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I .- INTRODUCCION 

ma1z es un cereal de mLtcha imoor"1;anc1a al l gua 1 aL1e e 1 

;;.rroz v ei trigo , se adapta a diferentes tioos de clima, desde 

e mas fria has'(;a el más cáiido. Su cultivo se ha diseminado 

e n ~asta. . Sierra v Selva . 

San Mart! n se presentan d1sminuc1ón y hasta 

::>erd1das comoletas en la oroaucción, debido al de 

" Gusano Coqollero del maíz" Spodoptera frugiperda (J . E Smi th): 

_eo1doo tera, 1•JoctLt i dae: las plantas soro atacadas oor lo 

oeneral en los or1meros estadios de crecimiento. 

~n e l oresente traba.Jo, se buscó una. alternativa ecolóq1ca de 

solución a esta problemática, mediante el. uso del cube ó 

da.roa.seo, el cual actúa como un Biocida Natural como 

alternativa a los Insect1ciaas sintéticos; el cube es plan ta 

OLte se cultiva por sus ra.1ces"' tle:<1bl es aue 

co n t1E!nen la Rotenona, el To xica.rol , la DE!gue11na , que en 

con ,1uni;o y por acc1or1 de la Rotenona ooseer1 propiedaoes 

insecticidas <15) . 

El presente exper1~en"1;0, constituyó un esfuerzo oor aeterm1nar 

la dosis adecuada pa ra el contro l del Spodoptera fru91peraa 

usando 30, 60 y 90 gramos oe cube mol ido en 15 de agua 

<capacidad de una bomba fumigadoral. 

~1 resultado obteniao, permitirá al agricultor reconocer la 

importancia y aolicaci6n de las bondades del cube o barbasco 

en el control de insectos dañi nos qL1e atacan a sus diversos 

_cultivos; particularmente maiz y su plaoa clave el 

cogollero con solamente 60 gramos de cube en 15 1 de aoua . 



II.- OBJETIVOS 

ai.- Determinar la dosis efecti~a de aolicac:i6n del c:ube 

Ckonchoc~rpus utilis A.C. Smithl en polvo, para el 

control de Gusano co9ollero Soodoptera frugiperda (J.E 

Smithl en el cultivo de maiz (lea .mays l). 

b).- Busc~r alternativa de sustituci6n del uso de insecticidas 

sintéticos. por biocidas naturales, 



III.- REVISION BIBLIOGRAFICA 

KILLIP (14) WEBERBAUVER C30), afirman oue el cube crece 

nombre de barbasco en el Alto 

~mazonss, cerca de Iouitos. SE' encuentra ocasianaimer1te 

sembrios en la oarte media y baja del Amazonas. 

usualmente ~e le conoce con el nombre de Timbo. 

{ 
(~VILLARREJO A. (29), comenta oue en! 934, se organizó L!na 

actlva pf'opaaanda pcir el. sembr1o de ésta plar.ta "Cube" 

ofrec1enoo tentadores precios. La producción aumentó, 

oero el descuorimiento del DOT provocó 

comercializac16n del producto arruinándose muct1as 

agricultores que se lanzaron a la experiencia, pues la 

planta necesit~ de tres a cinco a~os para el comercial 

aorovechamienta de sus raíces. 

AL LEN Cl>, menciona que el cube o barbas~o se usa en 

dilución para matar insectos oarásitos, sola se utiliza 

la raiz, de modo aue est.as son mas lechosa1!5 y veneno,,;as, 

el resto de la olanta no tiene nino(!n usa. 

REATEQUI (19), y RISCO. ina1can que cuando se realiza 

plantaciones de barbasco, es recomendable realizar en 

cultivos intercalados con olantas de yuca, donde se 

comporta mejor qu• aquellas libres de abrigo de plantas 

cie somera, y también efectuar aporques con gran cu1dado 

para aumentar el contenido en ratenana de las ralees. 



RDARK <20>, y la OFICI~ 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE COMERCIO INTERNO Y EXTRANJERO 

(26)' informan que el Cube o 

barba.sc:o es una olant& de fácil adaptaci6n, crece mejor 

en ~uelos ácidas aue contiene humus. no crece en !uQares 

que están sujetos a inundaciones oeri6dicas de los r1o$, 

El contenida de rotenana de la raiz varia de acuerda con 

la edad de la olanta y la altitud a la aue crece • 

.Ó-ONES ( 12> y ROARK (21 >, i n-forma.n de Cllle el 

más elevado de ratenona se encuentran en 

ParcentaJe 

las raices 

del i;¡adas ciel cube Q barbasco llegando a tener nasta ax de 

rctenana, mientras oue las rafees gruesas s6lo contienen 

de 2 a 3% de rotenona. 

TOWlllSEND <24}• informa oue en el Perú se utili;:a el CL1be 

para matar parásitos, tales como garrapata$ en el gana.do 

o insectos en las hoJas del cacao. 

PENICK ( 18>, i.nd:i ca ~lLle al trata.r de combatir los 

oará•itos del ganado, se prefieren los extractos de cube, 

por que los bC\ños que con ellos se oreo;:ir.;in dura mucho 

más sin descomponerse que 

Pt.d veri <:ada.. 

los prepara.das a base de raiz 

'j--JoNES <13> • indica oue cuando se aplican insecticidas a 

case de cube en el combate de las insectos que atacan a 

las plantas es necesario tener ore-ferencia ~ insecticidas 

a base d@ la ratz de cube pulverizada, porciue se 

deterioran más lentamente por ac~i6n de la luz solar 

directa que aauellos elaborados ~ base de eMtracto total 

del i::uoe. 



/LAAN ( 16), menciona. aue c:u.;o_r-odo se expone una. capa 

suma.mente deiQa.da de rotenon~ seca en oolvo a la. acci6n 

del sol, la rotenona pierde toda su toxicidad en 42 dias. 

