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CONTROL INTEGRADO DE ENFERMEDADES Y PESTES EN LA YUCA 
~ esculenta Crantz) 

J C Lozano* y A Bellotti* 

Introduccion 

La investigacion agrícola generalmente se dirige a estudiar uno o 
varios casos especÍfLcos que se relacionan con el sistema de produccion 
de diferentes especies de cultivo Los resultados de tales investigacio
nes pocas veces se integran en un paquete logico de produccion Recien 
temente sin embargo la investigacion se ha orientado hacia el estudio 
de cultivos específicos no por disciplinas logrando que sea posible 
la integracion de equipos de científicos estudiando un cultivo dado 
lo cual parece mas razonable estos científLcos pueden desarrollar un 
concepto amplLsimo sobre el cultivo y sus problemas lo cual conlleva 
a resultados mas aplicados 

Son varias las razones que soportan la necesidad de llevar a cabo 
un control integrado en el cultivo de la yuca Oianihot esculenta Crantz) 
como requisito indispensable para la estabilizacion en los rendimientos 
con producciones satisfactorias Algunas de ellas son las siguientes 

1 La yuca es un cultivo perenne con indeterminada madurez biológica 
{Jennings 1976) Consecuentemente un problema biotico establecido 
en una región dada {ecosistema) puede perpetuarse 

2 El ciclo vegetativo del cultivo es considerablemente largo {entre 8 
a 24 meses segun la variedad y/o el ecosistema) En un mismo ciclo 
la planta sufre presiones climaticas {sequía bajas o altas tempera
turas etc ) edaficas {deficiencias o toxicidades nutrLcionales 
etc ) y ataques de patogenos insectos y acaros Estas presiones 
y/o ataques varLan en intensidad y magnitud entre un ciclo a otro 
lo cual generalmente depende de las condiciones ecologicas imperan 
tes en cada ciclo del cultivo y de que exista material genetico 
susceptible 

3 La yuca se propaga comercialmente en forma vegetatLva sembrando tro 
zos de tallos lignifLcados La calidad del material de siembra de 
terminada por las presiones climaticas y edaficas y el ataque de pa 
togenos y peste~ {factores negativos a la produccion FNP) ademas 
de la tolerancLa de los genotipos a los FNP del ecosistema influye 
en un alto porcentaje sobre el exito del cultivo en cada ciclo {CIAT 
1979 y 1980) 
Ademas la diseminacion de enfermedades y pestes por el uso de mate 
rial de siembra infectado y/o infestado es mucho mas probable que en 
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cultivo comercialmente propagados por semilla botanica sobre todo 
entre distintos ecos1stemas (Lozano 1977) 

4 Manihot esculenta esta formada de clones domesticados que por m1le 
nios han sido seleccionados por poseer características deseables 
de cada ecosistema sobre todo por su res1stencia a los factores 
negativos a la produccion (FNP) existentes en un ecosistema específi 
co La introduccion de FNP procedentes de otros ecosistemas y/o la 
s1embra de tales clones en otros ecosistemas diferentes de donde 
fueron desarrollados puede causar serios daffos a los clones exis 
tentes en el ecosistema o a aquellos clones que fueron distr1buídos 
a otros s1tios diferentes (Lozano Byrne y Bellotti 1980) 

5 Varios clones de yuca se siembran durante todo el affo en algunos 
ecosistemas y durante períodos largos en otros Consecuentemente 
es comun que exista en la mayoría de los ecos1stemas tejido de di 
ferentes clones a d1ferentes edades y susceptible a agentes bio
ticos durante var1os meses o todo el affo La ausencia general de 
epifitotias en los cultivos trad1cionales o la presencia de proble 
mas bioticos a n1veles de poca o ninguna importanc1a economica es 
debida al equil1brio biologico existente en los ecosistemas el cual 
en lo posible se debe mantener 

6 El ciclo genctico de la yuca es largo {3 affos generalmente) (Kawano 
Pt al 1978) esto demora el mejoramiento varietal a problemas espe 
cíficos e induce a que se prefiera el mejoram1ento genetico con 
caractere• estables 

7 Los cultivadores de yuca necesitan producir su propio material de 
siembra para evitar problemas sanitarios agronom1cos y economicos 
debido a 
a) la baja rata de multipl1cacion del cultivo (5-10 estacas/planta) 

