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Resumen 

La yuca es un cultivo trad1c1onal en Ecuador En su mayor parte es producida por 

pequenos agncultores y se vende al mercado de consumo fresco Sus rend1m1entos de mas 

de 1 O ton/ha están muy por deba¡o de los obtenidos en ensayos hechos en el m1smo Ecua 

dor Aunque la yuca segUira Siendo un componente en la d1eta de los ecuatonanos es po

co probable que la demanda de yuca fresca aumente en los anos vemderos y su 1m portan 

c1a d1etét1ca no es notable ya que representa menos del tres por c1ento de las calonas 

totales 

Actualmente Ecuador Importa aproximadamente 90°/o del tngo que utiliza el cual 

es subs1d1ado con mas de 700 millones de sucres/ano para que haya pan barato en el pa1s 

En los ultimas anos los subs1d1os han aumentado y la fuga de d1v1sas se ha elevado por 

enc1ma de 180 m1llones de sucres/ano A pesar del gran esfuerzo de me¡oram1ento del 

trigo en el pa1s todav1a predomman las 1mportac1ones Segun los datos d1spombles pare 

ce muy factible reemplazar por lo menos 10°/o del tngo Importado con harma de yuca 

de alta calidad en el proceso de pamf1cac1ón 

En los ult1mos d1ez anos la producción av1cola y porcma del pa1s se ha Incrementado 

vert1g1osamente ln1c1almente la d1spomb1hdad de fuentes de energ1a para los alimentos 

balanceados sat1sfac1a la demanda pero hoy en d1a la producciÓn nacional no es suf1c1en 

te y por lo tanto tiene que recurnr a la 1mportac1ón de granos Está b1en comprobado 

que la yuca puede ser utilizada como fuente de energ1a en los alimentos balanceados y 

los prec1os de la yuca seca son competitivos con las otras fuentes de energ1a razon por la 

cual se cree que es factible promover el uso de ésta en alimentos balanceados 

El mcremento del uso de la yuca en forma de harma pamficable esta l1m1tado por 

falta de buena tecnolog1a para el secamiento natural y por una estructura de prec1os art1 

fic1ales desfavorables a la yuca El uso de trozos de yuca secos en al1mentos balanceados 
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está bastante limitado deb1do a la tecnolog1a de secamiento rud1mentana y el abastec1 

m1ento errat1co de ra1ces Esto ultimo se debe prmc1palmente a los prec1os mestables y a 

la poca garantla de venta para el productor o agncultor 

Después de analizar la SituaciÓn se h1c1eron las s1gu1entes recomendaciones en su 

orden 

a) Hacer un estudio mas profundo sobre la demanda potencial 

b) Establecer plantas comerciales de secam1ento solar para produc1r trozos secos y 

garantizar prec1os de sustentaciÓn 

e) Probar la me¡or tecnolog1a de producc1on a mvel de finca 

d) Desarrollar me¡ores metodos de secamiento natural para producir harma de 

yuca pan1f1cable 

e) Realizar programas de mvest1gac1on para me¡orar los rend1m1entos 

f) Mediante polit1cas favorables al cultiVO fomentar la producciÓn y uso de la 

yuca en alimentos balanceados 

g) Fomentar el uso de la tecnolog1a para producir harma pamf1cable una vez se 

disponga de ella 
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CCM~IT 
Introducción 

CENTRO DE" DOcUMENTACION 

En los ult1mos d1ez anos el Ecuador ha vemdo aumentando sus 1mportac1ones de tn 

go y otros granos tanto para la ahmentac1on humana como ammal lo cual trae como con 

secuencia una fuga de d1v1sas Dadas la 1mportanc1a y potencial de la yuca como ayuda en 

la soluc10n de este problema se dec1d1ó grac1as a la IniCiativa y patrocm1o del Serv1c1o 

Internacional para el Desarrollo Agropecuano (SIDA) realizar un estud1o md1cat1vo del 

rumbo a segu1r con este cultivo en el mencionado pa(s 

El presente traba¡o comprende algunas cons1derac1ones generales y un breve anahs1s 

de la s1tuac1on actual del cultivo y del mercadeo de la yuca en el Ecuador as1 como tam 

b1én las recomendaciones mas Importantes para el desarrollo fomento y comerc1al1zac1on 

de este producto 

Tales recomendaciones están basadas en vanas fuentes de mformac1ón en una g1ra 

de reconoc1m1ento a las pnnc1pales áreas productoras de yuca de la costa y del sur del 

pa1s as1 como tamb1en en entrevistas con agncultores y empresanos de la mdustna de 

al1mentos balanceados para animales En la g1ra part1c1paron dos profesionales del lnst1 

tuto Nac1onal de Investigaciones Agropecuanas (INIAP) y un equ1po mult1d1sc1phnano 

mtegrado por cmco profesionales del Programa de Yuca del Centro Internacional de 

Agncultura Tropical (CIAT) 
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la yuca en Amenca latma 

la yuca es un cultivo de ongen amencano que se cult1va en cas1 todo el trop1co ba¡o 

de las Amencas y el Can be Aproximadamente un 6°/o de las calonas que se mg1eren en 

esta reg1on prov1ene de la yuca la cual se consume pnnc1palmente en las áreas rurales po 

bres donde la carenc1a de calonas es cron1ca Este es uno de los cultivos mas ef1c1entes en 

la producción de carboh1dratos pero su mane¡o postcosecha es d1f1c1l 

La 1mportanc1a de la yuca para consumo humano d1recto depende mucho de su 

capac1dad para competir con otros alimentos energetlcos d1spon1bles en los mercados ur 

banos Su volumen su rap1do detenoro despues de la cosecha y su ba¡o valor al venderla 

al peso son caracter1st1cas que resultan en margenes de mercadeo muy altos estos pueden 

llegar hasta el 300° /o de los prec1os a mvel de finca 

En camb1o cuando la yuca es procesada como ocurre en Bras1l el producto seco 

resultante se constituye en la fuente energet1ca de menor costo en el sector urbano En la 

d1eta de ese pa1s la yuca es una de las pnnc1pales fuentes de calonas Podna dec1rse sm 

temor a equivocarse que la yuca una vez procesada es una fuente pnmord1al de carboh1 

dratos a un costo ba¡o por un1dad de producc1on y t1ene un gran potencial en mercados 

alternativos como sustituto de la harma de tngo como fuente de carboh1dratos en ah m en 

tos balanceados para ammales como alm1don mdustnal como matena pnma para la 

obtenc1on de etanol y otros usos que sena proh¡o enumerar 

Para que la yuca pueda competir en muchos de los mercados alternativos en Amen ca 