J AMBROSE y HAAB <2>, observaron 01.1e en el hombre la 

inhalación del polvo de cube ocasiona un adormecimiento 

de los labios e irritación de la qarganta. 

BIRDSALL, R.W (4> • observaron operarios oue, ma.nej . .r.r-.do 

molinos de moler cube y Derris sp por varios años no han 

sufrido el menor oerjuicio en su salud. 

_,) CAMPBELL Y COLABORADORES (7}, d1c.:n que los eHtractas 

liouidas de raiz de cube se usan conjuntamente con 

extra.::tos cie flores de oj_retro, y har. llegada a la 

conclusión de que la rotenona es mas lenta en su .acción 

que las 01 retr1nas pel"o que sus efectos son 

retard,,.dcis. 

Los insectos mas imoortantes controlables oor el cube san 

los Aohidos y ai9unos Coleóol;eros v actUa directamente 

sobre la eo1derm1s como veneno de coro tacto. 

orincioalmente aquellos insectos aue ~ienen una epidermis 

fina y oelqada, par req1ones del cuerpo donde 

ouitinasa es muy delgada. 

la cor-aza 

KINGE, Síe OCLlPó del Bi<rbasco o 

toxicidad y su posiole emoleo 

animales vertebredas. 

cube estudiando su 

contra las alagas de 

Estudios posteriores demostraron oue la toxicidad de las 

raíces de barbasco se debe principalmente a la presencia 

de un principio activo denominada Rotenona. 



venta.ia ae , éste principio sobre otrc:Js. y.;:, 

conoc1dos, es el ser inocuo para los animales de sanqr~ 

caliente como s>l hombre y los animales domésticos, y 

permite su empleo para ei 

frutales y 9anaaeras. 

control de plagas hortícolas, 

r1ITCHELL ( 17). comoar.ar formas diferentes de 

utilización, seAala que uLos polvos o~ raíz d• cube dan 

una soluci6n mas Jabonosa v por esto la soluc16n es mas 

penetrante que la del extracto. 

HERRERA A.J. (11>, considera al Spodoptera fruo1peroa, 

como la plaga más importante del maiz no solo por la 

intensidad de los oa~os sino también por la continuidad 

con que se presenta. 

SARMIENTO <23>, i n di ca qL1e el Spodoptera Trugiperda 

•cogolleroh es una de las plagas más imoortantes y más 

comunes de 1 m.a i z • ·;se presenta dt.lrante casi todo el 

oeríodo vegetativo, localizandose crincioalmente en el 

coqollo. 

KING y SAUNDERS <171, dicen el Spodoptera frugiperda (J.E 

Smithl, gusano cogollero; con huésoedes en Maiz, Sorgo, 

Cultivos, maiezas, como Elsus!na inaica y otros pastos. 

Esta distribuido tanto en Estados Unidos Mé:dco, América 

Central, El Caribe y América del Sur. Su oresencla es 

universal pero de importancia variable, ciertas áreas son 

más susceptibles qu~ otras y pueoen oresentar apariciones 

locales en cualquier época. 



La.-s plantas ,i 6vernes salud.a1bl es, nueder. menudo 

re cu pera rse de derolj.:;,<c16n oue 1 es provoc:.i'l: 

tambiér, pueden ser debilitadas v destruidas por completo, 

en plantas mayores detaliadas se retrasan seriamente, las 

f!ores v mazorcas sufren daño. 

DIAZ ( 10). la l.os daños ocasion<'\Clos car 

varia de un año a otro con ias .;;ond1c1ones 

•:limát1cas 1 épocas de si.embra. 

control.: los daños se estima en un pl"omedio de 28% de 

oéraidas anuales. 

plaoas eleves oue se presentan todos los años v en 

r:¡oblacianes altas son: Spadoptera fru91perda 

siem:1a sus 

~everas en olantas oeoue~as y a partir de los 

5ú cm. heliatMis ~.§.~ es ei 

de ia mazorca, ~lasmopalpus .lionosellus guso:.1no p1 co:.1oor 

entre oi::r.::1s. 

CAMPOS <B>, er. ~rabajos realizaoos en la Malina Lima se 

t?ncontro oarasitismo natur-a1 por masr.:;;1s 

tai:hi. ni oae, 

marmor.01:b .. ts. 

oenero w1nthem1a •o y ia especie Archytas 

l.a Wintemia. paras ita también Praaemia_ 

er 1 oan i a P. Sltn ia Güen, 1-·e1 t la sp y fil~ te><ana Ri ley. 

BElllGOLEA C3i, en resultados de 3 .ensayos oel control de 

Cagall9ro muestran una mezcla de aceite mineral<l.5%> + 

ro r;enona \ po J. Y o ae cuoel al 5% ae rotern::ina_ a razón de 5(1 

gil de aceite! en el cultive ce maiz. 



CISNEROS y FUKUDA C09J, consideran oue la rotenona es e:r. 

¡nsectic1oa que menos oel. i gro 

benefica v, a la aue es efectiva contr'a la mosca 

bl4nca. controla pu1qones cierl:o oraao ¿._caros en 

dosis muv baJas; QUE el aceite de la mezcla 

aceite rotencna controla muchas querezas, us6 4 dosis de 

'rotenona y 2 dcsis de aceite Rmulsionaole contra la mosca 

blanca d@ los citr1cos. 

1:::ncontr6 aue tanto la dosis de aceite como la de rotenona 

efecto en la ef i ci.ern<: i.e. de las mezc!as, USÓ 

rotenona 6,2% de 50 a 60 g en 100 l t:le ,;>_ceite aqricola 

0,5% se logro un control de 44 a 92%. 