(Lozano et ~1 1977) 
b) la gran fragilidad de las estacas y su sensibilidad al almacena

miento tradicional {las yemas pierden cerca del 407 de su germi
nacion despues de solo 2 semanas de almacenamiento) (Lozano et 
al 1977) y 

e) su dificultad para empacar y transportar por su peso y volumen 
(10 000 estacas que se necesitan para sembrar lha pesan aproxi 
madamente lton y tienen un volumen de 2m3) 

8 Los yuqueros son en un alto porcentaje cultivadores tradicionales 
(Ph1llips 1974) de bajo poder adquisitivo y cultural Los proble 
mas en el cultivo deben de solucionarse con simplicidad pero con 
eficiencia solo posible mediante la integracion de todas las alter 
nativas tendientes a aumentar la producción por el uso de practicas 
culturales adecuadas el equilibrio biologico y la s1embra de geno 
tipos apropiados por el ecosistema 

Pract1cas Culturales 

Las practicas culturales que se deben aplicar al cultivo de la yuca 
no son todas universales pues algunas son específicas a ecosistemas con 
características peculiares Igualmente algunas de ellas pueden aparecer 
costosas o 1noperantes pero debe tenerse como pr1ncip1os generales que 
para el productor de la yuca es mas economice prevenir que curar y que 
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la estabilidad de la 
tiempo Las ~a!ceb 
se ven a la cosecha 

producc1on aceptable debe se~ su meta a t~aves del 
que son el p~oducto economico de mayo~ 'alo~ oolo 
al final de cada ciclo (8 24 meses) 

Las siguientes son algunas p~acticas cultu~ales que aplicadas inte 
gralmente pueden reducir los p~oblemas debidos a los FNP existentes en 
un ecosistema dado y conllevar a altos ~end1mientos en fo~ma estable 

1 Cuando se siembra la yuca inmed1atamente despues de la eliminacion 
de bosques cultivos pe~ennes o transito~ios leftosos pueden ocu~~i~ 
pud~iciones ~adicales severas causadas por patogenos y/o plagas co 
munes en estas especies de plantas (Booth 1977 Bellotti y Schoon
hoven 1978b) El inoculo potencial presente en estos suelos puede 
disminuirse sembrando cereales (sorgo y ma!z por ejemplo) antes de 
la yuca y el1minando al fuego el maximo posible de sus residuos 
~ooth 1977 Lozano y Terry 1977) 

2 La preparacion del suelo para el cultivo de la yuca debe hacerse con 
el mismo esmero que el puesto en otros cultivos tradicionales Como 
la yuca es muy susceptible a los excesos de humedad y a los pat6genos 
que por ello son favorecidos (po~ ejemplo Phytophthora y Pythium spp) 
el drenaje del terreno debe hacerse eficientemente y de acuerdo con 
la precipitacion pluvial y dist~ibucion de las lluvias en el ecosiste
ma Por ejemplo se recom1enda sembrar sobre caballones cuando la 
precipitacion pluvial es mayor de 1200mm/ano el tamafto y la profun 
didad de tales caballones deben ser determinados de acuerdo a la tex
tura del suelo y a la frecuencia de las lluvias ~ooth 1977 Lozano 
y Terry 1977 y Oliveros Lozano y Booth 1974) 