Latina es necesano que su prec1o d1smmuya Para que ésto suceda es md1spensable em

plear una tecnolog1a me¡orada que garantice rendimientos buenos y rentables ademas de 

SIStemas de procesamiento adecuados y mercados estables 
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Aunque la mvest1gac1on sobre este cultivo ha s1do relativamente escasa la mas rec1en 

te md1ca que existe un potencial enorme para aumentar los rend1m1entos sobre su mvel 

promedio actual de 11 ton/ha Sm embargo de nada semna la sola apl1cac1on de una 

tecnolog1a me¡orada en yuca s1n una complementarla de procesamiento ya que se corren a 

el gran nesgo de saturar los mercados con el consigUiente 1m pacto negativo en los mgresos 

del agncultor 

S1tuac16n actual del mercado de la yuca en Ecuador 

La yuca es uno de los cultivos trad1c1onales explotados durante s1glos en el trop1co 

ba¡o del Ecuador La s1embran prmc1palmente los pequenos agncultores qUienes no em 

plean los msumos propios de la tecnolog1a agncola moderna ademas los sectores publl 

co e 1ndustnal no han mostrado mterés en el cult1vo n1 han hecho esfuerzo mnguno por 

cambiar esta s1tuac10n Como consecuencia los datos sobre producc1on y uso de la yuca 

en Ecuador son escasos y poco confiables 

El Mm1steno de Agncultura por e¡emplo estimo la producciÓn global para 1974 en 

837 000 toneladas por ano con un promedio de rend1m1ento de 17 ton/ha lo cual es rela 

t1vamente alto SI se compara con el promedio mund1al de 10 ton/ha En camb1o un anal! 

s1s de los datos del censo agncola de 1974 md1ca una producc1on total de solamente 

137 000 toneladas con un rend1m1ento promedio tan ba¡o como 6 ton/ha (Lynam comu 

mcac1on personal) Posiblemente este ult1mo est1mat1vo de producc1on total esta mas cer 

cano a la realidad aunque el rend1m1ento es considerablemente mfenor al estimado por 

Luzunaga (1976) de 1 O 12 ton/ha el cual es mas aceptable Estas c1fras concuerdan con 

el estimativo de la F AO en 1980 de una producc1on total de 185 000 toneladas con rend1 

m1ento de 9 ton/ha De estos datos se concluye que el rend1m1ento promedio esta cerca 

de 10 ton/ha y la producc1on total alrededor de 150 000 ton/ano Tampoco ex1sten c1 

fras fac1lmente accesibles sobre los diferentes usos de la yuca producida Aunque esta se 
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constdera un culttvo de subststencta todo parece mdtcar que la mayor parte de la produc 

ctón es vendtda fuera de la fmca Segun mformacton de vanas fuentes se estima que el 

73° jo de la producctón total va al mercado fresco 9° /o para secamtento y venta a la 

tndustna de alimentos balanceados para antmales o para transformac10n en almtdon y un 

8°/o para uso en la proptedad rural y el resto como desperdtcto El afrecho subproducto 

en la extraccton del almtdon tambtén se usa como alimento por parte de la mdustna de 

alimentos balanceados 

El precto de la yuca a mvel de fmca es altamente vanable (S/ 800 3000/ton El mas 

alto es para cantidades limttadas de yuca fresca de alta caltdad para consumo humano y 

el ba¡o al consumtdor (S/ 800 1000/ton) para otros mercados En los centros urbanos la 

yuca fresca se vende al consumidor a un m1n1mo de S/6/kg {S/6000/ton) o mas Los 

margenes de mercadeo son muy amplios en el caso de yuca fresca La yuca seca para la 

tndustna de concentrados se vende entre S/4000 y 4800/ton (1 tonelada de yuca fresca 

produce 350 3 70 kg de yuca seca) El almtdon que reqUiere mas elaboracton en el proceso 

de extracc10n se vende a prectos de S/10000 12000/ton y el afrecho como subproducto 

a S/3500/ton {1 tonelada de yuca fresca produce aproximadamente 200 kg de almtdon y 

150 kg de afrecho) 

Sttuactón de los productos que comptten con la yuca 

En Ecuador la yuca es actualmente una fuente barata de calonas particularmente en 

el caso de yuca seca y su mayor potenctal radtca en el aumento de su utdtzacton como 

fuente de carbohtdratos Para mcrementar su empleo como fuente carbohtdratada su 

precto debera compettr con el de otras fuentes de carbohtdratos usadas en el pats Estas 

son actualmente el matz el tngo el arroz y el almtdon Importado 
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Entre los alimentos que se consumen como grano el arroz es el prefendo parece 

Improbable que la yuca pueda sustitUirlo as1 sea a un prec1o mas favorable sm embar 

go las pos1bi11dades de sust1tuc1on son me¡ores en el caso de otras fuentes de carboh1dra 

tos La harma de tngo producida pnmord1almente con tngo Importado esta altamente 

subsidiada por el gob1erno con algo mas de S/ 700 m1llones al ano y consecuentemente 

sus prec1os son artifiCiales (Cuadro 1) Aunque los mol meros compran el tngo 1m portado 

a S/ 3000/ton (aproximadamente 300 000 ton/ano) el costo real es de S/ 6000/ton para 

el tngo 1m portado y S/ 7000 para el nac1onal Esto s1gn1f1ca un subs1d1o de S/ 2700/ton 