IV.- MATERIALES Y METODOS 

~ ..... MATEP,IALES 

4 • 1 • 1 • .E'.ka!ITB DE MA I Z • 

~e realiz6 el exoerimento con 

Tropical', en un dis-canc1amiénto de 0,8 m x 0.8 m. 

oi0<ntas por aolpe. ia s1emora se real1zo el 1 

Se-c1embre 993. se r1ot6 

tres 

de 

la 

au~encia ae lluvias. ca1ncidienoo con el momento orooicio 

para la mayc!r incidencia de la plaga Spodaptera 

jru91perd.a. 

4.1.2 • .E_LANTB Q~ CUBE Q BARBASCu. 

4.1.2,1.- DESCRIPCION BOTANICA dada Qar VARGAS M.(28> 

Revno 

Cl¿o,se 

Fa.mi 1- ia 

Género 

Especie 

Nombre Vulqar 

Veqeta.!. 

u i cot 1 l edor.ea 

Barbaceae 

t,. o n c no gr:.Q!¿§. 

u t.ill.§ A. e. Sm1 th. 

"C1Jbe o f!<:'.rt").:OSCO" 

Arbusto a peaue~o árbol al pr1ncipia, y olanta treoaoora 

m~.s ta roe. 

cube san oastan~e la.roas y flexibles. 

oredominando los diámetros medio• de uno a tres cm. y de 

tendencia sucerficial. Al9unas de estas raices alcan~an 

longitudes de hasta tres metros y de diámetro varLado 

oero uni1'orme. 
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Las raices son de color café amarillento. Al cortar 

transversalmente se observa la corteza fibrosa oe l mm. 

de espesor aproximadamente, color café, al interíor 

una masa aa vasos visibles a s1moie vista. y de colar mis 

ciara. También se observan radios medulares: casi na 

tienen raicillas. 

En la raiz secundaria donde se encuentra en mayor 

cantidad el principio t6Mico, la Hotenona, cuyo contenido 

varia con la edad, altitud, estado de conservaci6n, etc. 

4.1.2.2. Suelo: 

Ei cube es una exigente en suelos, de fácil 

adaptaci6n. requiere suelo profundo, no inundable con 

de 4,2 a 6,4 para desarrollarse normalmente. Los mejores 

suelas para el cultivo ciel cube son las ae ladera na muy 

Pronunciada. con ~ex~ura variable desde muy arenosa hasta 

comoletamente arcillosa, con buen drenaje y suficiente 

provisión de aqua na permita el desecamiento del 

terrena 

4.1.2.3. Eco1oaía: 

su aisoersión, el es una oianta oe clima 

trooical húmedo. Se desarralia muy bien a temperaturas 

elevaaas y con abundante orec1p¡tac16n. 

Es canvenien~e oara este cultivo. los climas cálidos con 

temperaturas medias de 25º a 30º C y orecio1taci6n de mas 

de 2 m de lluvia al aRa. los cubes de altura tienen 



u. 

una mavcr concentraci6n de rotenana. El limite de altitud 

par,;.. e.1. cL1lti1,10 ~Jel cube P-St.é. entre los 1 200 a 1 500 

m.s.n .. m. 

4.1.2.4. Método de Prooaqaci6n: 

La única praa.agar e i cuoe ha sido la 

utilizando l"" zona del tronca mas cercana •1 

cuello si es oosible con vestioios de raíces. 

4.1.2.5. Labores Culturales 

8e recomienda mantener el terreno libre de malezas. 

4.1.2,6, Ca$echa : 

cuoe se cultiva pri r1c i 0<:1 lmente par S\J.s raíces, la 

oráct i ca cie l cultivo en nuestra reqi6n ha siao ~osechar 

las plan~as a aartir de las 3 a~os de edad hasta las ó 

años, efectuándose las cosecnas más comunes 

a 5 años. 

Se ha establecido oue a los 3 a;as 

máximo contenida de rotencna. 

desde los 3.5 

4. L3. ·- PLAGA. Spo(jootera ir•_iaiperoo., cit.ada por URRELD P. 

C27l. 

4.1.3.l.- Descrioci6~ Taxcn6mica. 

Clase 

Dr1jen 

Famili~ 

Insect¿: 

L.eoid6otera 

Noctuidae 



Género SClodoi:itera 

f_ru91perg.si (J .E '3mith) 

4.1.3.2.- Ciclo de Vida. 

Son mariposas nembras presentc.ri un 

color qris~ceo con manchas oscuras y claras. La sxcansion 

oe las alas anteriores yar1a de 3 J 5 cm.: presentando en 

cada ala una mancna a~~ura en forma de luna. El 

par de alas ES ~l;l color crema con una linea oscura. 

Lonqevidad en machos "' 11 di as 

Lonqevidad en hemoras "" '..,. i..;, días 

P~riodo dll3 Preov i p(JS i e i 6n := 3 di as \pl"'epupai 

Periodo de avioasicion ·~ 10 di as (p1..1p<:1l 

Capacidad de o v i oos i e i. 6 n = 1 (H)Q l1uevos 

Generalmente oe calor plomiza, forma esférica 

y c::on canales langitud1na1es paralelos entre si. l::stos 

son d~positados en masas, caoa una de les cuales contiene 

~proMimaciamente 150 huevos recubiertos con escamas. 

e) L~ Con coloraciones que va.rian del- ocre al verde 

clart1; presentan tres lineas lonoitudinales oscuras con 

aelo~ blanco amarillentos; paralelas a éstas existen dos 

bandas oorsales claras v dos bandas laterales somoraoas. 

