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YUMPLIENDO un precepto reslamentario—que reali-
“E zaríamos aun enel caso de no estar ordenado, para

justificarnos ante la Superioridad de la misión que
se nos ha encomendado—reunimos en esta Memoria

la jabar de investigación que se lleva a cabo en las distintas Sec-
ciones del Centro sobre problemas que afectan grandemente a la
riqueza agrícola valenciana, con una relación detallada de los
servicios prestados a los agricultores.

Aunque la Dirección General de Agricultura y el Consejo
Agronómico tienen conocimiento, por los partes mensuales, de
cuantos trabajos se han realizado durante el año 1931, considera-
mos que esta nota resumen, al presentarlos ya agrupados, clasifi-
cados y con algunas conclusiones, permitirá conocer más exacta-
mente los estudios planteados en los laboratorios de Entomología,
Criptogamia y Terapéutica, los ensayos de extinción de plagas
verificados en colaboración con el personal de plagas de la Sec-
ción Agronómica de la provincia, las relaciones del Estableci-
miento no solamente con los agricultores de la zona de su juris-
dicción sino con los de otras, y, en lo referente a trabajos de lucha
natural, con algunas comarcas del extranjero, así como las gestiones
e iniciativas que en general se han llevado a efecto. Ello justifica
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sobradamente la existencia de este Centro especial, el cual debe
continuar aumentando sus instalaciones, dotándolo al mismo
tiempo de más personal, actualmente a todas luces insuficiente,
para que pueda abarcar el estudio detenido de las enfermedades
que afectan a los variadísimos cultivos de la región.

TRABAJOS DE ENTOMOLOGIA AGRICOLA

Insectos perjudiciales

Entre los asuntos que mayor atención se les ha prestado du-
rante el año, resalta el estudio de los insectos que producen daños
importantes o aquellos que, por el contrario, son útiles auxiliares
por destruir a los primeros.

En el primer grupo deben colocarse las experiencias sobre
el estudio biológico de la Ceratitis Capitata Wied.—mosca de
las frutas — realizados en el laboratorio y en pleno campo.
Son muchos los hechos que conocemos en relación con el fun-
cionamiento de su organismo — apetencia, atracción, sustancias
sesregadas por la hembra al verificar la puesta, productos de
secreción del huevecillo o de la larva recién nacida en la cáma-
ra de deposición, etc.—si bien es cierto que hay muchos extre-
mos que todavía ignoramos. La multitud de experiencias rea-
lizadas con mosqueros, utilizando las materias reconocidas como
más atractivas, a fin de conocer el momento de aparición de los
adultos en el campo, y las investigaciones histológicas y anató-
micas de los órganos olfativos, tactiles, reproductores, etc., del
animal, ya comenzados el pasado año y que esperamos llegar a
feliz término en el actual, nos va permitiendo aquilatar cada vez
másla difícil y complicada vida de este insecto. Todo ello con la
finalidad de encontrar el tratamiento o tratamientos más eficaces
y económicos, ya que todo enemigo cuyos medios de acción se
conocen, puede ser fácilmente vencido.

Sobre la biología de tan funesta mosca tenemos gran acopio
de datos y pocos hechos nos faltan para conocerla perfectamente
en la región valenciana. Claro es que su evolución normal varía
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en las distintas zonas en que pueda dividirse la resión encomen-
dada a nuestro estudio, y, dentro de cada una, con las condiciones
climatológicas del año. Según los últimos datos que poseemos,
en la zona de Pego, Denia, Pedreguer (Alicante), hace su apari-
ción en Mayo, pudiendo considerarla como una de las zonas de
irradiación; en la parte baja de la provincia de Valencia, en Julio,
en las tierras altas de la misma (Jalance, Cofrentes, Jarafuel, etc.),
en Agosto, y en el litoral Mediterráneo de la provincia de Caste-
llón, en Septiembre-Octubre, puesto que allí dominan los naranjos
que inician el cambio de color en esos meses. Cuando se presenta
en estas zonas ya no desaparece hasta que llegan los fríos o
cuando no hay fruta donde puedan evolucionar.

En general, la importancia de la Ceratitis depende primor-
dialmente de dos factores: uno la variedad de especies frutales y
otro las favorables condiciones climatológicas. Si hay muchas es-
pecies en donde la mosca puede vivir y la estación templada es
larga, entonces la invasión reviste caracteres de verdadera cala-
midad.

Se ha intentado conocer en qué estado pasa el invierno, y,
parece fuera de duda, lo hace en el de pupa, debajo de las
higueras y otros frutales de final de estación. Sin embargo, muchas
invasiones proceden de pupas que invernan en los almacenes y
establecimientos en donde se guardan frutas (peras, manzanas,
higos secos, naranjas, etc.), en los cuales quedan perfectamente
protegidas y de donde irradian las moscas a los campos. En va-
rios almacenes hemosvisto gran cantidad de pupas con signos de
vitalidad, y en cambio en el campo las pupas encontradas, cerniendo
tierra de debajo de los árboles, estaban muertas debido a la acción
destructora de los riegos y labores.

En relación con este dato, se han hecho varias experiencias
para conocer la resistencia que el suelo opone a la salida del in-
secto perfecto, y en efecto, después de colocar varias pupas vivas
debajo de una capa de tierra de 32, 13, 7 y 3 cm, de espesor, pu-
dimos ver que solamente salieron las enterradas a 3 cm.; las que
estaban a 13 y a 7 cm., se avivaron, pero las moscas no pudieron
atravesar la capa de tierra; las que estaban a 32 cm., el insecto
no pudo abandonar por completo el pupario, muriendo antes.
Enterradas las pupas en arena fina, comenzaron a salir a partir de
7 cm. Todo esto prueba que la larva penetra muy poco enel suelo.

2
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Otro dato importante obtenido se refiere al nacimiento de las
larvas procedentes de puestas hechas en distintas frutas. Hemos
podido comprobar que en los caquis los huevecillos se avivan
pronto y las larvas se desarrollan fácilmente en la pulpa, Cuando
esto sucede, apenas se nota signo externo de modificación de los
tejidos y las larvas, bien quedan superficiales, extendiéndose por
debajo de la piel, en cuyo caso se agrieta ésta, apareciendo de
color anaranjado claro, o bien se dirigen al centro de la fruta.

El primer caso ocurre cuando la picadura ha sido hecha en la
región que podemos llamar ecuatorial del fruto, mientras que el
segundo cuando lo ha sido cerca del pedúnculo o de la flor. Pero
si median algunos días fríos entre la puesta y la avivación de los
huevecillos, aparece alrededor de la cámara de deposición un
halo negro que interesa la pulpa y que forma una masa que los
envuelve. |

En la naranja los huevecillos puestos a mediados de Noviem-
bre y en Diciembre avivan y se desarrollan, apareciendo las larvi-
tas, aunque éstas no llegan a descomponerla, no porque el frío de
esta época lo impida, puesto que hemos comprobado que están dos
y tres días moviéndose bajo la corteza, sino que ésta, por ser muy
gruesa y compacta, impide en muchas ocasiones que las larvas lo=

gren atravesarla. Si las larvas pueden perforar el mesocarpio y
llegar a la pulpa se desarrollan perfectamente.

Es indudable que en el hecho anterior tiene una influencia
importante la variedad de naranja, y dentro de la misma varie-
dad la zona del fruto donde la hembra hace la puesta. Así, en
los frutos de la variedad norteamericana Weashinston Navel, las
puestas que más fácilmente avivan son las hechas alrededor del
ombligo, por ser esta zona la de piel más fina.

En los pomelos las larvas atraviesan fácilmente la corteza, a
pesar de su gran espesor, mayor que el de la generalidad de las
naranjas, por ser el mesocarpio de aquéllos más jugoso que el de
éstas.

De unas notas entomológicas referentes a este insecto, entre-
sacamos los datos siguientes: El número de picaduras por fruto
en la naranja Washington Navel puede llegar a ser de 10, todas alre-
dedor del ombligo; en caquis es por término medio de 4; en acerolas,
1; en melocotones 2 y 3, aunque éstas son aprovechadas por dis-
tintas hembras para puestas sucesivas; en manzanas, 3. El número
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de huevecillos por picadura es: en naranja de 7 á 8; en caquis la
misma cantidad, si bien a veces hemos visto hasta 30, por haber
sido aprovechada la cámara para sucesivas puestas.

Una de las experiencias llevadas a cabo para determinar el
número de huevecillos que una hembra puede poner, nos dió el
siguiente resultado: Una hembra de Cerattitis en cautividad con
naranjas Navel produce por término medio 21 picaduras en un in-
tervalo de dos meses. El número de huevecillos en cada una es
de 8, 9 y 10, algunas (8 picaduras) tienen hasta 15 y 18. Podemos
suponer un promedio de 12 huevos, en cuyo caso el total se eleva
a 292.

Otras observaciones tenemos recogidas en la ficha entomoló-
gica abierta a este insecto, que no reseñamos por no alargar de-
masiado estas notas.

Se ha estudiado también la biología del cóccido del naranjo
llamado en la región «poll-roig>» (Chrysomphalus dictyospermi
Morg.) habiendo podido comprobar este año seis generaciones,
de las cuales una de ellas comienza a últimos de Septiembre o
primeros de Octubre, época en que las hembras adultas producen
cada tres o cuatro días de 10 á 15 huevecillos que pueden verse muy
bien en el interior de la madre. Estos huevecillos, al cabo de 5-5
días de puestos se avivan y las larvas, muy móviles, van a las
hojas, donde se fijan, produciendo una secreción blanca en forma
de cucurucho.

“Las larvas pasan por varias fases hasta últimos de Noviembre
en que terminan su evolución para transformarse en adultos. Los
insectos procedentes de los huevos de esta generación invernan,
desarrollándose muy lentamente hasta mediados de Marzo en que
aparecen los adultos de la primera generación. Al final del citado
mes comienzan las hembras a poner gran cantidad de huevecillos,
que rápidamente se avivan y desarrollan, durando entonces su
ciclo evolutivo unos 15-20 días. Tiene tres o cuatro generaciones
durante la primavera y verano, habiendo un período de reposo en
Agosto.

Las hembras viven durante un par de meses en otoño y mes
y medio en verano, ponen unos 60 huevecillos en diez días aproxi-
madamente y de las larvas que nacen un 15 á 25 por 100 mueren
por causas desconocidas.

Como quiera que va tomando mucho incremento en el naran-
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jo el «piojo blanco» o «poll-blanc» (Aspidiotus hederae Vall.) se
ha iniciado su estudio biológico.

Se han obtenido los datos que faltaban para completar el es-
tudio de la «palometa pequeña» de la alfalfa (Notñris lotellus
Comst), recogiéndose algunos huevecillos, cuya fase nos era des-
conocida. Se han encontrado algunos en las axilas de los tallos de
alfalfa, aislados, a diferencia de los de la «palometa grande»,
(Phlyctaenodes sticticalis L.), cuya hembra los coloca en grupos
protegidos por un capullo de seda amarilla.

Con orugas de las palomillas de la alfalfa hemos encontrado
larvas de Mamestra pisi L. Se han podido apreciar los destrozos
que tanto en esta planta forrajera como en las remolachas, coles,
acelgas, lechugas, zanahorias, etc., produce este lepidóptero.

Nuevamente se han presentado algunas consultas sobre la
mariposa Taragama repanda Hb. atacando al naranjo, lo que
nos ha obligado a estudiar su biología, comprobando que tiene
dos generaciones anuales, una en primavera y. otra en otoño. En
los evolucionarios se han obtenido todas las fases de su vida.

A petición del Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica de la
provincia, y con motivo de la denuncia hecha por la Dirección
General de Comercio sobre la llegada a Buenos Aires de algunas
partidas de ajos, embarcadas en Valencia, en mal estado sanitario,
a causa de estar atacados por el parásito Brachycerus algirts Fab.,
un técnico del Centro giró una visita de inspección a las distintas
zonas productoras de esta liliácea.

