
con sts correspondientes excéntricas, emplazadas en un eje, que
á la vez recibe movimiento porel intermedio de una correa de
transmisión.

Dicha criba pende de un armazón fijo por medio de ballestas que
permiten un movimiento de vaivén, con velocidad conveniente para
la completa separación del grano y la paja y el mús rápido descenso
de ésta á lo largo del plano indicado.

Veriicada la trilla de la paja en estas condiciones se obtuvieron
los resultados siguientes, teniendo los diferentes elementos del tra-
bajo:

Pesetas,

Coste de la criba, soporto, eje torneado, cojinetes, excéntricas,
poleas, engranadores de metal y juego de ballestas.......... 249

Coste de la trilladora Ransommes y locomóvil de tres caballos. 58.000

LOL ho vaa ae da NDA rie Cia 8.210



EN
Gastos ocasionados en dos días y medio, ó sean veinticinco

horas de trabajo: Pesetas.
12 jornales y medio de peón, á 2 pesetas. ..............eeso.. . 25
2 ídem íd. de maquinista, á 5 pesetas............w_..—wese..e. 12,50

450 kilogramos de carbón, á 4 pesetas quintal métrico ....... ; 18
Aceite..... Du eeRA bea yen Ea... Za 4
Interés y amortización del precio de compra de la trilladora,

locomóvil y mecanismo adicional, valuado en 8,240 pesetasal 15 por 100 asciende á 1.235 pesetas, que repartidas entre se-
senta días que se supone funcionando, producen un gasto
diario de pesetas 20,60 y en las veinticinco horas de trabajo. 51,50

Tobal: Coste de (a TULLO ==... ue vad.6 a ven nas 111

Nose incluye el coste de limpia del grano recogido para ponerle
en condiciones de venta, porque s> compensó con creces con el valor
de la paja menuda que acompaña al grano y pasa á través de la
criba y se utiliza eu la alimentación del ganado; grano cosechado ó
recogido en esta operación: 5 hectolitros de trigo y 2 hectolitros de
cebada.

El trigo obtenido resulta de menos peso y no presenta tan buena
granazón como el procedente dela trilla de las cabezas ó espigas; lo
propio sucede con la cebada, y ambos cereales sufren la consiguiente
depreciación.

El peso del hectolitro de trigo queda reducido 4 70 kilogramos.
Idem íd, de la cebada, á 55,
El precio á que por término medio se vende el quintal métrico de

trigo de estas condiciones es 25,50 pesetas, ó sea 6 pesetas menos que
el procedentes de primera trilla.

El quintal métrico.de cebada 4 21,30 pesetas, ó sea 4,20 pesetas
menos que la cebada de primera trilla.

El valor, pues, de ambos cereales fué 113,25 pesetas.
Queda demostrado de manera evidente que la adición de este me-

canismo paga los gastos de la trilla mecánica de la paja, de la propia
forma que el grano que queda en las eras remunera los gastosde la
trilla de la paja por el procedimiento ordinario seguido en esta
región.

Ahora bien, no son éstas las únicas venlajas que cfrece el empleo
de la machacadora Ransommes.

El rendimiento de paja en las veinticinco horas de trabajo ha sido
17.500 kilogramos. El grado de división y trituración con que la
ofrece el aparato, que, como se ha, dicho al empezar, la pone en con-
diciones de que el ganado la coma con avidez sin desperdicio alguno,
permite cargar el peso de la arroba (12 kilogramos 720 gramos) en
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unos 10 céntimos de peseta, de donde resulta un aumento de valor
de 8 pesetas por tonelada, que multiplicado por 17 1/2, número de
toneladas obtenido, resulta un sobreprecio de 140 pesetas, que se
traduce en beneficio neto con el empleo de la criba, la cual, como
hemos visto, paga los gastos de triila.

Repetidas veces se ha visto este Centro en la necesidad de facilitar
este aparato á diferentes propietarios, algunos de los cuales, satisfe-
chos de los resultados satisfactorios de su trabajo, han pedido auto-
rización para sacar plantillas para construir otros iguales.

Arado de desfonde.
—

Otro de los aparatos vulgarizado por la Granja es el arado de des-
fonde para labores profundas, en el cual, como es sabido, la tracción
se verifica unciendo las caballerías á las barras de un malacate, á
cuyo tambor se arrolla un cable de acero, uno de cuyos extremos en-
laza con la parte delantera del arado; un obrero sentado en la parte
posterior regula la profundidad y anchura de la labor.

Conocidas son de todos los labradores inteligentes las ventajas de
las labores de desfonde, pues entre otras preséntase la de facilitar la
absorción de las aguas de lluvia ó riego en las tierras y retenerlas
durante máslargo plazo, propiedad de mayor interés en nuestro país,
sobre todo en años secos.

En campos destinados al cultivo anual, si el subsuelo es más pobre
que el suelo, conviene ir con prudencia antes de emprenderel des-
fonde, porque al mezclar las capas superficiales con las infericres
disminuye la fertilidad de aquéllas, corriéndose el riesgo de ocasionar
una dis:ninución de cosecha, al menos durante los primeros años que
se explotan,

En las tierras que se preparan para la plantación de arbolado ó
viñedo, la labor de arado de desfonde, cuando la constitución del
terreno lo permita, es altamente beneficiosa, resultando en general
tan perfecta y más económica que la de cava,si el terreno mide por
lo menos una hectárea de superficie ó se labrase dos 6 más campos
que excedan de media hectárea.

A continuación se inserta una cuenta del gasto diario que ocasio-
nó una labor de desfonde, realizada en 1906 en tierras de secano del
térnino de Chiva, que se labraron con dicho aparato á 0,60 metros
de profundidad para convertirla en viñedo:



a A a
CUENTA DE GASTOS

Pesetas.