Durante Sll desarrollo desde la del huevo 

ores ero ta 1·1 6 estadios larv.¡¡,les lleqanoo medir 

apro:um¿1damente 4 cm, 
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d) fl:!..tli' : De caior marr·on. de paredes duras que detalia 

la torma del. adLtito. l~ioe <;.prox1maca.mente 2 cm, 

4.2. METODOLOG1A 

4.2.1.-" 

4.2.1.1.- Posici6n Geográfica v Ubicaci6n Polit1ca 

a. f.g_sici6n Geaqráfica 

El área se encuentra ubicada geográficamente 

con la.s siquientes coordenadas: 

Lon~itud Oes~e: 76° 

Latitud Sur oº 22' 

Altitud 330 m.s11n .. m .. 

b, Ubicac16n Politica 

Depart:amento San Martín 

Pro·,1 in cia. San Ma.rtin 

Distrito Banca de Shiicavo 

Sector Ahuashiyacu 

4.2.1.2.- Vias de Acceso 

Se us6 coma v1a oe acceso La carretera Marginal 

Tarapotc-Juanjui Km. 3,5, desviándose ;g._ unos 

300 m. a. la maraen izquierda. 

4.2.1.3.- ~coioaia 

Seaún estudias realizadas oor HOLDRIDGE el área 

esta clasificado como cosque seco trooic:ai 

< bs-TJ. 



4.2.1.4.- Clima 

Presenta oromedios anuales de : 

- PlLtviosidati 1 234 mm •• 

26~ e 

Humedad Relativa 81 .6 '¡; 

E! ~rea se encontrab~ cubierta oe especies 

herbáceas, ~roust1vas y aro6reas, precominando 

i:=n su mayoría de:t tipo herbáceas (Purmas i 

4.2.1.6.- Fisioorafia 

Fisiagráficamente paisaJe na. tu ra.1 del 

terreno se caracteri;:a una 

topografia casi plana. 

4.2.1.7.- q!,,l_gj._Q 

Análisis Fts1co Mecánico. 

CUADRO NQ Oí: 

r 
i ~. Arena '.!, Arcilla X Limo ProfLtnd. <cm ) 1 
1 

~ 
7 1 '20 18,2 10,6 30 i 

J 

CUADRO NQ 02 

Análi~is Química 

;i; M • D p ppm Al meq/ 1 ( H) q 
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FUENTE: Laoor.ator10 dt? suelos 

TEXTUF'{A: 

Jlla e i ana 1 de Sa. 1·, 11a rt in. 

Método del Hidrómetro 

Potenciómetro 

% de M.O: Colorimetro 

P f.soectofotómetro 

Al Titulaci~n 

4.2.2.- Diseño r:. :> oeri .meni;al 

En e1 oresente trabaJa 

Comoletameni;e al azar cor. 

de la Universidad 

se u_ ti 1 izó el Diseño 

desigual número de 

unio.ades eMperimentales Por tr,;o;tamientos (tres 

trata.mientes y cuatro repeticiones), 

Mooelo Matemático: 

Y i .j µ + T i ·• E: i .i 

Donde 

ti .i 

u 

Ti 

Ei _i 

fl.esultc>.oo de una repe'!:ición " trata.miento 

cualouier¿¡. 

Media cie la cablaci6n 

Efecto de i. és1mo tratamiento 

Desvio cie la j- ésima. repetición del i 

ésimo tratamiento 

4.2.2.1.- pe los Tratamientos: 

a) Se us6 solamente la raiz de cube principalmente 

las secunoarias rie 2 cm. oe diámetro aorox. con 

una edad de tres a~os y medio: 

croceoieron, del Distrito de Sauce Provincia y 



Deoa.rtamento de San Martín. Cor. tres 

t ra ta.m1.entos y ct1atro parcel.as te'!>tioos 

adicionales sin aolica.ci6n, que no entra en ei 

análisis estaoistico: 

BO '" o 9 de cu be - testioo (sin aol i caci <Íf1). 

81 30 ü de r.:~tbe f 1"' ·..J l 1 t ros de aquol\ 

B2 60 q oe cu be / 15 litros de aoua 

B3 " 90 q de cu be I 15 litros de aci~1a 

b l Distribuci6n de los Tratamientos 

La oistribuci6n de las unidades exoerimentales 

CUADRO N9 03: 

i 

se CM F i 
!FUENTE DE 
!VARIABILIDAD 
1 
t--

GL 
----------~---------------~----l 

iTRATAMIEMTOS 
1 
1 
!ERROR 
¡ 

iTDTAL 
t 

1 
! 

t-1 

rt - l 

d) Caracterlstica.s del Campo eHperimental 

üiseMo del camoo ~ x perimental 

Se distriouy6 de la. siouiente manera 

- Unidades E~perimentale~ 

- Distancia entre unicades Exoerimentales 

Ancha de la un i d$d e ~ perimental 4,80m a-º""' 
l¿o.rga de la u niciad i:>xperimental 4,BOm \:::· .... 

Area total de ttnidades e x oerimentales(m2 l :23, 04 "\.~ 



- NQ de plantas /un1dad exper1mentai 

- NQ total de olantas 

NQ total de olantas a evaluar 

- NQ de olantasiunidad ei<oerimerntal 50 

Distanc1a entre plantas o.somo~. 

Distancia entre lineas o. BOm ·;.:_ .~"' 

Area neta total del exoertmento 

- Hileras por parcela 

- Nº de plantas/hayo 2 i 

4.2.2.2.- ~stada ae la planta a la aolicaci6n. 

Las olantas presentaron una desunifarmidad oa 

.:;.ltura (oromedio ce 37,5 cm), momento en m.1e 

se p res~m t ó el del "Coqollero" 

en la mayoría de las 

plant¿;s: tama~o alcanzado a 30 dias de sembrado 

(primer estado fenolóqicol. 

El experimento fue realizado entre Aos meses de 

Setiembre-Octu~re 993: present~ndose marcaaa 

ausencia de lluvias. 

4.2.3.- Conduccién del Experimente 

Se realizó las labores si~uientes. 

4.2.3.l.- Preparación oel Terreno: 

a. l D§'s.:.mon '!§'. 

se encontraba. cuoierto de 

Yegetacién, tioo herbácea (ourmas) SLI 

mayoria; praceoiéndose a la limoie::a oel 

terreno. 



b) ~mbr¡¡.. 

