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3.6.2. Sobre los componentes de la ceniza de especies forestales. 

En la ceniza el elemento que se encuentra en mayor porcentaje es el 

potasio oscilando entre el 25 - 50 % en relación al peso seco total así mismo se 

puede encontrar MgO en un 0.10 % y sulfatos 0.05 %. 

Potasio 

El potasio como elemento mayor se encuentra en los tejidos más activos 

como los meristemas y regula la organización celular influyendo en el 

metabolismo nitrogenado estimulando la absorción y asimilación de nitratos por 

la planta; además la falta del potasio en la planta provoca la reducción de la 

producción de carbohidratos y se manifiesta con necrosis en los ápices y bordes 

de las hojas. 

Magnesio 

El magnesio es esencial en la planta por que se encuentra formando parte 

de la clorofila, actúa además como activador de muchas enzimas en forma 

iónica, interviene en el balance de cationes, siendo muy antagónico al potasio, 

calcio y sodio. 

El Mg favorece la asimilación del nitrógeno, del fósforo y se acumula en 

las hojas trasladándose de las hojas adultas a las jóvenes, su deficiencia se 

manifiesta en la reducción del desarrollo de la planta, hojas adultas cloróticas y 

moteadas. 
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La deficiencia de potasio y magnesio en el suelo detienen el crecimiento, y 

provocan el adelgazamiento y debilidad del tallo así como también las raíces 

permanecen delgadas con pocas ramificaciones (MORENO M.L. 1997). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Ubicación del Área Experimental. 

El presente trabajo de investigación se realizó en las comunidades de 

San Juan y Sólo del río Mayo (en la parte central) que comprende a la 

Jurisdicción del distrito de Shanao, provincia de Lamas; ubicado entre el 

Km.29 y 33 de la ciudad de Tarapoto, carretera marginal Norte. 

4.1.1. Ubicación Polftica 

Región 

Provincia 

Distrito 

Comunidades 

San Martín 

Lamas 

Shanao 

Solo y San Juan del Río Mayo. 

4.1.2. Ubicación Geográfica 

Comunidad de Solo del río mayo 

Longitud Oeste 76º 44" 30'" 

Latitud sur 

Altitud 

07° 7" 30" 

250 m s n m. 

Comunidad de San Juan del río mayo 

longitud Oeste 76º 37" 

Latitud Sur 06º 26" 

Altitud 320 m s n m. 
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4.2. Características Climáticas 

Según la ONERN (1984), la ecología de la zona pertenece a la zona de vida 

Bosque Seco Tropical (bs-t), precipitación promedio anual 1200 mm y 

Temperatura media anual 24º C. 

Cuadro Nº1 : Datos climatológicos registrados durante la ejecución del 

experimento, meses de Enero a Octubre del 2000. En las localidades de 

Solo y San Juan del río mayo 

TEMPERATURA(º C) 
MESES Ppmm HR% 

MIN MEO. MAX 

ENERO 20.9 25.05 29.20 130.90 78.00 

FEBRERO 20.4 24.35 28.30 216.70 80.00 

MARZO 20.5 24.60 28.70 126.00 80.00 

ABRIL 20.0 23.60 27.20 147.8 84.00 

MAYO 20.1 24.05 28.00 69.40 84.00 

JUNIO 20.1 23.90 27.80 107.9 84.00 

JULIO 18.6 22.80 27.00 81.20 85.00 

AGOSTO 19.90 24.25 28.60 86.20 82.00 

SETIEMBRE 20.10 24.60 29.3 177.90 81.00 

OCTUBRE 20.40 24.80 29.20 98.40 83.00 

¿ 201.0 242.0 283.3 1242.4 821.00 

PROMEDIO 20.10 24.55 28.33 124.24 82.10 

FUENTE: SENAMHI - Co LAMAS 
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4.3. Historia del campo experimental 

El campo donde se instaló las parcelas de investigación vienen siendo cultivados 

durante varios años (mas de 20 años), con cultivos como algodón, maíz, frijoles y 

otros cultivos de pan llevar que sirven como sustento en la alimentación del 

campesino nativo; En los últimos 04 años se viene cultivando en forma 

div·ersificada algodón orgánico en las comunidades de Solo y San Juan del río 

Mayo promovido por el Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta 

(CEDISA) y asesorado por la Red de Acción en Alternativas al Uso de 

Agroquímicos (RAAA), así mismo hago mención que la cobertura vegetal de 

estas áreas corresponden a purma baja con predominancia de especies de 

estrato bajo como gramíneas (cashucsha ) y como estrato alto con especies 

forestales y frutales manejadas en barbechos que oscilan entre 5 a 1 O años de 

edad. 

En la comunidad de San Juan las parcelas fueron instaladas en un 100% en 

chacras nuevas, en cambio en la comunidad de Solo del río mayo las parcelas 

instaladas fueron dos en chacras de dos años y dos en chacras nuevas. 

Las parcelas que se instalaron fueron preparadas por la modalidad de rozo 

tumba y quema en lo referente a chacras nuevas y con chaleos (modalidad de 

deshierbo) en chacras de un año. 
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Cuadro: Nº 2 Análisis fisico qufmico del suelo y su caracterización 

Comunidad de Solo del rfo mayo 

C. E = 0.78 mmhos ANÁLISIS MECANICO 

DENSIDAD APARENTE ARENA% LIMO% ARCILLA% 

1.20 g/cc 45.20 45.20 9.2 

p K MO Ca+Mg 
pH 

(ppm} (meq /100g} (%} (meq /100 g} 

7.7 14.50 0.44 3.24 32.50 

LABORATORIO DE SUELOS DE LA UNSM (1999} 

Comunidad de San Juan del rf~ mayo 

C. E= 1.9 mmhos/cc ANÁLISIS MECANICO 

DENSIDAD APARENTE ARENA% LIMO% ARCILLA% 

1.40 g/cc 45.60 28.00 26.40 

p K MO Ca+Mg 
pH 

TEXTURA 

Franca 

CIC 

(meq /100g) 

32.94 

TEXTURA 

Franco 

Arcilloso 

CIC 

1 

(ppm} (meq /100g} (%) (meq /100 g) (meq /1 OOg) 1 

8.3 22.0 0.41 3.0 26.0 26.41 

LABORA TORIO DE SUELOS DE LA UNSM (1999) 
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4.4. METODOLOGÍA 

4.4.1. Diseño y Características del Experimento 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño de Bloques 

Completamente al Azar (D.B.C.A.). con tres tratamientos y cuatro repeticiones 

por cada localidad. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente de Variabilidad Grados de Libertad 

Bloques r-1 

Localidad L-1 

Técnicas orgánicas to-1 

Localidad x Tratamiento L xto 

Error (r t) - [(t-1 )+(r-1 )+(to - 1) + (L x to)] 

Total (r t) - 1 

4.4.2. Tratamientos en Estudio 

Se estudiaron tres tratamientos; el tratamiento T1 con extracto de barbasco 

preparado con agua, el tratamiento T2 con ceniza cernida y el tratamiento T3 

como testigo. 