Seis jornales de mula, á3,50 pesetas........... TN ENEE 21
Tras 1d... Ue obrero: 4 a Denia! .—>:.2-.. ym tión DAR > e 6
Uno íd. decapataz, á 4 pesetas................._e..e.e.. .. 4
Acolto/ para eNQLRBO.. > -inesmeciós aso. Velo mera Cueao 0,20
Interés, conservación y amortización del material de desfonde... 9

Total gasto para 900 metros cuadrados que din. 'nmente se la- -DISTON ¿5.5 7423 nesa aero 4. Cooanoo be io Tete AS 34,20
Que por hectárea equivalen á..... teoEA as Moo. CE)

La misma labor practicada á mano con la «ada en otras fincas
vecinas, importó 892,10 pesetas por hectárea.

En Ja Granja el coste de la labor de 0,45 metros de profundidad
ejecutada con el arado eólo ascendió á 201,82 pesetas por hectárea, y
como deella se aprovechan los cultivos durante varios años, reparti-
do el gasto entre éstos, resulta reducido y altamente beneficioso.

Muchos son los labradores de la región que han utilizado en sus
fincas este arado y en la actualidad lo están empleando convenci-
dos de la bondad de la práctica recomendada por este Cantro, que
al facilitar gratuitamente este aparato como otros igualmente útiles
con el personal idóneo para su más fácil manejo, cumple una misión
meritísima dando á conocer al labrador instrumentos de cultivo,
cuya característica es el abaratamiento de la mano de obra, condi-
ción esencial en la industria agrícola.

Cultivador de discos.

A eeta máquina agrícola construida expresamente para dividir y
pulverizar la tierra, se le da en la Granja otra aplicación más pro-
vechosa, ó sea la de cortar habas en verde que se cultivan para
enterrar como abono en el suelo, y de igual modo podría emplearse
en el corte del trébol, altramuces y demás plantas explotadas con
el mismo fin que aquélla.

Para el mejor éxito de la operación se da al habar un pase de
tabla, procurando conducir la caballería en una sola dirección ó en
la enteramente opuesta, para que los tallos se vuelguen hacia el mis-
mo lado ó en sentido contrario.

Conseguido este objeto comienza el trabajo del- cultivador tirado
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por dos caballerías, que marchan en dirección perpendicular á la de
los tallos, los cuales son partidos por los discos en fracciones tanto
inás pequeñas cuanto mayor es el número de pases que se dan con la
máquina; ésta remueve al mismo tiempo la capa superficial del suelo,
facilitando extraordinariamenie la labor de arado que más tarde
conviene ejecutar para envolver las habas.

La operación resulta cómoda, sencilla y rápida para el obrero, el
cual va sentado en la misma máquina, y en cuanto al coste, dan
idea exacta los siguientes números, comprobados repetidas veces.

GASTOS INVERTIDOS EN EL CORTE DE LAS HABAS VERDES CULTIVADAS EN

UNA HECTÁREA

Pase de tabla: _Pesetas.
Medio jornal de caballería, 4 3,50 pesetas jornal....... ......... 1,75
Medio ídem dedos obreros, A is... ...losmees e seta eya 2480 04 o 2

Pase de cultivador:
Uno y medio jornales de dos caballerías, á 7 pesetas uno......... 10,50
Uno y medio ídem de obrero, á2.. ......eseroverccssereeieaeees 3
Intereses y demás servicios-del material agrícola............... 1

Lotal coste de la hectárea, ...... » >=.rcociaa. 18,25

Enla huerta de Valencia y algunas otras, los agricultores practi-
can el corte de las habas con espadas, trabajo entretenido, rudo, su-
cio y muy costoso, pues una hectárea de tierra cortada á destajo por
obreros elegidos que no ganan menos de tres pesetas de jornal, cues-
ta 12 6 más jornales. De modo que la operación importa doble que
ejecutada con el cultivador y resulta más imperfecta y la tierra no
recibe el beneficio de quedar removida superficialmente.

En vista de las recomendables ventajas que reúne esta máquina,
son muchos los labradores de diferentes pueblos que solicitan utili-
zarla para cortar sus habayos, y la Granja la cede gratuitamente,
enseñando además su montaje y modo de funcionar.

Clasificador alveolar ó criba. —Principio importantísimo en agri-
cultura es la conveniencia de elegir sus semillas para verificar las
siembras; no hay duda que si éstas se practican con ejemplares ra-
quíticos ó deformes no germinarán, ó si lo hacen será para dar lugar
á plantas débiles y pobres, traduciendo en pérdida ó en menguada
ganancia les resultados de cultivo.

Por el contrario, si el agricultor, por medio de la práctica llama-
da selección, adquiere semillas gruesas y bien seleccionadas, puelle
llegar á resolver el problema agrícola, produciendo la mayor canti-
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dad, contando con plantas vigorosas, perfectamente aptas para lle-
var á feliz término todas las fases negativas.

Dos son los procedimientos de selección que pueden seguirse; la
selección metódica y la mecánica: laboriosa, delicada y entretenida
la primera , no todos están en condiciones de adoptarla como proce-
dimiento de mejora; pero puede sustituirse por la segunda más sen-
cilla y expedita, si bien no tan perfecta como aquélla, da no obstan-
te buenos resultados y mejora la cosecha en cantidad y calidad. Con-
siste en pasar el trigo por una clasificadora alveolar, especie de ci-
lindro formado de planchas de hierro con alveolos de diferentes ta-
maños en cada una de sus secciones, que separan las piedras, terro-
nes Ú otros cuerpos extraños, y los granos pequeños ó inútiles,
reuniendo en un lote los de mayor tamaño para dedicarlos á la
siembra.

Este procedimiento puede aplicarse también á los arroces, resul-
tando este aparato un gran auxiliar para el labrador. Un inconve-
niente ofrece, y es su precio relativamente subido,lo cual puede sub-
sanarse con la asociación; lo que no es dable al labrador hacer indi-
vidualmente puede hacerlo la colectividad, Cooperativas, Sindicatos,
etcétera. La Granja lo ha facilitado á las Aeociaciones de labrado-
res de Alberique, Torrente y otras, quienes se han apresurado á ad-
quirir ejemplares de cribas del sistema ensayado ó del sistema Marot,
que ofrece ventajas sobre aquélla.