3 Es ampl1amente conoc1do que la calidad del material de siembra es en 
gran parte el responsable del ex1to en cultivos multiplicados vege 
tativamente En la yuca este factor es de los mas importantes en 
la produccion responsable no solo del buen establecimiento del cul 
t1vo (enraizamiento de las estacas y germinacion de las yemas) sino 
de su sanidad y produccion (nume~o de ra1ces come~ciales{planta) por 
unidad de superficie en cada c1clo (CIAT 1979-1980 Lozano ~ al 
1977) 
La cal1dad de las estacas para siembra en yuca depende de ciertas ca
racter!sticas agronomicas (lignificacion pleno grosor segun el clon 
tamafto numero de nudos/est~a corte de los extremos ausencia de 
heridas) de su estado sanitar1o (libres de patogenos sistemicos o lo 
calizados e insectos y acaros que se diseminan por estacas) y de la 
desinfestacion y protecci6n que se le suministre a las estacas con 
fungicidas protectantes antes de la siembra o almacenamiento (Lozano 
et al 1977) 
~ &;neral el material de siembra debe tomarse de plantaciones que 
presenten el maximo de sanidad posible dentro del cult1vo o de la re 
gion de plantas vigorosas de 8 15 meses de edad tomando la zona mas 
lignificada del tallo y preparando estacas de 20 30 cm por medio de 
cortes transversales directos Se debe de.echar todo trozo de tallo 
que presente necrosis (decoloraciones) chanc~os tumores agallas 
galer!as y/o presencia de insectos (escamas barrenadores etc) Las 
estacas infectadas o infestadas pueden contaminar las ramas durante 
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el periodo de almacenamiento (Vargas 1977) El material debe ser 
tratado luego con fungicidas e insectic~das para su desinfestac~on y 
proteccion (captan y benomil 3 OOOppm de cada producto y aldrin al 
2 57 por espolvoreo de lgr/estaca) Debe en lo posible evitarse el 
almacenamiento de las estacas o si es necesar~o este debe hacerse 
adecuadamente (CIAT 1979 1980 Lozano et al 1977) 

4 La siembra de la estaca debe ser hecha en forma apropiada pues de 
su posicion puede depender un enraizamiento satisfactor~o con buena 
distribucion de raíces (Toro Castro y Celis 1976) Esto puede con 
llevar a un buen desarrollo radical a obtener plantas v~gorosas que 
resisten mas a los problemas bioticos y a que en la cosecha se faci 
lite el arranque Cuando esto se relaciona con el dano mecanice que 
pueda causarse a las raíces al arranque la aparicion de deterioracio
nes f~siologicas y microbiales obviamente se restringe (Booth 1976 
Lozano Cock y Castano 1977) 
Cuando se siembra en areas con altas temperaturas o durante los pe 
riadas mas secos del ano, pueden ocurr~r perdidas considerables por 
el efecto del calor del suelo sobre la estaca si esta es colocada 
horizontalmente Si la estaca se coloca en forma obl~cua o verti
cal la accion del aire sobre el extremo superior de la estaca plan 
tada reduce el efecto del calor del suelo sobre la estaca y la man 
t~ene a temperaturas tolerables 
Se debe tener en cuenta que el punto termico de inact~vacion de las 
yemas de las estacas de yuca es de aprox~madamente 52 5 C/lOmin (CIAT 
1974) ademas el calor excesivo puede herir la estaca plantada de
Jando puertas de entrada a patogenos del suelo 

5 La eliminacion de las malezas en toda plantacion de yuca const~tuye 
una labor esencial para el cultivo debido a que esta es una especie 
poco corpet~tiva (Doll 1978) Ademas el buen control de malezas 
restringe la mult~pl~cacion de patogenos y pestes en los hospederos 
que crecen dentro de la plantac1on permite una buena circulacion de 
a1re entre surcos y plantas y facil~ta la evaporac1on del agua llu 
v1a por acc1on de la energía solar esto indudablemente restr~nge 
las humedades relativas altas (cercanas a la saturacion} que favo 
recen generalmente el establecim1ento de patogenos en el hospedero y 
propenden a veces la mult1plicacion 9e algunas especies de ~nsectos 
y acaros Sin embargo tamb1en se debe tener en cuenta que algunas 
malezas pueden ser plantas nectiferas ind1spensables para la al~men 
tac1on y albergue de algunos insectos beneficos Como su elim1na 
c1on podrta dism1nutr las poblaciones de estos insectos ser1a 1n 
dispensable estudiar a las malezas tamb1en baJo estos puntos de vis
ta quizas el dejar areas o faJaS con malezas dentro de grandes ex
tens1ones de yuca (en Bras1l por ejemplo} podr1a traer muy buenos 
beneficios al equilibrio b1olog~co 