Los prec1os de la harma estan un poco por enc1ma de los S/ 5000/ton sm embargo el 

costo real es algo supenor a los S/ 7000/ton 

Los costos de producc1on de harma de yuca de alta calidad no son muy conocidos en 

Ecuador pero los altos prec1os pagados por la harma de tngo para pan1f1cac10n compara 

dos con los prec1os actuales de la yuca sugieren que hay una pos1b1lldad muy real de 

sustitUir parcialmente la harma de tngo por harma de yuca 

En Ecuador se s1embra ma1z de tipos hannoso y duro para consumo humano y para 

allmentac10n ammal respectivamente El prec1o m1n1mo del ma1z duro es sostemdo 

ofiCialmente a un n1vel de S/ 5600/ton (20°/o humedad y 3°/o de Impurezas) por la 

Empresa Nacional de Almacenamiento y Comerc1allzac1on (ENAC) la cual lo com 

pra lo seca y lo hmp1a para luego venderlo al publico y a fabncantes de concentrados a 

S/ 7300/ton (12 14°/o de humedad) Estos precios son m1mmos y tienden a superar estos 

n1veles entre octubre y marzo con prec1os a mvel de fmca de S/ 6500 7000/ton en febrero 

y abnl cuando los compradores pagan S/ 7600/ton por ma1z seco y hmp1o Deb1do al 

hecho de que la yuca t1ene ba¡o contenido de protema la yuca seca se paga normalmente 

a un prec1o 20° /o por deba¡o del prec1o del ma1z Los prec1os actuales de la yuca seca la 

hacen lo suf1c1entemente atractiva como para sust1tu1r al ma1z Segun la Asoc1ac1on de 

Fabncantes de Alimentos Balanceados (AFABA) sus necesidades de ma1z fueron de 

) 
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212 000 toneladas en 1980 y la oferta solo fue de 147 000 toneladas lo cual demuestra 

claramente un gran def1c1t Aun en el ano 1981 excelente para producc1on de ma1z se 

estan lmportdndo cantidades aprec1ables de este grano lo cual sug1ere que en el futuro el 

pa1s va a sufm grandes def1c1ts de carboh1dratos pan d1ctas balanceadas s1 no se realizan 

programas para aumentar su producc10n 

En la dccada de los setenta la poblac1ón porcma se dupl1co la de ponedoras secua 

druphco y la de pollos de engorde se mult1pl1co por d1ez Este sector de producc1on con 

sume mas del 90° /o del total de Id producc1on del ma1z duro El crec1m1cnto del sector 

av1cola y porcmo es tan rap1do que parece poco probable que la producc1on de ma1z 

pueda satisfacer la creciente demanda y que el aumento en la producción de yuca pueda 

llevar a un desequ1l1bno entre oferta y demanda En lo referente al alm1don aunque 

hay not1c1a de algunas 1mportac1ones estas no se pud1eron prec1sar como para que mere 

c1eran mayor atenc10n S m embargo vale la pena avenguar acerca de este rubro dada su 

1mportanc1a para las mdustnas petrolera textil papelera de pmturas y otros 

Sistemas trad1c1onales de producc10n de yuca 

En Ecuador la yuca es cultiVO del agncultor pequeno y med1ano Una encuesta 

md1co que cas1 el 70°/o de las fmcas productoras de yuca en tres zonas del occidente 

ecuatonano tuv1eron extensiOnes mfenores a 10 ha (Luzunaga 1976) En el litoral 

aproximadamente la tercera parte de la yuca se s1embra en monocultivo mientras las 

otras dos terceras partes se s1embran en asoc1ac1on con ma1z ma1z y algodon y ma1z con 

mam En el sur-occ1dente (prov1nc1a de LoJa) se produce la yuca en monocultivo pero 

tamb1en se encuentra en asoc1ac1on con ma1z con fn¡ol comun y con man1 

Las condiCiones chmat1cas baJo las cuales se cult1va la yuca son altamente vanables 

en cuanto a la precipitaCIÓn anual la cual es de 2000 a 4000 mm en P1chmcha 

1500 2000 mm en Los R1os y 600-800 mm en Manab1 En la provmc1a de LoJa vana de 



9 

400 mm hasta mas de 1000 mm de acuerdo con la topograf1a quebrada de esta reg1on 

Debido al def1c1t h1dnco en partes de las provmcJas de Manab1 y Lo¡a se encuentra en 

ellas yuca con nego por gravedad mientras en las otras provmc1as la s1embra es ba¡o 

condiCiones de temporal M1entras la radJacJon solar es abundante en Manab1 y Lo¡a y 

normal en Los R1os parece ser limitada en P1chmcha debido a la permanente nubosidad 

Los suelos de las reglones productoras de yuca analizadas por Luzunaga {1976) 

mostraron adecuados mveles de potas Jo moderadas defJcJencJas de mtrogeno y marcadas 

defJCJencJas de fosforo En observac1ones recientes se detectaron ademas defJcJencJas de 

magnes1o zmc y posiblemente boro 

La s1embra esta estrechamente l1gada con el com1enzo de las lluvias y se efectua de 

diCiembre a febrero en zonas con epocas lluv10sas y secas bJen marcadas (Los R1os Mana 

b1 Lo¡a) o a lo largo del ano en zonas con lluvia permanente (P1chmcha) o con fac11ida 

des de nego 

Densidades de Siembra entre 6700 11000 plantas/ha se emplean tradiCionalmente 

en el monocultiVO m1entras en sistemas asociados la densidad se reduce a 2300-4200 

plantas/ha Este ultimo nngo md1ca que en la asocJacJOn los rendimientos de la yuca 

sufren no solamente por competencia con el otro cultivo smo también por escasez de 

poblac16n Como caractenst1ca de muchas siembras tradJcJonales se ha observado la 

Siembra apareada con dos plantas de yuca a poca d1stanc1a Esta practica conlleva mayor 

competencia entre las plantas de yuca apareadas lo cual puede contnbu1r a la ba¡a produc 

t1v1dad de las s1embras tradicionales 

En el SIStema tradicional de Siembra de yuca el control de malezas es la operac1on de 

mayor costo JndJVJdual requJrJendo entre 35 y 46 ¡ornales por ha La labor se efectua 

manualmente con machete o pala {pal m) Deb1do al alto costo de la mano de obra aun 
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en el Sistema tradiCional ya se mtrodu¡o el uso de herb1c1das pre y posemergentes en 