Constante este Centro en su labor de vulgarizar el material mo-
derno de cultivo, ha conseguido, mediante experiencias realizadas
en los diferentes distritos de la provincia, dar á conocer y demostrar
á los agricultores las ventajas de los aparatos llamados cultivado-
res, de varios sistemas: el cultivador americano, de cuatro rejas, que
también recibe el nombre de arado múltiple y que presta grandes
servicios para ejecutar labores superficiales en campo de secano de
gran extensión, cuya beneficiosa influencia es evidente, pues remue-
ven con poco gasto la capa superior del suelo, rompiendo la costra
que se forma, sobre todo en las tierras compactas, y que tanto per-
judica á la germinación de las semillas y al crecimiento y desarro-
llo de las plantas cultivadas; extirpan, además, las malas hierbas,
entierran los abonos, principalmente los minerales, y al quedar mu-
Nido el suelo absorbe mejor las aguas de lluvia y riego, disminuyela
evaporación de la humedad contenida en lascapas inferiores y el
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aire las penetra más fácilmente, activando las transformaciones de
las materias inertes que contiene en compuestos solubles á propósito
para nutrir á las plantas, favoreciendo igualmente la nitrificación ó
sea el trabajo que los microorganismos ó bacterias ejecutan al fijar
el nitrógeno del aire, contribuyendo 4 la formación de compuestos
azoados, de los cuales se aprovechan tambiénlos vegetales.

Tan útiles labores ha habido ocasión de explicarlas en la Granja,
levantando rastrojos de cereales y leguminosas en secano con rapi-
dez y economía, quedando el suelo mullido y dispuesto para absor-
ber la humedad necesaria para la germinación de las semillas ex-
trañas enterradas, y las malas hierbas que consiguientemente se des-
arrollan, pudieron extirparse con una labor de arado, quedando la
tierra en disposición de sembrarse.

El cultivador americano, con una yunta de bueyes, que puede ser
sustituido por un par de mulas de buena alzada y mucha fuerza, re-
mueve por término medio una hectárea de tierra.

Cuando se desea labrar la tierra más superficialmente, como suce-
de en los viñedos, después que han recibido las primeras labores de
arado, se ha demostrado la conveniencia de emplearel cultivador de
tres rejas planas, que con una sola caballería trabaja diariamente
una hectárea. En verano, y al final de la primavera, cuando no es
prudente dar labores profundas que perjudican las raíces de la vid,
esta máquina produce excelentes resultados con poco gasto.

Para tierras de regadío, pobladas de naranjos y otros árboles fru-
tales, que muchos agricultores labran generalmente con el arado del
país, merece la preferencia el cultivador Planet, que con tres rejas
practica una labor inmejorable, dejando el suelo limpio de plantas
extrañas y removido á bastante profundidad ó superficialmente, se-
gún se quiera graduar la labor, empleando uno :le los dos sistemas
de rejas que cada máquina lleve. Su trabajo resulta al mismo tiempo
económico, pues una sola caballería la m:eve sin gran esfuerzo, la-
brando diariamente una hectárea de tierra por lo menos.

Agramado moderno del cáñamo .—Entre las mejoras anheladas por
los agricultores de la huerta de Valencia y otras comarcas produc-

- toras de cáñamo, ninguna más interesante que la introducida por
este Centro con la adquisición de la agramadora moderna (1), la

(1) Procede la nueva máquina de los acreditados talleres de construc
ción de lositalianos Sres. Ferriani Hermanos de San Agustín, Ferrara.
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cual venía echándose de menos por la imperiosa necesidad de aba-
ratar con su ayuda la producción de la hilaza de dicha planta indus-
trial, para resistir la competencia de la misma importada del extran-
jero, la de malva, yute y algunas más que le suceden á precios re-
ducidos; reclamando también dicha mejora la escasez de obreros
entendidos que agramen el cáñamo por el procedimiento antiguo.

Mide esta máquina 6,20 metros de largo, 2,50 de ancho y 2,25 de
altura, y se halla montada sobre uncarretón provisto de cuatro rue-
das para su fácil transporte.

Constituye su sencillo mecanismo un doble juego de cilindros
acanalados de hierro el primero y de madera el segundo, á través de
los cuales, por un movimiento de laminador, pasan los haces que un
obrero coloca sobre un tablero de alimentación, cuyo plano engrasa
con el de separación de los cilindros; los tallos machacados y despro-
vistos de gran parte de la agramiza salen por la parte opuesta, donde
los recoge otro obrero que los va colocando en tierra; de aquí las
toman las obreras, cuyo trabajo consiste simplemente en sacudir
repetidas veces los manojos de fibra para hacerla soltar una gran
parte de la agramiza ó leñoso adherido á la hilaza, hecho lo cual
entregan dichos manojos á los obreros colocados en las galerías si-
tuadas á lo largo del carretón, los cuales están encargados del tra-
bajo inteligente en la manipulación de este mecanismo, y de cuya
destreza y práctica depende que el rendimiento económico de la má-
quina sea realmente apreciable. Corre á lo largo de la parte superior
ó cubierta de la agramadora una ranura, por la que los indicados
obreros introducen repetidamente la hilaza, que choca con dos siste-
mas de largos ejes provistos de paletas y animados de movimiento
encontrado, y produciendo estos hechos al efecto de un verdadero
espadado, y quedando por consiguiente la hilaza completamente lim-
pia de la pequeña agramiza que queda adherida después deltrabajo
de sacudimiento verificado porlos obreros.