Se pudo comprobar que en las zonas de cultivo recorridas,
en los términos de Alcudia de Crespíns, Anna, Chella, Bolbaite,
Navarrés y en el partido de Onteniente, la primera, o sea Alcudia
de Crespíns, no es productora de ajos de exportación, por culti-
varse preferentemente la variedad denominada de «cama larga» o
de invierno. No obstante, es una fuerte zona exportadora, reci-
biéndose ajos de toda la provincia e incluso de otras procedencias,
como Predoñeras, Herencia, Chinchón, Cocentaina, etc., desco-
nociendo, los que se dedican a este comercio, la existencia de in-
secto alguno que cause plaga sobre los ajos, y que nosotros tam-
poco pudimos descubrir en las inspecciones efectuadas en los al-
macenes. En los términos de Anna, Chella, Bolbaite y Navarrés,
donde el ajo de exportación constituye su principal riqueza, era
igualmente desconocida esta plaga y tampoco ha sido encontrado
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por el ingeniero inspector, ni en los almacenes ni en el campo.
En el partido judicial de Onteniente, se visitó el término de

Agullent, encontrándose en las inspecciones realizadas, ajos ata-
cados por un curculiónido identificado como el Brachycerus at-
gtrus Fab., que los agricultores y comerciantes habían observado
en los almacenes sin atribuirle grandes daños y en los campos, no
siendo éste, según los interesados, el año que se ha presentado
con mayor intensidad, pudiendo apreciarse en un 2 al 4 por 100
de ajos atacados. En este mismo término de Onteniente se visitó
otra zona productora de ajos de secano, los que igualmente se
encontraban dañados por el Brachycerus, en mayor proporción
que los de regadío.

En el citado informe se describía el insecto causante de la
enfermedad, su vida y costumbres, y los procedimientos que se
aconsejan para combatirlo.

De algunas zonas de la región se han presentado a consulta
muestras de troncos y cortezas de almendro, albaricoquero y ci-
ruelo, atacados por larvas del bupréstido Capnodis tenebríionis L.
y del ípido (escolítido) Eccoptogaster amygdali Guer.

Se ha estudiado con todo detenimiento el ciclo evolutivo del
coleóptero curculiónido Sitona humeralis L., cuyas pequeñas
larvas se refugian para comer en las yemas terminales de los
tallos de alfalfa, a los cuales impiden crecer. Suelen ir acompaña-
das por larvas de un cecidómido desconocido.

Es muy interesante señalar la aparición en nuestra región, en
Bétera, de un cóccido, el Acterda berlesseí Butta, que por ahora
limita su acción a la destrucción de las cañas, pero que no sería
difícil se adaptase a vivir en el naranjo. Afortunadamente está con-
tenida su acción por la de un eficaz parásito de la familia calcí-
didos encírtidos, pertenecientes a un género nuevo para la ciencia,
según el notable especialista Dr. García Mercet, de Madrid, a
quien se le remitieron ejemplares.

En las plantaciones de pimientos del término de Liria, se en-
contró un foco importante de ZLaphyema exigua Hb., que fué
combatido por el propietario con elementos facilitados por la
Estación.

Como consultas poco corrientes merecen citarse inas mues-
tras de patatas procedentes de Benitayó atacadas por miriápodos
jóvenes de los géneros /ulus y Scolopendra; de hojas de naranjo
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atacadas por el cóccido Aonidiella aurantii Mack y por el ácaro
blanco 7ydaeus foliorum Scht., de tallos de plantones de na-
ranjos cubiertos por puestas del hemíptero cicádido Misteropteron
apterum, cuyos huevecillos los recubre de tierra; hojas de remo-
lacha atacadas por larvas de un tentredínido que no se pudo clasi-
ficar por no haber llegado al término de su evolución; tallos de
remolacha atacados por larvas de Agriotrs sordidus lllig; hojas
de varias forrajeras atacadas por larvas y adultos de Cantharis
livida L. y Ragonichia nigricollis Mots; ramas jóvenes de peral
atacadas por larvas de Cephido, cuya especie no hemos podido
determinar; hojas verdes de cebolla con el parénquima roído por
un microlepidóptero tineido, cuya evolución se ha estudiado en
parte.

Insectos útiles

Paralelamente a las investigaciones sobre insectos perjudicia-
les, se han seguido otras experiencias y estudios sobre los bene-
ficiosos, con objeto de poder llegar a conocer cl control que
ejercen sobre los nocivos y su posible aclimatación en nuestro
medio.

En el segundo aspecto puede decirse que la máxima atención
la hemos puesto en la importación y aclimatación de los parásitos
de la Ceratitis Capitata Wied.

La noticia del descubrimiento en las islas Hawaii, por el doc-
tor Silvestri, Director del Laboratorio de Entomología Agraria de
Portici (Italia), del parasítismo de los insectos Opíus humilis Sil-
vestri, Diachasma fullawayi S. y Diachasma tryoni Cameron
(himenópteros bracónidos), nos hizo entrar en comunicación, pri-
mero y directamente, con el citado Entomólogo, y después, por
intermedio de D. Miguel Echegaray, Agregado Agronómico a
nuestra embajada en Washinston, con el Dr. Marlatt, Jefe del
Negociado de Entomología del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos, a fin de conseguir la importación de los cita-
dos parásitos.

Estas gestiones, hace tiempo iniciadas, tuvieron lisonjero
éxito al comunicarnos dicho Ingeniero que el Departamento de
Agricultura le había participado que los parásitos de la mosca
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destinados a España llegarían a Washinston, procedentes de las
islas Hawaii, el 27 ó 28 de Mayo.

El día 8 de Junio salió de New-York a bordo del vapor de la
Compañía Trasatlántica «Marqués de Comillas», una expedición
de estos insectos formada por 313 Opíus, 126 D. tryoni y 23
D. fullawayi, encargándose de su alimentación (unas gotas de
miel colocadas sobre hojas de naranjo) y cuidado durante la tra-
vesía, al telegrafista de dicho buque Sr. Marco, que llenó su de-
licada misión con la máxima eficacia e interés. De Washington a
New-York los parásitos fueron trasladados por el Ingeniero señor
Echegaray.

Este envío, cuando salió (aproximadamente el día 3 de Mayo)
de las islas Hawaii, estaba formada por 1.200 insectos, de los
cuales murieron 736 durante el viaje de las islas Hawaii a
Washington.

De los 400 insectos que salieron de New-York el 8 de Junio,
sólo 137 llegaron vivos a Valencia (el día 19), entre los que había
unos 110 Opíus humilis y los restantes de Diachasma tryoni,
pues los adultos de la otra especie murieron poco después de
salir el buque. Durante el viaje de Barcelona a Valencia no murió
ningún insecto.

Desde que se anunció la llegada de los insectos útiles, se
prepararon una serie de insectarios de distintos modelos a fin de
observar cuáles eran los mejores para el perfecto desarrollo de
los mismos, porque aun cuando teníamos indicaciones de Norte-
américa, éstas eran poco concretas, ya que no debe olvidarse que
allí se encuentra también este problema en fase de experimen:
tación.

Siguiendo dichas instrucciones se dispusieron melocotones
abiertos y agusanados de forma que los insectos pudiesen encon-
trar fácilmente las larvas de la mosca. El intento no dió resultado,
pues los insectos útiles, al colocarse sobre las frutas, se llenaban
de jugo y pulpa, muriendo sin llegar a tocar las larvas y, por tanto,
sin poner sus huevecillos que era lo importante.

Luego de efectuar ensayos diversos con objeto de procurar
la reproducción de los insectos, que desgraciadamente fracasaron,
se ideó variar de procedimiento para imitar en lo posible las con-
diciones naturales en que el insecto útil ataca a las citadas larvas.
Se colocaron trozos de melocotón, debajo de los cuales se dis-
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pusieron larvas en estado favorable. de desarrollo para que fuesen
fácilmente parasitadas. Se obtuvo mejor resultado, observando
que los insectos iban a la fruta y atravesaban la piel con su
oviscapto. Mientras tanto se les alimentaba cuidadosamente con
agua y miel de abejas, colocando unas gotitas sobre hojas de
naranjo. Estas experiencias no se pudieron hacer más que con
unos 45 á 50 insectos, pues los demás murieron en las anteriores.

Las pupas de mosca, al parecer patrasitadas, fueron cuidado-
samente colocadas en arena y a temperatura conveniente. A los
doce días aparecía el primer adulto de Opiíus y durante dos
días más fueron apareciendo hasta 26, entre los que había cerca
de las dos terceras partes de machos. De Díachasma tryoni no
se pudo obtener ningún insecto.

Esta primera generación obtenida en Valencia, se acondicio-
nó con todo cuidado y pudo obtenerse una segunda de la que tan
sólo aparecieron cinco machos y una hembra. El exceso de calor
que hizo durante la noche del segundo día de su nacimiento, mató
todos los insectos sin que la hembra hiciera ninguna puesta.

La primera generación fué poco numerosa, sin duda a causa
de la prolongada vida de los insectos (cerca de dos meses y medio),
caso verdaderamente excepcional.

Juzgamos, sin embargo, que por su especial modo de oPrar,
no van a poder llenar nuestras aspiraciones; pero no por ello
abandonaremos los intentos de importación y aclimatación de los
citados parásitos, pues por lo menos pueden ayudar a contener la
propagación de la «mosca».

Con este primer ensayo hemos averiguado que es posible
trasladar insectos solos—sin fruta parasitada—a larga distancia,
como supone la que separa a España de las islas Hawaii, y que a
pesar del tiempo de transporte—cerca de dos meses— las hembras
han puesto huevos en contra de lo que dicen algunos especialistas.

El ingeniero Sr. Echegaray que ha intervenido en este asunto,
con un interés digno del mayor encomio, ha iniciado nuevas ges-
tiones para el envío de las islas Hawaii de otra expedición de insec-
tos con destino a este Laboratorio de Entomología.

Otro estudio interesante realizado ha sido el del calcídido
Aphytys crysomphali Mercet., parásito eficaz del piojo rojo del
naranjo. Este pequeño y activo insecto deposita un huevecillo en
cada hembra del cóccido y la larva que nace devora el insecto y



17

sus huevecillos, actuando de un modo doblemente eficaz. Co-
mienza su actuación en Junio-Julio y cada hembra depone unos
250 á 300 huevos. La evolución completa dura unos 20 días y la
vida de la hembra es de $8 á 10 días. Es un buen parásito cuyo
cultivo en gran escala sería conveniente efectuar.

Sobre el cóccido Aclerda Berlessei Bulía, hemos encontrado
un parásito eficacísimo, ya citado anteriormente. Se trata de un
encírtido cuyo ciclo evolutivo dura unos 15 días; se reproduce
abundantemente, poniendo 5 ó 6 huevos en cada adulto del cóc-
cido. Tiene 6 ó 7 generaciones desde Octubre a Mayo, época en
que actúa, mientras que el cóccido sólo tiene una, destruyendo el
95 por 100 dela plaga.

Hemos estudiado la evolución de Macrocentus sp., parásito
de las larvas de Mamestra, observando que su máxima actuación
tienen lugar en April; llega a destruir un 35 por 100 de larvas.
Estas, así como las de Phitometra aurata L. han sido parasitadas
también por el icneumónido Zabrorychus tenuicornis Grav., en-
contrado no sólo en las zonas cercanas a la capital sino en otras
tan distintas como Jalance y Cofrentes, lindantes con la provincia
de Albacete, indicando esto su gran área de dispersión y su adap-
tación a condiciones diversas.

Se han obtenido tres especies de taquínidos, parásitos de
larvas de Aglaope infausta L., llegando a destruir el 25 á 30 por
100 de dichas orugas.

