
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

Manejo orgánico de plagas del ají cayena, con el uso de biocidas de 

plantas naturales, San José de Sisa, 2021 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

 INGENIERA AMBIENTAL 

AUTORAS:

Rivera Chuquimarca, María Clodith (ORCID: 0000-0002-4558-8368)

Sánchez Juep, Jennifer (ORCID: 0000-0001-6802-7320) 

ASESOR:

MSc. Ordóñez Sánchez, Luis Alberto (ORCID: 0000-0003-3860-4224)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Calidad y Gestión de los Recursos Naturales 

TARAPOTO – PERÚ 

2021



ii 

Dedicatoria 

Dedicamos este trabajo de investigación, en 

primer lugar, a nuestros padres quienes nos 

han apoyado desde el primer día para lograr 

todos y cada uno de nuestros objetivos, para 

llegar a esta instancia de nuestros estudios 

apoyándonos para nuestro desarrollo 

intelectual, material y espiritual.  

También se lo dedicamos a nuestros 

hermanos quienes han jugado un papel de 

apoyo constante; asimismo, a esas 

amistades incondicionales por alentarnos y 

brindar apoyo durante todo este tiempo. 



iii 
 

Agradecimiento 

 

Este trabajo de investigación ha significado 

un reto personal, lleno de altos y bajos, con 

muchos desafíos y experiencias que nos han 

hecho crecer y en el que, de algún modo, 

personas valiosas de nuestras vidas han 

ayudado a enriquecer. 

En primer lugar, a Dios quien ha confirmado 

nuestros esfuerzos y que día, tarde y noche 

nos da esa fuerza espiritual que necesitamos 

para acabar cualquier proyecto. 

A la Universidad César Vallejo por todo el 

conocimiento entregado en el transcurso de 

todos estos años. También agradecemos al 

asesor por su interés, asesoría y orientación.  

Por último, pero no menos importantes, a 

nuestros padres, por el sacrificio y 

comprensión durante la realización de este 

proyecto y siempre. Y a quienes entregaron 

su amistad sincera acompañándonos y 

celebrando cada uno de nuestros logros.  



iv 

Índice de contenidos 

Dedicatoria ................................................................................................................................................ii 

Agradecimiento ........................................................................................................................................ iii 

Índice de contenidos ................................................................................................................................ iv 

Índice de tablas ......................................................................................................................................... v 

Índice de figuras ....................................................................................................................................... vi 

RESUMEN ................................................................................................................................................ vii 

ABSTRACT ................................................................................................................................................. viii 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 1 

II. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................................. 3 

III. MÉTODOLOGÍA ........................................................................................................................... 10 

3.1. Tipo y diseño de investigación ............................................................................................... 10 

3.2. Variables y operacionalización ............................................................................................... 10 

3.3. Población, muestra y muestreo ............................................................................................. 12 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................................................. 13 

3.5. Procedimientos ...................................................................................................................... 14 

3.6. Método de análisis de datos .................................................................................................. 30 

3.7. Aspectos éticos ....................................................................................................................... 30 

IV. RESULTADOS .............................................................................................................................. 31 

V. DISCUSIÓN ...................................................................................................................................... 45 

VI. CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 49 

VII. RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 50 

ANEXOS .................................................................................................................................................. 59 



v 

Índice de tablas 

Tabla 1: Características bioquímicas ............................................................................................... 31 

Tabla 2: Promedios porcentuales de ataques de plagas aun con tratamiento de biocidas 
2021 ....................................................................................................................................................... 32 

Tabla 3: N° de hojas de las plantas de cayena semanales ......................................................... 33 

Tabla 4: N° de hojas de las plantas de cayena semanales ......................................................... 33 

Tabla 5: N° de hojas de las plantas de cayena semanales ......................................................... 33 

Tabla 6: N° de hojas de las plantas de cayena semanales ......................................................... 34 

Tabla 7: N° de hojas de las plantas de cayena semanales ......................................................... 34 

Tabla 8: Color de hojas de las plantas de cayena semanales .................................................... 35 

Tabla 9: Color de hojas de las plantas de cayena semanales..................................................... 35 

Tabla 10: Color de hojas de las plantas de cayena semanales .................................................. 35 

Tabla 11: Color de hojas de las plantas de cayena semanales .................................................. 36 

Tabla 12: Color de hojas de las plantas de cayena semanales .................................................. 36 

Tabla 13: N° de frutos de las plantas de cayena semanales ....................................................... 36 

Tabla 14: N° de frutos de las plantas de cayena semanales ....................................................... 37 

Tabla 15: N° de frutos de las plantas de cayena semanales ....................................................... 37 

Tabla 16: N° de frutos de las plantas de cayena semanales ....................................................... 37 

Tabla 17: N° de frutos de las plantas de cayena semanales ....................................................... 38 

Tabla 18: N° de ramas de las plantas de cayena por semana .................................................... 38 

Tabla 19: N° de ramas de las plantas de cayena por semana .................................................... 39 

Tabla 20: N° de ramas de las plantas de cayena por semana .................................................... 39 

Tabla 21: N° de ramas de las plantas de cayena por semana .................................................... 39 

Tabla 22: N° de ramas de las plantas de cayena por semana .................................................... 40 

Tabla 23: N° de raíces de las plantas de cayena por semana .................................................... 40 

Tabla 24: N° de raices de las plantas de cayena por semana .................................................... 41 

Tabla 25: N° de raíces de las plantas cayena por semana .......................................................... 41 

Tabla 26: N° de raíces de las plantas cayena por semana .......................................................... 41 

Tabla 27: N° de raíces de las plantas de cayena por semana .................................................... 42 

Tabla 28: N° de altura de las plantas de cayena por semana ..................................................... 42 

Tabla 29: N° de altura de las plantas de cayena por semana ..................................................... 43 

Tabla 30: N° de altura de las plantas de cayena por semana ..................................................... 43 

Tabla 31: N° de altura de las plantas de cayena por semana ..................................................... 43 

Tabla 32: N° de altura de las plantas de cayena por semana ..................................................... 44 



vi 

Índice de figuras 

Figura 01: Semillas del ají cayena ................................................................................................... 14 

Figura 02: Pre-germinación de las semillas por 12 horas ............................................................ 15 

Figura 03: Siembra de las semillas de ají cayena en vasos descartables usados como 
semilleros .............................................................................................................................................. 15 

Figura 04: Después de 8 días del primer brote, la mayoría de semillas germinaron. ............. 16 

Figura 05: Insumos triturados ........................................................................................................... 17 

Figura 06: Extracto biocida ............................................................................................................... 17 

Figura 07: Una cucharada de pimienta molida .............................................................................. 18 

Figura 08: Una cucharada de jabón bolivar ................................................................................... 18 

Figura 09: Agregado de 1/2 L de agua a la mezcla de insumos................................................. 19 

Figura 10: Obtención final de la mezcla de insumos .................................................................... 19 

Figura 11: Limpieza y preparación del terreno .............................................................................. 20 

Figura 12: Delimitación de las parcelas (15). Medidas por parcela: 2x1 m .............................. 20 

Figura 13: Preparación de hoyos para la siembra de las plantas de ají .................................... 21 

Figura 14: Trasplante al terreno ....................................................................................................... 21 

Figura 15: Final de trasplante ........................................................................................................... 22 

Figura 16: Hojas de huamansamana .............................................................................................. 22 

Figura 17: Hojas de huaca ................................................................................................................ 23 

Figura 18: Hojas y raíces de barbasco ........................................................................................... 23 

Figura 19: Una cucharada de pimienta ........................................................................................... 24 

Figura 20: ½ litro de agua ................................................................................................................. 24 

Figura 21: Una cucharada de jabón bolivar ................................................................................... 25 

Figura 22: Una cucharada de aceite vegetal agrícola .................................................................. 25 

Figura 23: Obtención del extracto .................................................................................................... 26 

Figura 24: Extractos biocidas ........................................................................................................... 26 

Figura 25: Aplicación de biocidas a las plantas de ají cayena con dosis de 40 ml, 80ml y 
120ml por parcelas. ............................................................................................................................. 27 

Figura 26: Evaluación de las plantas de ají por parcelas ............................................................ 27 

Figura 27: Planta de ají evaluada .................................................................................................... 28 

Figura 28: Insecto identificado chanchito (Diabriótica) ................................................................. 28 

Figura 29: Plaga identificada grillo (Grillotalppa sp) ....................................................................... 29 

Figura 30: Insecto identificado Hormiga (Atta cephalottes) ......................................................... 29 

Figura 31: Medición de la planta de ají ........................................................................................... 30 



vii 

Resumen 

El trabajo de investigación planteó como objetivo general, evaluar el manejo orgánico 

de plagas del ají cayena, con el uso de biocidas de plantas naturales. Para este estudio 

se realizó la búsqueda exhaustiva sobre definiciones y artículos científicos en relación 

a las variables.  El estudio es experimental de tipo aplicado, la muestra constó de 90 

plantas de ají cayena divididas en quince parcelas, sobre las cuales se aplicó el 

producto biocida con diferentes dosis 40 ml, 80ml y 120ml, las técnicas aplicadas 

fueron la observación y proceso de elaboración. El manejo orgánico de plagas con el 

uso de biocidas en las plantas de ají cayena, con el tratamiento de plantas naturales 

huamansamana, huaca y barbasco a una semana del trasplante se evaluó cada planta 

por parcela durante seis semanas, considerando las mediciones biométricas por planta 

tales como: número de hojas, color hojas, número de frutos, número de ramas, número 

de raíces y altura de la planta. Asimismo, se insertó abonos orgánicos para obtener 

mejores resultados en cuanto al desarrollo y crecimiento de las plantas. 