Uria vez oreoaracto el 

reali.z6 l. a si emora de 1 maiz el O 1-09-93, con 

qol oes fue de 0.80 

m x 6,Bü m. colocando ~ oranos de matz/no~o. 

A los 24 oias de y c1.Landa las 

plantas alcanzaron una altura promedio ae 17,5 

cm, procedió 

olantas por golpe. 

ci Labores Culturales. 

al des a r·1 i _je , quec:iaru:io dos 

Control de malezas, se realiz6 a los 15 dias de 

la siembra, manualmente. 

El aporoue se realizo el mismo del 

dese\ 1ü .i e, los 24 dias ae l-0\ siembra, para 

evitar ei acame. 

4.2.3.2.~ Obtenr.:ién del Producto a emole.;irse: 

i.a elaboración del Producto (CUDE! 

polvo), se utilizó las raíces securidarias de 2 

cm. de diámetl"'Ci. Rea.i.izá.ndose las 

operaciones s1gu~entes: 

Obtenido 1 as raices de la planta, se cortó V 

Ol.Crl las raf.r:es para "facilitar su secaoo. 

Luego, ful?. ou~sto en 1.rna estuf._._ eléctrica 

50°C como maximo dur~nte 24 horas: p~saco este 

ti;:>mpo, se pror..:edi.6 a. la mol1enda 5'fl una 

maau1na moledora manual. Obtenido el proaucto 
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mclioo se real1z6 el camizado con malla N" 125. 

Se cuard6 en dep6sitos herméticamente cerraocs, 

para evitar su humedec1miénto. Este proceso se 

llevo acabo en el laborator10 de ~uelos de la 

Estaci6n Evoerimental "El Porvenir". 

tamizado y envasado se realiz6 en 

una vivienda. part1cu1ar de un cHH'icultor 

colaborador usando un molino manual de qranos. 

l• realízé'.c1ón de éste experimento era 

necesario Que todas las plantas se encan~rasen 

con .ata.oue del gusano caqollero Spodoptera 

f rL•.g i perda (J.t: Smith), oara lo cuai.l. se hlZO 

una evaluaci6ri de terna el área exaerimental 

enco1Y\;rando alquna de ellas sanas y sin iarvas 

cooollero. Se infesto con las 

plantas sin coqollero para loorar uniform1zar 

población para. c:aci¿.. i:ratamienta y 

reoeticion~ éste oroceso infestaciori se 

realiz6 1..•na sola vez 24 horas <:1r,tes de la 

a.pl :i c:a.¡;;i.6 ri del producto cube una 

planta mediante la recole¡;;c16n de 1 a r'llas de ur. 

eampa 
; 

de maiz \leci.no al área. ei:oerimenta1 

infestado con e~ coqollera. 



4.2.3.4.- Aolicac1ón del Producto. 

r::n esta 

materiales: 

i''umi c:1adora. 

E!aloes. 

labor- se 

Meoidor oe un litro. 

Polvo oe cube o baroasco. 

los s19uient:es 

y 91)gf). 

Se procedi6 de la siguiente manera: 

Caáa reoettción oel exoerimento tenia un area 

de 23"04 m2 con ~8 olantas. se preparé 

solución para el a rea exoerirnental, 

relacionándolo con la hectárea. De tal manera. 

aue la soluc16n aolicada por planta. tenia una 

concentraci6n oe 0,048 o, 0,096 g y 0,144 g de 

cube molido oor trat.amiento 

12,8 ce de a.qua por p l anta: 

respectivamente, en 

98 olantas/repetici6n X 12.Bcc 

soluc16n/olanta ~ 1 254 ce soluc.ireoetici6n. 

De acuerdo -a la districucion e:~oer1mental 

orclceoi ó rumiqar. ~tn i f ormemen 't;e toda 

de 

se 

la 

parte foliar de las plantas, aue alcanzaran una 

al tltra 

igual 

oromecia oe 47.50 cm. se procedi6 de 

manera con Las otras unidades 

exoerimentaies. 



4.2.3.5.- Variables a Evaluars~ 

L.1\s e val uac: 1 or1es se lrtic1aron el 2 ds 

octubre de 1 993 al siauiente d1<'1'- de 

aplicaci6n y solamente las olantas ~entrales. 

Se svaJ.1.taron 1 <:1-S variables siguientes. 

Var .. Número oe larvas Muertas a 1 dda 

Var 2. Número d6! 1-a.rvas Muertas a 2 dda 

Var 3. Número de lci.rvas i"luertas a 3 dda 

Var 4. Nr:i.mero de larvas Muerta_s a 4 cida 

Var "' Número de _,. larvas Muertas a :'\ dda 

-!O dda di.as desciués de !a aol i c:ac1 ón. 



GRAF. 1 :RESUMEN DE PORCENTAJE DE LARVAS 
MUERTAS. TRATAMIENTO POR DIA 
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V. - RESULTADOS 

CUADRO NQ 04: ANALISIS DE VARIANCIA : VARIABLE 1 : NUMERO DE 
LARVAS MUERTAS (ldda ) 

{FUENTE G. L 

ITF<.ATAMIENTO 2 
1 

!ERROR 9 

!TO TAL 11 
' 

Ft = 95X = 4,26 
99X = 8 , 02 

s . c 

922 "25 

94 ,30 

1016,25 

* * Altamente s1ani ficat 1vo 

C .M Fo . SIGNF. 

461 , 13 44 * * 
10,48 

CUADRO NQ 05: PRUEBA DE DUNCAN: VAR I ABLE 1 : NUMERO DE LARVAS 
MUERTAS <1 dda ) 

t30 t60 t90 

4 5.0 54,3 ó0 , 7 

40.4 47,3 63,4 

38.1 53, 1 66,4 

46 . 1 =·4,3 64,9 

Promedio 42.4 52,25 63 ,85 

Cv 3 . 82 3. 11) 2.54 

5)( 1 ,62 1,62 1.62 

fl 0 . 4 5 0,63 •) '81 ,. 