Se ha hecho un estudio minucioso de algunos himenópteros
Proctotrúpidos, de los séneros Galesus, Mostemma, Prophanurus
y otros de la familia Ceraphronidae y Bethylidae, muy útiles por
ser eficaces parásitos de huevos y larvas de mariposas, de larvas
de dípteros minadores de tallos y hojas, de pulgones, etc.

Sigue reproduciéndose en nuestros insectarios el calcídido
Leptomastidea abnormis Girault, parásito de varias especies de
Psendococcus (cochinillas algodonosas) que coadyuva pertecta-
mente con el Cryptolaemus en la destrucción de estos insectos.

Además de los anteriores estudios experimentales y bioló-
gicos, se han continuado con mayor intensidad los trabajos de
multiplicación y aclimatación de los dos útiles coccinélidos, Wovirs
cardinalis y Cryptolaemus Montrouzieri, el primero enemigo de
la 7cerya Purchasi (cochinilla acanalada) y el segundo del Pseudo-
coccus citri («cotonet»), y en cuanto ala distribución de colonias,

3
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COLECCIONES ENTOMOLOGICAS

Con especial cuidado se atiende esta faceta de la investiga-
ción, procurando recoger en el campo el mayor número de insec-
tos de todos los órdenes al objeto de conocer la fauna dela re-
gión y tener en todo momento datos suficientes de cualquiera de
ellos, puesto que a la vez que la recolección se hacen todas las
observaciones pertinentes que se anotan en fichas.

La colección consta en la actualidad de 5.600 insectos con un
total de 2.700 especies, todos de la región valenciana. Los insec-
tos se ordenan en las cajas en dos formas: por cultivos y sistemá-
ticamente. Además se disponen otras cajas con grupos biológicos
en las que figuran las fases del insecto, sus destrozos en las plan-
tas, etc. Actualmente se han hecho 11 de estos grupos, relativos
a ciclos biológicos de Ceroplastes, Taragama, pulgones, Aglao-
pe, termes, Brachicerus, Aphidius, Aphelinus mali, Eccopto-
gaster, Capnodis y Parlatoría. El fin que se persigue con ello es
el de reunir en una misma caja todas las fases del insecto y que a
la vez sirva de ilustración al agricultor o al visitante, que con ello
se da más cuenta de la plaga.

Entre las recolecciones de insectos hechas en el campo me-
recen destacarse las de calcídidos, en las que figuran bastantes
ejemplares de los interesantísimos géneros Polymoria, Pachilo-
neurus y Oocencirtas; las de bracónidos con algunos casos de
Calyptus, parásitos de Pissodes, Scolytus y Rhiynchites; Micro-
plitis de lepidópteros; Cosmophron, Streblocera y Perilitus, Gi-
rocampa y Polemon de dípteros minadores; las de proctotrupi-
dos de los géneros Galesus, Innostemma, Prophanurus y Ce-
rafron; las de icneumónidos, especialmente los raros Celis;
las de hemípteros de la familia Geocorisidos, Afídidos y Cócci-
dos y otros muchísimos de todos los órdenes que sería prolijo
enumerar.

Finalmente, como dato importante, es conveniente hacer cons-
tar que hemos recolectado por primera vez en España los hime-
nópteros calcídidos Aphelinus brachyptera (For) y Prospaltella
lutea Mosi; el bracónido Trioxys aceris (Hal); el ácaro Ertophyes
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sonchi Nel; y el afídido Macrosiphum rogerssii (Theo.), según in-
dican las publicaciones de los especialistas en cada grupo.

INSECTARIO
En un trabajo especial que sobre el Cryptolaemus Montrot-

zieri Muls publicamos el año 1929, ya indicábamos la necesidad
de que el Centro dispusiera de un insectario, en las mejores con-
diciones de invernación, que permitiera la multiplicación inin-
terrumpida de este parásito de la plaga del naranjo que los valen-
cianos llaman «cotonet»> (Pseudococcaus citri K.). Este es el único
medio de poder facilitar—cuando las necesidades de los agriculto-
res lo reclaman, que suele ser casi en la misma época, como es
natural—grandes cantidades de insectos, para que sea dominada
la plaga antes de que cause daños.

La falta de local apropiado para este objeto hizo que hasta
ahora la producción de este beneficioso insecto haya sido peque-
ña y el número de colonias facilitadas muy inferior a las necesida-
des de los naranjeros.

Resulta difícil conservar los insectos a través del invierno, y
aun en el caso favorable de que queden ejemplares en primavera,
es preciso llegar a la tercera o cuarta generación sin poder aplicar
colonias, con lo que resulta que el principio de verano, que es
cuando debe combatirse la plaga, hay que destinarlo a multipli-
car los Cryptolaemus en el insectario, y cuando podía contarse
con gran cantidad de ellos, la plaga ha realizado su acción devas-
tadora y los fríos del otoño hacen retroceder la producción a la
misma situación que a principio de la temporada.

Esta ha sido la realidad hasta el año 19531; en el año 1932
esperamos que sea muy distinta, por haber conseguido de la
Dirección General de Agricultura la aprobación de un proyecto,
con un presupuesto de 24.500 pesetas, para la instalación de un
moderno insectario.

Para este objeto hemos utilizado un pabellón de la antigua
Granja Escuela de Agriculcura de Burjasot (Valencia) construído
para cochiqueras, pero actualmente sin aplicación, ya que los
agricultores de esta huerta, donde hace algunos años vienen
dedicándose a la recría de cerdos que importan de Andalucía y
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Extremadura, no teniendo para ellos interés la obtención de ejem-
plares de razas seleccionadas. En este pabellón se han realizado
las obras necesarias para que pueda utilizarse como insectario.

Se trata de un edificio completamente aislado, de forma rec-
tangular, de 24,65 metros de largo, 7,80 m. de ancho y 7,00 de
alto y compuesto de dos plantas; la inferior destinada a insectario
propiamente dicho, y otra a 3,25 m. del suelo, que se dedica a
servicios anexos al mismo; casa para el encargado de la calefac-
ción y vigilancia, depósito de patatas, almacén, etc.

La planta baja comprende: un pequeño laboratorio para la
preparación de colonias; ocho cabinas de 4,00 por 2,70 metros;
compartimiento para la caldera y accesorios de la calefacción y
pasillo de servicio.

Las cabinas llevan tres estanterías de madera, dos sencillas,
adosadas a cada uno de los tabiques transversales, y una doble
en el centro, compuestas de siete pisos, separados cuarenta cen-
tímetros unos de otros. En estas estanterías han de colocarse, a
su debido tiempo, las bandejas de madera en donde hande reali-
zarse las distintas operaciones de producción de Crypto/aemus
(cultivo de una planta huésped, que en este caso es la patata, con-
taminación de los brotes con el Pseudococcus y producción del
insecto beneficioso sobre la plaga).

Cada cabina comunica con el exterior por una ventana com-
puesta de las siguientes piezas: persiana adosada al muro por la
parte exterior, para poder abrir hacía fuera y formada por láminas
graduables de plancha de hierro montadas sobre marco de made-
ra; bastidor de madera con hojas para tela metálica muy tupida y
postigo para cristales; otro tercer marco adosado al paramento
interior con dos hojas para tela y postigos de uralita. Este lienzo
blanco se utiliza para la caza de los adultos de Cryptolaemus en
la época de aplicar colonias, pues los insectos, atraídos por la luz,
acuden a la tela.

Las calorías necesarias para sostener la temperatura conve-
niente en el insectario se obtienen por el sistema de calefacción
con agua caliente (termosifón), produciéndose el calor en una
caldera «Roca» serie «Beta», quemando carbón, y capaz para
32.000 calorías, instalándose dos radiadores por cabina.

Para la mejor aireación de los locales se ha instalado un sis-
tema de ventilación con aspirador. Cada cabina lleva, a 50 centí-
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metros del suelo, dos ventanillos regulables, uno delante de cada
radiador, y en el techo 4 lumbreras que comunican con el con-
ducto que corre a lo largo de todo el edificio para terminar en el
aspirador.

Con el fin de calcular el rendimiento del insectario hemos
considerado como unidad de producción la bandeja, en donde se
plantan las patatas cuyos brotes tiernos han de servir de alimento
a las cochinillas (cotonet), las cuales han de ser el único sustento
de los insectos beneficiosos. Cada bandeja debe producir un pro-
medio mínimo de 400 insectos perfectos, aunque puede alcanzar
la producción a 700 y 1.000 adultos por unidad. En las cabinas de
este insectario caben 140 bandejas, lo cual permitirá obtener
56.000 adultos por cabina, llesándose a la producción de 448.000
insectos por año.

Completa la anterior instalación un pórtico adosado en la fa-
chada Sudeste, compuesto por un entramado metálico sobre pila-
res de ladrillo y cubierto en su mayor parte de vidrio y el resto de
uralita. En cada uno de sus extremos lleva un compartimiento de
4 por 4 metros, con las paredes de vidrio sobre entramado de
hierro, formando dos invernaderos para estudios fitopatológicos,
uno de ellos en comunicación con el laboratorio.

Delante de este pórtico se ha cercado una superficie de 240
metros cuadrados por una verja de hierro, espacio destinado a
emplazamiento de evolucionarios, insectarios y cajas de obser-
vación.

Poco queda que decir sobre el insectario y sus anexos, ya
que los planos que se acompañan explican suficientemente esta
nueva instalación del Centro.

TRABAJOS DE CRIPTOGAMIA

La importancia que tiene para Valencia el cultivo del pimiento
por la extensión de la industria conservera, hace que dediquemos
especial atención al estudio de la enfermedad llamada «blanque-
ta», causa de la constante pérdida de cosechas.

La enfermedad, que se halla en todas las plantaciones de pi-
miento de la provincia, aparece hacia mediados de Agosto.
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La colocación de los órganos atacados en cámata húmeda ha
puesto de manifiesto los siguientes organismos: unos filamentos
pardos terminados por una espora o cadena de ellas, cuya longitud
oscila entre 18 y 50 micras, que teñidas con azul láctico permite
apreciar sus tabiques y reconocerlas como pertenecientes al gé-
nero Alternaria.

Como dichas esporas se han puesto de manifiesto en hojas y
especialmente en tallos y pedúnculos del fruto, se han estudiado
preferentemente las semillas procedentes de frutos que presentaban
la lesión en dicho punto. Puestas en cámara húmeda a 29” apare-
cen sobre ellas esporas de Alternaria, llegando al cabo de 7 días
de cultivo a estar atacadas el 94 por 100 de las semillas. Esto in-
duce a suponer que pudiera ser ese hongo el agente productor de
la enfermedad y la semilla su vehículo portador, corroborándolo,
al parecer, el que en plantaciones hechas sobre terreno recién
convertido en regadío se encontraba asimismo la enfermedad. En
contraposición tenemos el hecho de que las plantas proceden-
tes de semillas de Rioja, en donde no se conoce manifestación
alguna de la enfermedad, aparecen también intensamente ataca-
das en esta región.

Por otra parte, en estudios efectuados en la Estación de Fi-
topatología Agrícola de Madrid, se ha puesto de manifiesto en los
órganos atacados la presencia de los géneros Alternaría, Penici-
llum, Verticilium, Peribotrium ?, Hormodendron y Fusarium,
sin que pueda saberse a ciencia cierta cuál de ellos es el produc-
tor de la enfermedad. Unicamente con la inoculación en plantas
sanas de cultivos puros de cada uno de estos hongos, se llegaría a
dilucidar la cuestión.

Se han hecho varios ensayos de desinfección de semillas,
de semilleros, de terrenos de plantación y de plantas; y aunque
en algunos casos se ha notado retraso en la aparición de la
enfermedad, los resultados no han sido lo satisfactorios que
fuera de desear. A continuación reseñamos ligerísimamente una
pequeña parte de las experiencias realizadas sobre desinfección
de semillas con expresión del tanto por ciento de germinación:
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Con sulfato de cobre al 1 por 100 (proc. tindallización) germina el 87 por 100.
» » » 5 por 100 » el 72 por 100.
» » » 2 por 100 (proc. tindallización) » el 65 por 100.
» » » 15 por 100 » el 91 por 100.
» » » 1 por 100 y cal en polvo » el 68 por 100.
» acetato de cobre al 1 por 100 (proc. tindaltización) » el 51 por 100.
» Carbonato de cobre en polvo » el 72 por 100.
» iformalina al 1 por 1.000 durante 5 minutos >» el 62 por 100.
» » 2,5 por 1.000 (proc. tindallización) » el 40 por 100.