áreas reduc1das Se usa una mezcla de Karmex con Lazo en pre emergencia y Gramoxone 

con Karmex para el control posemergente de las malezas 

Segun el estud1o de Luzunaga (1976) la cosecha de la yuca en tres zonas del l1toral 

ecuatonano esta d1stnbu1da cas1 a lo largo del ano con 21 °/o de los agncultores cose 

chando en enero febrero 21°/o en agosto 22°/o de octubre a d1c1embre y el restante 

36° /o en los otros meses Estas fechas de cosecha b1en repartidas son aparentemente el 

resultado tanto de las fechas de Siembra vanadas como de la Siembra de vanedades de 

c1clo corto med1ano o largo Las edades de la yuca a la cosecha vanan entre 5 y 17 

meses con un promedio de 10 a 11 meses 

Potenc1al de rend1m1ento de la yuca 

En el ano 1976 INIAP IniCIO traba¡os en cooperac10n con el CIAT para med1r el po 

tenc1al de la yuca Por medio de una sene de pruebas regionales se evaluaron la tecnolo 

g1a me¡orada y nuevas van edades La tecnolog1a usada fue sencilla y barata y comprend1o 

buena preparación del suelo s1embra vertical o en caballones en reg1ones con alta prec1p1 

tac1on buena selecc1on y tratamiento de estacas poblac10n opt1ma de plantas Siembra al 

pnnc1p1o de las lluv1as y control oportuno de malezas Los resultados de estos ensayos 

estan resum1dos en los Cuadros 2 y 3 y demuestran el alto potencial de la yuca con tecno 

log1a me¡orada aun con vanedades locales y la pos1bd1dad de obtener buenos rend1m1en 

tos con la combmac1ón de tecnolog1 a me¡orada y nuevas vanedades 

En Ja reg1on de P1ch1hngue un rendimiento a n1veJ expenmental de aprox1madamen 

te 40 ton/ha es factible con vanedades me¡oradas y de 20 25 ton/ha con vanedades loca 

les La expenenc1a en Colombia md1ca que los buenos agncultores pueden obtener rend1 

m1entos parecidos a los obten1dos en los ensayos de rend1m1ento a mvel expenmental 

Por lo tanto el potencial del rend1m1ento de yuca parece ser b1en alto en Ecuador aun 

que todav1a falta probar la tecnolog1a me¡orada y nuevas van edades en otras zonas 
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Como se puede ver en la F1gura 1 P1ch1lmgue es una de las areas costeras con 

mayor prec1p1tac10n y por lo tanto se espera que zonas con menos prec1 p1tac1on o por 

lo menos con una época seca mas prolongada tengan rend1m1entos mfenores Sm embar 

go la alta nubosidad en muchas 1onas del litoral y h 1lta humedad relat1v1 por lo mLnos 

al pnnc1p1o de la estac1on seca pueden d1smmU1r bastante los efectos de la sequ1a 

En las reg1ones de prec1p1tac1on mfenor a 700 mm el nego sera necesano para man 

tener buenos rend1m1entos Ecuador es de los pocos pa1ses donde los agncultores usan 

nego para la yuca y en la reg10n de Lo1a se ha demostrado que es factible obtener buenos 

rend1m1entos (Cuadro No 3) 

Tecnolog1a me¡orada de producción 

Los elementos bas1cos de una tecnolog1a me¡orada de producc10n de yuca cuya 

adopc1on se propone han s1do desmtos ampliamente por Le1hner y Castro (1979) por 

Le1hner (1980) y por Toro (1980) En resumen esta tecnolog1a cons1ste en 

Buena preparac1on del suelo y s1embra sobre caballones en suelo pesado o 

cuando la prec1p1tac1on anual excede 1200 mm 

selecc10n y tratam1ento qu1m1co del matenal de s1embra 

Siembra de e~tacas de long1tud mm1ma de 20 cm en pos1c1on vertical a la 

densidad opt1ma (normalmente no menor de 10 000 plantas/ha) 

control oportuno de las malezas 

Esta tecnolog1a no representa un costo s1gmf1cat1vamente supenor al de la s1embra 

tradiCional y es de fac1l adopc1on Con su transferencia por med1o de la extens10n se lo 

grana mcrementar en forma mmed1ata la productiVIdad del cult1vo Con base en la expe 

nenc1a obtenida durante los ult1mos se1s anos en Colombia y durante los ult1mos cmco 

anos en Ecuador se puede esperar un mcremento de la productiVIdad de la yuca entre 

50 y 100° /o usando las van edades locales Como elemento ad1c1onal de la tecnolog1a 
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metorada se debe mencionar el uso de vanedades selecciOnadas o h1bndos del CIAT los 

cuales por su alto potenc1al de rend1m1ento contribUirán aun mas al aumento de la pro 

duct1v1dad Estas vancdades no han s1do aceptadas por los agncultores deb1do a que su 

cal1dad culmana no es tan buena como la de las vanedades locales S1endo que la cal1dad 

culmana no t1ene tanta 1mportanc1a en los mercados de yuca seca como en el de consumo 

fresco tales vanedades podnan ser rap1damente aceptadas SI el mercado fuera d1ferente 