Palabras clave: Biocida, extracto, plaga. 
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Abstract 

The research work raised as a general objective, to evaluate the organic management 

of cayenne pepper pests, with the use of biocides from natural plants. For this study, 

an exhaustive search was carried out on definitions and scientific articles in relation to 

the variables. The study is experimental of an applied type, the sample consisted of 90 

cayenne pepper plants divided into fifteen plots, on which the biocide product was 

applied with different doses of 40 ml, 80 ml and 120 ml, the applied techniques were 

observation and elaboration process. The organic management of pests with the use 

of biocides in cayenne pepper plants, with the treatment of natural plants 

huamansamana, huaca and barbasco one week after transplantation, each plant per 

plot was evaluated for six weeks, considering biometric measurements per plant such 

as such as: number of leaves, color of leaves, number of fruits, number of branches, 

number of roots and height of the plant. Likewise, organic fertilizers were inserted to 

obtain better results regarding the development and growth of the plants. 

Keywords: Biocide, extract, pest. 
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I. INTRODUCCIÓN

El uso de insecticidas de origen químicos usados con mayor frecuencia en los cultivos 

generan gran preocupación en los últimos años, causando alteraciones significativas 

en el medio ambiente trayendo como consecuencias pérdidas de nutrientes en los 

suelos, variación del pH, contaminación de los ecosistemas, aparición de 

enfermedades y plagas que contaminan el fruto. “En Centro América México, hay 

evidencias arqueológicas que el ají es originario de dicha zona, entre ellos se destaca 

el género Capsicum que fue cultivado hace más de 6000 años” ROMERO et al, 2017, 

p.870. A lo largo de los años, la agricultura ha experimentado cambios tremendos,

como la resistencia a los insectos, la contaminación ambiental, los riesgos para la 

salud humana y animal, el sacrificio de plantas con una importancia socioeconómica y 

el impacto negativo sobre las plagas beneficiosas. ACEBEY & Ramírez, 2014. “El uso 

de abonos orgánicos en la fertilización de cultivos es una alternativa para resolver los 

problemas provocados por el uso masivo de fertilizantes químicos.” REYES, et al, 

2017, p.88. “La aplicación de fertilizante orgánico: El humus de lombriz y el humus de 

lombriz + jacinto de agua produjeron valores más altos en la longitud, diámetro y peso 

del primer fruto de pimiento cosechado que el tratamiento convencional de control de 

fertilización química.” REYES, et al, 2017. El método de utilizar este extracto vegetal 

para prevenir plagas y enfermedades es evitar el uso de pesticidas y fungicidas, a fin 

de evitar el envenenamiento de animales y humanos, porque no tendrán un impacto 

secundario en la salud, debido al principio de las verduras de las cuales de donde 

provienen estos principios activos no se produce ningún efecto adverso en humanos 

ni en animales de ningún tipo; el control de extractos vegetales no se ha utilizado 

públicamente en cultivos, su investigación es cada vez mayor y los resultados son 

positivos, por lo que las ventajas de esta propuesta son: Tecnología simple y natural, 

no causará daños innecesarios al medio ambiente, utilizando el máximo control del 

área, control natural y defectos del suelo, luchando por la salud del ecosistema y 

evitando la contaminación de productos químicos. ÁLAVA, et al, 2014. Por esta razón, 

la investigación plantea como problema general, lo siguiente, ¿Cuál es el manejo 
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orgánico de plagas del ají cayena, con el uso de biocidas de plantas naturales, San 

José de Sisa, 2021? los problemas específicos son los siguientes; ¿Cuáles son las 

características bioquímicas de la huamansamana, huaca y barbasco, San José de 

Sisa, 2021? ¿Cuál es la eficiencia del manejo de plagas de ají con el uso de 

huamansamana, huaca y barbasco, San José de Sisa, 2021? La justificación del 

proyecto de investigación sienta las bases científico-teóricas para investigadores que 

deseen experimentar el manejo orgánico del ají con el uso de biocidas de plantas 

naturales. La investigación permitirá diagnosticar el manejo orgánico de plagas del ají 

cayena, reemplazando los productos químicos por el uso de biocidas de plantas 

naturales, salvaguardando la salud del agricultor y el consumidor, ante esta situación, 

se puede tomar la decisión de optar por el uso de los recursos naturales, asegurando 

un producto de buena calidad y reducir gastos económicos, por lo tanto, beneficiarán 

a la población. En el ámbito ambiental se pretende concientizar a la población a través 

de las buenas prácticas ambientales con el uso de biocidas de plantas naturales, 

mejorando la calidad de los productos y así reducir el deterioro del medio ambiente 

asegurando el bienestar laboral del agricultor. 

El presente estudio de investigación se plantea como objetivo general, evaluar el 

manejo orgánico de plagas del ají cayena, con el uso de biocidas de plantas naturales, 

San José de Sisa, 2021. Se plantea como objetivos específicos; Identificar las 

características bioquímicas de la huamansamana, huaca y barbasco, San José de 

Sisa, 2021; Identificar la eficiencia en el manejo orgánico de plagas del ají, con el uso 

de huamansamana, huaca y barbasco, San José de Sisa, 2021. Se plantea como 

hipótesis, H1: El uso de biocidas de plantas naturales, posibilita el manejo orgánico 

de plagas del ají cayena, San José de Sisa, 2021. H0: El uso de biocidas de plantas 

naturales, no posibilita el manejo orgánico de plagas del ají cayena, San José de Sisa, 

2021.  
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II. MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo del presente estudio de investigación es importante realizar 

definiciones de términos que nos serán útiles durante el proceso. 

El ají, proviene originalmente de las Américas tropicales y subtropicales es muy 

importante en la alimentación, porque sus propiedades nutricionales, aromatizantes y 

medicinales son ampliamente promocionadas por el contenido de dos capsaicinoides 

(capsaicina y dihidrocapsaicina). MARTÍNEZ et al 2016. “El ají cayena también 

conocida como pimienta roja, es usada para sazonar alimentos, consumida de manera 

habitual y molida, después de dejarla secar, es por eso que también se le conoce como 

ají en polvo o chile en polvo. Este pimiento es de color rojizo que destaca por su estética 

picante” (ESCALANTE, 2018). 

 “Un biocida se conoce como una sustancia química sintética o natural, su origen 

puede ser biológico o físico y su función es destruir, neutralizar, impedir la acción o 

control sobre cualquier organismo que puede ser nocivo para el hombre. (BORREGO, 

2015). Los sistemas agropecuarios son responsables de una buena parte de la 

contaminación del ambiente, para armonizar esta circunstancia, se trabaja en la 

investigación de productos biocidas de umbral natural y en particular proveniente de la 

cubierta vegetal (botánicos), que son de fácil adquisición y segura aplicación, 

asimismo, ayudan a reducir los costos de producción, cuidan el ambiente y sus 

recursos. (RODRÍGUEZ, et. al. 2014).  

“La huaca es una planta nativa que crece en la localidad de Nuevo Horizonte, y 

según investigaciones crece en forma silvestre, en muchos lugares de nuestro país”, 

con el estudio que realizó el especialista identificó hasta cinco sustancias que tienen 

efecto insecticida las cuales presentan sitios de acción distintos, entre los ellos: 

sistema nervioso y hormonal, lo que no permitiría que las plagas desarrollen 

resistencias. (YAIPÉN, 2012). 

“La planta del barbasco (Lonchocarpus urucú) de la familia fabáceae, también es 

conocida como cumu, cube barbasco o calampi, barbasco de monte, barbasco 

ordinario, barbasco legítimo, entre otros nombres y se producen en la amazonía 
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peruana. El extracto de barbasco utilizado para el control de plagas tiene gran ventaja 

ya que no provoca contaminación, porque tal sustancia se degrada rápidamente en el 

medio. Esta planta con potencial biocida conforma un componente importante para el 

control de plagas y patógenos. (INDECOPI, 2015)”  

“Las cortezas y hojas de la huamansamana, tienen propiedades medicinales” 

RODRÍGUEZ, 1996.” La huamansamana (Jacaranda copaia) en su corteza contiene 

taninos, que son compuestos polifenólicos muy astringentes y de sabor amargo; se 

divide en hidrolizantes y condensados. Los taninos protegen el manto vegetal frente a 

lesiones que sufren en las partes exteriores puesto a que resultan tóxicos para los 

microorganismos.” (MARTÍNEZ, 1999). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO por sus siglas en inglés) determina que los plaguicidas son una mezcla de 

sustancias destinadas a eliminar, advertir y controlar cualquier organismo dañino, esto 

incluye los vectores de enfermedades provenientes de las personas o animales, al 

igual que especies de plantas o animales nocivas que interfieren con la producción. 

Estos productos son procesados, almacenados, transportados y vendidos para ser 

usado en animales o para combatir insectos. 

Los altos niveles de plaguicidas presentes en algunas de las muestras definen que 

estos productos químicos se han utilizado de manera indiscriminada, por lo que 

provocaría problemas en la salud, afectando a los agricultores por el contacto directo 

con estos productos y también a los consumidores. Entre las plagas están los insectos, 

animales, plantas y organismos no deseados que interfieren con la actividad humana 

porque pueden morder, dañar cultivos de alimentos y hacer nuestras vidas más 

difíciles. (VALLEJO, et al, 2020). 

Asimismo, para el desarrollo del presente estudio de investigación, se hizo una 

exhaustiva revisión de antecedentes a nivel internacional, nacional y local. 