Para preparar el extracto de barbasco se tomó 1.0 Kg de raíz por 1.0 1 de 

agua, y 0.5 Kg de ceniza cernida. Éstos tratamientos se muestran en el cuadro 

Nº 03. 
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Localidades 

L 1 = Comunidad de San Juan del río Mayo 

L2 ·= Comunidad de Solo del río Mayo 

Tratamientos 

T3 =Testigo 

T2 = Ceniza Cernida (0.5 Kg de ceniza por Kg de semilla de algodón) 

T1 = Barbasco en Solución (1.0 1 de solución por Kg de semilla de 

algodón). 

Cuadro Nº 03: Tratamientos estudiados 

Tratamientos Descripción 

T1 L 1 x to1 = San Juan x 1 1 de extracto de barbasco 

T2 L 1 x to2 = San Juan x 0.5 kg de ceniza 
' 

T3 L 1 x to3 = San Juan x o 

T1 L2 x to1 = Solo x 1 1 de extracto de barbasco 

T2 L2 x to2 = Solo x 0.5 kg de ceniza 

T3 L2 x to3 = Solo x o 

4.4.3. Caracteristicas del Campo Experimental 

a) Campo Experimental de Solo y San Juan 

Área total de Solo y San Juan 2 400 m2 

Área Total en Solo 1 200 m2 

Area Total en San Juan 1 200 m2 

Numero de Bloques 08 

Número de parcelas 24 
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b) . Bloques (04 bloques por comunidad) 

Área total de cada bloque 300.00 m2 

30.00 m 

10.00 m 

03 

Largo 

Ancho 

Nº de parcelas por bloque 

c) Parcelas 

Área total 100.00 m2 

Largo 10.00 m 

Ancho 10.00 m 

Separación entre parcelas 2.00m 

Nº de filas por parcela 06 

Distanciamiento entre filas 2.00m 

Distanciamiento entre golpes 2.00m 

Nº de semillas por golpe 04 

4.4.4. Actividad desarrollada 

El presente trabajo de investigación se realizó con la participación de los 

campesinos de cada localidad, los mismos que fueron los protagonistas 

de la investigación y de la transferencia de conocimientos, teniendo como 

base la experiencia del campesino en la selección de semillas, para lo 

cual se planteó un diseño en bloques con 4 repeticiones (4 por 

comunidad) y 3 tratamientos; que fue conducido con las siguientes 
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consideraciones: Se tomó muestras de semillas cosechadas de algodón 

áspero pardo Gossypium barbadense L. de la campaña anterior y se 

sefeccionó para ser tratadas con ceniza y con barbasco y luego procedió a 

la comparación de las . semillas sin tratamiento alguno; los cuales fueron 

considerados como tratamientos. Se sembró en el campo definitivo a una 

distancia de 2.0 m por 2.0 m entre hileras y golpes a razón de 4 semillas 

por golpe y se dejó dos plantas por hoyo, luego del desahíje. En campo 

definitivo se realizó dos aplicaciones de extracto de barbasco y ceniza en 

el tratamiento que los correspondió en ambas comunidades; el área por 

tratamiento fue de 1 oo m2 según el tratamiento para una mejor 

evaluación de su desarrollo. 

Se tomó muestras comparativas durante el desarrollo y al momento de la 

cosecha, donde se evaluó, altura de plantas por mes y al final de la 

cosecha, número de ramas vegetativas, número de ramas fruteras, 

número de bellotas por planta (promedio de 5 plantas por tratamiento), y 

rendimiento por cada tratamiento para ser comparados entre ellos. 

4.4.5. Procedimiento de la selección de los agricultores 

Se seleccionó a 4 familias por comunidad (cuatro familias de la 

Comunidad de Solo y cuatro familias de la Comunidad de San Juan del río 

Mayo), es decir ubicados en dos comunidades diferentes que 

corresponden al mismo agroecosistema (ver anexo). Las familias 

seleccionadas manejaron responsablemente y en forma adecuada las 
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parcelas, y asimilaron la técnica puesta en práctica sobre el tratamiento. 

de semillas con productos naturales, se sembró la semilla a una 

profundidad adecuada para verificar mayor emergencia de plántulas y a un 

distanciamiento como lo establecido para permitir hacer una 

diversificación sin que haya competencia entre los cultivos componentes 

de ello, se realizó técnicas de selección tradicional de semillas 

observando plantas con mayor número de motas y con mayor número de 

ramas; para mejorar su actividad agrícola y transmitir los conocimientos 

adquiridos dentro su comunidad. Al final de la campaña se pesaron los 

. rendimientos por cada tratamiento con la participación de los agricultores 

que ayudaron a conducir los experimentos. Ver en anexo. 

4.4.6. Labores agronómicas 

Dentro de las labores agronómicas realizadas tenemos las siguientes: 

a.- Obtención y tratamiento de la semilla 

Se obtuvo la semilla de poder de los agricultores, procediéndose a tratarla 

con ceniza y con barbasco como lo indica el ítem número 4.4.2 y cuadro 

Nº 03, con la participación del tesista y los agricultores que fueron 

involucrados en la investigación quienes facilitaron un área en su predio 

para la instalación del campo experimental. Luego de alma.cenada 25 días 

se procedió a la siembra respectiva. Los tratamientos realizados fueron de 

la siguiente manera: 
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Con barbasco; se tomó un kilogramo de raíz de barbasco al que se le 

machacó, mezclándolo con un litro de agua obteniendo el extracto luego 

de haber cernido en un colador para obtener la solución que se utilizó para 

el experimento ( uri litro de extracto) con el que se procedió en el 

tratamiento de la semilla de algodón para luego almacenarlo por 25 días 

antes de la siembra. 