Pone en movimiento este mecanismo, cuya sencillez se adivina
por la sucinta descripción que se acaba de hacer, una locomóvil de
diez caballos de fuerza ó cualquier otro motor,

El corto número de ensayos ejecutados hasta la fecha y la falt1
de práctica de los obreros, impide fijar con exactitud el trabajo que
ejecute y su coste. Sin embargo, no es aventurado afirmar que puede
elaborar 2.000 kilogramos de hilaza en diez horas de trabajo efecti-
vo, con un gasto representado por 15 jornales de obrero, 20 de obre-
ra, uno de maquinista y fogonero, 300 kilogramos de carbón, aceite
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para los engrases, algodón, etc., el interés y demás servicios de
3.400 liras, valor de la máquina en San Agustino, el del transporte
y los intereses del valor de la locomóvil, cuyo total gasto represen-
tará una suma inferior á la mitad del coste del agramado antiguo.

Suponiendo á la hectárea una producción de 1.200 Kilos de cáña-
mo, que elaborado por el procedimiento usual en toda la zona caña-
mera importarán 240 pesetas, por el moderno apenas llegará á 120,
economizándose el resto, que ha de contribuir eficazmente á la des-
aparición de la crisis que atraviesa el cultivo de tan preciado vegetal.

El nuevo sistema, además de la economía, presenta otras venta-
jas, como la de lastimar menos la fivra, producir algunos residuos
de mejor calidad y terminar pronto la elaboración, disminuyendo
el riesgo de los incendios y los perjuicios irrogados por las lluvias y
dando facilidades al agricultor para la pronta enajenación del pro-
ducto.

:

En cambio presenta algunos inconvenientes: consiste uno de ellos
en la necesidad de invertir más tiempo y un gasto algo mayor en
reunir separadamente los tallos de igual longitud al formar los ha-
ces, procurando que sean de poco diámetro, pues de lo contrario re-
sulta mucha estopa.

Tampoco favorecen las grandes dimensiones de la máquina que
dificulta su transporte por caminos estrechos y mal conservados, el
numeroso personal quo exige para su funcionamiento y la enorme
cantidad de fibra que elabora, haciendo indispensable el acarreo al
sitio dondo se instale, su frecuento traslado de un punto á otro don-
de se reuna el cáñamo y su elevado coste ei se compara con el de la
agramadora. antigua; pero semejantes contrariedades pueden ate-
nuarse mejorandolas vías de comunicación, reforma que redunda-
ría en beneficio del cultivo en general, extendiendo el del cáñamo
con la introducción de las mejoras indicadas en el detenido estudio
llevado á efecto en la Granja para el establecimiento de una rotura-
ción de cultivos. (1), cuyo primordial objetivo es la obtención de
esta textil en las condiciones económicas que no es posible conse-
guir con la alternativa, seguida de antiguo en las diferentes zonas
en que se cultiva. De esta. ferma se encontraría más fácilmente la

(1) La rotación de quese hace mérito y que de generalizarse en la re-
gión disminuiría considerablemente el precic de coste del cáñamo, se debe
á la iniciativa del Sr. Martí, Ingeniero Director, diferentes vecos citado enel curso de este historial,

2



e 1cosecha abundante que la máquina necesita para su normal funcio-
namiento.

Por las razones expuestas, puede considerarse altamonte benefi-
ciosa la adquisición del nuevo mecanismo para elaborar el cáñamo
en todas las zonas que esta planta se cultive en alguna escala.

A fin de propagar su conocimiento la Granja sigue ensayándolas,
y en el próximo mes de Mayo los señores congresistas que se dignen
honrar con su presencia este establecimiento, tendrán ocasión de
apreciar comparativamente la labor del repetido mecanismo y el de
la agramadora del país.

Además de los mecanismos anteriormente descritos, la Granja ha
facilitado á los agricultores otros que resultan también de gran utili-
dad, como la desgranadora de maiz, el corta-raíces, el corta-pajas,
los trituradores, la estrujadera de uva, desraspadora, las trilladoras
á brazo y de malacate para la trilla de todas clases de cereales. Pre-
cisamentoe á los ensayos practicados por iniciativa de este Centro en
la trilla mecánica de los arroces se debe el impulac que en el sentido
de esta mejora se observa en los pueblos de la ribera del Júcar, don-
de se va generalizando el procedimiento, reduciéndose así conside-
rablemente la mano de obra y evitándose en gran medida las con-
tingencias que pueden sobrevenir á las cosechas por la lentitud pro-
pia de las prácticas antiguas de trilla.

Por último, otros aparatos, cuya generalización y enseñanza para
su montaje y manejo ha sido incesante, como incesante, por desgra-
cia, es la necesidad de su empleo, son los pulverizadores de múlti-
ples sistemas, de mochila ó de carretilla, que el personal facultativo
de la Granja ha ensayado en las innumerables excursiones que des-
de 1885, á la aparición del mi/deu de los viñedos, hasta la fecha en
todos los distritos de la provincia, para combatir las enfermedades
criptogámicas de la vid, cebolla, cacahuet, naranjo, etc., y las pla-
gas de insectos, realmente asoladoras algunas de ellas, que merman
la producción de nuestros frutales y amenazan con la ruina del na-
ranjo, principal riqueza de la comarca, a

Labor intensísima del personal técnico es la consagrada alestudio
y extinción de estas plagas; de intensidad tal que ha dado lugar
muy justamente á laudables iniciativas para ensanchar la esfera de
esta acción, que no ha podido menos de preocupar á las entidades
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agrarias, como són el Consejo provincial de Agricultura y Gana-
dería, hoy Consejo de Fomento, la Cámara Agrícola, el Círculo
Frutero, el Sindicato de Naranjeros y otros, que al llamamiento
de un eximio patricio, el Excmo. Sr. Conde de Montornés, Jefe
de Fomento antes y actualmente Comisario regio de Agricultu-
ra, acudieron en apretado haz para impetrar el auxilio y apoyo de
los Poderes públicos en demanda de medios para contener el avance
y excepcional desarrollo de los funestos cóccidos, consiguiendo la

realización de un Concurso Internacional de Insecticidas, que en la
actualidad se está llevando á cabo, y una consignación de respeta-
ble cuantía para el estudio y aplicación en todas las zonas naranje-
ras invadidas del procedimiento de fumigación por el ácido cianhí-
drico, cuyos trabajos se están efectuando en estos momentos en dife-
rentes zonas de la región.