PALOMEQUE, 2015. “A partir de las raíces del barbasco se extrae la rotenona, la 

deguelina, trefosina y el toxicarol. Cuando la raíz es tratada, se muele por medio de un 
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solvente orgánico como tetacloruro de carbono, al hacerlo concentrar por evaporación 

se obtiene la rotena cristalizada. Según INDECOPI, 2015. Menciona que la rotenona 

es un compuesto insecticida que se obtiene de las plantas del género Lonchocarpus 

en América del Sur, y es utilizada en la fabricación de productos químicos como 

insecticidas y plaguicidas. Mediante la extracción por solventes, puede producir 6% a 

8% de rotenona. 

RODRIGUEZ et al 2020. Señalaron que la mosca blanca (bemisia tabaci genn) es un 

linaje de plaga económicamente significativo, ampliamente distribuido en las 

comunidades y que causa enormes pérdidas en la producción agrícola. En este 

trabajo, realizaron bioensayos de toxicidad sobre los extractos de etanol de cada 

planta a una concentración de 5000 mg / L para calibrar los extractos con mejor 

desempeño en condiciones experimentales in vitro. Se supone que los extractos de 

plantas son una decisión prometedora para el recurso biopesticida más seguro para el 

medio ambiente y la vitalidad humana. 

BORREGO, 2015. En su investigación mencionó que el proceso de degradación 

biológica afecta los sistemas industriales, materiales biológicos y patrimonio cultural 

de cada país en diferentes sectores productivos (petróleo, papel, industria energética, 

etc.). Los pesticidas se utilizan para el control de plagas, y la búsqueda de alternativas, 

como el uso racional de productos naturales vegetales, definitivamente puede afectar 

las soluciones a estos problemas. 

ABREU, 2018. La aplicación de fertilizante químico 100% mostró resultados superiores 

respecto al excedente de los tratamientos en los indicadores morfológicos, 

reproductivos y de beneficio en la primera recolecta. El sustituto de un 25 % de abono 

industrial por vermicompost (4 t ha-1 y 6 t ha-1), elevó el beneficio de C. annuum 

curriculum vitae. Eminente a valores similares al método con abono químico 100 % en 

la segunda recolecta. Los resultados obtenidos evidencian que el estiércol de lombriz 

puede constituir una decisión atinado para reducir el uso de fertilizante químico. 

LUNA, 2015. En su investigación menciona como objetivo determinar el efecto de dos 

abonos orgánicos en el desarrollo de manto vegetal de pimiento, se tuvo que medir la 
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longitud del tallo, cifra de frutos, diámetro de frutos. Concluyendo que la aplicación de 

abonos orgánicos estimuló el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

GUERRA, 2018. Los resultados obtenidos de la aplicación de abono orgánico a base 

de lumbrihumus incrementó el contenido de calcio y disminuyó el hierro del suelo, en 

cuanto al manejo convencional tuvo un impacto importante en el rendimiento 

comercial. Dado que algunas plantas de ají (Capsicum annuumL ) fueron afectadas, 

no alteraron su rendimiento comercial. Determinando que la diferencia de precio por la 

introducción de algunas alternativas orgánicas, la producción bajo este sistema 

presenta tasa marginal positiva.  

RODRIGUEZ, et al. 2020. En los rendimiento cuantitativos evaluados de extracción 

etanólica, fueron los extractos etanólicos de especies vegetales que mostraron menos 

actividad contra insectos en adultos de B. tabaci a la concentración de 5000 mg/L, y el 

más activo fue el extracto etanólico de R.graveolens, que ocasionó un 37,7 % de 

mortalidad después de 72h. Según lo hallazgos que se presentaron demuestran el 

potencial del R. graveolens como insecticida natural para combatir la mosca blanca. 

Ok file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/15103.pdf 

ROMERO, 2017. En su investigación empleó un Diseño de Bloques Randomizados 

(BCR). En tal diseño se utilizó cuatro tratamientos con cuatro bloques, dando total de 

16 unidades experimentales; calibrar el efecto que produce la aplicación de productos 

biológicos y químicos para el cuidado de Alternaria sp. en la floricultura de Ají 

escabeche (Capsicum annuum), en Mocupe. Como resultados finales indica que el 

tratamiento 4 custodia (350ml/calandria) fue el más oportuno y además el tratamiento 

2 Timorex Gold (1.2l/ha), presentaron un promedio de 80% y un 85% de operatividad, 

es decir controló la amenaza de manifestación de Alternaria. 

SÁNCHEZ, 2017. Concluyó que para el control del cogollero se realizaron 

tratamientos, se obtuvo que el tratamiento 2 (150ml/l) brindó un mayor efecto biocida 

en el cultivo de maíz controlando el 70.15% de los casos del ataque de la 

Sphodopthera frugiperdas, en el tartamiento 3 (145 ml/l) y el tratamiento 4 (140 ml/l) 

son estadísticamente iguales y superiores que el testigo. Determinando que cuanto 
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mayor sea la concentración de extracto de biocida de barbasco, el efecto es más 

eficiente para controlar el ataque del cogollero. 

TAPIA, 2014. En su investigación valora la actividad antibacteriana frente a patógenos 

nativos gram positivos y gram negativos, y evalúa la toxicidad frente a Artemia salina 

en extractos de las hojas del Kuiship (Jacaranda copaia). Se recolectó el material 

vegetal en la comunidad de Capirona, obteniendo el extracto etéreo, etanólico y 

acuoso de las hojas de J. copaia. También se realizó un screening fitoquímico, 

antibiogramas lo que determinó la concentración mínima de inhibitoria (CMI) sobre 

bacterias nativas que presentaron sensibilidad frente a los extractos en los ensayos de 

difusión agar. Por último, se realizó un ensayo in vitro con Artemia salina para 

determinar la toxicidad de los extractos de la J. copaia, entre los metabolitos 

secundarios se identificaron: aceites y grasas, triterpenos-esteroides, catequinas, 

saponinas, azúcares reductores, alcaloides, quinonas, taninos y principios amargos. 

En los ensayos antibacterianos las cepas sensibles fueron: S. aureus frente al extracto 

etéreo y E. coli frente al extracto acuoso de J. copaia. En cuanto al bioensayo con A. 

salina se determinó que los extractos etéreo y etanólico de J. copaia presentan 

toxicidad moderada a una concentración de 1000 ppm. 

VÁSQUEZ, 2012. L En concreto, su trabajo de investigación trata del descubrimiento 

de las propiedades de la planta huaca que científicamente se identifica como 

Clibadium peruvianum. Un aporte importante de esta investigación es el conocimiento 

de los componentes químicos causantes de la actividad insecticida tales como: 

Monoterpenos (a-terpineno, a-pineno y ß-pineno), ácidos grasos y sus esteres 

metílicos (ácido palmítico, ácido linoleico) y un poliacetileno (ictioterol).  

GUTIERREZ, 2019. En su estudio de investigación concluye que los tratamientos, en 

la primera aplicación de biocidas frente al resto de las aplicaciones se obtuvo 

porcentaje mayor de eficacia el T3 Molle con 79.17 % con una dosis de 50 ml por 1 

litro de agua mientras que el resto de los tratamientos resultaron con porcentajes 

menores de 41.67 % para el T1 Tarwi y 37.50 % el T2 agave que resultaron en la 

cuarta aplicación con menor efecto de biocidas. (Dalbulus maidis). 
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TORRES, 2018. En su investigación obtuvo la mejor dosis de extracto de biocidas 

empleada bactericida para el control de las chinches (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp. 

y Dagbertus sp) Mediante el tratamiento Higuerilla-5 L en 200 L de agua con eficiencia 

del 76.54 % en el control. 

INMACULADA, 2019. Menciona que el superior instrumento utilizado en la horticultura 

convencional para controlar los patógenos de suelo, actualmente existe una posibilidad 

sostenible como es el aprovechamiento de las plantas biocidas. Las especies que se 

utilizan son aquellas con un alto contenido en glucosinolatos, la grosura responsable 

de generar en su descomposición gases con efectos biocidas. Entre ellas las más 

utilizadas se encuentran la Brassica nigra (mostaza negra), B. juncia (mostaza parda), 

B. carinata (mostaza abisinia), B. oleracea (col de floresta), B. napus (nabo), Sinapis 

aurora (mostaza blanca) Raphanus sativus (rábano) y Eruca sativa (rúcula). 

CLAROS, 2016. En su investigación da a conocer la utilidad de los bioinsecticidas de 

capsaicinoides y glucosinolatos, para controlar los insectos plaga (Aphis cytisorum) en 

la cubierta vegetal de Spartium junceum L. (Fabales: Leguminosae) en la riada del 

Mantaro. Los resultados obtenidos insitu indican que los bioinsecticidas son útiles para 

el control del Aphis cytisorum, consiguiendo porcentajes mayores al 90% de 

mortalidad. 

RAMÍREZ, 2019. En su estudio de investigación concluye que los tratamientos, en la 

primera aplicación de biocidas frente al resto de las aplicaciones se obtuvo porcentaje 

mayor de eficacia el T3 Molle con 79.17 % con una dosis de 50 ml por 1 litro de agua 

mientras que el resto de los tratamientos resultaron con porcentajes menores de 41.67 

% para el T1 Tarwi y 37.50 % el T2 agave que resultaron en la cuarta aplicación con 

menor efecto de biocidas. (Dalbulus maidis). 

TORRES, 2019. Concluyó que las plantas biocidas tuvieron un efecto muy positivo en 

las plantaciones de "caoba" porque las asociaciones estudiadas para "caoba más 

marupa" solo fueron capaces de atacar 9.37 %, de igual manera "caoba más nim" 10. 