Con Ceniza; se tomó un kg. de ceniza a la que se procedió a cernirlo a fin 

de separarlo de los fragmentos de carbón de leña y obtener un polvo 

uniforme; de esto se pesó medio kg. para el experimento mezclándolo 

con un kg. de semilla de algodón el cual se almacenó un periodo de 25 

días para su siembra respectiva. 

b.- Preparación y limpieza del terreno 

Esta labor se realizó en el mes de diciembre de 1999 del 26 al 30 bomba 

con la participación de los campesinos y que consistió en el rozo la tumba 

y la quema que fue realizada en el mes de Enero del 2000, seguido del 

trazado del campo experimental donde se instaló las parcelas para el 

cultivo con los tratamientos en estudio. 

c.- Siembra 

La siembra se realizó en el mes de Enero del 2000 en ambas 

comunidades, en las parcelas experimentales; siembra con tacarpo y con 

la participación de los agricultores con sus respectivas familias. La 



2 m. entre hileras. 

d.- Resiembra 

Esta labor se realizó a los ocho (08) días después de la siembra para 

cubrir los espacios donde no emergieron las plántulas y con el objetivo de 

uniformizar el número de plantas por tratamiento. 

e.- Aplicación de Barbasco y Ceniza 

Se procedió de la siguiente manera: 

Aplicación de extracto de barbasco. Se aplicó con la ayuda de una 

bomba mochila de 20 litros a una dosis de 1 OOml por 20 litros de agua 

para cada uno de los tratamientos con extracto de barbasco en ambas 

comunidades (Comunidad de San Juan y Soto di río Mayo). Siendo la 

primera aplicación en campo definitivo a los 35 días después de la siembra 

y la segunda aplicación a ta floración, a los 1 oo días después de la 

siembra. 

Aplicación de la ceniza. Se aplico en forma de espolvoreo manual ta 

cantidad de 0.5 Kg. de ceniza por cada uno de tos tratamiento con ceniza 

en ambas comunidades (Comunidad de San Juan y Solo del río Mayo). 

Siendo la primera aplicación a los 35 días después de la siembra y la 

segunda aplicación a la floración, a los 100 días después de la siembra. 
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f. - Deshierbo 

El control de malezas se realizó a los 35 días después de la siembra 

época crítica del cultivo en cuanto a competencia de malezas (VITTERI) . 

La segunda deshierba se realizó en el mes de julio con el fin de que la 

cosecha sea realizada cómodamente y las motas de algodón estén libre 

de impurezas. 

g.- Desahije 

Conocido por los campesinos del lugar como raleo, se realizó al momento 

del primer deshierbo dejando 2 plantas por golpe para cumplir con lo 

propuesto. 

h.- Cosecha 

La cosecha se hizo en tres apañas (tres recojo de motas), realizándose la 

primera en el mes de agosto y la segunda y tercera en el mes de 

septiembre. 

4.4.7. Evaluaciones Realizadas (ver anexo) 

Las evaluaciones realizadas durante el desarrollo del trabajo de 

investigación fueron tomando en cuenta la preocupación mostrada por los 

agricultores por los bajos rendimientos que se obtienen en cada campaña 

de siembra de algodonero en el programa de producción orgánica de 

algodón; para éstas evaluaciones se utilizó el método de atravesamiento 

de las parcelas en zigzag. Para ello se tuvo en cuenta los parámetros 
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siguientes las mismas que recomienda la Estación Experimental el. 

Porvenir INIA- TARAPOTO; Programa algodón: ver cuadro de resultados 

obtenidos en anexo. 

a.- Emergencia de plántulas 

Se realizó a los ocho días después de la siembra cuando el 50 % de la 

población esperada presentó los cotiledones a nivel del suelo para el 

cálculo del porcentaje de emergencia se utilizó la fórmula siguiente: 

Nº de Semillas Emergidas 

% E =------------------------- X 100 

Nº de semillas sembradas 

b.- Altura de Planta 

Se procedió utilizando una wincha con la cual se midió la altura, que 

consistió en tomar medidas desde la superficie del suelo hasta la yema 

terminal del tallo principal. Éstas medidas se realizaron cada treinta días, 

iniciando la evaluación a 30 días después de la siembra ; de las cuales se 

obtuvieron 7 promedios de medidas por cada tratamiento en ambas 

comunidades tomando al azar 1 O plantas por tratamiento que luego se 

procedió a promediar. 
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c.- Número de Ramas vegetativas 

Se tomó al azar 5 plantas por tratamiento y en cada una de ellas se 

procedió a contar las primeras ramas desarrolladas después del tercer o 

quinto nudo del tallo. Éstas ramas se las reconocieron más que todo por 

su forma estructural y por que en ellas no desarrolla directamente los 

órganos reproductivos. 

d.- Número de Ramas Fruteras 

Después de reconocidas y contadas las ramas vegetativas se procedió a 

contar las ramas fruteras tomando 5 plantas por tratamiento. Éstas ramas 

se reconocieron por ser más delgadas que las anteriores, en éstas ramas 

los órganos reproductivos se desarrollan en forma directamente sobre 

ellas y terminan en una floró en un fruto. 

e.- Número de bellotas por planta 

Para el conteo de bellotas se tomaron al azar 5 plantas por cada 

tratamiento y se procedió a contar las bellotas existentes en una planta. 

f.- Rendimiento en Kilogramos de algodón en rama 

Para determinar el rendimiento de algodón en rama se procedió a la 

cosecha de los tratamientos por separados en ambas comunidades en un 

número de 50 plantas por tratamiento y en tres apañas pesando la 

cosecha en cada apaña de acuerdo al tratamiento que le correspondió. Y 



31 

al final se sumó las pesadas para determinar el rendimiento por 

tratamiento y proyectarlo a hectáreas. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Emergencia de plántulas de algodonero 