El Tratamiento de 9(1 9· present:a d1 ferenc1a. síc¡n1ficat1va al 

tra tamiento de 30 y 60 g. al igual que el tratamiento de 60 9 

muestra diferencia significativa al tratamie n to de 30 9 de 

acuerdo a l a prueba de Duncan. 



CUADRO NQ 06: ANALISIS DE VARIANCIA~ VARIABLE 2: NUMERO DE 
LARVAS MUERTAS (2ddai 

' 
¡FUENTE G.L 

'TRATAMIENTO 2 

[ERROR <7 
1 

¡TOTAL 11 
1 

Ft ~ 95% = 4,26 
99'1+ = 8,02 

s.c 

422,42 

188,24 

610,60 

* * Altamente significativo 

C.M Fo. SIGNF. 

211,21 10, 10 * * 
20,92 

CUADRO N9 07 ~ PRUEBA DE DUNCAN: VAfUABLE 2: NUMERO DE LARVAS 
MUERTAS (2 ddal 

...--
t30 t60 t90 

1 141, 55 50, 18 60. 0 0 

1 
' 47,87 =16.,.17 56,79 

149,60 
( 

48,45 60,00 

! 
145,00 39.,82 62,Q3 1 

__; 

remedio 46,01 48,66 59,71 

Cv 5,00 4,71 3.84 

s~ 2,29 2,29 2,29 

·~ 0,52 0,56 0,75 

De acL,EH'dO a 1 a. prueba de Duncan se comprobó que el 

tratamiento 9() g pr~senta una diferencia significativa con el 

tratamiento de 30 y 60 g. El tratamiento de 60 g no muestra 

c1ferencia sigr.ifit:ativ.a con el tratamiento de 30 g. 
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CUADRO NQ 08 ANALISIS DE VARIANClA: VARIABLE 3: NUMERO DE 
LARVAS MUERTAS C3dda) 

í 

ÍFUENTE G.L 

rATAMIENTO 2 

f ERROR 9 
; 

jroTAL 11 
' 

Ft = 95~ = 4•26 
99y, = 8.02 

s.c 

1472,43 

209,27 

1681,7(1 

* * Alta.mente significativo 

C.M Fo. SIGNIF. 

736,21 31,67 * * 
23,25 

CUADRO NQ 09: PRUEBA DE DUNCAN: VARIABLE 3: NUMERO DE LARVAS 
MUERTAS <3 dd.a) 

1 
t30 t60 t90 

! ~:)'"'· 1' 57,42 54,94 f ...., '!I -' 

147,29 49,1) 2 90.00 

1 
147,29 45,00 45,00 
' 1 
!49,60 50.77 45,00 

Promedia 49,3 50,60 58,74 

CY 4,90 4,76 4, 10 

S x 2,41 2,41 2,41 

., 0,57 0,60 ü.73 ,. 

El trata.mie n to de 90 g, presenta diferencia significativa con 

el de 30 q más r 10 con el de 60 g. Al igua.1 que el tratamiento 

de 60 g no muestra diferencia significativa con el de 30 g. 
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CUADRO NQ 10 ANALISIS DE VAR!ANCIA; VARIABLE 4; NUMERO DE 
LARVAS MUERTAS (4ddal 

\FUENTE G.L 

iTRATAMIENTO 2 

\ERROR 8 

!TOTAL 1 o 

Ft = 95Y+ = 4,46 
99y, = 8, 65 

8.C C.M 

3108,35 1554, 18 

i209,43 134,38 

4317,80 

• * Altamente si9nificativo 

Fo. SIGNIF. 1 

1 11,57 * * 1 

1 

! 
! 

CUADRO NQ 11: PRUEBA DE DUNCAN: VARIABLE 4: NUMERO DE LARVAS 
MUERTAS (4 dda) 

.-- l ' t30 t60 t90 
1 

150 -,7 45,00 90,00 l 
\ '' 1 

54,94 90,00 

1 45,00 60,00 "'º•ºº 1 

39,23 60,00 90,00 l 

Pf'omedia 47,49 63,75 90,00 

Cv 12,21 q' 10 7,43 

Sx 5,80 5,80 6.69 

\'. o, 54 o.so 100.00 

De acuerdo a la Prueba de Duncan se camprobo Que el 

Tratamiento de 90 g. presenta diferencia significativa al de 

30 y 60 Q· El tratamiento de 60 g no oresenta diferencia 

significativa con el de 30 g. 



CUADRO NQ 12 ANALISIS DE VARIANCIA: VARIABLE 5: NUMERO DE 
LARVAS MUERTAS (5dda) 

______ M_•_h 

FUENTE G. L s.c C.M Fo. SI GNIF. 

TRATAMIENTO 1 1681,08 1681,08 6, 13 N.S 

ERROR 5 1370,75 274, 15 _j TOTAL 6 3051,83 

Ft = 951. = 6,61 
N.S No significativo 

CUADRO NQ 13: PRUEBA DE DUNCAN: VARIABLE 5: NUMERO DE LARVAS 
MUERTAS (5 ddal 

t30 t60 

45,00 90,00 

45,00 --~--· 
1 

54,74 90,00! 

190,00 90,0(l 1 

Promedio 58,69 90,00 

Cv 14' 11 10,70 

S·· " 8,28 9,60 

1. 0,73 100100 

De acuerdo a la prueba de Cunean el Tratamiento de 60 g. 

presenta diferencia significativa al de 30 g. 