42%, “piñón blanco + caoba” 14.58% a comparación del testigo T1 tuvo 25.93% de 

ataque, lo cual consto de pura planta caoba. Por lo que podemos decir que las biocidas 
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controlaron significativamente el ataque de H. grandella en plantaciones de "caoba" 

(S. macrophyla King). 

FLORES 2019. Concluyó que los extractos biocidas de Nim, Ruda y Marupa con 

concentraciones de 40% respectivamente fueron las que mostraron un impacto 

reductivo en el consumo de discos foliares, así como además fagodisuasivas por las 

larvas a comparación de los tratamientos donde las concentraciones de 0%, evitando 

desarrollo usual de estas larvas. Por lo tanto, la aplicación del extracto de marupa con 

la concentración (40%) tuvo un mejor impacto en el control de la plaga produciendo 

una reducción notable del incrementando el porcentaje de mortandad. 

LUNA 2014. Se realizó un tratamiento donde T4 (1,0 ha 1 de fosfonato de Calcio-Boro) 

generó los mayores promedios con 37.814,3 kg. Ha 1 de rendimiento, 0,9 g de peso 

del fruto, 2514,0 frutos por planta, 3737,8 flores por planta, 31,4 cm de altura de planta. 

El efecto de los tratamientos estudiados (Dosis de fosfonato de Calcio-Boro) sobre las 

propiedades físicas de la planta y rendimiento determina las respuestas positivas y las 

relaciones altamente correlacionadas entre las variables del estudio mencionadas 

anteriormente. 

INJANTE, 2019. “Determinó que la Dosis óptima de extracto de raíz y hojas de 

barbasco, se encuentra en una concentración de 40% del extracto madre, lo que 

reduciendo significativamente el ataque de H. grandella en condiciones controladas en 

plántulas de caoba”. Por lo tanto, recomendamos realizar estudios sobre extractos de 

raíces, hojas de barbasco y sus combinaciones en diferentes dosis para controlar 

cualquier anomalia como de la H. grandella, con la finalidad adicional de reducir el uso 

de raíces de barbasco. 

BERNILLA, 2016. Concluyó que los tratamientos T 2 y T 3 con una concentración 

creciente de extracto de Lochocarpus utilis (Barbasco) en un 50% y 75 % mostraron 

un efecto insecticida y repelente eficaz sobre el ataque de los crisomélidos, 

considerado afectación en la parte económica. 
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III. MÉTODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Para esta investigación se consideró eficaz proceder un tipo de estudio aplicado, ya 

que el propósito de la investigación es reducir impactos generados por el constante 

uso de productos químicos en los cultivos, con la aplicación de biocidas de plantas 

naturales. “Una investigación aplicada busca su aplicación o efectuar los 

conocimientos adquiridos por medio de una demostración física, una vez 

implementada y sistematizada tal práctica basada en investigación, demuestra que por 

medio del uso del conocimiento y los resultados obtenidos conozcamos la realidad de 

una manera rigurosa, organizada y sistemática”. (MURILLO, 2008) 

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue experimental. “Una investigación experimental está 

definida como un proceso donde un objeto o conjunto de individuos son sometidos a 

condiciones, estímulos o tratamientos (variable independiente), para poder observar 

sus efectos o reacciones que se producen (variable independiente)”. (ARIAS, 2015). 

De igual modo, el investigador puede manipular una o más variables de estudio, de tal 

manera que puede controlar el aumento o disminución de tales variables y el efecto en 

el comportamiento observado. Asimismo, define el experimento como “un ensayo en 

el que se manipula deliberadamente una o más variables”. (ATENEA, et al, 2016) 

3.2. Variables y operacionalización 

3.2.1. Variables 

La variable puede definirse como el aspecto que se mide, controla y estudia de 

una investigación. Este mismo es un concepto clasificatorio, asumiendo valores 

distintos que pueden ser tanto cualitativos o cuantitativos. Cabe resaltar que 

también se puede definir operacional o conceptualmente.  (FLORES, 2007) 

Variable independiente: Biocidas de plantas naturales 
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Variable dependiente: Manejo orgánico de plagas del ají 

3.2.2. Operacionalización 

 Variable independiente: Biocidas de plantas naturales 

Definición conceptual: “En la actualidad, el control de plagas y enfermedades en las 

plantas sigue siendo objeto de minuciosas investigaciones y desarrollo. El uso de 

plantas naturales como control biológico puede aportar buenos resultados en los 

cultivos, brindándoles mayor resistencia ante plagas y enfermedades”. (CELIS et al, 

2008) 

Operacional: Se hizo biocidas de plantas naturales a base de huamansamana, huaca 

y barbasco.  

Dimensiones 

Variable Independiente: Elaboración de biocidas de plantas naturales en San José de 

Sisa. 

Variable dependiente: Manejo Orgánico a base de plantas naturales para control de 

plagas San José de Sisa. 

Indicadores: 

Peso/Volumen 

Escala de medición  

 Kilogramos/litros 

 

 Variable dependiente: Manejo orgánico de plagas del ají 

Definición conceptual: “Un manejo adecuado de las plagas está enfocado en prever 

que los problemas de las plagas generen gastos excesivos, tal prevención consiste en 

no alterar la ecología del suelo sino mantenerla dinámica y sana, asimismo, mantener 

la biodiversidad en el suelo mediante la rotación de cultivos”. (NCAT, 2015) 

Definición operacional: Se aplicó técnicas de manejo orgánico con plantas naturales. 
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Indicadores: 

 N°. de hojas 

 Color de hojas 

 N° de frutos 

 N° de ramas 

 N° de raíces 

 Altura de la planta 

Escala de medición: 

 Unidad 

 Centímetro 

 Unidad 

 Unidad 

 Color 

 Unidad 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

La población del trabajo de investigación constó de 90 plantas de ají cayena. 

“Equivale a decir que es el conjunto de objetos y personas en su totalidad de los que 

se busca descubrir algo en un trabajo investigativo. Este universo, también conocido 

como población, puede estar constituido por personas, nacimientos, accidentes viales 

y demás.” (LÓPEZ, 2004) 

Muestra: 

La muestra de la investigación fue de 90 plantas de ajíes cayena divididas en 15 

parcelas. 
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“En lo que se refiere a la muestra estadística, se considera a una parte de la población, 

puede ser un número de individuos u objetos que son seleccionadas de manera 

científica, los cuales representan ser un elemento del universo. Es la muestra quien 

descansa en el principio de que las partes representan al todo; revelando las 

características pertenecientes de la población que fue extraída, indicando que es 

representativa.  (GONZÁLES & Salazar, 2008) 

Muestreo: 

El muestreo fue censal, debido a que se evaluaron todas las plantas de la población. 

Se considera que es este tipo de muestreo porque se selecciona al 100% de la 

población para que haya un número manejable de sujetos, estableciendo así que todo 

muestreo es censal cuando todas las unidades de la investigación son consideradas 

como muestras. (RAMÍREZ, 1997) 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos 

En este trabajo las técnicas que se aplicaron son las siguientes: 

-Observación: Consistió en observar el comportamiento del fenómeno en la siembra 

de los ajíes cayena, y a través de esa información se evaluó cada parcela. 

-Proceso de elaboración: Consistió en la ubicación, identificación y recolección de los 

insumos naturales del bosque, luego se limpió, trituró y coló, para la obtención del 

extracto que fue aplicado en el cultivo del ají cayena. 

Técnicas: “Son los medios por los cuales recolectamos información necesaria para una 

investigación, entre las técnicas más utilizadas están la observación, entrevista, 

cuestionario y encuestas.” (PAÑUELAS, 2008) 

Instrumento de recolección de datos 

En este estudio de investigación se utilizó el siguiente instrumento: 
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-Ficha de evaluación: Se evaluó las plagas que intentaron atacar a las plantas del ají 

cayena. 

Validación 

Para dar validez al instrumento que se aplicó a este estudio de investigación se 

procedió a validar la ficha de evaluación con especialistas expertos en el tema de 

investigación. “Se hace referencia que la validez es la capacidad del instrumento al 

cuantificar adecuada y significativamente el rasgo para lo cual esa medición fue 

diseñada. Quiere decir que no debe medir otro evento o característica similar.” 

(HURTADO 2012) 

3.5. Procedimientos 

Los procedimientos se realizaron acorde a las dos variables de estudio. 

- Manejo orgánico de plagas del ají  

a) Etapa de germinación 

En este periodo, se consiguió las semillas del ají cayena; luego se procedió a realizar 

la pre-germinación por 12 horas en agua, posterior a esto se sembró las semillas en 

vasos descartables que se usaron como semilleros para su germinación. Después de 

7 días de la siembra se observaron los primeros brotes. 

 

Figura 01: Semillas del ají cayena 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 02: Pre-germinación de las semillas por 12 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura 03: Siembra de las semillas de ají cayena en vasos descartables 
usados como semilleros 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 04: Después de 8 días del primer brote, la mayoría de semillas germinaron. 