Cuadro Nº 01: Análisis de varianza para porcentaje de emergencia de plántulas de 

algodonero en las comunidades de San Juan y Sólo, provincia de 

Lamas. Datos transformados Are. Sen- ..J x 

FUENTE DE 
. VARIABILIDAD G.L. S.C. C.M . F.C. SIGNIFICACION 

Bloques 3 3149.857 524.976 5.15 N.S. 
Localidades 1 573.988 573.988 5.63 * 
to 2 322.647 161.324 1.58 N.S. 
LxT 2 43.554 21.777 0.21 N.S. 
Error 15 1 223.953 101.992 
Total 23 5 313.999 

X= 62.54 C. V.= 16.14% R2 =76% S2 = 10.099 

N.S.= No Significativo * = Significativo To =Técnica orgánica 

Cuadro Nº 02: Prueba de Duncan para porcentaje de emergencia de plántulas de 

algodonero en las comunidades de San Juan y Sólo, provincia de 

Lamas. Datos Corregidos Are. Sen- ..J x 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN (0.05} 
% Duncan 

T2 82.03 a 
T1 71.88 a 
T3 70.32 a 
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5.2. De la evaluación del número de ramas vegetativas del algodonero 

· Cuadro Nº 03: Análisis de Varianza para Número de Ramas Vegetativas del 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

Bloques 
Localidades 
to 
LxT 
Error 
Total 

Algodonero en las comunidades de San Juan y Sólo, provincia de 

Lamas. Datos transformados -.J x 

G.L. S.C. C.M. F.C. SIGNIFICACION 

3 0.820 0.137 3.9 * 
1 0.709 0.709 20.08 -
2 1.174 0.087 2.54 N.S. 
2 0.359 0.179 5.23 * 
15 0.411 0.034 

23 3.483 

X= 1.70 C. V.= 10.86% R2 =83 % S2 = 0.185 

N. S. = No Significativo * = Significativo To =Técnica orgánica 

Cuadro Nº 04: Prueba de Duncan, para el Promedio de Número de Ramas 

vegetativas del algodonero Variedad Aspero Peruano en la 

localidades de San Juan y Sólo, provincia de Lamas. Datos 

Corregidos Are. Sen- ..J x 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN (0.05) 
NRV Duncan 

T1 3.42 a 
T2 2.92 a 
T3 2.72 a 

NRV =Número de ramas vegetativas 
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5.3. De la evaluación del número de ramas fruteras del algodonero. 

Cuadro Nº 05: Análisis de Varianza para el Número de Ramas fruteras del Algodonero 

en la localidades de San Juan y Sólo, provincia de Lamas. Datos 

transformados ..J x 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD G.L. S.C. C.M. F.C SIGNIFICACION 

Bloques . 3 1.515 0.242 2.55 N.S. 
Localidades 1 1.071 1.071 10.84 * 
to 2 0.143 0.072 0.72 N.S. 
LxT 2 0.458 0.229 0.32 N.S. 
Error 15 1.186 0.099 
Total 23 4.373 

X=3.25 c. v. =9.65% R2 =72% 

N. S. = No Significativo * = Significativo To =Técnica orgánica 

Cuadro Nº 06: Prueba de Duncan, para el Promedio de Número de Ramas fruteras del 

algodonero Variedad Aspero Peruano en la localidades de San Juan y 

Sólo, provincia de Lamas. Datos Corregidos Are. Sen- ..J x 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN (0.05) 
NRF Duncan 

T1 11.42 a 
T2 10.82 a 
T3 10.12 a 

NRF = Número de ramas fruteras 
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5.4. De la evaluación del número de bellotas por plantas del algodonero. 

Cuadro Nº 07: Análisis de Varianza para Número de bellotas por planta del 

algodonero en la localidades de San Juan y Sólo, provincia de 

Lamas. Datos transformados ..J x 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD G.L. s.c. C.M. F.C. SIGNIFICACION 

Bloques 3 9.391 1.533 2.45 N.S. 
Localidades 1 15.970 15.897 25.08 -
to 2 2.757 1.378 2.17 N.S. 
LxT 2 0.163 0.081 0.13 N.S. 
Error 15 7.606 0.634 
Total 23 35.887 

X=49.42 C.V.= 11.31 % R 2 =79% S2 = 0.79 

N.S.= No Significativo * =Significativo To= Técnica orgánica 

Cuadro Nº 08: Prueba de Duncan, para el Promedio de Número de bellotas por 

planta de algodonero Variedad Áspero Peruano en San Juan y 

Sólo, provincia de Lamas. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN (0.05) 
NBP Duncan 

T1 53.20 a 
T2 51.15 a 
T3 44.05 a 

NBP =Número de bellotas por Planta 
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5.5. Del rendimiento de algodonero variedad áspero peruano en rama 

expresado en kilogramos por hectárea (Kg. /ha) 

Cuadro Nº 09: Análisis de Varianza para rendimiento de algodón en rama en 

las localidades de San Juan y Sólo, provincia de Lamas. 

Expresado en Kilogramos por hectáreas. 

FUENTE DE SIGNIFICACIO 
VARIABILIDAD G.L. s.c. C.M. F.C. N 

Bloques 3 58 698.40 9 783.66 5.11 ** 
Localidades 1 159 658.59 159 658.59 83.39 ** 
to 2 70 139.40 53 069.69 18.32 ** 
LxT 2 9 104.81 4 552.40 2.32 N.S. 
Error 15 22 974.29 1 914.52 
Total 23 320 575.49 

X= 696.770 C.V. = 6.27 % R 2 = 92% S2 = 45.76 

N. S. = No Significativo * =Significativo To= Técnica orgánica 

Cuadro Nº 1 O: Prueba de Duncan, para el promedio de Rendimiento de Algodonero en 

rama Variedad Áspero Peruano en San Juan y Sólo, provincia de 

Lamas, expresado en Kilogramos por hectárea. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
Rendimiento kg/Ha (O.OS)Duncan 

T2 765.13 a 
T1 692.25 ab 
T3 632.94 b 
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5.6. Del número de semillas de motas seleccionadas de algodonero variedad 

áspero peruano. 