Sistema de cultivo.

El sistema de cultivo adoptado en el Campode demostración de
este Centro es muy intensivo, y consiste en la esmerada preparación
del suelo para la siembrade las especies vegetales que mayores be-
neficios produzcan por medio de repetidas labores y abundantes
abonos, atendiéndolos igualmente con riegos, escardas, recalces y
demás cuidados que exigen, cuando se desarrollan anualmonte en
un mismo campo dos ó más plantas, haciéndolas producir buenas
cosechas.

Como la base findamental de todo sistema de cultivo estriba en
la elección de una buena alternativa, hemos dedicado preferente
atención á tan importante problema, habiéndole formado después
de repetidas experiencias con las siguientes especies vegetales:

AÑOS CULTIVOS

Primero. .......... ... Trigoyalfalfa asociados.
Segundo. :. 2... -sezía Alfalfa.
Tercero... . -.... ree Primer cultivo, cáñamo . — Segundo,

judías.
Cuarto... ......ecoooo.. Primer cultivo,trigo. —Segundo, maíz

para grano.— Tercero, habas paraenterrar,
Quinto. . «..... .... Primer cultivo, cebollas.— Segundo,

judías.
SOX: 2....... Er UA Primer cultivo, patatas.
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Esta alternativa venimos ensayándola en seis parcelas ó tranzo-

nes de media hectárea próximamente, en cada uno de los cuales se
suceden todos los cultivos en un plazo ó rotación de seis años, dife-
renciándose de las adoptadas porlos agricultores de la región en el
mayor número de especies vegetales que la forman, y al repetirse
con menos frecuencia no se hallan tan expuestas á sufrir las invasio-
nes de los insectos, criptógamas y demás enemigos quelas atacan.

Presenta asimismo Ja ventaja de formar parte de ella varias legu-
minosas que alternan con los demás cultivos y se ls da mayor im-
portancia al de la alfalfa, que únicamente la explotamos dos años
seguidos en la mismatierra, en lugar de los cinco ó seis que de or-
dinario suelen dejarla en nuestra Región, y de este modo ocupa su-
cesivamente en breve plazo todas las parcelas sobre las cuales ejerce
su beneficiosa influencia. También reciben la mejora de una labor
de desfonde practicada en el suelo al prepararla para la siembra de
dicha planta forrajera.

—

Los agricultores conservan largo tiempo los alfalfares, fundándo-
«e en el crecido gasto que origina su formación y no paga con sus
productos en plazo más reducido. Sin embargo, esta razón carece de
fundamento para nosotros, porque el <ostu de la labor de desfonde,
Ó sea la más cara de las que se ejecutan al preparar el suelo para lu
alfalfa, lejos de cargarlo exclusivamente d esta leguminosa, lo dis-
tribuímos entre todos los cultivos de la alternativa; la semilla para
la siembra, que suele venderso á elevado precio, la obtenemos econó-
micamente en la finca, y el arriendo de la tierra y gran parte de los
gastos del primer año de su explotación que da escaso rendimiento,
los cargamosal trigo asociado á ella, que por encontrar bien prepa-
rado el suelo con las labores y una estercoladura, rinde abundante
cosecha.

A la alfalfa sucede el cáñamo, explotando luego las judías y más
tarde el trigo con poco gasto.

Otra de las especies vegetales de la alternativa propuesta es la ce-
bolla, que por el lucrativo rendimiento que producía, llegó á culti-
varse cada dos años por algunos agricultores, ocasionando tan fre-
cuente repetición una mermaen la cosecha y favoreciendo la inva-
sión de la criptógama denominada pleospora herbarum, que destruye
rápidamente los bultos invadidos. Los campos de este Centro se han
visto libres de tan peligroso enemigo hasta la fecha, quizás por el
largo período que transcurre sin cultivar la cebolla en la misma
tierra. S
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. Completan la alternativa las patatas, malz, cacahuet y habas,

destinando á la venta los productos de la primera y tercera, al con-
sumo de los ganados la segunda y los tallos de cacuhuet, que son
muy nutritivos, y á enterrar en verde la cuarta para quo sirva de
abonoá la cebolla. Además se fertilizan esta especie y las restantes
que integran la alternativa con los abonos expresados en el siguiento
cuadro:

Abonos que por hectárea se adicionan a! suelo en los seis años
de la rotación,

mo col Sulfato | Nitrato |Su perfestato Cloruro
AÑOS CULTIVOS cu.dra. amónico sódico de ral. | potásico.

Kilos Kilos. Kilos. Kilos Kilos

19%|Alfalfa y trigo..|$80.000 > , 300 >

2.0 Cáñamo........ > 100 » 400 100

A IRO ee > 50 100 300 80
EE Mala ea... oda 80.000 » » » »

5.9|Cebollas....... » 100 » 310 80
g0

) Patatas...-.....| 80 000 > 100 3 o»

E Cacahuet....... > 100 > 300 4)

Totales... ..| 240.000 330 200 1.600 340

La industria sericícola,

Esta fuente de riqueza, floreciente en otro tiempo atraviesa actual-
mente una profunda crisis debida á causas de todos conocidas. A

conjurarla en la medida de lo posible, dadas las condiciones eco-
nómicas en que el problema se desenvuelve, tiende la Gra:ja con
los trabajos que viene realizando desde hace algunos años, pues
si bien no se halla en las favorables condiciones de otros Centros
exclusivamente dedicados al estudio y fomento de la cría del gu-
sano de soda, produce simiente seleccionada del mismo y plantones
de moreras que distribuye gratuitamente entre los agricultores, y
verifica algunos ensayos que sirven al mismo tiempo para dar á
conocer las prácticas sericícolas, demostrando con hechos que, á

pesar del reducido precio del capullo, resulta lucrativa sn pro-
dueción.