Fuente: Elaboración propia 

- Uso de biocidas de plantas naturales aplicadas en etapa de germinación 

Para controlar las plagas durante la germinación se preparó un extracto con los 

siguientes insumos: 

- 5 hojas de barbasco 

- 10 hojas de huamansamana 

- 1 cucharada de pimienta molida 

- 1 cucharada de pimienta molida 

- 1 cucharada de jabón bolívar 

- ½ L de agua 

Todos los insumos se trituraron y disolvieron en ½ litro de agua, adicionando a ello 10 

ml del extracto biocida, el cual fue aplicado sobre la cama germinadora del ají cayena.  
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Figura 05: Insumos triturados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 06: Extracto biocida 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 07: Una cucharada de pimienta molida 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 08: Una cucharada de jabón bolivar 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 09: Agregado de 1/2 L de agua a la mezcla de insumos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10: Obtención final de la mezcla de insumos 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Preparación del terreno 
 

 

Figura 11: Limpieza y preparación del terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12: Delimitación de las parcelas (15). Medidas por parcela: 2x1 m 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Trasplante  

Se trasplantó las 90 plantas de ají al terreno definitivo ubicado en el distrito de 

San José de Sisa, el 16 de octubre del presente año. Distancia de las plantas 

sembradas: 80 cm x 1m. 

 

Figura 13: Preparación de hoyos para la siembra de las plantas de ají 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14: Trasplante al terreno  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Final de trasplante 

Fuente: Elaboración propia 

d) Preparación de biocidas de plantas naturales 
 

 

Figura 16: Hojas de huamansamana 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Hojas de huaca 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18: Hojas y raíces de barbasco 

Fuente: Elaboración propia 
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Preparación del Biocida 

 

Figura 19: Una cucharada de pimienta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20: ½ litro de agua 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21: Una cucharada de jabón bolivar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22: Una cucharada de aceite vegetal agrícola 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23: Obtención del extracto 

Fuente: Elaboración propia  

e) Aplicación del biocida 

 

Figura 24: Extractos biocidas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25: Aplicación de biocidas a las plantas de ají cayena con dosis de 40 ml, 
80ml y 120ml por parcelas. 

Fuente: Elaboración propia 

f) Evaluación de las plantas por parcela 
 

 
 

Figura 26: Evaluación de las plantas de ají por parcelas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27: Planta de ají evaluada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28: Insecto identificado chanchito (Diabriótica) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29: Plaga identificada grillo (Grillotalppa sp) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30: Insecto identificado Hormiga (Atta cephalottes) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31: Medición de la planta de ají 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Método de análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos obtenidos de cada parcela se tuvieron en cuenta 

la ficha de observación, el análisis que se realizó en el laboratorio y la cartilla de 

evaluación de plagas. Se utilizó el programa estadístico SPSS 25; dicho programa 

permitió procesar los datos, de tal manera que brindó mayor confiabilidad de los 

resultados. Asimismo, se empleó la herramienta estadística de Microsoft Excel 2019, 

mediante ella se representaron los resultados en tablas.  

3.7. Aspectos éticos 

Para la realización de este proyecto se tomó información respetando los derechos del 

autor. Los resultados de esta investigación se obtuvieron de manera honesta, porque 

respondió a nuestro trabajo que se realizó en el campo. Durante el trabajo de campo 

evitamos usar agentes contaminantes que pudieran tener un impacto negativo en el 

ambiente. 
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IV. RESULTADOS 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Identificar las características bioquímicas de la huamansamana, huaca y 

barbasco, San José de Sisa, 2021 

4.1. Las características bioquímicas de la huamansamana son: Aceites y grasas, 

triterpenos-esteroides, catequinas, saponinas, azúcares reductores, alcaloides, 

quinonas, taninos y principios amargo. De la huaca son: Monoterpenos (a-terpineno, 

a-pineno y ß-pineno), ácidos grasos y sus esteres metílicos (ácido palmítico, ácido 

linoleico) y un poliacetileno (ictioterol). De barbasco: Rotenona, la deguelina, trefosina 

y el toxicarol. (tabla 1) 

Tabla 1: Características bioquímicas 

Plantas biocidas Características bioquímicas 
Huamansamana 
(Jacaranda copaia) 

Aceites y grasas, triterpenos-esteroides, catequinas, 
saponinas, azúcares reductores, alcaloides, quinonas, 

taninos y principios amargos  

Huaca (Clibadium 
peruvianum) 

Monoterpenos (a-terpineno, a-pineno y ß-pineno), 
ácidos grasos y sus esteres metílicos (ácido palmítico, 

ácido linoleico) y un poliacetileno (ictioterol).  

Barbasco 
(Lochocarpus utilis)  

 
 

Rotenona, la deguelina, trefosina y el toxicarol. 

Fuente: TAPIA et al (2014) 

 

Identificar la eficiencia en el manejo orgánico de plagas del ají, con el uso de 

huamansamana, huaca y barbasco, San José de Sisa, 2021. 

4.2. Las plantas de ají cayena fueron atacadas por tres especies de insectos: 

Grillotalppa, Diabrótica y Atta cephalottes. La mezcla de huamansamana, huaca y 

barbasco, es la más eficiente en el ataque de la plaga Grillotalppa con 16 %. Las 

plantas tratadas con huamansamana tuvieron 19 % de ataque. Con barbasco 21 % y 

huaca con 25 %. La parcela testigo, sin tratamiento, muestra plantas con el 82 % de 

ataque de esta plaga.  La mezcla de huamansamana, huaca y barbasco, y, el 

tratamiento solo con barbasco, son las más eficientes en el ataque de la plaga 
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Diabrótica con 25 %. Las plantas tratadas con huamansamana tuvieron 31 % de 

ataque. Las plantas tratadas con huaca fueron atacadas con 30 %. La parcela testigo, 

sin tratamiento, muestra plantas con el 86 % de ataque de Diabrótica.  El tratamiento 

con huaca y huamansamana ante el ataque de la plaga Atta cephalottes, presentaron 

el 2% de ataque. Con barbasco, con la mezcla de los tres productos no presentaron 

ataque con Atta cephalottes y las plantas de las parcelas testigo sin tratamiento 

presentaron ataque de la plaga Atta cephalottes 4%. (tabla 2) 

Tabla 2: Promedios porcentuales de ataques de plagas con tratamiento de biocidas 
2021 

Plaga   Huamansamana Huaca Barbasco Huba T0 
Grillotalppa 

sp.  19 25 21 16 82 
Diabrótica  31 30 25 25 86 

Atta 
cephalottes   2 2 0 0 4 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluar el manejo orgánico de plagas del ají cayena, con el uso de biocidas de 
plantas naturales, San José de Sisa, 2021. 

4.3. Las plantas de cayena, a una semana del trasplante, del tratamiento con 

huamansamana tuvieron 6 hojas en promedio; con huaca 5,7 hojas; con barbasco 5 

hojas; con la mezcla de huamansamana, huaca y barbasco 5,3 hojas; las parcelas 

testigo sin tratamiento tuvieron 3,7 hojas. A seis semanas del trasplante, del 

tratamiento con huamansamana y huaca tuvieron 15,3 hojas en promedio; con 

barbasco y con la mezcla de huamansamana, huaca y barbasco tuvieron 15,7 hojas 

en promedio. Las parcelas testigo sin tratamiento, a la tercerera semana tuvieron 2,3 

hojas; en la cuarta semana 1,7 hojas en promedio de dos parcelas, pues, las plantas 

de una parcela sin tratamiento perdieron todas sus hojas. La quinta y sexta semanas, 

estas plantas perdieron todas sus hojas por la acción de las plagas. (Tablas 3,4,5,6 y 

7) 
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Tabla 3: N° de hojas de las plantas de cayena semanales 

N° de evaluaciones 

Dosis de huamansamana 
ml Promedio 

40 80 120 
1 6 6 6 6.0 
2 7 8 8  
3 8 8 9  
4 11 11 12  
5 14 13 13  
6 15 16 15 15.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: N° de hojas de las plantas de cayena semanales 

N° de evaluaciones 
Dosis de huaca 

ml Promedio 
40 80 120 

1 6 6 5 5.7 
2 7 7 8  
3 9 10 10  
4 9 10 11  
5 14 14 14  
6 15 15 16 15.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5: N° de hojas de las plantas de cayena semanales 

N° de evaluaciones 
Dosis de barbasco 

ml Promedio 
40 80 120 

1 6 5 4 5.0 
2 6 7 9  
3 11 9 10  
4 11 11 12  
5 14 13 14  
6 16 16 15 15.7 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: N° de hojas de las plantas de cayena semanales 

N° de evaluaciones 

Dosis de huba 
ml Promedio 

40 80 120 
1 6 5 5 5.3 
2 8 7 8  
3 10 11 11  
4 10 12 13  
5 15 14 15  
6 15 16 16 15.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7: N° de hojas de las plantas de cayena semanales 

N° de 
evaluaciones 

Testigos 
Promedio Parcela 

13 
Parcela 
14 

Parcela 
15 

1 6 1 4 3.7 
2 6 5 4  
3 1 2 4 2.3 
4 0 2 3 1.7 
5 0 0 0  
6 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Color de hojas 

4.4.  Las plantas de ají cayena, a una semana del trasplante, con el tratamiento de 

huamansamana presentaron color verde en las hojas (1) promedio; con huaca 

presentaron hojas de color verde (1); con barbasco hojas de color verde en las hojas 

(1); con la mezcla de huamansamana, huaca y barbasco presentaron hojas de color 

verde (1); las parcelas testigo sin tratamiento presentaron hojas de color verde (1). A 

seis semanas del trasplante, del tratamiento con huamansamana y huaca presentaron 

hojas de color verde 1 en promedio; con la mezcla de huamansamana, huaca y 

barbasco presentaron hojas de color verde 1 en promedio. Las parcelas testigo sin 

tratamiento, hasta la cuarta semana presentaron hojas de color verde 1 en promedio. 