6 Las 1nspecciones periodicas a los cult1vos de yuca son altamente re
comendables no solo para determinar labores culturales necesarias 
y oportunas (mejorar drenaJeS hacer desyerbas etc ) sino para 
entresacar pl,ntas o partes de plantas que muestren s1ntomas o ata 
ques de enfermedades (virus m1coplasmas etc ) y de insectos (esca-
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mas mosca del ~ogollo) que afecten en forma localizada o indivi 
dualmente a un bajo porcentaje de las plantas presentes dent~o de 
una plantacion Estas plantas deben sacarse de la plantacion pre 
feriblemente en bolsas de polietileno para evitar la disem1nacion 
del problema biotico ellas deben eliminarse por ac~oo del fuego 
Ademas por las inspecciones period1cas se pueden predecir epif1to 
tias causadas por patogenos e insectos esto permite planificar las 
medidas adecuadas y oportunas de control Una exten•ion de lSha 
de yuca justificaría la labor de un obrero permanente para que eje
cute muestreo de plagas y enfermedades y vigilancia agro-fitosani 
taria 

7 La cosecha debe planificarse teniendo en cuenta su utilizacion irune 
diata de acuerdo a la demanda pues las raf.ces de la yuca sufren 
deterioraciones fisiologicas y/o microbiales al poco tiempo despues 
de la cosecha (Lozano Cock y Castano 1977) Igualmente debido 
a que tales deterioraciones se incrementan en incidencia y sevcri 
dad por los danos mecanices que ocurren a la cosecha empaque y 
transporte (Booth 1977) estas operaciones deben estar dirigidas 
a m1n1mizar tales danos 
Recientes investigaciones sobre el almacenamiento de ra1ces frescas 
de yuca sugieren que la deter1oracion fisiologica es un proceso bio
químico (Lozano Cock y Castafto 1977 CIAT 1980) que puede contro
larse mediante la poda de las plantas tres semanas antes de la co 
secha o almacenando las raíces en bolsas plasticas selladas para que 
mantengan una humedad ambiental saturada y evite la desh1dratacion 
La deterioracion microbial se ha prevenido tratando por iruners1on 
las ra1ces frescas con soluciones de fung1c1das protectantes (Maneb 
8 OOOppm por ejemplo) (Lozano,_Cock y Castafto 1977) 

8 Los res1duos de cosecha dejados en el suelo pueden servir como me 
dio para que se propaguen pestes y patogenos que causan danos seve
ros en s1embras sucesivas de yuca (larvas de Coleoptera Rosell1nia 
spp Armillariella spp etc ) Su eliminacion sobre todo en cuanto 
se refiere a socas tallos y raíces de desecho puede ayudar a roan 
tener un nivel baJO de pudr1ciones radicales o de daftos debidos a 
1nsectos por varias siembras consecutivas (CIAT 1979 Lozano 1977) 
La determ1nac1on del porcentaje de pudriciones radicales debidas a 
ataques de patogenos y/o pestes sobre todo en suelos ricos en roa 
ter1a organica ayuda a determ1nar la necesidad de una rotacion del 
cult1vo o el descanso del terreno Generalmente s1 las pudriciones 
rad1cales a la cosecha son mayores del 37 es necesario hacer esta 
pract1ca cultural con el f1n de dism1nuír la 1nfestacion del suelo 
Al rotar con otros cultivos es prefer1ble usar gram1neas ya que 
otras plantas cultivadas (friJol algodon etc ) pueden cambien ser 
hospedantes de pestes comunes a la yuca (Lozano 1977 Lozano y 
Booth 1974 Lozano y Terry 1976) Sin embargo los insectos troza 
dores del maíz y sorgo pueden tambien atacar a plantas jovenes de 
yuca En este caso lo conveniente sería usar cebos toxicos o asper 
Jar al suelo con patogenos de dichos insectos antes de la siembra 
(Bellotti y Schoonhoven 1978b) 
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o ~n muchas areas_con precipitaciones altas durante el perLado lluvia 
so y con períodos fríos debidas al invierno de las zonas semisubtro
picales la programacion de la siembra es una practica aconsejable p 
para escapar al ataque de enfermedades y/o pestes durante los perLo 
dos mas cr~ticos de crecimiento en cada cLcla del cult1vo (los pri 
meros 6 me es despues de la siembra) y de la ocurrencia de estos pro 
blemas bioticos (Lozano 1977 Lozano y Terry 1976) Par siembras 
perLodicas durante varios ciclos y a traves de vario~ anos se puede 
determinar los períodos apropLados de siembra y ayudar en la plani
ficacion del programa de siembra para ecosistemas específicas 