Los balances de gastos y productos obtenidos en los años 1907,
1908 y siguientes así lo demuestran, si bien con notables diferencias
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debidas á las oscilaciones sufridas en el precio de la hoja y del ca-
pullo, cuyas oscilaciones se hacen más sensibles á los agricultores
pobres, que por su carencia de reservas se ven obligados á vender el
capullo inmediatamente después de hilarlo el gusano.

Pero si el agricultor se encuentra en situación de poder esperar
precios remuneradores, ahogando previamente el capullo para su con-
servación y contando con hoja de sus moreras, obtendrá indudable-
mente rendimientos lucrativos.

Los agricultores propietarios de tierras de secano que reunan con-
diciones apropiadas para la explotación de la morera, debieran po-
blar con este árbol una parte de la superficie, pues aunque enellas
no alcance tanto desarrollo y produzca menos que en los de regadío,
darán probablemente beneficios no despreciables.

Este Centro contribuye en la medida de sus fuerzas al renaci-
miento de tan útil industria, facilitando gratuitamente á los agricul-
tores plantones de morera y simiente de gusano de seda seleccionada,
á cuyas prácticas asisten no solamente los alumnos-obreros del inter-
nado, sino que, como ya se ha dicho en el curso de este historial, se
utilizan de estas enseñanzas muchachos del pueblo y sus contornos
y asilados de los hospicios de la Beneficencia y Misericordia, que en
poco tiempo aprenden el manejo del microscopio para distinguir las
mariposas sanas de las enfermas, dando á conocer además las prácticas
más favorables para la cría y aprovechamiento del útil insecto con
el mayor beneficio posible.

En la siguiente relación se resumen los servicios prestados por este
Centro:

Mejora del cultivo.
Vulgarización del material agrícola.
Campos de experiencias.
Vulgarización de abonos minerales.
Ensayo de insecticidas,
Excursiones para combatir plagas.
Distribución de semillas.
Idem de vides americanas.
Mejora del ganado de cerda.
Idem de la vinificación.
Análisis de productos de la Granja.
Idem para los agricultores.
Reconocimientos microscópicos.
Observaciones meteorológicas.
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Consultas servidas al público.
Cesión temporal de maquinaria.
Creación de biblioteca agrícola.
Conferencias de enseñanza agrícola ambulante.
Idem en la Escuela de Peritos.
Idem íd, agricola militar.
Cursos cortos para obreros del campo.
Enseñanza práctica de alumnos-obreros.

A continuación se relacionan las numerosas variedades de las dis-
tintas especies vegetales del gran cultivo que la Granja -ha propa-
gado estudiando las condiciones vegetativas y sometiéndolas á ensa-
yos comparativos con diferentes fórmulas de abonos:

Trigos.—Duro de Medeah. Rietti. Trimenia de Sicilia . Fucense.
Prolífico. Blarical de Nules. Herisson barbú. Polonia. Monquilí. Ras-
pinegro. Rojo de Escocia. Belotourcka. Burdeos. Crepi. Híbrido.
Cattel. Massy. Jerez. Charrell. Richelle blanche. Barbú á grosgrain.
Gros bleu. Rouge prolifique barbú. Oulka Berdiasnk. Asima Nico-
laieff. Oulka Nicolaieff. Danubio. Cologna selesionatto. Rosso vare-
sotto. Gentile Rosso. Lamed. Palencia. Duro de Badajoz. Carpino
(Zaragoza). Bordier (Palencia). Gentile bianco. Beniganim (de Silla).
Amorós (de Silla).

Cebadas.—Caballar. Carré de printemps. Albert. De seis carreras.
Abundancia.

Avenas.—Amarilla gigante . Blanca de Ligovo. Blanca de Hun-
gría. Negra de Hungría. Noire des Colommiers. Grise d'Hondau.
Gloria de Ostende. Blanca Kirsehe. Gigante á grappole. Jaune de
Flandes.

Maíces.—Kine prolific bleu. Jaune gros. Prisato. Jaune Hatif.
Precoz de Srekely. Conquistador. Improved King. Philip. Rouge
gros. Del país. Amarillo y Blanco.

Arroces. —Monquilí seleccionado. Bombeta seleccionado. Japonés
temprano Wase. Japonés medio Samba. Japonés tardío Shirazu.
Shin-Shu. 'Take-nari. Matamachos. Bombón. Seki-tori. Melgketta.
Giaponesse-rosso. Raugino. Giaponesse bianco. Kitagma bianco.
Chinesse-abondanza. Matzuzaka. Lencino. Sammaní de Egipio. Be-
llús. Benlloch. Salmerón.

Plantas forrajeras. —Sacalina. Consuelda. Reana. Tagasaste. Maíz
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Caragua. Sorgo. Topinambour, Alfalfa. Trébol. Soja. Raifort. Zulla.
Ycros. Habón, Navet de Norfolk bleue. Id. Collet vert. Id. Collet
rouge. Id. Limousin, Helianti. Mielga.

Se han ensayado además las plantas pratenses americanas resis-
tentes á la cequía, de las variedades Bontelona curlipendula, Bon-
telora oligostachya y Agropyrum occidentale, que S. M.el Rey
(q. D. g.) se dignó exviar á la Dirección de Agricultura, con el obje-
to de que se distribuyan y ensayen en las Escuelas prácticas regio-
nales.

