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ETNOBOTÁNICA MEDICINAL Y BIOCIDAS PARA
MALARIA EN LA REGIÓN UCAYALI

Diana Pérez1

RESUMEN

El acopio y sistematización etnobotánica de la variedad de especies con potencial
antimalárico y biocida para el control del vector de la malaria, fue realizada entre
febrero y diciembre del 2000. Las localidades evaluadas se ubican en la selva baja de
la Amazonía peruana, comprensión de los distritos de Callería, Yarinacocha y Campo
Verde, de la provincia Coronel Portillo y el distrito de Irazola, en la provincia de
Padre Abad, de la región Ucayali (07°57’25" y 9°27’10" latitud sur, 74°10’50" y
75°56’40" longitud oeste), donde ocurren mayores casos de malaria por Plasmodium
vivax, y aisladamente por P. falciparum. Este documento constituye la primera fase
de un estudio amplio sobre el control de la malaria, en la búsqueda de nuevos
compuestos químicos como alternativas para promover el cultivo de especies útiles
de la flora nativa. El contenido es el resultado de la encuesta a 367 personas, quienes
mencionaron 55 especies. De estas, Verbena litoralis (Verbenaceae), Aspidosperma
excelsum (Apocynaceae), Curcuma longa (Zingiberaceae), Cedrela odorata
(Meliaceae), Abuta grandifolia (Menispermaceae) y Physalis angulata (Solanaceae)
son usadas con mayor frecuencia para el control de la malaria, y Mansoa alliacea
(Bignoniaceae), Petiveria alliacea y Gallesia integrifolia (Phytolacaceae), Capsicum
annuum (Solanaceae) y Chenopodium ambrosioides (Chenopodiaceae), Bixa orellana
(Bixaceae), Copaifera paupera (Fabaceae), Jacaranda copaia (Bignoniaceae),
Zebrina pendula (Commelinaceae), Ambrosia artemisioides (Asteraceae) y
Heliotropium indicum (Boraginaceae), para controlar los vectores de la malaria.

La selección de las especies con propiedades antimalarica y controladoras de los
vectores, es el resultado de siglos de experimentación por las poblaciones locales
indígenas y mestizas. Los trabajos de campo llevados a cabo hasta esta fase, han
motivado un particular interés en la población local, ante las expectativas de la
valoración científica de sus conocimientos, que representan un paliativo de sus
dificultades económicas, sin efectos residuales en la salud humana.

1 Ingeniero Agrónomo. MSc. Investigadora Programa Biodiversidad, Instituto de Investiga-
ciones de la Amazonía Peruana  (IIAP) - Ucayali.
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ABSTRACT

The ethnobotanic gathering and systematization of the variety of species which have
an anti-malaria and biocide potential to control the malaria vector, was performed
between February and December 2000. The evaluation sites were located in the
Peruvian Amazon lowland, comprising the districts of Callería, Yarinacocha and
Campo Verde, province of Coronel Portillo, and the district of Irazola, province of
Padre Abad, in the Ucayali region (07° 57’ 25” and 9° 27’ 10” LS, 74° 10’ 50” and
75° 56’ 40” LO). These are the places with a higher number of cases of malaria
caused by Plasmodium vivax and a lower number of cases of P. falciparum. This
document presents an initial phase of an ample study to control malaria and to search
for new chemical components, as an alternative to promote growing of useful species
of native flora.  The results presented here are based on surveying 367 people, who
mentioned 55 species.  Some species are frequently used to control malaria, such as:
Verbena litoralis (Verbenaceae), Aspidosperma excelsum (Apocynaceae), Curcuma
longa (Zingiberaceae), Cedrela odorata (Meliaceae), Abuta grandifolia
(Menispermaceae) and Physalis angulata (Solanaceae).  To control the malaria vector,
these species are used: Mansoa alliacea (Bignoniaceae), Petiveria alliacea and
Gallesia integrifolia (Phytolacaceae), Capsicum annuum (Solanaceae) and
Chenopodium ambrosioides (Chenopodiaceae), Bixa orellana (Bixaceae), Copaifera
paupera (Fabaceae), Jacaranda copaia (Bignoniaceae), Zebrina pendula
(Commelinaceae), Ambrosia artemisioides (Asteraceae) and Heliotropium indicum
(Boraginaceae).