Sm embargo su desarrollo y mult1pl1cac1on tomarán como m1mmo 3-4 anos 

Sem1lla cert1f1cada 

Mediante la mtegrac1on de los Sistemas de cultivo de te¡1dos menstematlcos y la mul 

t1phcac1on acelerada es pos1ble establecer un esquema de sem1lla certificada que garant1ce 

matenal de s1embra sano al agncultor 

Es b1en sab1do que con la tecmca de te¡1dos menstematlcos se puede garantizar la 

mtroducc1on de matenales prom1sonos hbres de plagas y enfermedades Los matenales 

que por alguna caractenstlca deseable sean mtroduc1dos al Ecuador en forma de menste 

mas en tubos de ensayo necesitan luego ser multiplicados rap1damente con el fm de 

obtener a partir de un numero reduc1do de menstemas la cantidad deseada de pldntas 

maduras que perm1tan Siembras comerciales 

En relac10n con las vanedades locales también se debe pensar en este esquema m te 

grado puesto que la mult1pl1cac1on acelerada una vez que se t1ene la planta base prove 

n1ente de menstema es bastante fác1l y rap1da 

Costos de producción de la yuca 

Se contemplan los costos del s1stema tradiCIOnal y del sistema tecmficado En el pn 

mero se parte de la base de que el agncultor no d1spone de maqumana y que no emplea 

msumos agncolas tales como pest1c1das o fertilizantes El costo del ¡ornal se calcula en 
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S/100 en efectrvo mas S/30 para alrmentacrón En los casos en que el agrrcultor emplea 

la mano de obra famrlrar el costo drrecto se reduce proporcronalmente En el srstema 

tecnrfrcado el agrrcultor emplea maqurnarra agrrcola pestrcrdas fertrlrzantes y mano de 

obra contratada El ¡ornal se estrma rgual que en el srstema tradrcronal El costo de am 

bos srstemas aumenta cuando es necesarra la adqursrcrón del materral de srembra (Cuadros 

4 y S) Se nota que en ambos srstemas el costo de produccron por hectárea es srmrlar ya 

que en el srstema tecnrfrcado una parte de la mano de obra es reemplazada por maqurnarra 

y herbrcrdas Srn embargo en el srstema tecnrfrcado se espera una produccron srgnrfrcatr 

vamente mayor Mrentras que con la tecnologra y varredades tradrcronales el rendrmrento 

obtenrdo es de 7 1S ton/ha de yuca fresca en la mayorra de las srtuacrones con la yuca 

tecnrfrcada se pueden producrr 1 S 2S ton/ha Estas crfras representan un estrmatrvo 

conservador ya que los rendrmrentos potencrales son aun superrores (ver seccron sobre 

potencral de rendrmrento) A medrda que el rendrmrento de la yuca aumenta debrdo al 

me¡or mane1o del cultrvo el costo por tonelada producrda se reduce (Frg 2) 

Potencral de uso de la yuca 

Exrsten tres usos posrbles de la yuca que ofrecen mayor potencral en Ecuador 

consumo fresco produccron de harma panrfrcable y como fuente de carbohrdratos en 

alrmentos balanceados para anrmales 

a) Consumo fresco Ecuador es uno de los par ses de la regron andrna cuya pobla 

crón presenta defrcrt de calorras dretetrcas ya que cerca del 60°/o de la mrsma consume 

menos del 90°/o del nrvel de calorras recomendados (Pachrco y Lynam 1981) Las 

fuentes alrmentrcras producrdas en Ecuador y que aportan calorras son en orden de 

rmportancra azucar trrgo marz arroz papas y yuca (Pachrco y Lynam 1981) El 

cultrvo de esta ultrma puede ser una solucron parcral al problema del défrcrt calorrco en la 

d reta humana 
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Las preferencias alimenticias de la poblac10n ecuatonana y los datos de pro 

ducc1on y mercadeo de la yuca recopilados en este estudio sugieren que la producc10n na 

c1onal atendena la demanda actual de yuca para al1mentac1on humana Es pos1ble que 

en algunas reg1ones como la provmc1a de LoJa y sus alrededores el aumento de la produc 

c1ón y la meJora de la cal1dad de las ra1ces puedan contnbu1r a un balance mas adecuado 

en la d1eta humana 

El anahs1s global de la s1tuac1on agropecuana actual del Ecuador sug1ere que el 

mercado fresco contmuara s1endo 1m portante sm embargo los mercados potenciales mas 

1m portantes para un aumento de la producción de yuca senan los de producc1on de han 

na o alm1don pan1f1cables y la utll1zac1on de harma Integral de las ra1ces de yuca para ah 

mentac1on animal 

b) Harma o alm1don pamficables La producc10n nacional de tngo aporta sola 

mente el 9° /o (23 000 ton) de los requenm1entos totales de trigo y el 91° /o restante 

(330 300 ton) debe 1m portarse en forma regular durante todo el ano La poht1ca de sub 

s1d1o al tngo 1m portado representa un gasto directo de aproximadamente S/ 700 millones 

en subs1d1os Ademas las 1mportac10nes de tngo representaron una fuga de d1v1sas en 

1980 del orden de 5/1800 millones o 60 m1llones de dolares Un reemplazo del 10 al 

20° /o de las harmas pamficables de tngo por harmas sucedaneas representan a un apre 

c1able ahorro de d1v1sas y generan a fuentes de empleo en el pa1s 

La pos1b1l1dad tecmca y practica de reemplazar 10 20°/o de harma de tngo por 

harma o alm1dón de yuca pamf1cables ha s1do ampliamente documentada Mas aun a m 

vel rural es factible ut1hzar yuca fresca en la elaborac1ón de pan (Crabtree Kramer y 