Se hacen nuevos ensayos con semillas de Logroño y Ca-
lahorra, al parecer no atacadas por la enfermedad, pero los resul-
tados son tan desiguales que no pueden sacarse consecuencias.
No obstante se nota que las semillas <Bolas> de aquellas proceden-
cias nacen bien, incluso aquellas que han sido desinfectadas, pero
no llegan a completar su desarrollo y aunque tfructifican lo hacen
en pequeña cantidad y con frutos poco desarrollados.

Finalmente se desinfectaron lotes de semillas que se pusieron
en cámara húmeda para hacer un estudio comparativo con otras
no desinfectadas y colocadas en las mismas condiciones; unas
y otras se comportaron de modo semejante, si bien en las des-
infectadas tardaron mayor tiempo en aparecer las vegetaciones
conidiales.

Otra enfermedad, análoga a la indicada para el pimiento, se
presenta en las plantas de habas. Ya el año anterior se notaron
los grandes daños que dicha afección producía, pero en el actual
se han intensificado de tal modo que es alarmante la extensión
que va tomando la plaga.

Los estudios realizados hasta la fecha han tendido a investi-
gar la causa productora y ensayar algunos métodos preventivos.
Nada puede adelantarse todavía; la índole de la enfermedad es
tan compleja que se tropieza con grandes dificultades para po-
nerla de manifiesto. Conocemos algunos de los efectos pernicio-
sos que produce, análogos a los que determina la «blanqueta» en
los pimientos, es decir, destrucción de la clorofila, reducción del
limbo foliar, maduración incompleta del fruto y en general pérdida
de vitalidad de la planta.

Entre los casos estudiados se encuentra también el de la en-
fermedad que en los pasados años ha destruído algunas planta-
ciones de melones de la provincia, y que en el actual ha estado
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circunscrita a la zona de Masalfasar y Alboraya, sin observarse en
la de Sueca y Cullera, donde en años anteriores los estragos habían
sido importantes.

Se trata de una afección que al parecer penetra por las raíces
secundarias, desecándolas, llega al cuello de la principal y produ-
ce una degeneración gomosa que mata la planta en pocos días.
En la región valenciana sólo se recogen, en las plantas atacadas,
los frutos de la primera flor y aun a veces esto no ha sido posible
por destruirse antes la plantación.

Se ha llegado a la identificación de conidías del género
Fusarium, probable causante de la enfermedad, que muy abun-
dantes existen no sólo en los tejidos que forman el cuello de
la raíz sino también en la goma producida y en las hojas, en
las cuales aparecen unas manchas oscuras con aparatos esporí-
teros.

Está ocupándose la Estación activamente de encontrar los re-
medios necesarios para evitar la gran pérdida que significa la des-
trucción de las cosechas de melones por este hongo.

Como la enfermedad suele ir acompañada del ataque a las
raíces de larvas de algunos elatéridos unas veces, y de nematodos
otras, se efectuó el tratamiento del suelo alrededor de la planta
con los productos Agrimat, sulfocarbonato potásico, cianuro de
cal en polvo y Seekay (paradiclorobenceno) y del cuello de la
planta con arseniatos sódico, cálcico y plúmbico. Solamente los
arseniatos de cal y de plomo no han producido lesiones en la
planta.

De lo expuesto se deduce que la cuestión queda reducida a
resolver uno de estos interrogantes: ¿Son las lesiones producidas
por los insectos la puerta de entrada del hongo? o, por el contrario,
¿es el ataque del hongo, al debilitar la planta, el que facilita la in-
vasión por los insectos?

El examen del aparato radicular de las plantas enfermas indu-
ce a suponer que suceda esto último, ya que no hay correspon-
dencia entre el estado de depresión de la planta y las lesiones
producidas en sus raíces por los insectos o gusanos. —.

Relacionado con este asunto tenemosla satisfacción de indi-
car que varios cosecheros de melones del Perú han consultado y
remitido semillas a este Centro para que podamos hacer las expe-
riencias necesarias a fin de identificar el agente causal de una

4
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enfermedad que allí se presenta con análogos caracteres que la

nuestra. Las plantaciones hechas han sido atacadas solamente
por la «fusariosis»?, sin poder afirmar si es la que allí padecían o

ha sido adquirida aquí. La analogía en la sintomatología induce a

suponer se trata de la misma enfermedad.
Se han determinado las afecciones que sufren frutos de na-

ranja remitidos desde Holanda, pudiéndose observar en ellos la
existencia de Pythiacystis cithophtota, Penicillium digitatum,
probable oleocelosis y cristales grandes tubulares de hesperidina,
reveladores de haber sufrido los frutos una baja temperatura.

TRABAJOS DE TERAPÉUTICA VEGETAL

Los estudios sobre métodos técnicos de lucha contra las en-
fermedades de las plantas, han continuado durante el año 1931

con más intensidad que en años anteriores, ya que hemos dispues-
to en diversas zonas de la provincia de Valencia, y aun en la de
Alicante, de campos en donde poder realizar ensayos de extinción,

cuyos resultados han venido a aumentar los datos recogidos en
nuestras pequeñas parcelas de experimentación emplazadas en
terrenos de la Granja.

Desde luego las experiencias con el fín de encontrar un pro-
cedimiento eficaz de extinción de la Ceratitis Capitata, han ab-
sorbido en parte nuestra atención, especialmente en los meses
de verano y otoño.

La destrucción de las cochinillas de los agrios, nos ha obliga-
do a estudiar nuevas fórmulas y ensayar productos comerciales,
algunos de gran interés y que seguramente entrarán en el campo
de la terapéutica agrícola.

Asimismo se han ensayado diversas fórmulas contra las pa-
lomillas de la alfalfa, fusariosis de los melonares, «blanqueta»
de los pimientos, con otros insecticidas y criptogamicidas que
se reseñan en la parte correspondiente de los anexos de esta
Memoria.

|
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Experiencias de lucha contra la Ceratitis Capitata
con cazamoscas de vidrio en los campos del Centro

Estos ensayos, que dieron comienzo el año 1929, se han en-
cauzado en el presente en el mismo sentido, es decir, tendiendo
especialmente al conocimiento del grado de eficacia de las distin-
tas sustancias atrayentes. También se ha perseguido determinar
el proceso de ataque de la mosca a los naranjales y huertos de
frutales, obteniéndose, al mismo tiempo, un sín fín de datos bioló-
gicos cuyo conocimiento tanto puede influir en el buen resultado
de la campaña de extinción.

En las experiencias que siguen hemos utilizado naranjos de
las variedades Washington Navel y Thompson Navel, de madura-
ción temprana, y una pequeña plantación de caquis. Los ensayos
han comprendido un período de cinco meses (de Agosto a Diciem-
bre) y los mosqueros, con las sustancias atractivas a ensayar, se
han instalado unas veces en árboles distintos y otras en el mismo
árbol, bien separados, bien en baterías de cuatro recipientes.

Experiencia: 1. (Gráfico 1). — Esta experiencia se hizo
sobre 8 caquis, situando 3 mosqueros en cada árbol; uno convi-
nagre al 25 por 100, otro con una dilución de pulpa de melocotón
y el tercero con agua de maceración de salvado.

Deseando también saber si había alguna diferencia de atrac-
ción entre el salvado fino y el de hoja, el tercer lote de mosque-
ros lo dividimos en dos grupos, cargando 4 mosqueros con agua
de maceración de salvado fino y 4 con la de salvado grueso. En
esta experiencia sobre caquis, según indica el gráfico, se observa
un predominio evidente de las aguas de salvado fino, que apenas
se mantiene en las siguientes, como puede comprobarse en el
gráfico general VIII.

El agua de maceración de salvado se preparó poniendo
50 grs. de salvado en un litro de agua y teniéndolo en maceración
el tiempo preciso hasta iniciarse la fermentación (de 24 a 48 horas,
según temperatura), llenando después los mosqueros con el agua
que sobrenada.

La dilución de la pulpa de melocotón la hemos preparado,
la mayoría de las veces, utilizando el melocotón al natural que
el comercio expende. En este caso, con el caldo que le acompa-



28

ña, se forma una papilla fina que se conserva en frascos de cris-
tal bien tapados. Tomamos unos 30 c. c. y con ellos se carga
el mosquero agregando agua hasta obtener un total de 150 a
175 €. C., según su cabida.

La experiencia dió comienzo el día 20 de Agosto y terminó
el 12 de Noviembre, con los siguientes resultados:

Ceratitis cazadas en 10 ensayos
Hembras Machos Total

Vinagre al 25 por 100. . . . ... 174 105 277
Pulpa de melocotón. . . . . ... 158 122 280
Agua de salvado fino.. . . . . .. 231 102 “855
Agua de salvado grueso.. . . ... 165 46 209

TOTALES: : = 4 ua 746 373 1.119

Adviértase que en cada uno de los ensayos o determinaciones
efectuadas con cada sustancia se toman 8 mosqueros con pulpa,
8 con vinagre, 4 con salvado grueso y 4 con fino; luego para
proceder a un estudio comparativo que se aproxime a la verdad,
habrá que duplicar los resultados que se consignan para las dos
clases de salvado.

Experiencia 2.* ( Gráficos 11 y 111).—Los mosqueros cargados
con las sustancias objeto de esta experiencia—vinasre al 25 por
100, pulpa de melocotón, concentrado de naranja y agua de sal-
vado—se agruparon en un mismo soporte, emplazado enlas pro-
ximidades de un naranjo Washington Navel. El registro de insec-
tos, que empieza el día 1 de Octubre y termina el 20 de Diciem-
bre, acusa los siguientes resultados:

Número de Ceratitis cazadas

Hembras Machos Total

Vinagre al 25 por 100. . ... 29 29 58
Pulpa de melocotón al 10 por 100. 32 27 59
Concentrado de naranja al 10 por 100. 11 25 36
Agua de maceración de salvado. . . 18 11 29

TOTALES. . . . ... 90 92 182
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La pulpa de melocotón y el agua de maceración se prepara-
ron como en la experiencia anterior, y el concentrado de naranja
diluyendo unos 20 c. c. de este producto, que venden drogueros
y licoristas, en 150 c. c. de agua.

Experiencia 3.* (Gráficos 1V y V).—Se efectuó agrupando
los cazamoscas como en la experiencia anterior y con las cuatro
sustancias siguientes: vinagre al 25 por 109, agua de maceración
de salvado, agua de maceración de salvado con 15 c. c. de vina-
gre y agua con salvado. A diferencia de las aguas de maceración
de salvado, las aguas con salvado se preparan añadiendo el salva-
do (10 gramos) al agua y con la mezcla así formada se llena el
mosquero. Los resultados de este ensayo, realizados en las mis-
mas fechas que el anterior, son:

Número de Ceratitis cazadas

Hembras Machos Total

Vinagre al 25 por 100. . . . ... 14 24 38
Agua de maceración de salvado... . 23 12 35
Agua de maceración de salvado y

156: €, de Vinagre: = + 1 ms 25 11 34
Agua con salvado. . . . . . .—. 6 8 14

TOTALES: « « « uz 66 55 121

Si observamos los gráficos III y V correspondientes a las dos
experiencias anteriores con mosqueros en batería, veremos que
los recuentos hechos el 4 de Noviembre acusan una gran caza de
moscas con todas las sustancias; lo que hace suponer, y con bas-
tante fundamento, que alrededor de esa fecha apareció una gene-
ración, dato biológico de gran interés.