The selection of species which have anti-malaria attributes, as well as the ones used
to control the malaria vectors are the result of centuries of testing performed by mestizo
and indigenous local population.  Field work performed to this point has generated
interest among local populations, due to the opportunity of having their knowledge
gain scientific value, hence providing for a provisional way to ease their economical
difficulties without having side effects to human wellbeing.

Key words: Malaria, ethnobotanic, ethnomedicine, Plasmodium vivax, Plasmodium
falciparum, biocids, Amazonia, Ucayali.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la OMS reconoce a la malaria como una de las principales
enfermedades transmisibles en el mundo. Se estima que cada año mueren un millón
de personas afectadas, con mayor incidencia en niños y mujeres gestantes. Según
informes del Ministerio de Salud, en el Perú y particularmente en la Amazonía
(MINSA, 1998), la incidencia es alta, considerando la baja calidad de vida de la
población, las limitaciones de orden económico y dificultades para el desarrollo
sostenible. Según las estadísticas de la Dirección Regional Sectorial de Salud de la
región Ucayali, en 1996 se registraron las mayores ocurrencias con 5 584 casos
producidos por P. vivax y 31 por P. falciparum  (DRSSU, 1999).

En las últimas décadas ante la pérdida acelerada del conocimiento de la medicina
tradicional, la deforestación de los bosques, la influencia de los factores antrópicos y
la ocupación territorial en la región Amazónica (Mora y Bernex, 1994), las
investigaciones sobre el conocimiento etnobotánico de las especies con potencial
antimalárico y biocidas para control del vector, han tomado especial relevancia. La
recopilación cultural sobre los usos medicinales tradicionales de las plantas, revela
su mayor probabilidad de efectos activos farmacológicos, comparada con aquellas
seleccionadas al azar o por criterios quimiotaxonómicos. En la valoración de la
importancia relativa de ciertas plantas útiles, algunas técnicas se basan en el consenso
de los informantes, bajo el supuesto que un elevado número  de citaciones para un
uso específico es indicativo de la validación social-histórica de la relación entre la
planta y el problema de salud, indicando también una mayor probabilidad de su eficacia
y de su actividad farmacológica (Farnsworth et al., 1985).

Este documento es la primera fase de un estudio sobre el control de la malaria, orientada
a la búsqueda de nuevos compuestos químicos para la elaboración de fitofármacos,
como alternativa para promover el cultivo de especies vegetales nativas, adaptadas a
exigencias ambientales del ecosistema amazónico.

Como objetivo, se propone la caracterización de las opciones de la flora nativa para
el control de la malaria, en el tratamiento de la enfermedad y el control de los vectores.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

Área y período de estudio

Comprende las localidades de los distritos de Callería, Yarinacocha y Campo Verde,
provincia de Coronel Portillo, y del distrito de Irazola, provincia de Padre Abad,
jurisdicción de la región Ucayali, Perú (07°57’25" y 09°27’10" latitud sur, 74°10’50"
y 75°56’40" longitud oeste), ecorregión de la selva baja en la Amazonía peruana
(Mapa 1).

El estudio etnobotánico fue desarrollado entre los meses de febrero a diciembre del
2000.