Baldry 1978) En Brasil se emplea normalmente entre 10 y 20°/o de harma de yuca en 

pamf1cac1on en Colombia las rallandenas de yuca producen alm1don agno el cual se usa 

para la elaborac1on de pandeyuca y pandebono 
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Niveles de 1 O a 20° /o de harma o alm1don de yuca pan1f1cable parecen ser los 

más recomendables Siempre y cuando la calidad de las harmas sea buena reqUinendose 

ademas del uso de ad1t1vos tales como sustancias surfactantes [ estearoll 2 lactllato de 

sodio monoglicéndos etoxllados o talowato de suerosa (Tscn Cho C 1979) o de pcnto 

sanas de tngo o centeno (Cas1er J P J et al 1979)]para mejorar la calidad del pan y su 

conservac1on 

El desarrollo de una mdustna de harma de yuca de alta calidad para reemplazar 

el 10°/o de la hanna de tngo 1m portado parece ser una de las alternativas más atractivas 

para Ecuador toda vez que con ello se puede no sólo ahorrar gran cantidad de d1v1sas smo 

que también se crea o amplia una nueva mdustna local que a su vez genera empleo con 

el consigUiente benefiCIO soc1al y econom1co Para alcanzar esta meta se necesitan a una 

producciÓn de aproximadamente 100 000 ton de yuca fresca y la mstalac1on de las 

facilidades de secamiento necesanas El secamiento debe ser rap1do para asegurar una 

buena calidad de la harma y aunque Ecuador posee suficiente petróleo el secam1ento de

be ser natural mediante energ1a solar para mantener los costos al m1mmo Ex1sten vanas 

zonas en Ecuador que podnan encuadrarse dentro de un SIStema donde llueva moderada 

mente y haya suf1c1ente rad1at1on solar para permitir secar s1qu1era durante ocho meses 

del ano Estud1os hechos en el pa1s rat1f1can los resultados obtcmdos en otros lugares y 

muestran la factibilidad de reemplazar mveles de 10 20°/o con harma de yuca en la elabo 

rac1on de pan de molde y rollo (Anonomo 1974) 

e) Alimento para ammales El aumento de la producción pecuana en los ultlmos 

d1ez anos ha s1do muy grande (Cuadro 6) y ha requendo un mcremento paralelo en la pro 

ducc1ón de alimentos balanceados el cual ascendió en 1980 a un total de 423 200 ton 

55 veces la producciÓn de 1970 (77 280 ton) (Cuadro 7) Las estad1st1cas para 1980 

muestran que 84°/o de la producción de alimentos balanceados está destmada a la av1cul 

tura 10°/o a la porc1cultura 4° /o a la producción de camarones y 2° /o al ganado vacuno 

(Daqu1 Lu1s 1981) 
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El estud1o de las matenas pnmas empleadas en los alimentos balanceados y la 

mformac10n obtemda en las fabncas de alimentos md1can que el mgred1ente pnnc1pal de 

las dietas balanceadas para aves lo constituye el ma1z duro el cual es mcorporado en mve 

les de aproximadamente 50°/o de las raciones El 93 95°/o de la producc10n de ma1z du 

ro esta destinado al sector av1cola pecuano(Sampedro Galo 1980) Los productos que 

complementan el aporte de energ1a a las d1etas son los subproductos de mollnena de 

trigo (afrech1llo moyuelo granza gramllo) ocasionalmente granos de tr1go y polvillo de 

arroz Las fuentes proteicas son la harma de pescado y tortas de oleagmosas (algodon y 

soya) 

La F1gura 3 muestra los cambios ocurndos en el penodo 1970-80 en relac1on 

con la necesidad y la d1spomb1lldad de ma1z y de los subproductos de cereales para 

las fábr~cas de alimentos balanceados Durante el lustro 1975 1980 el def1c1t de ma1z 

duro aumento considerablemente y aun los subproductos cereales (tngo y arroz) han 

pasado a ser def1c1tar1os En los ult1mos tres anos A FABA ha hecho Importaciones de 

20 000 ton/ano de ma1z para cubm la demanda de este mgred1ente para el sector av1cola 

pecuano Esta s1tuac10n ha ocurndo a pesar del aumento de la producc1on nac10nal y 

por tanto de una mayor d1spombll1dad del grano en los ultlmos anos (Sampedro Galo 

1980) 

En lo referente a las fuentes proteicas Ecuador ha aumentado considerablemente su 

producc1on de harma de pescado a un mvel tal que cubre ampliamente la demanda nacio

nal y le permite exportar parte especialmente a Colomb1a Por lo tanto la harma de pes 

cado podna const1tu1r el mgred1ente proteico pnnc1pal en la ahmentac1on an1mal pero 

por restr1cc1ones practicas no puede uuhzarse como la un1ca fuente proteica y normal 

mente se reqUiere la mclus1on de productos que aporten protema vegetal pnncopalmente 

las tortas de soya y de algodon De éstas la de soya es la mas empleada en avicultura 
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Aunque la d1spombll1dad de la torta de soya ha aumentado en los ult1mos anos la pro 

ducc16n nacional no cubre aun la demanda de las fábricas de alimentos balanceados 

reqUiriéndose 1mportac1ones para satisfacer las necesidades de la 1ndustr1a es as1 como en 