Experiencia 4.“ (Gráfico V1).—En esta experiencia se estu-
dia el poder de atracción de diversos productos azucarados ex-
traídos de la remolacha y en distintas diluciones. Comienza el 24
de Noviembre y termina en 1.%* de Diciembre, situando un mos-
quero en cada naranjo y cargando los de cada 4 árboles con la
misma sustancia y en la misma proporción. El recuento semanal
de insectos nos da el gráfico que figura en los anexos y el cuadro
siguiente:
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Número de Ceratitis cazadas

Hembras Machos Total

Miel 1.* al Spor 100. . . . ... 49 32 31
Miel 2.“ al 5 por 100. . . . ... 5 43 118
Melaza al 5por 100. . . . ... 128 32 180
Miel 1. al 10 por 100. . «. == «. . 40 40 80
Miel 2. al 10 por 100. . . . ... 50 45 93
Melaza al 10 por 100. . . . .—. 56 55 111

TOTALES. . «a «. . 398 265 663

Experiencia 8. ( Gráfico V/).—Se realiza en una parcela
plantada de naranjos jóvenes, entre el 28 de Septiembre y el
1. de Diciembre, colocando un mosquero por árbol, con las sus-
tancias y resultados que se indican a continuación:

Número de Ceratitis cazadas

Hembras Machos Total

Vinagre al 25 por 100. . ... 5 5 10
Concentrado de higos al 10 por 100 14 8 22
Concentrado de naranja al 10 por 100 25 14 37
Concentr. de algarrobas al 10 por 100 16 4 20
Agua de maceración de salvado y

15 6. e.de vinagre: : : « «-.. 7 5 12
Agua de salvado fino.. . . . .—. 40 15 55
Agua de salvado de hoja. . ... 18 7 25
Agua con salvado y 15 €. e. de almare 15 10 25
Pulpa de melocotón al 10 por 100... 9 9 18

TOTALES: +» 2 a 5 147 IT 224

Experiencia 6.* (Gráficos VII y 1X).—Se utilizaron 48 na-
ranjos Washington y Thompson en plena producción, situando un
mosquero en cada árbol, cargados cada cuatro correlativos con la
misma sustancia. La experiencia comenzó el 15 de Septiembre y
se dió por terminada al recolectar la fruta en los últimos días de
Diciembre. Con los varios preparados se obtuvieron los resul-
tados siguientes:
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Número de Ceratitis cazadas

Hembras Machos Total

Vinagre al 25 por 100. . .... 515 611 1.126
Concentrado de higos al 10 por 100 421 420 841
Concentrado de naranja al 10 por 100 315 452 767
Agua de salvado fino. . . ... 471 284 755
Agua de salvado de hoja. .. . 441 274 715
Pulpa de melocotón al 10 por 100. 252 202 504
Agua con salvado y 15 c. c. de vinagre 199 151 350
Agua de salvado y 15 c.c. de vinagre 157 119 276
Agua con salvado de hoja. . . ... 120 94 214
Agua con salvado fino. ... 66 45 111
Concentr. de algarrobas al 10 por 100 70 75 155
Vinagre de naranjas. . . . . ... 58 27 65

TOTALES. : : sx ma ra 065 2.814 5.879

También se han cargado los mosqueros con Gold al 10 por
100, pero los resultados han sido muy interiores a los que figuran
en la relación anterior.

En el gráfico IX también se advierte que la época de mayor
caza de Ceratitis corresponde a las determinaciones del 30 de
Octubre y 6 de Noviembre, resultados que concuerdan con los
observados en las experiencias 2.% y 3.*. Ya en la Memoria del
año 1930, al tratar del proceso de ataque de esta mosca a nues-=
tros naranjos tempranos, decíamos que el mayor número de
insectos recolectados correspondía a las cazas dela última dece-
na de Octubre y primera de Noviembre, con temperaturas medias
de 14 a 18 grados.

En esta serie de experiencias, la renovación de líquidos y el
recuento de insectos se hacían cada $ días, distribuídas estas ope-
raciones entre los seis días hábiles de la semana, a fin de evitar
acumulación de trabajo.

Á pesar deello, la labor desatrollada durante los cinco meses
que han durado los ensayos ha sido grande, y en ella han puesto
todo su interés y entusiasmo los Preparadores Químico y Entomó-
logo y el Auxiliar de laboratorio, ya que diariamente había que
contar y anotar el material recolectado procedente de 20 mosque-
ros. Además, el recuento no se ha limitado a las Ceratitis, ma-
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chos y hembras, sino que también se anotaban los Dacus oleae,
dipteros varios, avispas, abejas, lepidópteros y un último grupo
en donde se incluían todos los demás insectos. Prescindimos de
estos estados generales en la Memoria por no hacerla demasiado
extensa, pero figurarán en un trabajo especial que sobre estas
experiencias tenemos el proyecto de publicar.

Conclusiones: De los gráficos y relaciones que figuran en
este trabajo, pueden deducirse algunas conclusiones, que no deben
interpretarse en sentido muy amplio, ya que posiblemente muchas
de ellas sufrirán alteraciones en otros ensayos; pero tienen gran
interés porque pueden servir de base en experiencias posteriores.

Entre las sustancias ensayadas se distinguen por su poder
atractivo el vinagre, la pulpa de melocotón, las aguas de salvado
y los concentrados de naranja e higos. Las demás nos dan resul-
tados notablemente inferiores, y algunas comoel Gold (producto
comercial que nos recomendaron para este objeto) acusan un
resultado completamente negativo.

La disolución de vinagre al 25 por 100 da resultados bas-
tante uniformes, no solamente en estos ensayos sino también en
los realizados en los campos de experiencias de los agricultores.
En cuanto al total de insectos cazados queda en primer lugar en
las experiencias 3.* y 6.*. (Gráficos 1V y VII.

Las aguas de maceración de salvado han dado en algunos
casos resultados muy superiores al del vinagre y demás sustancias
citadas como atractivas (experiencias 1. y 5.*), pero en cambio
otras veces queda muy por debajo, ocupando el segundo lugar en
la 5. experiencia y el 4.” en las 2.* y 6,*. Esta sustancia es la que
ha cazado mayor número de insectos, habiendo llegado a reco-
lectarse en una ocasión 175 hembras y 37 machos en un solo
mosquero.

Si observamos los gráficos 1, II, IV, VI, VII y VII, en los que
hemos separado el total de machos cazados del de hembras, ve-
remos diferencias más sensibles entre las segundas que entre los
primeros. Esto hace sospechar que no es solamente el olfato el
que produce la atracción de los insectos por los estimulantes quí-
micos, sino que tiene también una influencia decisiva la función
de reproducción.

La temperatura modifica rápidamente la composición de las
soluciones, en las que se producen fermentaciones muy com-
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plejas que seguramente han de influir en el poder de atracción
que ejercen sobre los insectos, lo que parece explicar la ano-
malía que se observa en las aguas de maceración de salvado,
en las cuales según esté más o menos adelantada la fermentación
butírica los efectos son muy distintos. Siendo el vinagre un pro-
ducto que ha sufrido la fermentación acética, puede considerarse
prácticamente inalterable, cuyos éteres acéticos son muy difusi-
bles. Por el contrario, en las aguas de salvado tienen que produ-
cirse las fermentaciones láctica y butírica que requieren elevadas
temperaturas, pudiéndose achacar las diferencias registradas a
los distintos productos obtenidos en estas fermentaciones con
diverso poder de atracción sobre la mosca. En general, hemos po-
dido observar que en verano, cuando las aguas se descomponen
rápidamente, las cazas son mucho mayores.

Experiencias de lucha contra la Ceratitis Capitata con
cazamoscas de vidrio en campos de los agricultores

Los estudios del método de los mosqueros en la extinción de
la mosca de las frutas no se han limitado exclusivamente a las de-
terminaciones anteriormente reseñadas, sino que también se han
planteado en parcelas cedidas por los agricultores, utilizando en
unos casos plantaciones de melocotoneros—fruto el más apete-
cido por la mosca—, distintas clases de frutales (albaricoqueros,
higueras, manzanos, perales, etc.) y huertos de naranjos. Ello
nos ha permitido además controlar la plaga en distintas zonas.
Los campos se han establecido en Puebla de Farnals, Jalance y
Miramar, de la provincia de Valencia, y Pego, de la de Alicante,
los que se visitaban periódicamente por el personal del Centro y
el de plagas de la Sección Agronómica, recogiéndose cuantas
observaciones pudieran ser de utilidad. Algunos de los campos,
por estar bastante separados del Centro y en zonas de difícil co-
municación, no se han podido visitar semanalmente para hacer la
renovación de sustancias.

Campo de Puebla de Farnals (Valencia).—Instalado en una
finca propiedad de D. Juan Duato Sales, de seis hanegadas
(4.986 m.”), plantada de melocotoneros «<agostencos» con 300 ár-
boles. Los mosqueros se instalaron el día 3 de Julio, cuando en
los frutos se iniciaba el cambio de color.



34

Las sustancias ensayadas fueron el vinagre al 25 por 100,
las aguas de maceración de salvado y la pulpa de melocotón en
disolución al 20 por 100, dividiéndose los mosqueros en tres lo-
tes de un centenar aproximadamente. Se eligieron y numeraron
seis árboles de situación media, carsándose cada dos mosqueros
con una de estas sustancias, afin de observar con atención la

caza de insectos, cuyo conteo se hacía en el laboratorio del Cen-
tro. Se contaban las Ceratitis, los restantes dípteros, las avispas,
las abejas y los lepidópteros.

Las sustancias atractivas se renovaban semanalmente y el úl-
timo conteo de insectos se hizo el 7 de Agosto, ocho días antes de
terminar la recolección de los frutos, operación que empezó el día
20 de Julio.

De las tres sustancias ensayadas, la pulpa de melocotón cazó
el mayor número de Ceratitis—163 en dos mosquetos y 5 deter-
minaciones—a continuación el salvado, con 96 y por último el

vinagre, con 63.
Los resultados, a juzgar por las manifestaciones del mismo

propietario, fueron bastante satisfactorios, ya que la cantidad de
fruta picada fué relativamente pequeña; en cambio enotras plan-
taciones de melocotoneros el ataque de mosca revistió caracte-
res de verdadera calamidad y difícilmente se encontraban frutos
sanos. Nuestra impresión es que de haberse instalado los mosque-
ros 15 días antes, se hubieran logrado mejores resultados.

Campo de experiencias de Jalance (Valencia).—Se eligió la
extensión de terreno que forman las partidas de Bucar y Álcarro-

ya, donde el melocotón constituye una de las primeras produccio-
nes, separadas porel río Júcar y aisladas de otras zonas de huer-
ta. Debido a la configuración del terreno, hasta unos 500 metros
aguas arriba no empieza otra partida de huerta; aguas abajo está
limitada por una zona con árbolesde ribera y carrizos, y los demás
linderos son secanos de arbolado y siembra.

Según datos facilitados por la Junta de Informaciones Agrí-
colas, los frutos de estas dos partidas son los que más sufren
los daños de la Ceratítis, por su situación muy favorable a la bio-
logía del insecto y por la variedad y gran concentración del arbo-
lado. Pasan de un millar los melocotoneros que hay en produc-
ción, a los. que hay que añadir higueras tempranas (bacoreras) y
tardías, manzanos y perales, o sea que la mosca dispone de frutos
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variadísimos donde ovopositar. Por ello, a pesar de ser zona en la
que la Ceratitis aparece bastante tardíamente, el ataque una vez
comienza, reviste caracteres alarmantes, hasta el extremo de lle-
garse algunos años a la total destrucción de la cosecha de me-
locotón.

En la partida de Álcarroya se instalaron 546 mosqueros, en
40 fincas, y en la de Bucar 1.005, en 104 fincas, o sea 1.551 reci-
pientes que se cargaban la mayoría de ellos con agua y vinagre,
y el resto (especialmente los de Alcarroya), con aguas de salvado.
La experiencia dió comienzo el 30 de Junio y terminó el 30 de
Septiembre.