Recopilación de la información etnobotánica

El registro de las plantas medicinales para el control de la malaria y con potencial
biocida para el control del vector de la malaria, fue mediante encuestas en una muestra
de 367 personas seleccionadas al azar, en un total de 32 localidades pertenecientes a
la comunidad indígena Shipibo – Conibo y Ashaninka y mestizo ribereñas de los
terrenos inundables estacionalmente por el río Ucayali, así como de “tierra firme” a
lo largo de la carretera Federico Basadre. En general fue aplicada la encuesta TRAMIL
(Germosén - Robineau, 1995), donde el informante, primero, identificó la enfermedad
de la malaria definida por los síntomas característicos, asociada al acopio de la
información sobre las plantas medicinales utilizadas en el tratamiento y plantas con
potencial biocida para el control de su vector.

Durante la visita se realizaron recorridos, conjuntamente con los miembros de las
comunidades, para la colecta de muestras botánicas por duplicados, y de material
para propagación vegetativa. Las muestras herborizadas fueron determinados por la
Estación del Tropico de Pucallpa, del Instituto Veterinario de Investigaciones en
Tropicales y de Altura (IVITA), Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las
muestras vegetativas fueron plantadas en el Jardín Botánico y en el vivero de plantas
medicinales y biocidas de la Estación Experimental del IIAP-Ucayali, situado en el
km 12.400 de la carretera Federico Basadre, para su conservación “ex-situ” como
especímenes de referencia para siguientes fases de investigación.

Los datos etnofarmacológicos y biocidas proporcionados por los informantes fueron
incorporados en dos bases de datos, utilizando el lenguaje de programación Visual
FoxPro. El análisis de esos datos ha permitido el calculó del índice cuantitativo de
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nivel de uso significativo para cada especie estudiada, el mismo que puede utilizarse
como un indicador del grado de consenso en el uso de una especie y de la importancia
cultural de estas plantas en las comunidades evaluadas. El índice utilizado fue el
propuesto por TRAMIL (Germosén-Robineau, 1995; Phillips y Gentry 1993).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Especies con potencial antimalárico

En 9 comunidades indígenas Shipibo Conibo, una comunidad indígena Ashaninka y
22 comunidades mestizas, con una población aproximada de 3 500 individuos, la
colecta fue de 55 especímenes de plantas con potencial antimalárico y 11 con potencial
biocida. En el Anexo 1 se incluye un listado de las especies con nombre local, las
partes u órganos usados, las forma de preparación y administración, así como el
origen silvestre o cultivado.

Las partes más utilizadas en las preparaciones populares fueron las hojas y la corteza.
Las formas de preparación incluyen la decocción de las cortezas en agua y extracción
del zumo de las hojas a temperatura ambiente; la administración oral ha predominado
entre los usos externos. El 75% de las especies utilizadas crecen espontáneamente.
También, para cada especie, se registra el número de veces que fueron citadas en las
encuestas.

De 367 informantes encuestados, 287 tuvieron conocimiento de al menos una especie
antimalárica, como experiencia de uso durante la enfermedad y su control, como por
información de otras personas con vivencias similares que usaron las mismas u otras
especies (Tabla 1)

Tabla 1. Efectividad de las encuestas

Encuestas Porcentaje de encuestas
Con respuesta 92.3
Sin respuesta 7.7



DIANA PÉREZ92

Para seis especies los registros de usos fueron significativos (nivel superior de 14%),
integradas por Verbena littoralis,Aspidosperma excelsum, Curcuma longa, Cedrela
odorata,  Abuta grandifolia y Physalis angulata (Tabla 2). Así mismo cabe rescatar
que de 55 especies citadas, los informantes refieren sus preferencias para la cura de
la malaria con las mencionadas. De modo que el uso de la cloroquina y la primaquina
(medicamentos sintéticos promovidos por el Ministerio de Salud para la malaria)
quedan en segunda opción, principalmente debido a los efectos secundarios descritos
como sensaciones de intoxicación, reacción que no ocurre cuando el tratamiento es
con especies vegetales.