10 Las siembras consecutivas durante periodos largos o durante todo el 
ano pueden indUCLr a que el inoculo potencial de los patogenos y de 
las pestes se incremente progresivamente y a que aparezcan ataques 
severos sobre todo en las siembras mas recientes La interrupci6n 
de las siembras del hospedero por algunos meses serLa lo mas conve 
nLente Tambien podrian reduc1rse los danos sembrando estacas lar 
gas mas de 50cm pues al germinar varias de sus yemas algunas esca 
paran al ataque de las pestes las plantas pronto lograran un desarro
llo similar al de las plantaciones vecinas sembradas anteriormente 
alcanzando una tolerancia mayor en un periodo relativamente corto 

11 La siembra intercalada con otras especies de cultivos se ha regis 
trado corno uno de los factores responsables de la baja presencia de 
problemas bioticos en los cultivos tradicionales del tropico Esta 
ayudado con el usa comun de diferentes genotipos de yuca en el mismo 
sistema de cultivos asociados logicarnente influye mucho a que los 
problemas bioticos sean relativamente de poca importancia econornica 
en loq cultivos mas tradicionales de yuca del tropico El sistema 
debe mantenerse en lo posLble en aquellas areas en donde la utiliza 
cLan de la yuca sea tradicional de pan coger para el sustento de 
las familias campesinas Investigaciones al respecto podrian llevar 
a 1nteresantísirnas conclusiones sobre equilibrio biolog1co 

12 El espaciamiento apropiado del cultivo en una plantacion dada no 
solo evita la formacLon de microcl1mas favorables a la propagac1on 
de patogenos y pestes sino que puede reduc1r su disemLnacion entre 
planta y planta (sobre todo en caso de insectos poco rnotLles esca 
mas) Un buen espaciamiento entre plantas puede lograrse disminu 
yendo el numero de plantas/unidad de superficie sembrada o rnodif1 
cando el sistema de siembras en surcos (por eJemplo surcos pares 
distanciados O Sm entre sí y 2 Om entre pares) La conven1encia 
de esto debe ser estudiada en cada ecosistema de acuerdo a la ferti 
lidad del suelo clon(es) usado(s) sistemas de cosecha etc 

13 Al igual que en todo cultivo la suplernentac1on del mejor suministro 
nutrLcional (abonamientos) y el balance hidrico crLticos al suelo 
permite un desarrollo vigoroso de las plantas que log1camente con 
lleva a una tolerancia mayor a los problemas bLoticos existentes en 
un ecosistema dado Esto debe estar determinado por estudios eco 
nom1cos que JUstifiquen el uso de tales practicas y los niveles 
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¡frecuencias da_su apl~cac~on en general se recomienda que los 
lotes destinados para la obtencion del material vegetati~u para siembras 
posteriore• reciban tratam~entos preferenciales 

14 Deb~do a 1~ gran po~ibilidad de que los problemas bJo~lcos puedan 
perpetuarse en un ecosistema dado el establec~m~ento y el cumpli
m~ento de medidas cuarentenar~as estrictas sobre la introduccion 
de mater~al de propagacion (sexual o asexual) es de gran importan 
cia (Lozano 1977) En general se recomienda que solo instLtucio
nes oficiales sean autorizadas para la ~ntroduccion de materLal de 
propagacion de yuca que el material provenga de cultLvo de meriste 
mos y el sexual de plantaciones cuya sanidad ha sido observada por 
especialLstas var~as veces durante su ciclo vegetativo 

15 La utili?acion de trampas de luz son~cas cebos toxicas pheromonas 
rayos gama y equis para esterilizacLon hormonas etc deben te 
nerse en cuenta ~n la programac~on del control cultural durante los 
d~ferentes ciclos del cultivo y de acuerdo al problema biotLco a 
controlar durante los diferentes ciclos del cultivo y de acuerdo al 
problema biot~co a controlar el ecos~stema y la fact~bilidad de su 
eJecucion en la zona (Bellotti y Schoonhoven 1979 y 1978b Bellotti 
Reyes y ArLas 1980) 