El resultado obtenido ha sido muy dudoso, puessi bien algu-
nos propietarios nos han manifestado que los ataques de mosca
han sido mucho más intensos en otras partidas que en la zona
acotada con mosqueros, a pesar de estar emplazada en la parte
del término que más sufre los daños de la plaga, nosotros no
hemos podido apreciar diferencias que permitan deducir conclu-
siones. En invasiones tan intensas como la del pasado año, es in-
dudable que la instalación de mosqueros no basta para contrarres-
tar los daños; es preciso que este método vaya acompañado de la
recogida diaria de los frutos caídos y de los atacados, operación
que los propietarios y los arrendatarios no han realizado, a pesar
de nuestras recomendaciones expuestas en una conferencia dada
días antes de comenzar los ensayos, y por medio de una hoja
divulgadora que se repartió profusamente.

Campo de experiencias de Miramar (Valencia).—Instalado
en un campo de naranjos Washington Navel de 6 hanegadas
(4.986 m.*) de extensión y 186 árboles, propiedad de D. Constan-
tino Carpi. El día 15 de Septiembre colocó el personal del Centro
los mosqueros, cargándolos con agua y vinagre en la proporción
de 3al. El propietario quedó encargado de efectuar semanal-
mente la renovación de líquidos; pero a pesar de ello se hicie-
ron 5 visitas a este campo, en las fechas que correspondía hacer
la renovación, a fin de contar el contenido de algunos: mos-
queros.

En este campo se ha ensayado también el producto de la
Casa Bayer «Olivasán», tratando los naranjos que lindan con la
carretera, según el método Lotrionte; se impregnaron hacecillos
de alfalfa seca con una solución al 33 por 100,y los del lado opues-
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to según el método Berlese, o sea pulverizando algunas ramas con
una solución al 5 por 100.

Según la información hecha en nuestra última visita a Mira-
mar, realizada el 26 de Noviembre, la proporción de naranja pi-
cada había sido pequeña.

Campo de experiencias de Pego (Alicante).—Se utilizó un
huerto de naranjos de D.* Josefa Ortolá, compuesto de 92 naran-
jos Washington Navel y 6 de la variedad «comuna», cargándose
los mosqueros— el 15 de Septiembre—con vinagre al 25 por 100.
De la renovación de líquidos se encargóel Perito Agrícola don
Francisco Estela.

El día 28 de Noviembre, última vez que visitamosla finca, la
naranja estaba todavía en el árbol, y la impresión que recogimos
sobre la eficacia de este método fué bastante satisfactoria.

Ensayos de fórmulas contra las «palometas» de la altalta

Figura en los anexos de esta Memoria un conjunto de
7 fórmulas, aplicadas contra la «palometa» en un campo de
alfalfa del Centro, cuya extensión total es de 6 hanesadas—me-
dia hectárea aproximadamente-—dividida en tablas próximamente
iguales.

Se han hecho dos tratamientos con un intervalo de 8 a 10
días: el primero cuando la planta apenas tenía unos 10-15 cm. de
altura, en los días 26-27 de Agosto; el segundo del 5-6 de Sep-
tiembre, repitiendo el mismo tratamiento anterior.

Examinada la alfalfa después del primer tratamiento se obser-
va que el ataque de palomilla es menos intenso que el de los cam-
pos próximos; que enlas orillas está más atacada que en el cen-
tro, y que la que mejor aspecto presenta es la de las tablas 7.* y
8. tratadas con las fórmulas V y VI.

La fórmula ll] a base de cloruro de bario se debe desechar,
porque lesiona la planta, sin ejercer gran acción sobre la plaga.

También se han practicado dos tratamientos con arseniato de
calcio en polvo en una pequeña parcela, con resultados que supe-
ran a los obtenidos con las anteriores fórmulas.
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Estudios de fumigación cianhídrica

En los estudios de fumigación con el ácido cianhídrico se ha
pretendido conocer:

1.9 Las proporciones más convenientes de cianuro, ácido sul-
fúrico y agua, en invierno y verano, que a la vez que determinen
una reacción enérgica, con desprendimiento rápido del gas produ-
cido, eviten en lo posible la presencia de residuos, signo evidente
de una reacción incompleta y por tanto antieconómica. Motiva
esta experiencia el desacuerdo entre las dosis que este Centro
recomienda y las utilizadas por algunos operadores.

De las múltiples experiencias llevadas a cabo hasta ahora,
hemos deducido la consecuencia de que no procede variar la pro-
porción de los componentes que entran en la fórmula de reacción,
es decir, que el desarrollo más rápido y completo del gas ácido
cianhídrico se consigue con la mezcla de una parte de cianuro
sódico, una y media en volumen de ácido sulfúrico y dos de agua.

2.9 Lavelocidad de desprendimiento del ácido cianhídrico, por-
que, como es bien sabido, una reacción muy rápida determina una
gran concentración de gas debajo de las tiendas, en los cinco pri-
meros minutos de exposición, y a esto debe tenderse para lograr
el máximo de eficacia sobre la plaga. Apenas iniciados estos es-
tudios hubieron de suspenderse, en espera del material de labora-
torio indispensable.

3.% El proceso de difusión del gas debajo dela tienda, aspec-
to interesante del asunto y del que esperamos deducir provecho-
sas enseñanzas, ya que ha de permitirnos formar juicio científico
de los varios procedimientos de generación del ácido cianhídrico
que actualmente se emplean en terapéutica agrícola y determinar,
en la mayoría de los casos, las causas que desvirtúan las fumiga-
ciones.

Con este objeto se han hecho ensayos preliminares utilizando
el aparato cuya fotografía se acompaña, modelo del técnico ale-
mán Dr. Gerhard Peters, en el cual hemos introducido algunas
pequeñas modificaciones en vista de los resultados primeramente
obtenidos. Este aparato permite hacer las tomas de gas en dite-
rentes zonas del espacio que cubre la tienda, con lo cual se puede
determinar en qué momento alcanza el cianhídrico su concentra-
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ción máxima, si se acumula mayor cantidad en las partes altas o
junto al suelo, con otros datos de gran interés, especialmente en
los ensayos de fumigación diurna.

La mezcla de aire y cianhídrico tomada de la tienda, necesa-
ría para el análisis, es absorbida por la aspiración que se produce
al fluir el agua contenida en unos tubos de vidrio, de un litro de
cabida, y que en número de cuatro figuran en la parte anterior del
aparato. El cianhídrico es retenido por una solución de bicarbona-
to potásico contenida en unos pequeños tubos de ensayo, y su
titulación se hace con una solución de iodo de concentración co-
nocida, empleando como indicador el almidón.

Por supuesto, un estudio completo de la difusión del gas es
labor de mucho tiempo, quizás de algunos años, puesto que son
muchas las variables que intervienen en la fumigación y muchos
los métodos que se disputan la supremacía, cada cual con sus ca-
racterísticas no bien definidas. Llegar a eliminar los menos conve-
nientes, y a concretar cuál debe preferirse y en qué circunstancias,
he ahí lo que persigue este Centro, conlas experiencias iniciadas
a mediados de año.

Ensayos varios de insecticidas y criptogamicidas

En los anexos de esta Memoria se inserta una relación de las
fórmulas preparadas en el laboratorio y otra de los productos co-
merciales ensayados en las parcelas de experimentación del Cen-
tro, indicando las plantas yplagas.

Además de las experiencias anteriores, el personal del Cen-
tro ha dirigido algunos ensayos de extinción de plagas, siendo los
más importantes los siguientes:

En las aldeas de Campo Atcís, Los lIsidros, La Portera, Los
Marcos y el Derramador, del término municipal de Requena, y en
colaboración con el personal de la Sección agronómica de la pro-
vincia, se hizo campaña de primavera contra la <altica» o «pulga»
de la vid (Matltica ampelophaga Cuer.). En presencia de los agri-
cultores se prepararon los caldos arsenicales, entregándose des-
pués al alcalde pedáneo el número de paquetes de arseniato de
cal o de plomo para combatir el total de cepas de la aldea. Ade-
más en Campo Arcís se pulverizaron 1.620 cepas, distribuyéndo-
las en cinco partes para el ensayo de los siguientes productos:



39

Esturmit, caldo bordelés al 1,5 por 100 adicionado de 150 c. c. de
nicotina para 100 litros de caldo; caldo bordelés al 1,5 por 100
con 500 gm. de arseniato de plomo para 100 litros de caldo; caldo
bordelés al 1,5 por 100 y 150 gm. de arseniato sódico para 100
litros de caldo.

En Masalfasar y en una plantación de melones se ensayaron
diferentes preparados para defender las plantas de los ataques de
Fusariosis que anualmente sufre, afección que en esta zona va
siempre acompañada por un coleóptero elatérido. Los estudios se
hicieron con los siguientes productos: Agrimat, sulfocarbonato
potásico, cianuro de cal en polvo, Seekay, arseniatos sódico, cál-
cico y plúmbico; sin gran eficacia en los resultados.

En otra parcela del mismo término municipal se hicieron ex-
periencias de lucha contra el «alacrán cebollero» o «tallarós»,
(Cartilla gryllotalpa L.) empleando cebo (granos de arroz) enve-
nenado con fosfuro de zinc, segúnlas instrucciones del Profesor
italiano F. Malenotti. No se obtuvieron resultados concluyentes.

Contra el Capnodis tenebrionis L. atacando las raíces de al-
baricoquero y ciruelo se han efectuado ensayos en un huerto de
Torrente y Cuarte, con sulfocarbonato potásico, Agro y Seekay.

En un vivero de pimientos de Torrente se practicó un ensayo
de desinfección del terreno con formalina al 2,5 por 100, como
preventivo contra la «blanqueta», dando posteriormente tratamien-
tos con caldo bordelés al 1 por 100.

SECCIÓN DE ENSEÑANZA

En los meses de Junio y Noviembre se dieron cursillos de
Capataces fumigadores, con arreglo al programa aprobado por la
Dirección General de Agricultura. Recibieron enseñanza 127
alumnos y se expidieron diplomas a 119 de ellos.

Durante estos cursillos se instruyó a los alumnos en la prác-
tica de la fumigación cianhídrica según los métodos y sistemas
más en uso, de los que son los principales los siguientes: el del
generador que consiste en la producción del gas ácido cianhídrico,
en el interior de la tienda de lona con que se cubren los árboles,
por medio de un cianuro (generalmente el de sodio), ácido sulfú-
rico y agua (utilizando para la reacción unas vasijas especiales de
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barro cocido que reciben el nombre de generadores). El método
anterior admite la modificación de producir el ácido cianhídrico
fuera de las tiendas, a las que se conduce por medio de toberas;
tal es el sistema seguido en la máquina cianogeneratriz. En el mé-
todo que utiliza el cianhídrico líquido tampoco se engendra éste
bajo las lonas, sino que después de haber hecho actuar el ácido
sulfúrico sobre un cianuro se recoge el gas que se desprende para
liquidarlo a presión, en cuyo estado se envasa en bidones espe-
ciales, para su empleo.

En Valencia hay una fábrica dedicada a la obtención de este
producio que expende con el nombre de Aerobrand, cuyo empleo
va generalizándose. En este método se usa una máquina que no
tiene otro objeto que medir la dosis adecuada de cianhídrico líqui-
do e inyectarlo en finísima pulverización bajo la lona para conse-
guir que se volatilice inmediatamente. Otros métodos se fundan
en la propiedad que tiene el cianuro de cal de desprender ácido
cianhídrico en contacto con la humedad del aire, utilizando pro-
ductos como los denominados Cianogás (cianuro de cal en polvo),
Calcid (cianuro de cal muy puro en pastillas dosificadas), que se
introducen en las tiendas por medio de máquinas que los inyectan
directamente con una corriente de aire o previamente pulverizados.
Otro método, por fin, utiliza la propiedad de algunas sustancias,
como la denominada Ziklon, de desprender en contacto del aire
el ácido cianhídrico previamente absorbido; para ello basta medir
este producto granulado en una probeta y esparcirio en el suelo,
bajo la tienda.