Tabla 2. Especies con mayor número de citaciones

Nombre Botánico Familia botánica Nombre Forma de No. de % de
local  vida citaciones citaciones

Verbena litoralis Verbenaceae Verbena Herbácea 41 14.3
Aspidosperma excelsum Apocynaceae Remocaspi Árbol 31 10.8
Curcuma longa Zingiberaceae Guisador Herbácea 20 6.9
Cedrela odorata Meliaceae Cedro Árbol 17 6.0
Abuta grandifolia Menispermaceae Abuta Liana 16 5.6
Physalis angulata Solanaceae Mullaca Herbácea 15 5.2

Soukup (1986), menciona que la corteza amarga de Aspidosperma spp. (Apocynaceae)
es utilizada como febrífuga y en los casos de ictericia. Asímismo, Desmarchelier,
et al., (1996), refiere que la corteza de A. excelsum es utilizada para aliviar la fiebre.
En Bolivia se aprovechan las cualidades medicinales de Aspidosperma en el
tratamiento de la malaria y el asma (Killeen et al., 1993), en Centroamérica para la
malaria, en el Perú como antiinflamatorio, desinfectante, dolor de oídos, hepatitis y
la malaria, en Surinam, contra la ictericia, malaria y nephritis (Clarke,1999).

Schultes y Raffauf (1990) y Lescure, et al., (1987), mencionan que la tribu Siona
(noroeste amazónico), le atribuye propiedades febrífugas a la infusión de las hojas de
Abuta grandifolia. En la Amazonía brasileña se la considera efectiva en el tratamiento
de la malaria, las enfermedades hepáticas y las úlceras gástricas (Coelho Ferreira,
1992). Los indígenas siona del Putumayo colombo-ecuatoriano lo usan para el
tratamiento de las fiebres (García Barriga, 1992). Los indios de Wayãpi (Noroeste
Amazónico) usan la decocción de hojas de Abuta como un analgésico oral y para el
control de la fiebre; asímismo, las semillas son usadas por tribus indígenas en el Perú
para combatir la fiebre (Hocquemiller et al., 1984).
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En Abuta fue detectado la presencia de alcaloides (Schultes y Raffauf, 1990); y del
extracto etanólico de la corteza de A. grandifolia fue aislado el alcaloide “palmatina”
y otros derivados de la “verberina” (Duke y Vásquez, 1994). En las investigaciones
realizadas en el Instituto de Pesquisas Amazónicas (INPA) de Manaus, Brasil, en
Abuta imene y Abuta ruensis, conocidas como “cipó abuta” y utilizadas por los
indígenas para la fiebre y preparación del “curare”, fueron registrados principios
activos de “imenine”, “homoschatoline”, “imerubine”, “imelutina”, “rufesine” y
“norrufesine” (Coelho Ferreira, 1992). Por otro lado, Abuta contiene “tetrandrine”,
un analgésico anti-inflamatorio y febrífugo, que recientemente se han demostrado
sus propiedades anti-tumorales y anti-leucémicas (Desmarchelier et al., 1985). Aún
no existe información sobre los estudios de validación farmacológica de esta especie.

En la Amazonía peruana, para casos de contusiones y luxaciones, como de odontalgias,
gripe y malaria se utiliza la corteza de Cedrela odorata , “cedro”. En las regiones
tropicales del Ecuador se aprovecha el líquido muy amargo extraido de las hojas
después de cocidas y filtradas; en Venezuela se cita su valor para las contusiones,
dolores de muelas, fiebre, paludismo, reumatismo y tos (Soukup, 1986). La infusión
de la corteza de “cedro” es considerada un buen febrífugo, emético y astringente
(Soukup, 1986). En la corteza se detectó la presencia de aceites esenciales, gomas y
triterpenos, entre ellos la “meliacina” y el “mexicanólido” (Albornoz, 1993; Motl y
Trka, 1973).

(R) Physalis angulata, “mullaca”, ha sostenido un lugar importante en la medicina
natural de los países tropicales, así los indígenas en la Amazonía peruana usan el
zumo de la hoja, en aplicación interna y externa, para el dolor de oídos, la malaria,
hepatitis y reumatismo (Pietro et al., 2000).