Cuadro Nº 11: Análisis de Varianza para el promedio de semillas sanas de motas 

seleccionadas en las localidades de San Juan y Sólo, provincia de 

Lamas. Datos transformados ..J x 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD G.L. s.c. C.M. F.C SIGNIFICACION 

Bloques 3 0.034 0.006 0.94 N.S. 
Localidades 1 0.026 0.026 4.33 N.S. 
to 2 0.017 0.009 1.42 N.S. 
LxT 2 0.029 0.014 2.35 N.S. 
Error 15 0.067 0.077 
Total 23 0.173 

X= .27.98 C.V. = 1.47 % R 2 = 61% S2 = 0.78 

N. s. = No Significativo * =Significativo To= Técnica orgánica 

Cuadro Nº 12: Prueba de Duncan, para el Promedio de semillas sanas de motas 

seleccionadas de Algodonero Variedad Áspero Peruano en las 

localidades de San Juan y Sólo, Provincia de Lamas. Datos Corregidos 

...) X 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIO SIGNIFICACIÓN (0.05) 

NSS Duncan 
T3 28.302 a 
T2 27.984 a 
T1 27.562 a 

NSS = Número de semillas sanas 
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Cuadro Nº 13: Análisis de Varianza para el Número de semillas vanas de motas 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

Bloques 
Localidades 
to 
LxT 
Error 
Total 

X= 0.94 

seleccionadas de algodonero en la localidades de San Juan y Sólo, 

provincia de Lamas. Datos transformados ..J x + 0.5 

G.L. S.C. C.M. F.C. SIGNIFICACION 

3 0.327 0.054 0.74 N.S. 
1 0.087 0.087 1.18 N.S. 
2 0.271 0.135 1.83 N.S. 
2 0.108 0.054 0.73 N.S. 
15 0.888 0.074 
23 1.681 

C.V. = 27.96% R 2 = 47% S2 = 0.27 

N. S.• No Significativo * =Significativo To= Técnica orgánica 

Cuadro Nº 14: Prueba de Duncan, para el Promedio de semillas vanas por mota 

seleccionada de algodonero Variedad Áspero Peruano en la 

localidades de San Juan y Sólo, provincia de Lamas. Datos 

Corregidos . ..Jx + 0.5 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
NSVMS (0.05)Duncan 

T3 1.223 a 
T2 0.935 a 
T1 0.716 a 

NSVMS = Número de semillas vanas de motas no seleccionadas 
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5.7. Del número de semillas extraídas de motas no seleccionadas (motas 

comerciales) de algodonero variedad áspero peruano. 

Cuadro Nº 15: Análisis de Varianza para el Número promedio de semillas sanas 

extraídas de motas no seleccionada del algodonero en la localidades 

de San Juan y Sólo, provincia de Lamas. Datos transformados -.J x 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD G.L. s.c. C.M. F.C. SIGNIFICACION 

Bloques 3 0.478 0.076 1.04 N.S. 
Localidades 1 1.556 1.556 21.29 -
to 2 0.021 0.010 0.14 N.S. 
LxT 2 0.302 0.151 2.06 N.S. 
Error 15 0.877 0.073 
Total 23 3.214 

X=20.34 C.V. =6.27% S2 = 0.40 

N.S.= No Significativo ** =Altamente Significativo To= Técnica orgánica 

Cuadro Nº 16: Prueba de Duncan, para el Número promedio de semillas sanas 

extraídas de motas no seleccionada de algodonero Variedad Áspero 

Peruano en la localidades de San Juan y Sólo, provincia de Lamas. 

Datos Corregidos. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACION 
NSSMNS (0.05)Duncan 

T1 20.793 a 
T2 20.259 a 
T3 20.223 a 

NSSMNS = Número de semillas sanas de motas no seleccionadas 
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Cuadro Nº 17: Análisis de Varianza para el Número promedio de semillas vanas 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

Bloques 
Localidades 
to 
LxT 
Error 
Total 

X= 5.025 

extraídas de motas no seleccionadas del algodonero en la localidades 

de San Juan y Sólo, provincia de Lamas. Datos transformados ...J x + 1 

G.L. s.c. C.M. F.C. SIGNIFICACION 

3 1.510 0.252 1.00 N.S. 
1 9.217 9.217 36.67 ** 
2 0.343 0.172 0.68 N.S. 
2 0.810 0.405 1.61 N.S. 

15 3.016 0.251 
23 14.896 

C.V. = 22.36 % R 2 = 79 % S2 = 0.50 

N. S. = No Significativo ** = Altamente Significativo To =Técnica orgánica 

Cuadro Nº 18: Prueba de Duncan, para el Número promedio de semillas vanas 

extraídas de motas no seleccionadas de algodonero Variedad Áspero 

Peruano en la localidades de San Juan y Sólo, provincia de Lamas. 

Datos Corregidos . ...J x 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACION (0.05) 
NSVMNS Duncan 

T2 5.811 a 
T3 4.684 a 
T1 4.624 a 

NSVMNS = Número de semillas vanas de motas no seleccionadas 
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Cuadro Nº 19: Análisis de Varianza para la altura promedio de plantas de algodonero 

en tas localidades de San Juan y Sólo, provincia de Lamas. 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD G.L. s.c. C.M. F.C. SIGNIFICACION 

Bloques 3 2775.022 462.504 6.28 -
Localidades 1 1298.452 1298.452 17.62 ** 
to 2 696.993 348.497 4.73 * 
LxT 2 67.346 33.673 0.46 N.S. 
Error 15 884.209 73.684 
Total 23 5722.017 

X= 5.025 C.V. = 5.64 % 

N. S. = No Significativo * = Significativo ** =Altamente Significativo 

To =Técnica orgánica 

Cuadro Nº 20: Prueba de Duncan, para la altura promedio de plantas de algodonero 

variedad Áspero Peruano en la localidades de San Juan y Sólo, 

provincia de Lamas. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
AP (0.05)Duncan 

T2 156.31 a 
T1 155.73 ab 
T3 144.60 e 

AP = Altura plantas 
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5.8. Análisis económico de la producción de algodón rama; determinación de la. 

relación costo-beneficio de los diferentes tratamientos. 

Cuadro Nº 21. Resumen Del Análisis Económico De Los Tratamientos Y Rendimientos. 