De todos estos métodos se han enseñado a los alumnos el
manejo de las máquinas y productos utilizados en cada caso y el
uso de las tablas de dosificación correspondientes.

En presencia de los alumnos se realizaron análisis de cianu-
ros y la determinación de la concentración del ácido sulfúrico por
medio del densímetro, así como la investigación de los cloruros en
el agua por medio del nitrato de plata, impureza perjudicial cuya
presencia en dosis algo elevadas hace el agua inservible a los fines
de la fumigación. Además se comprobó la proporción que de cia-
nuro, agua y ácido debe emplearse en el método del generador
para que la reacción sea lo más rápida posible y que no queden
restos de cianuro sin reaccionar.

También se prepararon a presencia de los alumnos las fórmu-
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las más frecuentes empleadas en la pulverización, como son las
emulsiones jabonosas de petróleo y nicotina, las. disoluciones de
sulfato de cobre y arseniato de calcio, suspensiones del de plomo,
etcétera, enseñándoles el manejo de los aparatos pulverizadores y
las precauciones que deben tenerse en cuenta para lograr la máxi-
ma eficacia y evitar los peligros de la elevada toxicidad de algunos
de los productos empleados, entregándoles las instrucciones opor-
tunas.

DIVULGACIÓN
Atento siempre el Centro a lograr la máxima eficacia de su

labor ha procurado hacer ésta lo más extensa y difundida posible,
acudiendo a conferencias directas y radiadas, publicación de ar-
tículos en periódicos y revistas técnicas y, por último, editando
hojas, folletos y carteles sobre las plagas o enfermedades más
importantes en la Región que se han repartido con la mayor pro-
fusión.

Tales los que ilustran al agricultor en la lucha contra la mosca
de las frutas, los pulgones de los árboles frutales, las palomillas
de la alfalfa y la lucha biológica contra las malas hierbas, teniendo
otros en preparación como los que se refieren al moteado y gusa-
no de las manzanasy peras, el piojo rojo del naranjo y las instruc-
ciones que deben observarse en los trabajos de fumigación con el
ácido cianhídrico.

Tal es, en breve resumén, la labor realizada por la Estación
de Patología Agrícola de Levante durante el año 1951.

Ella comprende dos actividades distintas que directa e indi-
rectamente convergen a un solo fin: prestar la máxima ayuda a los
agricultores en la lucha contra los enemigos, cada día crecientes,
que viven a expensas de las cosechas o se oponen a que éstas
prosperen y que en conjunto constituyen la misión del Centro.

La primera está integrada por la resolución diaria de consul-
tas, dictámenes sobre los efectos de la fumigación y pulverización
sobre las plagas, en las plantas tratadas por estos métodos; la lucha
natural mediante el reparto de colonias de Crypto/aemus y Novius,
la edición de folletos y carteles divulgadores que ilustren alos

6
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agricultores sobre la biología de los insectos y medio de defensa
de los cultivos y, por último, la enseñanza de Capataces, reducida
hasta la actualidad a la de fumigadores, que pongan a los obreros
en condición de manejar los correspondientes productos con la
máxima eficacia y mínimo riesgo e instruyan a los propietarios en
la práctica y precauciones de esta operación.

|

La segunda abarca los ensayosrealizados para determinar el
poder atractivo de distintos líquidos sobre la mosca de las frutas y
la eficacia de productos insecticidas y criptogamicidas; el análisis
de estos productos, entre ellos los cianuros; la rectificación de las
tablas de fumigación, asunto aún en estudio; el conocimiento de
la biología de los insectos perjudiciales y útiles (parásitos de los
primeros), así como de la fauna entomológica de la región; ensa-
yos de aclimatación de nuevos parásitos útiles, análisis de tierras,
los informes redactados a petición de entidades oficiales o particu-
lares y la correspondencia sostenida con otros Centros y casas
industriales o comerciales o simplemente personas interesadas en
las materias de nuestra especialidad.

A continuación exponemos un cuadro esquemático de todas
estas actividades, sin perjuicio de añadir al final de esta Memoria
algunos gráficos y estados aclaratorios relativos a las más impor-
tantes.

Consultas resueltas. , ... . 286
Productos comerciales ensayados..

e e a 19
Fórmulas preparadas en el laboratorio. . . 29
Cryptolaemus distribuidos. . . , . .—. 7.475
Novius distribuidos. . . . . . . .... 10.495
Mosquerosrepartidos... . ... o. 5.844 .

Capataces fumigadores (dos cursos). " 127
Insectos recogidos... . . . . . +. ... 2.000

EL INGENIERO DIRECTOR,

FEDERICO CIÓMEZ CLEMENTE



ESTADOS Y LÁMINAS





Hembra de Ceratitis Capitata Wied.





Pomelo abierto para mostrar los daños causados por las larvas de
Ceratitis Capitata Wied.





Oruga de Taragama repanda Hb.





Insecto adulto de Taragama repanda Hb.





Rama de naranjo desprovista de hojas devoradas por
larvas de Taragama repanda Hu.

Lepidosaphes pinnaeformis Bowuché, (serpeta gruesa) sobre una hoja
de naranjo.





Ajos con los orificios producidos por el Brachycerus algirus Fab.

El Brachycerus algirus Fab. saliendo de un ajo.
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Pitosporo atacado de pulgones que han sido parasitados
por Lysephlebus carduí. Marsh.





parásito de la CeratitisCamerón,¿Hembra de Diachasma tryon
ieditata WCap
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Pimiento mostrando en su pedúnculo la lesión producida por la
enfermedad llamada vulgarmente «blanqueta».

Aparato empleado para determinar la concentración del
gas cianhídrico en el interior de las tiendas de fumigación.





PLACAS Y ENFERMEDADES QUE HAN SIDO
OBJETO DE CONSULTA

Plagas de insectos y otros animales

AJO: Brachpycerus algirus Fab., Onteniente (Valencia).
ÁLBARICOQUERO: Capnodis fenebríonis L., «gusano cabezudo»,

Torrente (Valencia). Ceratitis. capitata Wied., «mosca de las frutas»,
Puzol, Puig, Jalance, Cofrentes (Valencia).

ALFALFA: Colaspidema atrum Oliv., «cuca», «gusano negro»,
Requena (Valencia). ZLorostege sticticalis L., Nothris lotellus Const.,
«palomillas», _ E

ALMENDRO: Ag/aope infansta L., «oruga pequeña», «orugueta»,
Oliva (Valencia), Almansa (Albacete). Anuraphis amyedali. Buckt,
«pulgón verde», Albaida (Valencia).

AZUCENA: Aphis sp., «pulgón negro», Valencia.
CEBOLLA: Thríps sp., Valencia.

-
CIRUELO: Capnodistenebrionis L., «gusano cabezudo». Benimodo

(Valencia). Aratopterus arundinis Bucle, “mugen verde», Albalat dels
Sorells (Valencia).

CoL: Pteris brassicae L., coruga verde», Guadalupe (Cáceres).
FRUTALES: Ceratfitis capitata Wied., «mosca de las frutas», Segor-

be (Castellón), La Estrella (Toledo), Alfara (Alicante). ZLaspeyresia po-
monella L., «gusano de las manzanas», La Estrella (Toledo).

HIGUERA: Ceroplastes risei L., «caparreta», Guadalupe (Cáceres).
Jupbías: Tetranychius sp., «tarallina», Alboraya (Valencia).
MANZANO: Eriosoma lanigerum Hausm., «pulgón. lanígero», Vigo

(Pontevedra), Algemesí, Rocafort (Valencia). Prulgones, Rocafort (Va-
lencia). Myyonomenta malinellus Z., «tiña» o «polilla», Siete Aguas
(Valencia). '

MELOCOTONERO:. Ceratítis capitata Wied., «mosca de las frutas»,
Ayora, Masalfasar, Jalance, Puebla de Vallbona; Cuatretonda, Valencia,
Benifayó (Valencia), Benicarló (Castellón), Teruel.

—

MELÓN: Macrosiphum ulmariae Kalt «pulgón», Alboraya (Va-
lencia).
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NARANJO: Zcerya Purchasi Mask., «cochinilla acanalada» Sueca,
Alcácer, Benimámet, Masamagrell, Foyos, Tabernes Blanques, Sagunto,
Puzol, Carlet, Alfara, Benitayó, Fuente Encarroz, Gandía, Moncada,
Rugat, Cullera, Burjasot, Oliva, Játiva, Rocafort, Carcagente, Torrente,
Meliana, Beniparrell, Silla, Moncada, Almusafes, Corbera, Godella (Va-
lencia), Valencia; Orihuela, Denia, Aspe, Orcheta, Callosa de Segura,
Vergel, Villajoyosa (Alicante); Nules, Burriana, Onda, Benicarló, Vi-
llarreal (Castellón); Alcanar, Tortosa (Tarragona); Alquerías, Mula (Mur-
cia), Murcia; Campillo (Málaga), Málaga; Almería; Badajoz; Puentecesu-
res (Pontevedra); Palma (Mallorca); Jodar (Jaén); Sevilla; San Lúcar de
Barrameda, Jerez de la Frontera (Cádiz), Cádiz; Las Palmas (Gran Cana-
ría); Larache (Marruecos); Faro (Portugal). Psendococcns cifri Risso,
«cochinilla algodonosa» «cotonet». Tabernes de Valldigna, Gandía, Mu-
seros, Játiva, Cullera, Puebla Larga, Benifayó, Burjasot, Turís, Puzol,
Puig, Carcagente, (Valencia), Valencia; Benejuzar, Callosa de Ensatriá,
(Alicante), Alicante; Castellón; Barcelona; Murcia; Málaga; San Lúcar
de Barrameda (Cádiz); Argel (Argelia); Rabat (Marruecos). Chrysom-
phalus distyospermi Morg., «poll-roig», «piojo rojo», Murcia, Mazarrón
(Murcia), Carlet, Masalfasar, Burjasot (Valencia), Villarreal (Castellón).
Lepidosaphes gloveríi Patz., «serpeta fina», Valencia, Alcácer, Beni-
modo, Alcudia de Carlet, Alcudia (Valencia); Villarreal (Castellón).
Lepidosaphes pinnaeformis Bouché, «serpeta gruesa», Rocafort, Bur-
jasot (Valencia); Málaga; Villarreal (Castellón). Ceroplastes sinensis
Del Guercio, «caparreta blanca», «cochinilla china», Moncófar (Caste-
llón), Castellón. Ceratifis capitata Wied., «moscas de las frutas», To-
rrente, Villamarchante, Gandía, Alginet, Picasent, Puzol, Puig, Valencia,
Rocafort, Miramar (Valencia); Pego (Alicante); Larache (Marruecos).
Aspidiotus hederae Vallot, «poli-blane», Málaga. Cóccidos diversos,
Benicarló, Núles (Castellón); Sagunto, Carcagente (Valencia); Almoradí
(Alicante); Guadalupe (Cáceres). To.roptera aurantli Boyer «pulgón»,
Tabernes Blanques en (Valencia). Vesperus Xatarfi Muls., «castañeta»,
Valencia. Acaros, Murcia. -

Olivo: Sarssetía oleae Bern., «cochinilla de la tizne» «caparreta
negra», Viver (Castellón); Valencia, Puig (Valencia); Guadalupe (Cáce-
res). Enphyllura olivina Costa, «cotonet», Burjasot (Valencia). Dacus
oleae Rossi, «mosca del olivo», Valencia. Liothrips oleae Costa, «ara-
ñuelo», Valencia, Murcia.

PATATA: Curtilla grpllotalpa L., «tallarrós», «alacrán cebollero»,
Cullera (Valencia). "Eusoa (agrotis) .segetum Schiff, «cue dormidor»,
Valencia.