Las especies con propiedades para el control de la malaria ocurren en 32 localidades
(Tabla 3). En Nueva Requena la referencia es mayor con 27 especies en 49 citas. De
esas, cinco especies de las seis registradas con el mayor número de citaciones son
Aspidosperma. excelsum, Cedrela odorata, Verbena littoralis, Curcuma longa y Abuta
grandifolia. En el sector de la carretera Federico Basadre, donde se aplicó el mayor
número de encuestas, debido al mayor cantidad de centros poblados, fueron registradas
21 especies en 49 citaciones, entre ellas, dos fueron las más citadas: V. littoralis y A.
Excelsum.
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Tabla 3. Localidades con mayor número de usos de especies antimaláricas

De Verbena littoralis se usa las hojas, por lo que su extracción es sencilla; mientras
que Aspidosperma excelsum, Abuta grandifolia y Cederla odorata son leñosas, de
las que se usan, principalmente, la corteza porque se les atribuye una mayor
concentración de los principios activos, y su extracción es sencilla (Tabla 4). Según
Soukup (1986), en la región amazónica del Perú, A. excelsum se usa como febrífuga
y en los casos de ictericia.

Tabla 4. Partes de las plantas mayormente utilizadas como antimaláricas

Provincia Distrito Localidad No. de
especies

Coronel Portillo Nueva Requena Nueva Requena 27
Coronel Portillo y Campo Verde e Irazola Carretera Federico 21
Padre Abad (km 26 al 75) Basadre
Coronel Portillo Yarina Cocha C.N. San Francisco 14
Campo Verde Nueva Requena C.N. Tunuya 14
Padre Abad Irazola Von Humboldt 9
Coronel Portillo Callería (Ucayali Medio) Mashangay 7
Coronel Portillo Callería (Ucayali Medio) Santa Isabel 7
Coronel Portillo Callería (Ucayali Medio) San Pedro 6
Campo Verde Nueva Requena Santa Catalina 6
Coronel Portillo Callería (Ucayali Medio) El Milagro 6

          Parte utilizada/No. de citaciones
Corteza Raíz Hoja Flor Toda la

planta
Verbena litoralis 41
Aspidosperma excelsum 31
Abuta grandifolia 16
Cedrela odorata 16 1
Curcuma longa 15 2 3
Physalis angulata 3 5 7

Especie

En general para el control de la malaria, de V.littoralis se usa el zumo de las hojas,
sólo un informante ha mencionado el uso de infusión. De A. excelsum, A. grandifolia
y C. odorata se usan las cortezas; de C. longa principalmente la raíz; y de P. Angulata,
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toda la planta, especialmente en cocimiento. La utilización en infusión, zumos o
macerados es escasa (Tabla 5).

Tabla 5. Modo de preparación de las partes de las plantas de mayor importancia

Modo de preparación/Número de citaciones
Cocción Infusión Jugo Maceración

Verbena litoralis 1 40
Aspidosperma excelsum 29 1 1
Abuta grandifolia 16
Cedrela odorata 16 1
Curcuma longa 15 5
Physalis angulata 9 1 5

Especie

Por otro lado, V. littoralis y C. longa se cultivan en huertos familiares, y P. angulata
tiene distribución amplia, como colonizadora de terrazas aluviales, por lo que ninguna
de las tres corren riesgo de sobre-explotación. Sin embargo, A. excelsum y C. odorata,
son árboles maderables intensamente aprovechadas en el aserrío y en las
construcciones rurales, las mismas que corren el riesgo de sobre-explotación, de modo
que deben ser manejadas con criterios de sostenibilidad por su potencial económico
incrementado.

Los hábitats de estos recursos medicinales son los bosques primarios y los bosques
residuales. También crecen en los bosques secundarios y en las terrazas aluviales
laterales a los ríos e inundados temporalmente. En todos estos escenarios existe una
alta diversidad de especies de importancia económica medicinal, por lo que el potencial
de investigación se hace urgente concretarlo.