La quinta y sexta semanas, presentaron promedio 0, siendo estas consumidas por los 

insectos. (tablas 8, 9, 10,11 y 12) 
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Tabla 8: Color de hojas de las plantas de cayena semanales 

N° de evaluacion 

Dosis de huamansamana 
ml Promedio  

40 80 120 
1 1 1 1 1 
2 1 1 1  
3 1 1 1  
4 1 1 1  
5 1 1 1  
6 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9: Color de hojas de las plantas de cayena semanales 

N ° de evaluación 
Dosis de huaca ml 

Promedio 
40 80 120 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1  
3 1 1 1  
4 1 1 1  
5 1 1 1  
6 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10: Color de hojas de las plantas de cayena semanales 

N ° de evaluación 

Dosis de barbasco 
ml Promedio 

40 80 120 
1 1 1 1 1 
2 1 1 2 1.3 
3 1 1 1  
4 1 1 1  
5 1 1 1  
6 1 1 1 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Color de hojas de las plantas de cayena semanales

N° de evaluaciones 
Dosis de huba ml 

Promedio 
40 80 120 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 
3 1 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12: Color de hojas de las plantas de cayena semanales 

N° de 
evaluaciones 

Testigos 
Promedio 

Parcela 13 Parcela14 Parcela15 
1 1 2 1 1.3 
2 2 1 1 1.3 
3 1 1 1 1 
4 0 2 2 1.3 
5 0 0 0 
6 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Número de frutos 

4.5. Las plantas de cayena, a una semana del trasplante, desde la primera a la sexta 

semana de evaluación, con los tratamientos de huamansamana, huaca, barbasco, 

mezcla de huamansamana, huaca, barbasco y los testigos sin tratamiento, 

presentaron promedio 0 frutos, debido a su periodo fenológico en proceso. (tablas 13, 

14, 15, 16 y 17) 

Tabla 13: N° de frutos de las plantas de cayena semanales 

N° de evaluaciones 

Dosis de huamansamana 
ml Promedio 

40 80 120 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
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4 0 0 0  
5 0 0 0  
6 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: N° de frutos de las plantas de cayena semanales 

N° de evaluaciones 

Dosis de huaca 
ml Promedio 

40 80 120 
1 0 0 0  
2 0 0 0  
3 0 0 0  
4 0 0 0  
5 0 0 0  
6 0 0 0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: N° de frutos de las plantas de cayena semanales 

N ° de evaluación 

Dosis de barbasco 
ml Promedio 

40 80 120 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0  
3 0 0 0  
4 0 0 0  
5 0 0 0  
6 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16: N° de frutos de las plantas de cayena semanales 

N° de evaluaciones 

Dosis de huba 
ml Promedio 

40 80 120 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0  
3 0 0 0  
4 0 0 0  
5 0 0 0  
6 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: N° de frutos de las plantas de cayena semanales 

N° de 
evaluaciones 

Testigos 
Promedio Parcela 

13 
Parcela 

14 
Parcela 

15 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0  
3 0 0 0  
4 0 0 0  
5 0 0 0  
6 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Número de ramas 

4.6. Las plantas de cayena, a una semana del trasplante, con el tratamiento de 

huamansamana tuvieron 6 ramas en promedio; con huaca 5,7 ramas; con barbasco 5 

ramas; con la mezcla de huamansamana, huaca y barbasco 5,3 ramas; las parcelas 

testigo sin tratamiento tuvieron 3,7 ramas. A seis semanas del trasplante, del 

tratamiento con huamansamana y huaca tuvieron 15,3 ramas en promedio; con 

barbasco y con la mezcla de huamansamana, huaca y barbasco tuvieron 15,7 ramas 

en promedio. Las parcelas testigo sin tratamiento, a la tercera semana tuvieron 2,3 

ramas; en la cuarta semana 1,7 ramas en promedio de dos parcelas, pues, las plantas 

de una parcela sin tratamiento perdieron todas sus ramas. La quinta y sexta semanas, 

estas plantas perdieron todas sus ramas por la acción de las plagas (tablas 18, 19, 20, 

21 y 22) 

Tabla 18: N° de ramas de las plantas de cayena por semana 

N° de evaluaciones 

Dosis de huamansamana 
ml Promedio 

40 80 120 
1 6 6 6 6 
2 7 8 8  
3 8 8 9  
4 11 11 12  
5 14 13 13  
6 15 16 15 15.3 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: N° de ramas de las plantas de cayena por semana 

N°de evaluaciones 

Dosis de huaca 
ml Promedio 

40 80 120 

1 6 6 5 5.7 
2 7 7 8  
3 9 10 10  
4 9 10 11  
5 14 14 14  
6 15 15 16 15.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20: N° de ramas de las plantas de cayena por semana 

N° de evaluaciones 

Dosis de 
barbasco ml Promedio 

40 80 120 
1 6 5 4 5 
2 6 7 9  
3 11 9 10  
4 11 11 12  
5 14 13 14  
6 16 16 15 15.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21: N° de ramas de las plantas de cayena por semana 

N° de evaluaciones 
Dosis de huba ml 

Promedio 
40 80 120 

1 6 5 5 5.3 
2 8 7 8  
3 10 11 11  
4 10 12 13  
5 15 14 15  
6 15 16 16 15.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: N° de ramas de las plantas de cayena por semana  

N° de 
evaluaciones 

Testigos 
Promedio 

Parcela 13 Parcela 14  Parcela 15 
1 6 0 4 3.3 
2 6 5 4  
3 1 2 4 2.3 
4 0 2 3 1.7 
5 0 0 0  
6 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Número de raíces 

4.7.  Las plantas de cayena, a una semana del trasplante, con el tratamiento de 

huamansamana tuvieron 18.3 raíces en promedio; con huaca 20 raíces; con barbasco 

16.3 raíces; con la mezcla de huamansamana, huaca y barbasco 21 raíces; las 

parcelas testigo sin tratamiento tuvieron 15.7 raíces. A seis semanas del trasplante, 

del tratamiento con huamansamana y huaca tuvieron 50.3 raíces en promedio; con 

barbasco 55.7 y con la mezcla de huamansamana, huaca y barbasco tuvieron 53 

raíces en promedio. Las parcelas testigo sin tratamiento, a la tercera semana tuvieron 

23.3 hojas; en la cuarta semana 16.7 hojas en promedio de dos parcelas, pues, las 

plantas de una parcela sin tratamiento perdieron todas sus raíces. La quinta y sexta 

semanas presentaron promedio 0, debido al consumo total de las plantas por la acción 

de las plagas. (tablas 23, 24, 25, 26 y 27) 

Tabla 23: N° de raíces de las plantas de cayena por semana 

N° de evaluaciones 
Dosis de huamansamana 

ml Promedio 
40 80 120 

1 20 17 18 18.3 
2 30 30 20  
3 30 35 46  
4 38 43 37  
5 40 41 49  
6 50 52 49 50.3 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24: N° de raices de las plantas de cayena por semana 

Tabla 23: N° de raices de las plantas de cayena por semana 

N° de evaluaciones 
Dosis de huaca 

ml 
Promedio 40 80 120 

1 18 15 27 20 
2 40 45 45  
3 38 43 40  
4 45 51 48  
5 51 53 47  
6 46 50 55 50.3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25: N° de raíces de las plantas cayena por semana 

N° de evaluaciones 

Dosis de barbasco 
ml Promedio 

40 80 120 
1 14 15 20 16.3 
2 45 30 40  
3 39 35 41  
4 46 39 43  
5 54 45 55  
6 55 57 55 55.7 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26: N° de raíces de las plantas cayena por semana 

N° de evaluaciones 
Dosis de huba 

ml Promedio 
40 80 120 

1 25 18 20 21 
2 30 50 40  
3 38 42 44  
4 38 40 44  
5 59 53 48  
6 48 50 61 53 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27: N° de raíces de las plantas de cayena por semana 

N° de 
evaluaciones 

Testigos 
Promedio 

Parcela13 Parcela14 Parcela15 

1 27 5 15 15.7 
2 30 20 30  
3 20 22 28 23.3 
4 0 24 26 16.7 
5 0 0 0  
6 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Altura de la planta 

4.8.  Las plantas de cayena, a una semana del trasplante, con el tratamiento de 

huamansamana tuvieron 16.3 cm de altura en promedio; con huaca 17 cm en altura; 

con barbasco 17 cm de altura; con la mezcla de huamansamana, huaca y barbasco 

16 cm de altura; las parcelas testigo sin tratamiento tuvieron 14.3 cm de altura. A seis 

semanas del trasplante, del tratamiento con huamansamana y huaca tuvieron 27cm 

de altura en promedio; con barbasco 28 cm y con la mezcla de huamansamana, huaca 

y barbasco tuvieron 28.3 cm de altura en promedio. Las parcelas testigo sin 

tratamiento, a la tercera semana tuvieron 15.3 cm de altura; en la cuarta semana 11cm 

de altura en promedio de dos parcelas, pues, las plantas de una parcela sin tratamiento 

fueron consumidas.  La quinta y sexta semanas presentaron promedio 0, debido al 

consumo total de las plantas por la acción de las plagas (tablas 27, 28, 29, 30 y 31) 

Tabla 28: N° de altura de las plantas de cayena por semana 

N° de evaluaciones 

Dosis de huamansamana 
ml Promedio 

40 80 120 
1 16 15 18 16.3 
2 17 17 16  
3 19 18 19  
4 22 21 23  
5 26 26 27  
6 27 28 26 27 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29: N° de altura de las plantas de cayena por semana 

N° de evaluaciones 

Dosis de huaca 
ml Promedio 

40 80 120 
1 16 18 17 17 
2 17 16 18  
3 19 18 19  
4 22 24 22  
5 26 27 26  
6 28 26 27 27 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30: N° de altura de las plantas de cayena por semana 