Control Biologico 

Debido a que la yuca tiene un cLclo de produccLon comercial tan 
largo (8 a 24 meses) reduce la posibilLdad economica de todo control 
qu!mLco de enfermedades y pestes por medio de aspersiones al cultivo con 
pesticidas Sin embargo esta caracter!stica y el hecho de que la planta 
de yuca tiene la capacidad de recuperarse de ataques de patogenos y pes 
tes una vez cesa la pres~on biotica hacen que el control biologLco (sobre 
todo de pestes) en el cultivo pueda funcLonar extraordinariamente (Bello 
tt~ y Schoonhoven 1978b BellottL Reyes y Arias 1980) Igualmente son 
muchos los agentes beneficos existentes en el cultivo de la yuca (se han 
encontrado alrededor de 30 agentes parasitos predatores y patogenos del 
Ertnnv~s ello) (BellottL Reyes y Arias 1980) Estas ventajas deben ser 
aprovechadas por el cultivador de yuca El control b~olog~co debe cons 
tituLr uno de los princLpales soportes del control integral de pestes y 
enfermedades 

Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a mantener el control 
biologico natur~l existente y a enrLquecerlo inc~entando sus poblacio 
nes beneficas nativas e introducLdas 

1 Los insecticidas son componentes val~osos del control Lntegrado solo 
deben aplicarse cuando los otros factores de control no sean sufL 
cientes y cuando se esta seguro que el ataque de una plaga o enfer 
medad e~te causando mermas en los rendimientos (Bellotti Reyes y 
Arias 1980 Lozano 1978) Debe de reducLrse la aplLcacLon de pes 
ticidas al maximo posible Si por la ap1ricLon de una ep~fitotia es 
to se hace ~n<hspensable •olo se deben aplicar pestLcidas espec!fi 
cos al problema biotico deben preferLrse aquellos productos selec 
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tivos que tienen poco o 
(Bellotti y Schoonhoven 

ningun efecto letal sobre agentes beneficos 
1978 BellottL Reyes y Arias JQ~r 

2 En el ecosistema se debe hacer un LnventarLo detallado sobre los in 
sectas acaros y microorganismos benefLcos al igual que sobre las 
pestes en~ermedades hospederos y fuentes alLmenticias de pestes y 
patogenos Las evaluaciones sobre los da~os causados por los dife
rentes problemas bLoticos del ecosistema sumLnistraran informacion 
para establecer prioridades y desarrollar los programas respectLvos 
de control biologico 

3 Los estudios ecologicos que tiendan a explicar la relacion parasLto 
plaga medio ambiente suministraran informacion •aliosa sobre las 
estrategias de control biologico en el ecosLstema 

4 El control biologico nativo puede mejorarse favoreciendo el aumento 
poblacional de las especLes nativas ma~ beneficas mediante el siste 
ma de crLa masal liberacion y colonLzacion (Bellotti Reyes y Arias 
1980) Este control biologico nativo puede tambien ser ayudado por 
la Lntroduccion de nuevas especies beneficas aun mas eficientes que 
las nativas que se adapten a las condiciones ecologicas de la region 

S Aunque la agricultura moderna tiende a usar el sistema de monocultivo 
unLvarictal (clonal) nuestras experiencLas con el cultivo de la yuca 
nos inducen a recomendar como de gran importancia para el control bio 
logico la SLembra multivarietal (clonal) ya sea en monocultivo o en 
asociacLon con otros La variabilidad genetica de los clones de yu 
ca en una plantacLon definitivamente restringen la multiplicacion 
asemica de las pestes y de los patogenos mantenLendo su inoculo po 
tencLal a niveles bajos Esto restringe toda posLbilidad de epifito
fias 

6 Se deben elimLnar los hospederos alternantes de patogenos y pestes 
existentes en las plantaciones (PoLnsetia pulcherrima) hospedero 
del agente causal del superalargamLento etc) al igual que toda fuen 
te de alLmento de pestes y patogenos (las hojas del caucho alimentan 
al gusano cachan los frutos en descomposicion alimentan a la mosca 
de la fruta las raLees de desecho alimentan a patogenos del suelo 
etc ) En el ecosistema se debe divulgar sobre las ventajas de estas 
labores con el fin de restringir su existencia al mínimo posible 
Si los hospederoq no se pueden eliminar por er de importancia econo 
mica en el ecosistema (el caucho en Malasia por ejemplo) se debe 
procurar que en tales cultivos tambien se realicen programas integra 
dos de control de enfermedades y pestes 