Tabla 6. Procedencia de las especies de mayor importancia de uso

Procedencia Hábitat
Espontánea Cultivada

Verbena litoralis 36 Cultivado
Aspidosperma excelsum 31 Bosque primario y secundario
Cedrela odorata 17 Bosque primario y secundario
Abuta grandifolia 16 Bosque secundario
Physalis angulata 15 “Purmas”
Curcuma longa 9 11 Cultivado

Especie
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Especies vegetales con potencial biocida para el control del vector de la
malaria

La Tabla 7 presenta el número de citaciones para las especies biocidas2 , donde Gallesia
integrifolia tiene especial importancia por los efectos repelentes de las hojas y corteza,
luego de secadas y quemadas. En las hojas se reportó aceites esenciales (Akisue
et al., 1994), y estudios recientes indican que el extracto diclorometano de la corteza
posee acción antifúngica de diversos hongos patógenos para el ser humano (Fleixa et
al., 1998). Mansoa alliacea, Petiveria alliacea y Capsicum annuum siguen en orden
de importancia, siendo la última particularmente apreciada por su acción para el control
de insectos. En el Anexo 2 se incluye información etnobotánica con potencial biocida
para el control de los vectores de la malaria.

El fruto de Capsicum annuum es utilizado desde la antigüedad, en toda la región
amazónica, como condimento; pero, también se le atribuye propiedades medicinales
y biocidas (Estrella, 1995), así Bennet (1992) refiere su uso medicinal entre los Cofán,
Quechua, Siona-Secoya y Shuar en el Ecuador, los Bora en el Perú y los Panare en
Venezuela. Entre los estudios de bioactividad, del fruto o “ají” fue aislado la
“capsaicina”, como principal componente químico, flavonoides y alcaloides
esteroidales (Estrella, 1995). Aún no se han estudiado los principios activos y las
propiedades farmacológicas de Mansoa alliacea, pero el fuerte aroma hace suponer
la presencia de aceites esenciales, y los estudios preliminares indicaron la presencia
de alcaloides (Schultes & Raffauf, 1990).

Según Soukup (1986), en el Perú, Petiveria alliacea se usa como vermífugo; mientras
que en Panamá se usa como repelente de insectos (Gupta, 1995), y en Minas Gerais,
Brasil, las hojas se usan como insecticidas (Hirschmann y Rojas, 1990). Se aislaron
diversos compuestos químicos, entre ellos esteroides, terpenoides, saponinas,
polifenoles, taninos y alcaloides (Segelman y Segelman, 1975; De Sousa et al., 1990);
también se ha reportado actividad antibacteriana de los extractos etanólicos al 50%
contra varios microorganismos gramnegativos, y extractos acuosos activos como
antimicótico de varios hongos patógenos de las plantas, como Epidermophyton
floccosum, Mycobacterium tuberculosis y Candida albicans (Von Szczepanski et al.,

2 Son productos naturales de origen vegetal que se clasifican en mímicos de hormonas de
insectos, allomonas e inhibidores de alimentación. Los mímicos son sustancias que tienen
efecto hormonal en los insectos y pueden ser de tipo juvenil, de muda, recortando o inhibiendo
su desarrollo. Las allomonas son sustancias repelentes o tóxicas a los fitófagos. Los inhibidores
de alimentación son sustancias caracterizadas para provocar la suspensión temporal o per-
manente de la alimentación, por ejemplo, la ajugarina, extraído de Ajuga remota (Dale, 1994).
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1972). Similarmente, se detectó que asociada a la presencia de bencil-2-
hidroxietiltrisulfuro, tiene una actividad antimicrobiana contra distintas bacterias y
levaduras (Berdy et al., 1982; Robineau, 1989). Entre otros principios, Roig & Mesa
(1974) reportan la presencia de taninos, glucósidos, saponinas y alcaloides. El principio
tóxico ha sido llamado “petiverina” (Segelman & Segelman, 1975); además contiene
compuestos azufrados, resinas, saponinas y sustancias antimicrobianas (Cáceres
et al., 1991). La presencia de derivados del tiofeno podría ser responsable de la
actividad insecticida, repelente y nematicida (Olaifa et al., 1987; Grainge y Ahmed,
1988).