TRATAMIENTOS Rendimiento Costo de Beneficio Beneficio Relación 

kglha Producción bruto SI. neto SI. CIB 

T2 765.13 839.60 918.16 78.56 1.09 

T1 692.25 878.45 830.70 -47.75 0.95 

T3 632.94 811.85 759.53 -52.32 0.94 

PRECIO POR KILOGRAMO DE ALGODON EN RAMA= SI. 1.20 
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VI. DISOl!ISION 

6.1. DE LA EMERGENCIA DE PLANTAS lDlEL ALGODONERO 

Es importante observar que et testigo en la localidad de -so1o" , fue menos con 

62.50% que los tratamientos T1 y T2 (barbasco y ceniza). En la localidad "San 

Juan", el tratamiento T2 ,supefió a todos los tratamientoS con 89.06 % de 

emergencia. 

Existió significación entre localidades y no localidades por tratamiento, cuadro 

Nº 01. La prueba de Duncan cuadro Nº 02, se observa que la emergencia de las 

plántulas de algodonero resultó no significativo entre los tratamientos estudiados. 

Así mismo se observó que los tratamientos tienen respuesta numérica diferente, 

habiendo superado el tratamiento con ceniza con 82.03% de promedio de 

plántulas emergidas, al testigo y al tratamiento con extracto de barbasco, que 

alcanzaron a 71.88% y 70.32% de plántulas emergidas. Es muy probable que el 

extracto de barbasco ha influido en el retraso de la emergencia de las plántulas 

de algodonero. 

6.2. DEL NÚMERO DE RAMAS VEGETATIVAS DEL ALGODONERO 

El testigo T3 en la localidad de "Solo" obtuvo el menor número de ramas 

vegetativas con 2.08 en promedio por planta en comparación a los tratamientos 

con barbasco T1 y ceniza T2 en la localidad de "San Juan" y la localidad "Solo". 

"En San Juan" el tratamiento T1 superó a los tratamientos con ceniza T2 Y al 

------· 

~-~-- /". 

____-· ---
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testigo T3; al existiendo significación estadística entre localidades y no en 

localidad por tratamiento. 

Su coeficiente de variabilidad de 10.86% y R2 =83% tiene relación con lo que 

menciona Calzada (3) cuando afirma que para experimentos agrícolas es 

aceptable entre o -30% 

La prueba de Ouncan cuadro Nº 04, resultó estadísticamente no significativa en 

el· análisis realizado entre los tratamientos de "San Juan" y "Solo"; pero existió 

diferencia numérica con 3.42 el tratamiento con barbasco, 2.92 ramas 

vegetativas del tratamiento con ceniza y 2.72 ramas por planta del testigo. El 

efecto del extracto de barbasco que tiene rotenona, sustancia tóxica para 

insectos y nematodos haya ejercido un buen control en el sistema radicular a 

temprana edad de la planta, que se traduce en una buena absorción de 

nutrimentos y por lo tanto en una buena arquitectura de la planta. 

6.3. DEL NÚMERO DE RAMAS FRUTERAS DEL ALGODONERO 

El testigo en la localidad de "Solo", registró un promedio de 8.18 ramas fruteras 

por planta, siendo inferior a todos los tratamientos estudiados T1 y T2 en ambas 

localidades. 

El análisis de varianza combinado Cuadro Nº 05, nos muestra que existe 

significancia entre localidades El coeficiente de variabilidad de 9.65 % y R2 

=72% nos indica que el trabajo fue realizado en forma correcta como lo menciona 

calzada. La prueba de Duncan Cuadro Nº 06 para esta evaluación, dio como 

resultado la no significación estadística entre los tratamientos, en esta evaluación 
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se observa que el tratamiento con extracto de barbasco es muy similar a lo. 

observado en ramas vegetativas, corroborando una ves más su efecto de 

insecticida y nematicida, para una mejor interpretación es necesario realizar 

bioensayos sobre nematodos o insectos que pudieran estar en los campos de 

los agricultores que son motivos para otros trabajos de investigación. 

6.4. DEL NÚMERO DE BELLOTAS DEL ALGODONERO 

El testigo en la comunidad de "Soto• con 32.25 bellotas en promedio por planta 

fue inferior a todos los demás tratamientos, observándose que en la comunidad 

de "San Juan" tubo mayor número de bellotas con 55.85 bellotas en promedio 

por planta. En el análisis de varianza se observa que existe diferencia 

estadística entre localidad mostrándonos. La localidad de "San Juan", se 

diferencia estadísticamente de la localidad de "Solo" en todos los tratamientos; 

en localidad por tratamiento no hay significancia. 

El coeficiente de variabilidad es 11. 31 % y un R2 =79% nos muestra que está 

dentro de los rangos aceptables para experimentos en el campo agronómico. En 

la prueba de Duncan Cuadro Nº 08, no se encontró diferencia estadística, 

siendo el que obtuvo mayor número de bellotas el tratamiento T1 con un 

promedio de 64.45 bellotas por planta en la comunidad de "san Juan" y siendo el 

mayor con respecto al tratamiento T2 y al testigo T3; se vuelve a observar que el 

extracto de barbasco tiene similitud con las dos observaciones anteriores. 
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6.5. DE LA ALTURA DE LA PLANTA DEL ALGODONERO 

Los promedios de altura registrados del algodonero áspero peruano pardo en el 

experimento realizado en las localidades de San Juan y Solo que corresponde a 

la provincia de Lamas, se observa que en la comunidad de Solo el testigo 

alcanzó 134.93 cm. de altura siendo el más bajo promedio que en los demás 

tratamientos. Así mismo en la localidad de Solo los tratamientos con barbasco y 

ceniza son muy similares entre sí. Todo los tratamientos estudiados en "Solo" 

son inferiores en altura a los resultados obtenidos en la localidad de San Juan; el 

tratamiento con ceniza alcanzó 162.93 cm de altura promedio de la planta del 

algodonero siendo el que alcanzó la mayor altura frente a los demás tratamientos 

en estudio, esto se puede explicar por que en la ceniza existe entre 30 - 50 % de 

potasio que es vital en el crecimiento y desarrollo de la planta. El potasio de la 

ceniza es probable que haya influenciado en el movimiento del nitrógeno y 

fósforo produciéndose una mayor actividad en la planta para la formación de 

proteínas y muchas de éstas tienen efecto en la movilización de metabolitos que 

van en beneficio de la parte estructural de la planta y fortalecimiento en_ ta 

floración y fructificación. El barbasco como insecticida natural, probablemente ha 

actuado como repelente de nematodos e insectos en el suelo manteniéndolo 

sana y produciéndose un mayor desarrollo radicular, la que ha generado un 

mayor desarrollo de la planta. 
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6.6. DEL RENDIMIENTO DEL ALGODONERO EN RAMA EXPRESADO EN 