Remolachas.—Ameliorés Vilmorin. Francaise riche, Klein Wanz-
leben. Coll vert de Brabaut. Disette Mammouth. Geante rose demi-
sucriere, Geante Vauriat. Geante blanche demisucriere. Blanche á
collet grie. Blanche á collet vert,

Patatas, —Feuille d'Ortie, Blanchard. Marjolin. Royale. Belle de
tenay. Victor extra, Early rose. Canadá. Magnum Bonum. Elefan-
te blanco. Imperator. Gigante de l'Ohio. Institut de Benoais. Lezuza
Gloria del labrador. Grand Chancelier. Fin de siécle. Joyan d'Ag-

_nelli. La Brelonne. Geant Olen. Merveille americain, Balazote. Pre-
sidente Archer. Presidente Cruger. Norwgiene. Ella. Nouvelle Schutz.
Lupitz. Jaune de Cimbal. Quertuster. Julf. Jaune d'or. Chave. Pro-
fesenr Wolman, Colone. Adisondak, Franco-ruea. Roja de Santan-
der. Leo. Solanum Prinel. Abdul-Hamid. Belle Juillet. Geante de
Lion. Geante d'Hollande. Early Puritan. Incomparable. Saucisse.
Brandale. Early Climax, Marjolin S. Maurice. Reine des hatives.
Precoce de Montplaisin. Blanca de Tuejar. Roja de Tuejar. Pluie
d'or, Traneval. Jaune d'Anvergue. Royal Hiduay.

Plantas industriales, —Cáñamo del país. Cáñamo del Piamonte.
Yute. Malva. Magiiey. Ramio. Cardone. Canegro. Adormidera para
opio, variedad ceillete aveugle. Variedad ceillete bleue. Variedad
ellleto grise. Pyretro du Caucase. Algodón, variedades Upland, Is-

land, Abassy, Tamenovick, Georgia, Mit-affifi, Tourkestan, Jumel.
Vides americanas.—Riparia X Rupestris. Rupestris Lot. Mourve-

dro X Rupestris. Aramon X. Rupestris. Riparia Gloire. Injertos de
variedades del país.

Cultivo arbóreo . —Moreras: variedades Morus alba (Valencia), Mo-

Tus alba (Italia), Morus rosea, Morus Moreti. Albaricoqueros. Cere.
zos, Ciroleros, Claudias, Manzanos. Melocotoneros Duraznillos.
Dyospiros, Perales. Naranjo. Variedad común. Injertos de varie-
dades inglesa, oval, de Jafa. Variedad Whasington Nuvel.
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Enla relación deservicios prestados por la Granja figura la vulga-

rización de los abonos minerales, labor lenta y perseverante, á la
que este Centro ha consagrado una atención preferente, no tan sólo
recomendando el empleo de los abonos minerales, cuya introducción
en el cultivo constituirá un paso gigantesco en el progreso agrícola
de ¡a región, sino también combatiendo incesantemente la errónea
práctica de la gran mayoría de nuestros labradores de emplear las
fórmulas que el comercio de abonos les suministra. impropiamente
llamados guanos, cuya composición está las más de las veces muy
lejos de ofrecer la debida garantía, resultando notorio perjuicio para
los intereses de aquéllos. Pero, afortunadamente, va haciendo cami-
no el criterio racional de prescindir de substancias de dudosa auten-
ticidad y adquirir primeras materias, nitrato de sosa, sulfato de
amoníaco, superfosfatos, escorias y sales de potasa, para confeccio-
nar por sí mismos las fórmulas de abonos para cada cultivo, siendo
en la actualidad bastante frecuente, si bien debiera serlo mucho más,
que los labradores lleven á los laboratorios muestras de tierras para
eu análisis, y deducir de éste las proporciones que deben emplear de
elementos fertilizantes.

Varias hn sido las experiencias realizadas por este Centro desde
su instalación en el importante problema de los abonos; desde la
confección racional de los estiércoles con arreglo á los preceptos fun-
danientales de la química agrícola, construyendo al efecto un ester-
colero modelo, hasta el ensayo comparativo en diferentes cultivos de
fórmulas completas é incompletas, previo el análisis químico de las
tierras y de las plantas, objeto de cultivo.

Complemento de estos estudios en los últimos años han sido los en-
sayos efectuados con el objeto de aquilatar el poder fertilizante de las
nuevas substancias, creadas por la industria quimica y cuyo descu-
brimiento despeja los horizontes del porvenir incierto que amenaza -

ba á la agricultura con el agotamiento en piazo no lejano de los ya-
cimientos de nitrato sódico.

La cianamida de calcio y el nitrato de cal vienen en su aplicación
al cultivo á resolver un problema de capital importancia; el nitró-
geno, elemento principalísimo de la alimentación de las plantas, no
faltará en lo porvenir al agricultor; puesto que las manipulaciones
químico-industriales para la obtención de los dos productos de que se
hace mérito, tienen como fundamento esencial utilizar el aire atmos-
férico, fuente inagotable de nitrógeno.

El primero deellos, ó sea la cianamida, contiene al estado puro
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33%. de nitrógeno, y comolo ofrece la industria del 15 al 19 %/,, es
decir, más que el nitrato de sosa y poco menos que el sulfato amóni-
co, aventajando á éstos, no sólo porque abundará siempre, pues se
obtiene del aire, la cal y el carbón, sino también porque para su
obtención se emplean elevadísimas temperaturas desarrolladas por
medio de la mufa eléctrica, lo cual dará provechosa aplicación al
sobrante que suministrarán los innumerables saltos de agua suscepti-
bles de explotarse en la Península.
7-La Granja ha ensayado este abono en sus tierras durante los últi-
mos años, habiendo tenido ocasión de comprohar su beneficiosa in-
fluencia en varios cultivos, algunos de los cuales dieron mayor ren-
dimiento que abonándolos con sulfato amónico.