1980 se 1m portaron 5625 ton de torta de soya 

Se requ1eren datos mas prec1sos sobre la producc1on y demanda reales de matenas 

pr1mas para el sector av1cola pecuario especialmente temendo en cuenta que aprox1ma 

damente un 44° /o de la producc1on de alimentos balanceados es preparado por fabncas 

o aviCultores a n1vel de f1nca (DaqUI LUis 1981) Los datos sobre necesidades y d1spo 

mb1lldad de matena pr1ma son d1f1C1Ies de obtener Sin embargo la 1nformac1on recopila 

da en este estudio sug1ere que el problema pr1nc1pal del sector av!Cola y pecuano lo 

constituye el def1c1t creciente de los alimentos energetiCos y en mucho menor grado la 

d1spomb1lldad llm1tada de fuentes proteicas de or1gen vegetal El procesamiento de las 

ra1ces de yuca consistente en piCarlas en trozos secarlas al sol molerlas y luego 1ncorpo 

rarlas en alimentos balanceados es uno de los mas prom1sor1os para atender la creciente 

demanda de la producc10n av!Cola y porcina del Ecuador 

Ex1ste amplia mformac1on experimental y practica sobre el secado de trozos de yuca 

para uso en allmcntac1on ammal Gran parte de esta mformac1on prov1ene de Tallan 

d1a (Thanh N C et al 1979) pa1s que exporto en 1979 se1s m1llones de toneladas de 

yuca pelet1zada a la Comumdad Econom1ca Europea La mayor demanda de yuca pelet1 

zada prov1ene del sector porcmo y av1cola en partiCular de Holanda y Aleman1a OcCiden 

tal (Anonymous 1977) El secado de los trozos de yuca usando la energ1a solar ha s1do 

estudiado a n1vel expenmental en el CIAT y como plan piloto en la costa norte de Colom 

b1a La expenenc1a adqu1nda hasta la fecha sug1ere que el factor llm1tante es un prec1o de 

las raiCes que perm1ta un margen sufiCiente para cubnr los costos de procesamiento y 

obtener un producto fmal cuyo prec1o de oferta sea aproximadamente 80 a 85° /o del 

preCio del sorgo o del ma IZ 
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d) Cons1derac1ones econom1cas La F1gura 2 muestra un costo de producc1on de 

aprOXImadamente S/1000/ton de yuca fresca con un rend1m1ento de 15 ton/ha utilizan 

do el sistema tecmf1cado Para obtener una harma de alta calidad es probable que haya 

que pelar la yuca antes del secado lo cual dana un rend1m1ento de aproximadamente 320 

kg de harma/ton de yuca fresca en cuyo caso el costo de la matena pnma sena de aprox1 

madamente S/3125/ton En la supos1c1ón de que el costo de secamiento para harma fma 

fuera parecido al de la producción de alm1don el costo total de producc1on sena de 

S/4500 5000/ton Esto md1ca que el prec1o va a ser parec1do al actual de la harma de 

tngo pero muy mfenor al prec1o real (sm subs1d1o mas de S/ 7000/ton) demostrando as1 

el potencial para sust1tuc1on del tngo dejando ademas suficiente gananc1a a los produc 

tores y procesadores de yuca 

En la m1sma forma se pueden calcular los costos de producc1on de yuca seca para 

d1etas balanceadas En este caso los costos de matena pnma son de S/ 2700/ton y los 

costos de secamiento son menores dando un costo de producc10n de aproximadamente 

S/3500-4000/ton Este costo tamb1en da buen margen de ganancia y es todav1a competl 

t1vo con otras fuentes de carboh1dratos 

Fomento y comerc1ahzac10n 

De todos los datos presentados antenormente se puede sacar como conclus1on que 

no debenan ex1st1r mayores d1f1cultades tecnolog1cas para aumentar la producc1on y pro 

duct1v1dad de la yuca en Ecuador 

S1 el agncultor no s1embra mas yuca es porque no ex1ste nmguna segundad de poder 

vender toda su producc1on a un prec1o ¡usto por otro lado los compradores y los mdus 

tnales se quejan de que no hay una permanente y sufic1ente cant1dad de yuca procesada 

para satisfacer sus necesidades Agregan ademas que no solo la cantidad no es suf1c1ente 
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smo también que la calidad no es buena lo cual crea la desconfianza en el mdustr1al qUien 

neces1ta un producto de calidad buena y umforme 

Los mdustr1ales ecuatorianos conocen muy b1en las bondades y venta¡as de la yuca 

seca como materia pnma barata para la elaborac1on de alimentos balanceados para am 

males Tamb1én saben y están conc1entes de que la harma de yuca se puede almacenar 

por per(odos largos con menos problemas que otros productos lo cual les asegura una 

reserva para las épocas de escasez de carboh1dratos en el mercado local 

Por todo lo expuesto se aprec1a claramente que ex1ste un c(rculo VIcioso el cual se 

puede romper con una poi (tlca seria y firme de fomento y comercializaciÓn por parte del 

gobierno Esta pol(tica debe ser mtegral y basada en los resultados que produzca un 

proye¡;to de producciÓn y procesamiento de yuca en Ecuador 

Es de la mayor importancia y necesidad que el gobierno a través del ENAC garantl 

ce un precio m(nimo de sustentación tanto para la yuca fresca como para la yuca seca o 

procesada con el fin de que los agricultores se decidan a sembrar mas yuca para la mdus 

tria También es necesario que el Ministerio de Agricultura fomente el cultivo de la yuca 

para lo cual debe proveer no !161o la asistencia técnica apropiada sino tambidn crt!dito 

oportuno, ya sea por medio del Banco Agr(cola o de la empresa privada 

!)~ na eJ~istir este tipo do plan Integrado do producción, proe~samlento y comercia 

litación, no habrá §Uflciente ost(mulll al agricultor lo cual traer(a como cons~cucnda que 

la produuión de yuta toma fuente enorgdtiea alternativa ptOQtllsarla muy po'o o p~rma 

necer(a est;Wta 

Podr(á ciláfStJ tomu ejemplll de fracatll cuando nu 99 cumplen los requl!lltos il.ntc

rJ()f~ de una ~HJI(tiGa sana de fmtnmta, produttidn y comereilllllaeldn, el easu delil. f.tbrl 