KILOGRAMOS POR HECTÁREA 

Los resultados obtenidos en rendimientos del algodón en rama en los 

tratamientos con barbasco -· T1. ceniza - T2 y el testigo-T3, entre las dos 

localidades "San Juan"y "Solo" del río mayo en la provincia de Lamas, existen 

diferencia estadísticas altamente significativas en localidades, bloques y 

tratamientos y no entre localidades por tratamiento. Su coeficiente de variabilidad 

de 6.27 5 y R2 = 92 % nos muestra que el experimento fue conducido en forma 

correcta, este resultado es corroborado por Calzada y Rojas cuando menciona 

que los coeficientes de variabilidad para los experimentos en agricultura son 

aceptables entre o -30 % y R2 de 70 - 100 % . La prueba de Ouncan cuadro 

Nº10, para el promedio de rendimiento de algodón en rama variedad áspero 

peruano pardo entre las dos localidades, el tratamiento T2 de las semillas 

tratadas con ceniza registró un rendimiento promedio de 765.13 Kg./ha. no 

diferenciándose estadísticamente con el tratamiento T1, de semillas tratadas con 

extracto de barbasco que obtuvo un rendimiento promedio de 692,25 KgJha, 

pero sí existe diferencia numérica en 9.05 % con respecto al tratamiento T2. 

El tratamiento T2 ha superado en rendimiento al tratamiento con barbasco T1 y al 

testigo T3 que alcanzaron un promedio de 692.25 y 632.94 Kg.Jha 

respectivamente. Por lo tanto podemos aducir un efecto positivo de la aplicación 

de ceniza. La ceniza según MORENO 1997, contiene entre 30 - 50% de 

potasio, elemento muy importante en el crecimiento y desarrollo de la planta 

como fue explicado en lo referente a la altura de planta del algodonero; esta 
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hipótesis también puede ser corroborado por Agrius 1996 cuando menciona. 

que el potasio tal parece que afecta directamente las diferentes etapas del 

establecimiento y desarrollo del patógeno en el hospedante , e indirectamente la 

infección al promover la cicatrización de las heridas y retardar la madurez y 

senescencia de algunos cultivos mas allá de los períodos en los que la infección 

causado por ciertos patógenos facultativos pueden causar graves daños. 

El barbasco (Lonchocarpus nicou L.), según Remhart Hoss, posee un buen 

poder de repelencia en los primeros días y después de la aplicación, 

manteniendo un buen poder residual recomendado para control de plagas por lo 

tanto la aplicación de barbasco en semilla de algodonero ha permitido desarrollar 

plantas con raíces sanas, pues si existió nematodos han sido eliminados; de la 

misma forma también hayan sido eliminados otros insectos y patógenos que 

dañan las raíces durante los primeros estadios de crecimiento y desarrollo de la 

planta de algodonero. Así mismo es probable que funcione como un hormonal 

por que se observó un ligero incremento en el número de bellotas. 

6.7. DEL NÚMERO DE SEMILLAS DE MOTAS SELECCIONADAS DEL 

ALGODONERO 

En lo referente a semillas aparentemente sanas y semillas vanas se observa en 

los cuadros Nº 11 y Nº 13, en los que no existen diferencias estadísticas 

presentando un CV = 1.47 % y 27.66% aceptables, en cuanto a R2 =61% y 

45%, debiéndose éstos resultados a factores genéticos propios de la planta, 
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específicamente al genotipo. En la prueba de Duncan cuadro Nº 12 y Nº 14, no. 

existe diferencia estadística; el número de semillas sanas varia de 28.125 a 

27 .562 y semillas vanas de 1.223 a 7 .16. 

6.8. El NÚMERO DE SEMILLAS DE MOTAS NO SELECCIONADAS DEL 

ALGODONERO 

El número de semillas aparentemente sanas y semillas vanas resultó significativa 

en las localidades estudiadas, pero no hubo significancia en bloques, 

tratamientos y localidades por tratamiento. Su coeficiente de variabilidad de cada 

uno de los parámetros evaluados fue de 6.27 y 22.36 %, observándose un ligero 

incremento en el coeficiente de variabilidad en el número de semillas sanas de 

motas seleccionadas; mientras que el coeficiente de variabilidad de semillas 

vanas se reduce, siendo directamente proporcional en comparación con las 

semillas sanas y vanas de las motas no seleccionadas. 

La prueba de Duncan cuadro Nº 16 y Nº 18 del número de semillas sanas y el 

número de semillas vanas de motas no seleccionadas resultaron no significativo 

entre los tratamientos, pero con respecto al número de semillas sanas de motas 

seleccionadas las semillas sanas de motas no seleccionadas disminuyeron entre 

7 - 8 unidades en promedio. Mientras que semillas vanas de motas 

seleccionadas son inferiores a semillas vanas de motas no seleccionadas. 



50 

6.9. DELANÁLISIS ECONOMICO DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA. 

POR HECTÁREA DE LOS TRATAMIENTOS 

El análisis Económicos de los tratamientos nos indica que ,hay pérdida 

económica en los tratamientos con barbasco (f1) y el testigo (f 3). El costo de 

producción del tratamiento con barbasco representa el 0.09 del valor bruto de la 

producción en la relación Costo I Beneficio, el testigo (f 3) sin tratamiento 

representa el 0.94; mientras el tratamiento con ceniza (f2) fue el que ganó con 

1. 09 en relación costo I beneficio, siendo el más rentable con un costo de 

producción de 839.60 soles que genera una utilidad neta de 78.56 soles por Ha 
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VII. CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos en el presente trabajo se concluye lo 

siguiente: 

7.1. La emergencia de plántulas de algodonero se incrementa con la aplicación 

de ceniza a razón de 0.5Kg./1 Kg. de semilla en comparación al testigo. 