PERAL: Janis compressius F., Segorbe (Castellón). Psylla pyricola
Fuúrst, Chiva (Valencia). Ervophyes pyri Pagenst, Guadalupe (Cáceres).
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PIMIENTO: Zaphygma exigua Hb., «gardama», corugueta», Liria,
Ruzafa (Valencia).

PLANTAS DE JARDÍN: /ecerya Purchasi Mask., «cochinilla acanala-
da», Valencia.

Rosat: Macrosiphum rosae L. «pulgones», Sagunto (Valencia).
Icerya Purchasi Mask., «cochinilla acanalada», Cullera (Valencia).

TOMATE: Curtilla grpllotalpa L., «tallarrós», «alacrán cebollero»
Cullera (Valencia).

VID: Thrips sp., La Hoya (Murcia). Maltica ampelophaga Guer.,
«blaveta», «escarabatet», Algar, Requena (Valencia). Ceratitis capitata
Wied., «mosca de los frutos», Cartagena (Murcia); Alhama de Almería
(Almería). Eryophyes vizis Land., «erinosis», Guadalupe (Cáceres).

VARIOS: Hormigas, Algemesí, Benimodo, Alberique (Valencia).

Enfermedades de origen vegetal, no parasitarias

ALMENDRO: Taphrina. (exoascus) deformans (Berk) Fuck., Gua-
dalupe (Cáceres).

CIRUELO: Enfermedad de origen fisiológico, Alberique (Valencia).
MELOCOTONERO: Taphrina (exoascns) deformans (Berk) Fuck.,

cenrollats», Cofrentes (Valencia), Guadalupe (Cáceres).
MELÓN: Fusariumsp., «blanqueta», Masaltasar (Valencia). Erysipne

cichoriacearum D. C. Lev., «blanqueta», Ruzafa (Valencia).
NARANJO: Oleocelosis «roseta» Holanda, Carlet (Valencia). Oro-

banche crenata Forsk., «pinito», Silla (Valencia). Pleospnería citri,
«negrilla» o «negreta», Poliñá, Játiva, Carcagente, Albalat dels Sorells
(Valencia). Mal de goma, «gomosis», Corbera, Carlet (Valencia), Valen-
cia. Foliocelosis, Picasent (Valencia). Clorosis, Carlet (Valencia), Va-
lencia.

OLIvo: Antennaria elaeophila Mont, «negrilla», «negreta», Guada-
dalupe (Cáceres), Viver (Castellón), Valencia. Bacterium Savastanoi
Smith, «verrugas», «tuberculosis», Valencia. Cycloconium oleaginum
Cast, «repilo», Murcia.

PERAL: Fusicladium pirínum (Lib.) Fel., «moteado», Siete Aguas
(Valencia).

PIMIENTO: Alternaria sp., Torrente (Valencia); mosaico? Liria (Va-
lencia), Villavieja, Núles, Vall de Uxó (Castellón).

ViD: Uncinula necator (Schw) Burr., «oidio», «ceniza», «sendreta»
Tangel (Alicante). P/asmopara viticola (Berl) Toni, «mildiu», Laroco
(Orense), Bocairente (Valencia), Onda (Castellón).



RESUMEN DE CONSULTAS DESPACHADAS

Enfermedades del naranjo..
Id.

Id.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.

— Id.
ld.
ld.

del olivo..
del almendro y nogal..
del manzano, peral y otros frutales de pepita. .

del albaricoquero, melocot. y otros frutales de hueso.
de la vid..
de los tubérculos y raíces. .

de las plantas forrajeras, .
de las plantas hortícolas .

de las plantas de jardín. .

de las leguminosas.
de los cereales. .

Consultas sobre fumigación.
Dictámenes de fumigación y pulverización.
Consultas sobre preparación de fórmulas insecticidas, tratamt.”, etc.
Luchacontra la Ceratitis. .

Consultas varias (identificación de insectos, insectos que atacan a
los papeles, madera, etc.).

TOTAL. .. 286

34
9
5

19

6
10

a

DO

Y

13

112
19

38

5



N.5 del
Registro

21

5

42
453

46
48
5

50
60

46
25

— 61

6

13

11
Laí

48
24
50

PRODUCTOS COMERCIALES ENSAYADOS PHRA
COMBATIR INSECTOS Y CRIPTOGAMAS

NOMBRE DEL PRODUCTO Plaga tratada PLANTA

Emulso (base de aceites).

Calcid en polvo (cianuro de cal)

Nicotrol (base de nicotina).
Penetrol (activante de la nico-

tina).
Agrimat (emulsión de pelitre).
Sulfocarbonato potásico.
Calcid en polvo (cianuro de

cal).
Seekay (paradiclorobenceno).
Fosfuro de zinc.

Agrimat (emulsión de pelitre).
Sulfarol (azufre coloidal).
Aminasa (base de aceites).

Esturmit (arsenicales de cobre)

Volck pulgones (b. de aceites)

Volck naranjo (base de aceites)
Fórmula americana.

Sulfocarbonato potásico.
Agro (base de pelitre).
Seekay (paradiclorobenceno).

Crysomphalus
dyetiospermi.

Ninguna.

Pulgones.

Id.
Insec. del suelo

Id.

Id.
Id.

Cartilla grylla-
talpa.

—

ld.
Blanqueta.
Crysomphalus
dyctiospermi.

Nothris y
Phlyctaenodes
Crysomphalus
dyctiospermi.

Id.
Lepidosaphas
pinnaeformis.
Capnodis.

ld.
ld.

Naranjo.
Kaquis (acción
sobre la planta)
Rosales.

Almendro.
Melonar.

Id.

ld.
ld.

Sembrados.
Id.

Melonar.

Naranjo.

Altalta.

Naranjo.
ld.

Limonero.
Albaricoquero.

ld.
ld.



FORMULAS PREPHRADAS EN EL LABORATORIO
Y ENSAYADAS

Número FÓRMULA - COMPOSICIÓN PLAGA PLANTA

1

o

o

8

9

Sulfo-resinosa: Hidrato po-
tásico, 450 grs.; Colofonia,
250 grs.; Azufre, 250; Agua,
100 litros.

Cupro-arsenical: Arseniato
sódico, 400 grs.; Cal en pasta,
800 grs.; Caldo bordelés, al
2 por 100; Agua hasta 100 lit.

Arseniato de plomo: Arse-
seniato sódico, 20 grs.; Aceta-
to de plomo, 60 grs.; Agua, 10
litros.

Cupro-arsenical: Arseniato
de cal, 560 grs.; Caldo borde-
lés, al 2 por 100; Aguas hasta
100 litros.

Arseniato de cal: Arseniato
sódico, 500 grs.; Cal cáustica,
500 grs.; Agua, 100litros.

Aceite de linaza, 500 grs.;
Fumil-oil, 1 litro; Petróleo, 500
e. C.; Amoníaco, 250 c. c.;
Agua, hasta 100 litros.

Caldo nicotinado- Jabón
blando, 750 gramos; Nicotina,
50 grs.; Agua, 100 litros.

Polvo pelitre.
Acido bórico, 20 grs.; 25

azúcar.

Crysomphalus
dyctiospermi. Naranjo.

Rosales en flor
(acción sobrela
planta).

ld.

Rosales (acción
sobre la planta).

ld.

Crysomphalus
dyctiospermi. Naranjo.

Pulgones. Rosales en flor.

Hormigas.

ld. ld.



Número

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

FÓRMULA - COMPOSICIÓN
—

Aceite de alquitrán, 500 c.c.;
Taladrina, 1.000 e. c.; Petró-
leo, 500 ce. c.; Amoníaco, 250
e. C.; Agua, 100 litros.

Fórmula Ó: Ya indicada.

Jabón blando, 15 kgs.;
Aceite de alquitrán, 600 c. c.;
Taladrína, 1.400 c. c.; Petró-
leo, 1 litro; Agua, 100 litros,

Arseniato sódico, 3 por 100.

Arseniato sódico, 3 por 100

y melaza remolacha.

Arseniato sódico, 3 por 100,
melaza y salvado.

Arseniato de cal, 1 por 100.

Arseniato de plomo, 15 por
100.

Arseniato de cal, 2 por 100.

Jabón blando, 2 kgs.; Resi-
na de pino, 500 grs.; Aceite
olivas, 2 litros; Amoníaco, 250
C. C.; Petróleo, 1 litro; Agua,
100 litros.

Arseniato de plomo: 750 para
100 litros.

Jabón blando, 1 kg ; Resina
en polvo, 500 grs.; Aceite de
olivas, 1 lit.; Taladrina, | litro;
Amoníaco, 250 c. c.; Petróleo,
1 litro; Agua, 100litros.

Jabón blando, 500 gramos;
Aceite mineral, 2 litros; Petró-
leo, 1 litro; Amoníaco, 200 c.c.
Goma en polvo, 50 grs.; Agua,
100 litros.

PLAGA PLANTA

Cóccidos Naranjo.
Pulgones. Almendro.

Crysomphalus
dyctiospermi. Naranjo.

Insec, del suelo Melonar,

ld. ld.

ld. Id.

ld. ld,

ld. Id.

ld. Id.

Crysomphalus
dyctiospermi.—Naranjo.

Pimientos (ac-
ción sobre la
planta).

Crysomphalus
dictvospermi.

—
Naranjo,

ld. ld.
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Número FÓRMULA - COMPOSICIÓN PLAGA

25

24

25

26

29

Arseniato de cal, 11150kgs.;
100 litros de agua.

Arseniato de cal, 300 grs.;
Polisulfuro de cal, 250 grs.;
Sulfato de nicotina, 120 grs.;
Agua, 100 litros.

Cloruro de bario, 3 kgs.;
Melaza, 100 grs.; Agua, 100lit,

Criolita, 250 grs.; Azúcar
de caña, 50 grs.; Agua, 100lit.

Fumil-oil, 500 c. c.; Arsenia-
to de plomo, 500 grs.; Agua,
100 litros.

Arseniato de cal, 350 grs.;
Sulfato de nicotina, 150 c. c.;

“Agua, 100 litros.
Aceite de olivas, 2 litros;

Amoníaco, 250 ce. c.; Harina,
500 grs.; Agua, 100 litros.

Nothris y
Phiyetaenodes

ld.

ld.

ld.

ld.

Crysomphalus
dictyospermi.

PLANTA

Altalta.

ld.

ld.

ld.

Id.

ld.

Naranjo.



GRAFICO DE DISTRIBUCION DE CONSULTAS
POR PLANTAS Y ASUNTOS
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Diciamenes de fumigación y pulverización





GRAFICO DE DISTRIBUCION DE CONSULTAS POR MESES

DURANTE EL AÑO
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GRAFICO DE CONSULTAS DESPACHADAS POR ESCRITO

DURANTE LOS SEIS ULTIMOS AÑOS

N de conyultas
a- 286

280

270

2604—

250 a
235

230|-—

2720

210

mL
190

a
170

164

156

120

10

100 29

90

80

70

60

50

40

30

20

1976 1927 1928 1929 1930 1931





GRAFICO DE DISTRIBUCION DE NOVIUS
EN LOS DISTINTOS MESES DEL AÑO
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GRAFICO DE DISTRIBUCION DE CRYPTOL/EMUS
EN LOS DISTINTOS MESES DEL AÑO
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Resultados comparativos obtenidos con las substancias que se indican ope-
rando en condiciones idénticas.
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Resultados comparativos obtenidos con las substancias que se indican ope-
rando en condiciones idénticas.
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Resultados comparativos obtenidos con las substancias que se indican ope-
rando en condiciones idénticas.
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Resultados comparativos con diversos subproductos de fabricación
de azúcar de remolacha a distinto grado de pureza y concentración.
La experimentación se hace en idénticas condiciones.
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Resultados comparativos obtenidos con las substancias que se indican operando en condiciones idénticas,
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