N° de evaluaciones 
Dosis de barbasco 

ml Promedio 
40 80 120 

1 17 18 16 17 
2 17 17 16  
3 22 20 21  
4 23 25 24  
5 26 27 28  
6 29 27 28 28 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31: N° de altura de las plantas de cayena por semana  

N° de evaluaciones 
Dosis de huba 

ml Promedio 
40 80 120 

1 17 15 16 16 
2 16 17 17  
3 18 19 21  
4 23 23 26  
5 28 26 27  
6 28 27 30 28.3 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32: N° de altura de las plantas de cayena por semana 

N° de 
evaluaciones 

Testigos 
Promedio 

Parcela13 Parcela14 Parcela15 
1 15 14 14 14.3 
2 15 16 15  
3 15 16 15 15.3 
4 0 16 17 11 
5 0 0 0  
6 0 0 0   

Fuente: Elaboración propia 
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V. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se encontró investigaciones sobre la composición bioquímica 

de las plantas naturales, huamansamana, huaca y barbasco. De los cuales, 

huamansamana (Jacaranda copaia) contiene aceites y grasas, triterpenos-esteroides, 

catequinas, saponinas, azúcares reductores, alcaloides, quinonas, taninos y principios 

amargos. Huaca (Clibadium peruvianum) contiene Monoterpenos (a-terpineno, a-

pineno y ß-pineno), ácidos grasos y sus esteres metílicos (ácido palmítico, ácido 

linoleico) y un poliacetileno (ictioterol). Barbasco (Lochocarpus utilis) se extrae la 

rotenona, la deguelina, trefosina y el toxicarol. Por su parte el autor TAPIA, 2014, 

realizó un ensayo in vitro con Artemia salina para determinar la toxicidad de los 

extractos de la J. copaia, entre los metabolitos secundarios se identificaron: aceites y 

grasas, triterpenos-esteroides, catequinas, saponinas, azúcares reductores, 

alcaloides, quinonas, taninos y principios amargos. Por lo tanto, el extracto acuoso de 

J. copaia, presenta toxicidad moderada. Asimismo, VÁSQUEZ, 2012, en concreto, su 

trabajo de investigación trata del descubrimiento de los componentes químicos de la 

planta huaca Clibadium peruvianum. tales como: Monoterpenos (a-terpineno, a-pineno 

y ß-pineno), ácidos grasos y sus esteres metílicos (ácido palmítico, ácido linoleico) y 

un poliacetileno (ictioterol). De igual manera PALOMEQUE, 2015, “A partir de las 

raíces del barbasco se extrae la rotenona, la deguelina, trefosina y el toxicarol. 

Además, INDECOPI, 2015, Menciona que la rotenona es un compuesto insecticida 

que se obtiene de las plantas del género Lonchocarpus en América del Sur, y es 

utilizada en la fabricación de productos químicos como insecticidas y plaguicidas. Es 

importante resaltar que, a través de las investigaciones sobre la composición 

bioquímica de las plantas naturales, huamanasamana, huaca y barbasco ayudaron a 

tener un efecto biocida eficaz en cuanto al control de plagas que afectan al cultivo del 

ají. 

Las plantas de ají cayena fueron atacadas por tres especies de insectos: Grillotalppa, 

Diabrótica y Atta cephalottes. Para el tratamiento de las plagas se utilizaron tres 

plantas biocidas, huamansamana, huaca y barbasco como también la mezcla de estas 

tres plantas, utilizando dosis de 40ml, 80ml y 120ml, resultando más eficiente la mezcla 
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de las tres plantas; huamansamana, huaca y barbasco en el ataque de la plaga 

Grillotalppa con 16 %, Diabrótica con 25 % y Atta cephalottes 0%. En este contexto 

INJANTE, 2019, determinó que la dosis óptima de extracto de raíz y hojas de barbasco, 

se encuentra en una concentración de 40% del extracto madre, lo que reduciendo 

significativamente el ataque de H. grandella. De igual modo BERNILLA, 2016, 

concluyó que los tratamientos T 2 y T 3 con una concentración creciente de extracto 

de Lochocarpus utilis (Barbasco) en un 50% y 75 % mostraron un efecto insecticida 

eficaz sobre el ataque de los crisomélidos. Por lo tanto, se deben realizar estudios 

sobre extractos de, huamansamana, huaca, barbasco y sus combinaciones en 

diferentes dosis para el control de plagas. 

Las plantas de ají cayena, con el tratamiento de huamansamana, huaca y barbasco a 

una semana del trasplante se evaluaron número de hojas, color hojas, número de 

frutos, número de ramas, número de raíces y altura de la planta, en la primera semana 

tuvieron 6 hojas en promedio con huamansamana, con huaca 5,7; con barbasco 5; con 

la mezcla de huamansamana, huaca y barbasco 5,3; las parcelas testigo sin 

tratamiento tuvieron 3,7 hojas. A seis semanas del tratamiento, huamansamana y 

huaca tuvieron 15,3 hojas en promedio; con barbasco y con la mezcla de 

huamansamana, huaca y barbasco tuvieron 15,7. Las parcelas testigo sin tratamiento, 

a la tercera semana tuvieron 2,3 hojas; en la cuarta semana 1,7 hojas en promedio de 

dos parcelas, pues, las plantas de una parcela sin tratamiento perdieron todas sus 

hojas. La quinta y sexta semanas, estas plantas perdieron todas sus hojas por la acción 

de las plagas. En el color de hojas, las plantas de ají cayena con los tratamientos 

mencionados, en la primera y sexta semana de evaluación presentaron hojas de color 

verde (1) promedio; los testigos sin tratamiento de la primera hasta la cuarta semana 

de evaluación presentaron hojas de color verde (1) promedio. La quinta y sexta 

semanas, presentaron promedio 0, siendo estas consumidas por los insectos. Las 

plantas de cayena, a una semana del trasplante, desde la primera a la sexta semana 

de evaluación, con los tratamientos de huamansamana, huaca, barbasco, mezcla de 

huamansamana, huaca y barbasco y los testigos sin tratamiento, presentaron 

promedio 0 en fruto, debido a su tiempo. En el número de ramas a la primera semana 
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de evaluación tuvieron 6 ramas; con huaca 5,7; con barbasco 5; con la mezcla de 

huamansamana, huaca y barbasco 5,3; las parcelas testigo sin tratamiento tuvieron 

3,7. A seis semanas del trasplante, del tratamiento con huamansamana y huaca 15,3 

; con barbasco y con la mezcla de huamansamana, huaca y barbasco 15,7. Las 

parcelas testigo sin tratamiento, a la tercera semana tuvieron 2,3 ramas; en la cuarta 

semana 1,7 de dos parcelas, pues, las plantas de una parcela sin tratamiento perdieron 

todas sus ramas. La quinta y sexta semanas, estas plantas perdieron todas sus ramas 

por la acción de las plagas. En cuanto a la evaluación de raíces a una semana del 

trasplante, con el tratamiento de huamansamana tuvieron 18.3 raíces en promedio; 

con huaca 20; con barbasco 16.3; con la mezcla de huamansamana, huaca y barbasco 

21; las parcelas testigo sin tratamiento tuvieron 15.7. A seis semanas del trasplante, 

del tratamiento con huamansamana y huaca tuvieron 50.3; con barbasco 55.7 y con la 

mezcla de huamansamana, huaca y barbasco tuvieron 53 en promedio. Las parcelas 

testigo sin tratamiento, a la tercera semana tuvieron 23.3; en la cuarta semana 16.7 en 

promedio de dos parcelas, pues, las plantas de una parcela sin tratamiento perdieron 

todas sus raíces. La quinta y sexta semanas presentaron promedio 0, debido al 

consumo total de las plantas por la acción de las plagas. En la evaluación de altura de 

planta a una semana del trasplante, con el tratamiento de huamansamana tuvieron 

16.3 cm de altura en promedio; con huaca 17 cm; con barbasco 17 cm; con la mezcla 

de huamansamana, huaca y barbasco 16 cm; las parcelas testigo sin tratamiento 

tuvieron 14.3 cm. A la sexta semana huamansamana y huaca 27cm; con barbasco 28 

cm y con la mezcla de huamansamana, huaca y barbasco tuvieron 28.3 cm. Las 

parcelas testigo sin tratamiento, a la tercera semana tuvieron 15.3 cm; en la cuarta 

semana 11cm de dos parcelas, pues, las plantas de una parcela sin tratamiento fueron 

consumidas.  La quinta y sexta semanas presentaron promedio 0, debido al consumo 

total por las plagas. En efecto LUNA, 2015, en su investigación menciona como 

objetivo determinar efecto de dos abonos orgánicos en el desarrollo de la planta de 

pimiento. Se tuvo que medir la longitud del tallo, cifra de frutos, diámetro de frutos. 

concluyendo que la aplicación de abonos orgánicos estimuló el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. Según CLAROS, 2016, en su investigación da a conocer la 

utilidad de los bioinsecticidas de capsaicinoides y glucosinolatos, para controlar los 
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insectos plaga (Aphis cytisorum) en la cubierta vegetal de Spartium junceum L. 

(Fabales: Leguminosae). Por lo tanto, para brindar un tratamiento orgánico completo 

se debe tomar en cuenta la aplicación de biocidas a base de plantas naturales y el uso 

de abonos orgánicos para poder obtener mejores resultados tanto en el control de 

plagas como en el desarrollo y crecimiento de las plantas.  
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VI. CONCLUSIONES 

La composición bioquímica de las plantas naturales humansamana huaca y barbasco 

muestran en sus componentes efecto insecticida lo que resulta ser tóxico ante 

cualquier plaga que intente atacar el cultivo, de tal manera que la aplicación de los 

biocidas naturales reemplace a los productos químicos nocivos para el medio 

ambiente. 