Como repelente de insectos, también en la Amazonía peruana se usa la semilla triturada
de Bixa orellana (Ramirez et al., 1988). En esta especie, de los extractos de diferentes
partes de la planta, fueron aislados varios carotenoides, flavonoides, diterpenos y un
benzenoide; además se reportaron diversos efectos, entre ellos, la acción antibacteriana
(Gupta, 1995).

Con Chenopodium ambrosioides, conocido como «paico», se han realizado estudios
farmacológicos en relación a su acción antifúngica (Kishore, 1981), y antibacteriana
frente a la Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus (Ross, et al., 1980).
De esta especie se aislaron varios aceites esenciales, identificandose el ascaridol, que
mostró acción antifúngica y antimicrobiana (Gupta, 1995). La dósis letal del ascaridol
en el ratón es de 0.075 mg/k. El aceite del Chenopodium ambrosioides puede presentar
efectos tóxicos por acumulación, aunque pequeñas dosis sean utilizadas en días
independientes (Pousset; 1989, Martindale, 1982). Las observaciones realizadas por
Ayala Flores (1984), entre los Achual, Bora, Candoshi-Shapra, Huitoto, Ocaina, Yagua
y Shipibo de la Amazonía peruana, demostraron el uso común de Ch. ambrosioides
contra Ascaris lumbricoides y Oxyurus vermicularis. Los Quichua, Siona y Kofán
del Ecuador toman una decocción hecha de toda la planta como antielmíntico; los
Quichua además lo utilizan como purgante, por lo que toman nueve días seguidos el
jugo de las plantas aplastadas (Lescure et al., 1987).

Dentro de la composición química y las propiedades farmacológicas del “paico”, la
droga que se extrae de las hojas, frutos y tallos tiene un olor aromático agradable y
contiene 1.5% de aceite de quenopodio y 64.5% de ascaridol (García Barriga, 1992).

El ascaridol es el principal responsable del aroma del «paico», así como también de
sus propiedades parasiticidas y de sus efectos tóxicos. La variada presencia de
sacáridos (pectina), de glucócidos (saponinas, flavonoides), taninos, ácidos orgánicos,
aceites esenciales, lípidos y vitaminas confieren a la planta total un carácter químico
diferente al que tiene exclusivamente el ascaridol, considerado tóxico en dosis
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inadecuadas, aquí radica la diferencia entre el uso de la planta entera y de sus derivados
específicos (Pousset, 1989; Martindale, 1982) (FF).

Los principales componentes químicos identificados en las partes aéreas de
Heliotropium indicum son el alcaloide indicina y, un derivado nitrogenado, la indicina-
N-óxido (Hoque et al., 1976).

Tabla 7. Número de citaciones de plantas biocidas

  Nombre Botánico Familia Botánica Nombre Vulgar Forma de Estructura No. de
    vida utilizada citaciones

Gallesia integrifolia Phytolacaceae Ajos quiro Árbol Hoja 10
Spreng. Harms.
Mansoa alliacea Bignoniaceae Ajos sacha Arbusto Hoja 8
(Lam.) A. Gentry
Petiveria alliacea Phytolacaceae Mucura Herbácea Hoja 7
Will. Marci.
Capsicum Solanaceae Ají Arbusto Fruto 5
annuum L.
Bixa orellana L. Bixaceae Achiote Arbusto Hoja 4
Chenopodium Chenopodiaceae Paico Herbácea Hoja 3
ambrosioides L.
Ambrosia Asteraceae Sacha altemisa Herbácea Hoja 3
artemisioides
Heliotropium Boraginaceae Ucullucui sacha Herbácea Hoja 3
indicum L.
Copaifera paupera Fabaceae Copal Árbol Hoja 3
Jacaranda copaia Bignoniaceae Huamanzamana Árbol Hoja 2
Zebrina pendula Commelinaceae Oreja de tigre Herbácea Hoja 2