El segundo de dichos productos, ó sea el nitrato de cal, tiene una
riqueza que oscila entre 13 y 14 de nitrógeno por 100. El primero
de los ensayos hechos en la Granja con esta materia, lo fué con la
remitida á este Centro por S. M. el Rey D. Alfonso XIII, que de-
muestra con esta iniciativa su amor al progreso de la agricultura
patria,

De este ensayo se dedujo que las parcelas abonadas con nitrato de
éal produjeron proporcionalmente á la tierra sembrada más grano
y paja qué las que habían recibido sulfato amónico, y que el rendi-
miechto de aquéllas superó también al de las abonadas con nitrato de
sosa, resultando por, tanto que el nitrato de cal es por lo menos tan
beneficioso como elsulfato amónico y elnitrato sódico para emplear -

lo como abono en primavera, por lo cual el día que resulte el kilo
de nitrógeno que contiene á igual cantidad ó menor precio que el de
estos últimos, será susceptible de emplearse como abono del trigo y
ótras especies vegetales.

Varias son las enseñanzas que ha dado y sigue dando este Esta-
blecimiento, además de la ya mencionada al principio de este histo-
rial, ó sea la de Peritos agrícolas,
- Enseñanza de alumnos-obreros internos.
“Idem de cursos cortos para cultivadores.
> Enseñanza agricola militar.
> Idem íd. ambulante.

- Además el personal facultativo de la Granja forma parte de los
Jurados para los Concursos de premios á agricultores y á obreros
podadores é injertadores, de pulverizadores é insecticidas.
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La primera de dichas enseñanzas está llamada á producir efectos

realmente útiles, si bien hay que reconocer que éste sería mucho -ma-
yor si en vez de reducirse á un solo curso escolar, en el que no se dis-
pone de tiempo material para aprender concienzudamente cuanto
debe ser objeto de enseñanza para un labrador á la moderna, durase
dos años, á fin de dar el conveniente desarrollo á las diferentes prác-
ticas culturales con aplicación del material moderno, á la experimen-
tación razonada y metódica de las industrias de vinificación, elayo-
tecnia, apicultura, sericicultura, incubación artificial, etc., y á los
múltiples trabajos de selección de semillas, procedimiento de des-
infección de las mismas para la siembra, empleo de insecticidas y
anticriptogámicos, montaje y manipulación de pulverizadores, azu-
fradores, inyectores, etc.; prácticas de injerto y de poda en vides y
árboles frutales; á todo aquello, en una palabra, que debe constituir
el plan racional de conocimientos prácticos que exige una agricultu-
ra progresiva.

En cuanto á la enseñanza de cursos cortos, debían darse, para ser
todo lo integral que permita el presupuesto de que se dispone, en di-
ferentes épocas del año, para comprender así las principales prácti-
cas de agricultura é industrias derivadas.

La enseñanza agrícola militar se ha venido dando en este Centro
en la forma que pudo resultar más virtual. De común acuerdo la
Autoridad militar y la Dirección de la Granja, se ha creído más con-
veniente á los fines de esta enseñanza, siquiera esto represente más
molestias para las fuerzas que han de adquirirla, que se celebren en
el Establecimiento, donde se cuenta con todos los elementos necesa-
rios, tierras, cultivos y aparatos para llevar á la práctica detenida
y concienzuda las explicaciones teóricas dadas en brevísimas confe-
rencias con lenguaje sencillo y apropiado á la indole de los oyentes.

Los resultados obtenidos en los diferentes años pueden calificarse
de lisonjeros; pero lo serían mássi fuese posible que armonizando
las exigencias del servicio y de la Ordenanza con los fines de la ense-
fanza, se hiciese una selección del personal, procurando que predo-
minase el elemento agricultor, que por su oficio está en mejores con-
diciones de asimilar lo nuevo que se le enseña, y de contrastar lo que
aprende con lo que sabe.

En cuanto á la enseñanza agricola ambulante, ha venido dando
excelentes resultados, siempre quo á su realización ha precedido una
investigación previa de los problemas de índole agronómica ó so-
cial, cuyo estudio y resolución tienen sello de oportunidad en las
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zonas en que se-han celebrado las conferencias, las cuales deben de
tener un carácter exclusivamente práctico, reduciendo el discurso á
los más estrechos límites, los indispensables para dar á conocer los
fundamentos de la práctica, que debe tener el necesario desarrollo
para que el resultado sea realmento positivo.

Cuatro puntos principales han constituído el programa de estas
enseñanzas. El estudio razonado de la alternativa de cosechas en
los regadíos, los trabajos de extinción de las plagas que en propor-
ción tan considerable desminuyen la riqueza de aigunas cosechas,
las labores profundas con los arados de desfonde y la reconstitución
de los viñedos filoxerados.

Otra cuestión de capital interés y que ha sido tema obligado en
todos los momentos y en todas las zonas visitadan, es la difusión ra-
zonada y sencilla de la economía agraria en sus más importantes
aspectos del crédito agrícola y de la cooperación.

Un último punto debe mencionarse en este historial como expre-
sión de un trabajo realmente útil realizado por la Granja desde su
creación: el establecimiento de Campos de experiencias en la mayor
parte de las zonas de la provincia, ensayando plantas forrajeras, ce-
reales, raíces y tubérculos; abonando una misma especie vegetal
con diferentes fórmulas de abonos y estudiando la influencia en la
producción de las labores á distintas profundidades. Todas estas
enseñanzas se han saguido con especial atención por la clase agri-
cultora, que no ha vacilado en prestar su concurso áeste trabajo de
vulgarización científica; pero las que tienen el privilegio de intere-
sar intensamente á la opinión son las experiencias realizadas en di-
ferentes años en los campos de Silla y Benifayó para la aclimata-.
ción de arroces exóticos, y la selección gradual de los del país, á fin
de conjurar la crisis que se avecina con su degeneración y acciden-.
tada producción de las variedades que en la actualidad son objeto de
cultivo.

De tanta importancia es la resolución de este problema, que no
ha podido menos de preocupar la atención preferente del personal
facultativo de la Granja desde hace mucho tiempo y se seguirá
preocupando en lo sucesivo, hasta dar cima, en la medida de lo po-
sible, á la solución que los agricultores anhelan.

Granja-Escuela de Valencia 1.% de Marzo de 1911.

El Director,
ANTONIO MAYLIN,
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