7.2. · La aplicación de ceniza tiene efecto positivo en el rendimiento en ambas 

comunidades incrementando la producción. 

7.3; El número de ramas vegetativas y fruteras, y beHotas por planta se 

incrementan cuando se aplica el extracto de barbasco 

7.4. En la aplicación de ceniza se registró la mayor altura de la planta del 

algodonero. 

7.5. Las motas seleccionadas del algodonero incrementaron el número de 

semillas aparentemente sanas entre 7 y 8 unidades y disminuye las 

semillas vanas a 1 en promedio. 

7.6. Las motas no seleccionadas registran menor número de semillas 

aparentemente sanas y mayor número de semillas vanas. 

7.7. El cuadro número 21 se presenta el análisis económico de los tratamientos 

(Rto/ha), observamos que hubo pérdida económica en el tratamiento con 

barbasco y el testigo con relación costo I beneficio de 0.95 y 0.94 

respectivamente; siendo el tratamiento con ceniza en la relación costo I 

beneficio de 1.09, que genera ganancia económica. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

De las conclusiones obtenidas del presente trabajo se recomienda lo 

siguiente: 

8.1. Continuar realizando trabajos de investigación para evaluar dosis de 

ceniza y el efecto combinado de ceniza más barbasco. 

8.2. Realizar análisis patológico para determinar las plagas presentes en cada 

uno de los campos y tener un mejor elemento de juicio que sustente la 

actividad de la ceniza y del extracto del barbasco a nivel de plántulas. 

8.3. A los agricultores de las localidades de "San Juan" y "Solo" aplicar ceniza 

0.5 Kg. y barbasco un t. de extracto por Kg. de semillas de algodonero 

para mejorar la protección de la semilla y de su producción con la finalidad 

de obtener algodón ecológico aceptable en el mercado. 
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IX. RESUMEN 

Con el objeto de encontrar una alternativa para mejorar la producción orgánica 

de algodón áspero pardo ( Gossypium barbadense L.), se realizó un ensayo 

con la aplicación de extracto· de barbasco (Lonchocarpus nicou L) y ceniza 

de especies forestales para el tratamiento a nivel de semillas y en campo 

definitivo en el Bajo Mayo región San Martín. 

La semilla de algodón de la variedad áspero Peruano fue obtenida de campaña 

anterior de campos de agricultores para dicho experimento; la cual se instaló en 

terrenos eon suelo de textura Franca (Comunidad de Solo) Y Franco Arcilloso 

(Comunidad de San Juan), los mismos que presentan un pH. Ligeramente 

alcalino y Alcalino respectivamente. La siembra fue a piquete a un 

distanciamiento de 2.00m por 2.00m entre filas y golpes a razón de cuatro 

semillas por golpe, utilizándose el diseño de bloque completamente al azar 

(D.B.C.A) con tres tratamientos y cuatro repeticiones por cada comunidad. 

Los tratamientos con estos productos orgánicos con propiedad biocida como 

extracto de barbasco a una dosis de 1 1 de extracto por Kg. de semilla de 

algodón (T1), con ceniza de especies forestales a una dosis de 0.5 Kg. por Kg. 

de semilla de algodón ( T 2) y un tratamiento sin aplicación como testigo (Ta); 

éstas aplicaciones fueron realizadas a nivel de semillas antes de la siembra y 

las aplicaciones en campo definitivo fueron de la siguiente manera: 

La primera aplicación con extracto de Barbasco en campo definitivo a los 35 

días después de la siembra y la segunda aplicación a la floración, a los 100 días 

después de la siembra. 
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La primera aplicación con ceniza cernida a los 35 días después de la siembra y. 

la segunda aplicación a la floración, a los 100 días después de la siembra. 

Los mejores rendimientos se obtuvieron en T2 (con ceniza cernida) con 765.13 

K/ha de algodón rama y el tratamiento T1 (extracto de barbasco) con 692.25 . 

K/ha al confrontar con el testigo con 632.94 K/ha. El mejor tratamiento fue el T2 

(ceniza cernida) con la que se obtiene mayor rendimiento en K/ha de algodón 

ráma, comparación al tratamiento con barbasco y al testigo. 
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IX. ABSTRACT 

With the purpose to find an alternative to improve the organic production of 

brown creole cotton (Gossypium barbadense L.), we carried out a trial 

applying barbasco extract (Lonchocarpus nicou L.) and ashes of sorne 

forest species for treatment of seeds and on the definitiva fields in the 

Bajo Mayo region of the San Martín region. 

The cotton seed of the variety Peruvian creole was obtained trough the 

previous campaign on fields cultivated by the farmers for this experience; it 

was installed on ground with soil of franco structure which is fit for 

agriculture for its balance between sand and clay (Community of Solo) and 

franco arcilloso, a soil with more clay (Community of San Juan), there are 

presenting a lightly alkaline and respectively alkaline pH. The sowing was 

carried out in small holes with a distance of 2.00 m by 2.00 m between the 

files and the holes at the rate of four seed per hole for planting using the 

block design completely at random (D.B.C.A) with three treatments and 

four repetitions in each community. 

Treatments with these organic products with biocide properties like the 

barbasco extract in a dose of 11 of extract for each kilo of cotton seed (T 1), 

with ashes of forest species in adose of 0.5 kg for each kg of cotton seed 

( T 2) and a treatment without application as witness (T 3); these applications 

have been carried out on the seed before sewing and the applications on 

the definitiva field have been carried out in the following way: 
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The first barbasco extract application on the definitiva field 35 days after 

sowing and the second application in the moment of blossoming, 100 days 

after sowing. 

The first application of sift ashes 35 days after sowing and the second 

application in the moment of blossoming, 100 days after sowing. 

The best yield has been obtained on T2 (with sift ashes) with 765.13 kg/ha 

of cotton with seed and the treatment T 1 (barbasco extract) with 692.25 

kg/ha in comparison with the witness with 632.94 kg/ha. Comparing with 

the treatment with barbasco and the witness, the best treatment was T 2 

(sift ashes) obtaining the best yield in kg/ha of cotton with seed. 
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