El humo de las hojas secas y quemadas de Gallesia integrifolia, Mansoa alliacea,
Petiveria alliacea, Bixa orellana, Ambrosia artemisioides, Heliotropium indicum,
Copaifera  paupera  y Jacranda copaia, así como el fruto seco y quemado de Capsicum
annuum logran la dispersión del mosquito Anofeles, mostrando su efecto biocida
repelente y/o disociador(HH). Sobre los usos de Chenopodium ambrosioides y Zebrina
pendula, los informantes mencionan que toda la planta, macerada y filtrada, se aplica
en los depósitos de aguas estancadas para el control de larvas de Anofeles (Tabla 8).
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Tabla 8. Modo de aplicación de las plantas con potencial biocida

P. alliacea, C. annuum, B. orellana y Ch. ambrosioides son accesibles para el consumo
debido a su alto grado de domesticación, son cultivadas en huertos familiares. Por
consiguiente, estas especies pueden orientarse a la producción masiva como materia
prima; mientras que G. integrifolia y C. paupera proceden de bosques primarios,
estos actualmente sobre-explotadas por la extracción de maderas y de la agricultura
migratoria, entre otros factores, de modo que limita su expansión y distribución
geográfica. Por otro lado, H. indicum y A. artemisioides  son colonizadoras de las
terrazas aluviales o inundables estacionales, con ciclos vegetativos de tres a cuatro
meses, por tanto, con gran potencial productivo de biomasa vegetal después de la
vaciante de los grandes ríos (Tabla 9).

Tabla 9. Procedencia de las plantas  biocidas de mayor  importancia de uso

Modo de aplicación/No. de citaciones
Secado y quemado Maceración en solución

(humo) acuosa
Gallesia integrifolia 10
Mansoa alliacea 8
Petiveria alliacea 7
Capsicum annuum 5
Bixa orellana 4
Chenopodium ambrosioides 3
Ambrosia artemisioides 3
Heliotropium indicum 3
Copaifera paupera 3
Jacaranda copaia 2
Zebrina pendula 2

Especie

Procedencia Localización
Espontánea Cultivada

VGallesia integrifolia 8 Bosque primario y secundario
Mansoa alliacea 7 Bosque secundario
Petiveria alliacea 6 Huertos familiares
Capsicum annuum 5 Huertos familiares
Bixa orellana 5 Huertos familiares
Chenopodium ambrosioides 4 Huertos familiares
Ambrosia artemisioides 4 Terrazas aluviales
Heliotropium indicum 3 Terrazas aluviales
Copaifera paupera 3 Bosque primario
Jacaranda copaia 3 Bosque secundario
Zebrina pendula 2 Bosque primario

Especie
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4. CONCLUSIONES

a. Las especies más reportadas como antimaláricas son Verbena littoralis,
Aspidosperma excelsum, Curcuma longa, Cedrela odorata, Abuta grandifolia y
Physalis angulata.

b. Las especies de mayor importancia como biocidas son Mansoa alliacea, Petiveria
alliacea, Gallesia integrifolia, Capsicum annuum y Chenopodium ambrosioides.
Las investigaciones de su propiedades deben continuarse con la fase de validación
etnobotánica, agronómica y verificando su eficiencia en el control de los
principales vectores de la malaria.

c. Las especies vegetales con potencial biocida tienen posibilidades de uso como
una alternativa porque no contaminan el medio ambiente, como sí ocurre con
muchos insecticidas sintéticos.

d. La aplicación del método TRAMIL, en esta prospección, pudo haber dejado de
lado muchas especies interesantes, pero menos comunes o menos conocidas.
Ellas podrían ser detectadas por otros métodos de prospección etnobotánica.
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