7 La liberación de insectos irradiados o de h1bridos interespecÍf1cos 
de plagas al cultivo no se ha intentado en yuca pero podrLa ser 
un excitante control biologico para el futuro La aspersion al sue 
lo con bactPrias hongos virus patogenos de insectos y de agentes 
patogenos que Viven en el suelo es otro excitante campo que debería 
investigar•e 
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rontrol Var1etal 

La estabil1dad en los rendim1entos a traves del tiempo en un ecosiste 
roa dado depende no solo de las presiones a los diferentes FNP existentes 
en el ecosistema sino tambien de la capacidad genetica de los clones de 
yuca para resistir a estas presiones Debido a la seleccion reg1onal apli 
cada al cultivo de la yuca desde milenios y a que los clones han sido per 
petuados vegetativamente existe una gran interacc1on genotipo ecosistema 
Un clon que muestre buena adaptacion y tolerancia en un ecosistema dado 
puede ser severamente afectado por los FNP existentes en otro ecosistema 
diferente cuando es introducido Consecuentemente en un ecosistema da 
do se debe preferir la utilizac1on de los mejores clones reg1onales sobre 
los introducidos las introducciones deben hacerse espec1ficamente para 
mejorar geneticamente los clones regionales mas promisorios o porque pro 
ceden de ecosistemas similares con iguales FNP Los programas de mejo 
ram1ento deben descentralizarse y hacerse en base al concepto ecosistema
especif1dad clonal tratando de localizar estos programas en regiones 
seleccionadas despues de amplios estud1os agro socio economicos (Lozano 
Byrne y Bellotti 1980) 

El concepto de seleccion y evaluacion varietal debe ser mult1ple 
involucrando con igual nivel de importancia los sigu1entes parametros 
generales de evaluacion 1) buen rendimiento (como raíces frescas o 
como follaje segun su ut1lizacion) 2) alta produccion y calidad del 
material vegetat1vo (estacas) para siembra y 3) calidad de las ra!ces 
aceptable de acuerdo a los requerimientos socio economicos de la region 
Los clones que mejor manifiesten estas tres cualidades seran los que 
posiblemente muestren una mayor estabilidad a traves del tiempo ya que 
podran ser los que preferiran los agricultores de la region 

La evaluac1on clonal debe ser dirigida a identificar genotipos con 
res1stenc1a amplia a un mayor numero de los FNP existentes en el ecosis 
tema mediante evaluaciones de campo en localidades en donde los FNP 
sean mas frecuentes y severos Estas evaluac1ones deben ser integrales 
involucrando todos los FNP que ocurran en el sitio de evaluacion y 
deben consistir de var1os ciclos consecutivos (CIAT 1979 y 1980 Lozano 
Byrne y Bellott1 1980) Lo anterior no elim1na la conveniencia de eva 
luaciones sobre problemas espec!ficos con probada importancia en el eco
sistema ya que en esta forma se estan tamb1en identificando genes de 
resistenc1a para solucionar deficiencias en clones con una amplia resis
tencia a varios FNP del ecosistema 

La resistenc1a varietal obv1amente beneficia los programas de control 
biologico ya que ampl1a el nivel de dafto econom1co fac1litando el incre 
mento de agentes benef1cos y reduce o elim1na la necesidad de apl1car 
pest1cidas En yuca el ataque de Erinnyis spp puede causar hasta un 
40/ de defoliacion sin causar daftos economicos esto permite retrasar 
la aplicac1on de insecticidas para u control o usar otros metodos de 
control compatibles con el equilibrio biologico 
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Las anteriores-recomendaciones generales para llevar un con~~nl inte 
grado en el cultivo de la yuca deben ser complementadas con el soporte 
cientrfico que las entidades de investigacion suministran al agricultor 
y al empresario si el producto final es para procesar De esta comple 
mentacion y de la racional aplicacion de las medidas aqu"t- sugeridas de
pende en gran parte el exito de la produccion de yuca a traves del tiem
po en una reg1.cn o en un pa!s 
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