En cuanto a la eficiencia según las evaluaciones realizadas por seis semanas después 

del trasplante. Las plantas de ají cayena fueron atacadas por tres especies de insectos: 

Grillotalppa, Diabrótica y Atta cephalottes. Para el tratamiento de las plagas se 

utilizaron tres plantas biocidas, huamansamana, huaca y barbasco como también la 

mezcla de estas tres plantas, utilizando dosis de 40ml, 80ml y 120ml, resultando más 

eficiente la mezcla de las tres plantas; huamansamana, huaca y barbasco en el ataque 

de la plaga Grillotalppa con 16 %, Diabrótica con 25 % y Atta cephalottes 0%. 

El manejo orgánico de plagas con el uso de biocidas en las plantas de ají cayena, con 

el tratamiento de plantas naturales huamansamana, huaca y barbasco a una semana 

del trasplante se evaluó cada planta por parcela durante seis semanas, considerando 

las mediciones biométricas por planta tales como: número de hojas, color hojas, 

número de frutos, número de ramas, número de raíces y altura de la planta. Asimismo, 

se insertó abonos orgánicos para obtener mejores resultados en cuanto al desarrollo 

y crecimiento de las plantas. 

El manejo orgánico de plagas a base de plantas naturales huamansamana, huaca y 

barbasco, fue posible, confirmándose la hipótesis H1: El uso de biocidas de plantas 

naturales, posibilita el manejo orgánico de plagas del ají cayena, San José de Sisa, 

2021; y rechaza la H0: El uso de biocidas de plantas naturales, no posibilita el manejo 

orgánico de plagas del ají cayena, San José de Sisa, 2021. 
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VII. RECOEMENDACIONES 

A los gobiernos locales, inculcar a la población a insertar las buenas prácticas 

agrícolas, fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales, brindar asistencia 

técnica a los pequeños agricultores sobre el manejo orgánico de plagas, incluir 

programas en los medios de comunicación sobre el manejo integrado de plagas y 

enfermedades en múltiples cultivitos. 

A los investigadores, realizar experimentos y estudios exhaustivos sobre la 

composición bioquímica de plantas naturales, con el fin de aprovechar los recursos 

naturales, asimismo, reducir el uso excesivo de productos químicos que alteran al 

medio ambiente. 

A las empresas que elaboran productos biocidas, deben considerar dentro de sus 

productos y experimentos las plantas naturales de huamansamana, huaca y barbasco, 

ya que en nuestro experimento nos resultó eficiente en el control de plagas, de igual 

manera incluir otros productos e insumos naturales con efecto biocida. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de operacionalización de las variables. 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

VI 

Biocidas 

de plantas 

naturales 

“En la 

actualidad, el 

control de 

plagas y 

enfermedade

s en las 

plantas sigue 

siendo objeto 

de 

minuciosas 

investigacion

es y 

desarrollo. El 

uso de 

plantas 

naturales 

como control 

biológico 

puede 

aportar 

buenos 

resultados en 

los cultivos, 

brindándoles 

mayor 

resistencia 

Se hará 

biocidas de 

plantas 

naturales a 

base de 

huamansaman

a, huaca y 

barbasco.  

 

Elaboración de 

biocidas de 

plantas 

naturales en San 

José de Sisa. 

 

Peso/volumen 

 

 

Kilogramos 

/litros 
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ante plagas y 

enfermedade

s”. (CELIS et 

al, 2008) 

 

VD 

Manejo 

orgánico 

de plagas 

del ají  

 

“Un manejo 

adecuado de 

las plagas 

está 

enfocado en 

prever que 

los 

problemas 

de las plagas 

generen 

gastos 

excesivos, tal 

prevención 

consiste en 

no alterar la 

ecología del 

suelo sino 

mantenerla 

dinámica y 

sana, 

asimismo, 

mantener la 

biodiversidad 

en el suelo 

mediante la 

Se aplicará 

técnicas de 

manejo 

orgánico con 

plantas 

naturales. 

 

Manejo 

Orgánico a base 

de plantas 

naturales para 

control de 

plagas San José 

de Sisa. 

 

 Nro. de 

plagas 

 Altura 

 N° de 

ramas 

 N° de hojas 

 N° de frutos 

 Color de 

hojas 

 N° de 

raíces 

 

 

 Unidad 
 

 
 Centíme

tro 
 

 Unidad 
 

 Unidad 
 

 
 Unidad 

 
 

 Color 
 

 
 Unidad 
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rotación de 

cultivos”. 

(NCAT, 

2015) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos. 
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Anexo 03: Autorización de aplicación del instrumento firmado por la respectiva 

autoridad. 
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Anexo 04: Autorización de aplicación del instrumento firmado por la respectiva 
autoridad. 
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Anexo 05: Autorización de aplicación del instrumento firmado por la respectiva 
autoridad. 
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Anexos 8: Tablas  

Tabla 33: Plagas evaluadas con la aplicación de huamansamana 

Plagas 
evaluadas    
semana 6 

 

Dosis de Huamansamana ml 
Promedio   40 80 120 

  Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 
  Semana planta 1 planta 1 planta 1 
Grillotalppa sp. 1 33 33 0  
 2 29 25 13  
 3 13 13 22  
 4 18 27 17  
 5 17 15 23  
 6 13 13 27  
  Promedio 20 21 17 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diabrótica 1 33 67 50   

 2 29 25 25  
 3 25 38 22  
 4 27 27 25  
 5 17 31 38  
 6 27 13 33  
  Promedio 26 33 32 31 

Fuente: Elaboración propia 

Atta 
cephalottes 1 0 0 17   

 2 0 0 0  
 3 13 0 0  
 4 0 0 0  
 5 0 0 0  
 6 0 0 0  
  Promedio 2 0 3 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34: Plagas evaluadas con la aplicación de huaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diabrótica 1 33.3 33 40   

 2 29 29 25  
 3 44 40 30  
 4 33 40 18  
 5 29 21 31  
 6 20 20 19  
  Promedio 31 31 27 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Atta 
cephalottes 1 0 0 0   

 2 0 0 0  
 3 0 0 20  
 4 0 0 20  
 5 0 0 0  
 6 0 0 0  
  Promedio 0 0 7 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

 

  Dosis de huaca ml  
  40 80 120  
  Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3  
  Semana  Planta 1 Planta 2 Planta 3   
Grillotalppa sp. 1 67 33 40  
 2 29 29 13  
 3 11 10 20  
 4 33 30 18  
 5 21 29 23  
 6 20 13 13  
  Promedio 30 24 21 25 
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Tabla 35: Plagas evaluadas con la aplicación de barbasco 

  
Dosis de barbasco ml 

Promedio   40 80 120 

  Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 
Grillotalppa sp. Semana Planta 1 Planta 2 Planta 3 

 1 17 40 25  
 2 17 14 22  
 3 18 22 10  
 4 36 18 25  
 5 33 23 14  
 6 19 13 13  
  Promedio 23 22 18 21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diabrótica 1 33 40 25   

 2 33 14 22  
 3 27 22 30  
 4 27 27 33  
 5 17 15 14  
 6 25 25 20  
  Promedio 27 24 24 25 

Fuente: Elaboración propia 

 

Atta 
cephalottes 1 0 0 0   

 2 0 0 0  
 3 0 0 0  
 4 0 0 0  
 5 0 0 0  
 6 0 0 0  
  Promedio 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 36: Plagas evaluadas con la aplicación de Huba 

Plagas  Dosis de huba ml 

Promedio   40 80 120 

  Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 
  Semana Planta 1 Planta 1 Planta 1 

Grillotalppa sp. 1 33 20 20  
 2 13 14 13  
 3 20 9 9  
 4 20 8 8  
 5 20 21 27  
 6 13 6 13  
  Promedio 20 13 15 16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diabrotica 1 33 20 20   

 2 13 29 25  
 3 20 27 36  
 4 30 42 23  
 5 20 36 27  
 6 20 13 25  
  Promedio 23 28 26 25 

Fuente: Elaboración propia 

 

Atta 
cephalottes 1 0 0 0   

 2 0 0 0  
 3 0 0 0  
 4 0 0 0  
 5 0 0 0  
 6 0 0 0  
  Promedio 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37: Plagas evaluadas con la aplicación de testigos 

   Testigos 
Promedio Plagas  Parcela 13 Parcela 14 Parcela 15 

  Semana Planta 1 Planta 1 Planta 1 

Grillotalppa sp. 1 33 100 50  
 2 83 60 50  
 3 100 50 75  
 4 100 100 67  
 5 100 100 100  
 6 100 100 100  
  Promedio 86 85 74 82 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diabrótica 1 33 100 50   

 2 100 20 40  
 3 100 100 100  
 4 100 100 100  
 5 100 100 100  
 6 100 100 100  

  Promedio 89 87 82 86 
Fuente: Elaboración propia 

 

Atta 
cephalottes 1 0 0 25   

 2 0 40 0  
 3 0 0 0  
 4 0 0 0  
 5 0 0 0  
 6 0 0 0  
  Promedio 0 7 4 4 

Fuente: Elaboración propia   
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Anexo 9: Recolección de plantas naturales huamansamana, huaca y barbasco 

Fuente: Elaboración propia 

 Anexo 10: Proceso de machacado 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 11: Extracto biocida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12: Aplicación de biocida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 13: Evaluaciones 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 14: Plagas encontradas 

Fuente: Elaboración propia 