VI.- DISCUSION 

Al absef"var nuestro resultado y comparando con trabajos 

similares o afines se dice lo siguiente: 

1.- Los cuadros NQ 4, 6 1 8, 10 y 12, de resultados, nos 

reporta la mortandad de larvas del primer dia al 5to dia; 

notándose claramente en los cuadros 4, 6. 8 y 10 

altamente significativo y no significativa en el cuadro 

12. La aplicaci6n del polvo de cube nos demuestra la 

mortar1 dad de las larvas del gusano c:agol lero §.Q.odoptera 

frL1giperda (J .E 3mithi y guarda relaciór1 directa con la 

cancentraci6n, y con los resultados de los trabajos de 

Bengolea (3i, Cisneros y Fukuda (9), Mithchell (17), 

2.- De acuerda con la prueba de Duncan se puede afirmar que 

el tratamiento de 90 g es el que ha sobresalido, 

existiendo signific:ancia. estadística entre los 

tratamientos de 30 y 60 g, coma nos muestra los cuadros 

Ot:•, 07 1 09, y ll; el cuadro 13 nos ir1dica que el 

tratamiento de 60 g es estadisticamente significativo al 

tratamiento de 30 g, relacionandolo con trabajos de Janes 

(131, Campbell y Colaboradores (7), Kinge (15l. 

3.- De acuerdo a la gráfica de X de larvas muertas por día, 

se observa una gran diferencia entre los tratamientos, 

las que nos indica que a mayar concentraci6n en la 

aplicación del producto cube en polvo se logra mayor 

efectividad (mortandad> a los primeros dias de la 

aplicaci6r1. 
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VII.- CONCLUSIONES 

De acuerdo a los remultados obtenidos en el experimento se 

llsg6 a las siguientes conclusiones: 

1.- Las diferentes dosis de polvo de cube utilizada, 

efecto positivo en el control del gusano cogollero 

Spodoptera frugiperda (J.E Smith>, hasta los 5 dias de la 

aplicaci6n; las aplicaciones de mayor cancentraci6n 

logran mayor control que las dosis más bajas y su efecto 

es más rápido notándose desde el ler dia hasta el 5to 

dia. 

2.- Después de la aplicaci6n del producto cu be en polvo se 

observó la ausencia de insectos diferentes al gusano 

Cogollero Spodoptera frugiperda <J.E Smith). 

3.- Se ha observado que la presencia del ataque del gusano 

cogollera Spodoptera frugiperda (J.E Smith), es mayor 

cuando las temperaturas del medio ambiente es elevada y 

con ausencia de lluvias. 
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VIII.- RECOMENDACIONES 

1.- Divulgar el uso de polvo de cube como medio de control 

natural alternativo a los productos químicos sintéticos 

2.- Realizar trabajos de investigación con diferentes 

especies que contengan rotenona no sea 

Lor1 choca rpus. 

3.- Que se efectúe trabajos de investigaci6n con cube o 

barbasco en diferentes cultivos e insectos. 

4.- Realizar trabajos de investigación con cube o barbasco en 

concentraciones menares de 30 g, debido a efectos 

negativos que puede haber en los microorganismos del 

suelo. 

5.- Para el control del gusano cogol lerG Spodoptei·a 

frugiperda (J.E Smith) se recomienda al agricultor el uso 

de 3 kg de polvo de cube para cubrir una hectárea de 

cultiva, es decir 0,096 g por mochila de 15 l. 
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RESUl'IEN 

El presente trabajo se realiz6 entre los meses de agosto a 

octubre de i 993, en el sector de Ahuashiyacu, Distrito de la 

Banda de Shilcayo
1 

Provincia y Departamento de San Martín, 

situado a 76" 12' de longitud oeste, 6• 22 · de latitud sur y 

una altitud de 330 metros sobre el nivel del mar. 

Se evalu6 el porcentaje de larvas muertas de gusano cogollero 

Spodoptera frugiperda (J. E Smith) de a.cuel"'dO las 

concentraciones aplicadas. 

La siembra del maiz se realiz6 can un distanciamiento de 0,80 

m entre golpe y 0,80 cm entre lineas. 

Las plantas sanas fueran infestadas con las larvas del Qusano 

cogollero (una larva por planta>, 109rando uniformizar la 

poblaci6n de cada tratamiento y repetici6n, para la aplicación 

del producto cube en polvo en diferentes concentraciones. 

De acuerdo a los resultados del análisis estad1stico se 

encontr6 diferencias altamente significativas en la mortandad 

de las larvas del gusano cogollero. 

Mejor resultado se encontr6 con la concentraci6n de 90 g. Se 

recomienda al agricultor el uso de 3 k9 de polvo de cube para 

una hect~rea de plantaci&n. 
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SUMMARY 

The following wark was realized between August and October 

1993, in the Ahuashiyacu sector, Banda de Shilcayo District in 

the San Martin Province and Departament, situated at 76 a 12' 

Longitude West. 6a 22' Latitude South ar1d 330 meters height 

above sea level. 

We evaluated the percentage of died larvas from Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smithl grubs which attack the heart of the 

plants, acordlng to the applied concentrations. 

The corn sowing was realized with a 0,80 meter distance 

between hales and 0 1 80 centimeter between the rows. 

The heal thy plants were ir1fested wi th larvas of Spodgptera 

JrugipePda grubs (one larva for each plant>, managing 

standardize the population in each treatment and repetition, 

fer the applicatior. of the "cube" pradLict in pot.¡der in 

different concentrations. 

According tho the statistical analysis results we found highly 

significant differences in the death rate of the grubs' 

larvas. 

The best result wast obtained with the 90 g ~oncentration. we 

recomen d to tt1e agri cul toP t he use of 3 kg "c:ube" poi.sder far 

ene planting hectare. 
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EVALUACIDN DE NUMERO DE LARVAS CON sus RES l"'EC TI VAS 

TRANSFORMACIONES. 

CUADRO NQ 14: PORCENTAJE DE LARVAS MUERTAS (1 dda) 

N!2 LARVAS NQ LARVAS :4 Are Gen .r:~ VIVAS MUERTAS _____ ,, __ 
5(1 25 o, 50 45,00 
50 21 0,42 40,40 

T30 50 19 0,38 38, 10 
50 26 0,52 46, l.O 

50 30 0,66 54,30 
50 27 0,54 47,30 

T60 50 32 0,64 53, 10 
50 ~"'";~ 0,66 54,30 _,..., 

50 38 1), 76 60,70 
50 40 0,8(1 63,40 

T90 50 42 0,84 66,40 
50 41 0,82 64,90 

CUADRO NQ 15: PORCENTAJE DE LARVAS MUERTAS (2 dda) 

NQ LARVAS NO LARVAS '!. Are Sen .f x 
VIVAS MUERTAS 

25 11 0,44 41,55 
29 16 o, 55 47,87 

T30 3i 18 o,se 49,60 
24 12 0,50 45,00 

17 10 0,59 50, 18 
23 16 0,69 56, 1 "1 

T60 18 10 0,56 48,45 
17 07 0,41 39,82 

12 09 0,75 60,00 
10 07 0, 70 56,79 

T90 (¡8 06 0,75 60,00 
09 07 0,78 62,03 
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CUADRO NQ 161 PORCENTAJE DE LARVAS MUERTAS (3 dda) 

N9 LARVAS NQ LARVAS Y. AT"'C Sen ,fx 
VIVAS MUERTAS 

14 09 o,64 53, 13 
13 07 0,54 47,29 

T30 13 07 0,54 47,29 
12 07 0,58 49,60 

07 05 0,71 57,42 
07 04 o,57 49,02 

T60 08 04 o,so 45,00 

10 06 (1,60 50,77 
03 02 0,67 54,94 
!)3 03 1,00 90' (l(l 

T90 02 01 o,so 45,00 
02 01 0,50 45,00 

CUADRO NQ 17: PORCENTAJE DE LARVAS MUERTAS (4 dd~l 

NQ LARVAS N9 LARVAS Y. Are Sen Jx 
VIVAS MUERTAS 

05 03 0,60 50,77 
06 04 0,67 54,94 

T30 06 ()3 o, 50 45,00 
05 02 0,40 39,23 

02 01 0,50 45,00 
03 03 1,00 90,00 

T6ú 04 03 0,75 60,00 
04 03 0,75 60,00 

01 01 1,00 90,00 
00 00 o,oo ºº•ºº T90 01 01 1,00 90,00 
01 01 1,00 90,00 
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CUADRO NQ 18: PORCENTAJE DE LARVAS MUERTAS (5 dda> 

··---
NQ LARVAS NQ LARVAS % Are Sen Jx 
VIVAS MUERTAS 

02 o 1 0,50 45,00 
02 t) 1 01::10 4:'1, ºº 

T30 03 02 0,66 54,74 
03 03 1,00 90,00 

(ll 01 1,00 90,00 
00 00 o,oo oo,oo 

T60 01 01 1,00 90,00 
01 01 1,00 90,00 



COSTO DE PRDDUCCION 1 Ha d@ BARBASCO MANEJO TRADICIONAL 

FECHA MAYO 1 . 994. 

LABORES UNID 
MEDIDA 

Rozo, corta y quema Jornal 

Siembra Jornal 

Deshierbo Jornal 

Cosecha Jornal 

Seca.do Jornal 

Transporte 

Rendimiento 

Rendimiento 

Precio de producci6n 

COSTO CANT. 
UNJT. S/. 

5 27 

5 12 

5 80 

5 120 

5 10 

Total S/. 1 

3 500 kQ de raíz seca/ha 

0 1 40 nuevo sol/kg. 

COSTO 
PARCIAL 

135,0 

60,0 

400,0 

600,0 

50,0 

160' (1 

405, 1) 

Precio de c:ompra del acopiador : 0,90 nuevo sol/kg 

Precio tot""l del b.o>.rbasco, entregado Si. 3 150 1 00 

Ganencia del productor S/. ! 3 150 1 405 "' 1 745,o 

COSTO DEL BARBASCO MOLIDO COMO MATERIA PRIMA DE FUM!GACION 

Precio de compra del comercializador SI. 0,90. 

Corte, Picado, calentado y molido S/. 1,00. 

Total por kilo molido SI. 1, 90. 

Si utilizamos como promedio de 2,00 kg en bruto; luego de su 

procesamiento, obtenemos 1,50 kg de materia prima, lista para 

su utilizaci6n, esta.riamos gastando S/.3,80 nuevos soles para 

uro a !1ectá rea . 
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COSTO COMPARATIVO DE INSECTICIDA Vs BIOCIDA POR Ha. 

FUENTE: Estac:i6n E>:perimoa-ntal "El Porvenir" 

CUBE O BARBASCO 

LABORES UNID COSTO CANT. COSTO 
MEDIDA UNIT. S/. PARCIAL 

·-----·-

Cu be Q Barba.seo Kg ....... ,,_ 1, 90 3 5,7(1 

Aplicación Jornal 5,00 4 20,00 

Acarr¡¡¡o de agLlil. Jornal 5,00 2 10,00 

Total S/. 35. '7(1 
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DISE~O EXPERIMENTAL 

ll Ill IV 

4,S 11 1,2 ~ 
Jt 

[~ _ __J c:J []~···: 

~ 
L l 

* 

4,8 " 

80 : Parcela adicional testigo, tratc11iento c;ue no entra en el diseño eMperl~ental 

81 : 39 g polvo de cube 

82 : 6i g polvo de cube 

83 : 9Q g polvo dt cube 
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DISEÑO DE UNIDAD EXPERIMENTAL 
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CLA~E 

)( : Plan~as en tr~taitiento 

* : Plantds en bordes 



 