&a ri;j&jooaj d11 &eri!l!tas wn ~u planta 'Agtll!a en Quevedu, pruvlnela de L.us M.1us, para 
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la extracción de alm1don de yuca Los agncultores de la reg1on aumentaron cautelosa 

mente el area sembrada en yuca con la esperanza de que la compan1a respetan a al fmal el 

prec1o pactado antes de las Siembras Esto no suced1o pues el mdustnal ofrec1o un prec1o 

de compra mfenor al esperado por el agncultor Esta act1tud un tanto capnchosa y 

contramd1cada del comerciante tra¡o como consecuencia grandes perdidas al agncultor 

qUien prefmo perder su producc1on antes que venderla sm el margen de lucro necesano 

como para pers1st1r en este tipo de empresa 

Este e¡emplo demuestra las posibles consecuencias de un monopolio de compradores 

En el caso del ma1z se ev1ta esta pos1b1l1dad con un prec1o mm1mo garantizado El ENAC 

compra el ma1z humedo y suc1o lo procesa y despues lo vende seco y llmp1o con el a¡uste 

apropiado para el producto fmal Sm duda alguna es necesano f1¡ar un prec1o m1mmo 

para la yuca seca y ademas ex1ste la pos1b1lldad de que el ENAC monte plantas secadoras 

de yuca y que compre la yuca fresca con un prec1o mm1mo garantizado Sm embargo SI 

ex1st1era una poilt1ca que fomentara un elevado aumento del numero de patios de seca 

m1ento en las fmcas productoras es poco probable que se produzca un monopolio de 

compradores de yuca fresca 

RecomendaciOnes 

Antes que todo se debe cambiar la actitud de que la yuca es un cult1vo de subsisten 

c1a que no neces1ta nmguna tecmca en su producc1on y procesamiento El futuro desarro 

llo de la yuca en Ecuador depende de su comerc1al1zac1on como una fuente barata de 

energ1a para diversos usos tales como sustituto del tngo Importado en harma pan1f1ca 

ble y como fuente de carboh1dratos en alimentos balanceados para la mdustna av1cola 

y porcma La comerc1allzac10n de la yuca reqUiere una mtegrac1on vert•cal de la mdus 

tna que abarque no solo aspectos de producción y procesamiento smo tamb1en un am 

b1ente pol1t1co favorable Para alcanzar la meta de una mdustna mtegrada se reqUiere la 

cooperac1on de d1versos grupos del sector publico (MAG INIAP BAE ENAC liT) de 
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asoc1ac1ones (p Cj A FABA) de empresas pnvadas y de los agncultores En todos los 

grupos entrevistados durante la g1ra se noto gran mteres pero al m1smo t1empo falta de 

mtegrac1on entre ellos Lograrla es fundamental para el éx1to de un programa de yuca 

Aunque las recomendaciones s1gu1entes estan d1v1d1das en diferentes secc1ones se debe 

destacar que es necesano el esfuerzo mtegrado para que el proyecto func1one 

A grandes rasgos se pueden d1v1d1r los esfuerzos en los s1gu1entes renglones refma 

m1ento de la tecnolog1a de producc1on refmam1ento de tecnolog1a para producc1on de 

hannas para al1mentos balanceados desarrollo de técn~cas de producc1on de harma 

pan1f1cable estud1os de fact1b1l1dad mas profundos y la mcorporac1on de todo lo ante 

nor en un programa de fomento apoyado con una polltlca favorable 

El desarrollo de un programa de fomento de la yuca reqUiere una sene de pasos 

Cada uno dependera del antenor y por lo tanto la programac1on de las acc1ones a seguir 

es de gran 1mportanc1a En térmmos generales consisten ellas en lo s1gu1ente 

1 Analls1s econom1co El grupo h1zo un anal1s1s econom1co de la fact1b1lldad de 

aumentar la producción de yuca para uso en alimentos balanceados y para reemplazar 

tngo 1m portado con harma pan1f1cable bas1camente Antes de emprender un programa de 

fomento de la yuca sena aconsejable hacer un estudio de factibilidad mas profundo 

Este estud1o estana d1ng1do a obtener mejores datos sobre los costos de producc1on de 

la yuca y de otros cultivos en las zonas donde se p1ensa cultivar aquella para as1 determ1 

nar su rentab1l1dad competitiva y a su vez obtener una 1dea mas real del prec1o probable 

de oferta de la yuca a n1vel de f1nca con la tecnolog1a mejorada 

El segundo aspecto del estudio sena recop1lar datos mas prec1sos sobre produc 

tos competitivos (p ej tngo ma1z) complementanos (harma de pescado torta de soya) 

y productos f1nales (pan pollos huevos) Estos datos formanan la base de un modelo 
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sencillo de programac1on lineal para calcular el precio al cual la yuca sena competitiva 

y los benef1c1os para el consumidor (y/o el gobierno) resultantes de la sust1tuC10n de otros 

productos por la yuca en alimentos balanceados y hannas pamf1cables 

El Dr Douglas Pach1co economista del CIAT con patrocm1o de la Fundac1on 

Rockefeller estara d1spon1ble para hacer este traba¡o por dos o tres semanas desde fmales 

de agosto hasta fmales de septiembre Se sug1ere que SIDA pague su traba¡o como parte 

mtegral del presente estudio 

2 Plantas de secam1ento Los s1stemas de secamiento utilizados en Ecuador son 

rud1mentanos y sm nmguna tecnolog1a moderna tal como la empleada en As1a y Brasil 

Como pnmer paso se recomienda la construcc1on de palios de secam1ento para produc 

c1on de trozos de yuca seca en tres zonas cl1mat1cas del litoral (escasa prec1pltac1on con 

alta rad1ac1on prec1p1tac1ón mtermed1a con nubosidad durante todo el ano prec1p1ta 

c1ón mtermed1a a alta con elevada rad1ac1on durante la época seca) Los pat1os deben ser 

comerciales para poder determmar los costos de secamiento y los problemas prop1os de 

esta tecnolog1a en los d1ferentes climas Se sug1ere que sean propiedad de ENAC lo cual 

al m1smo tiempo podna establecer precios mm1mos para la yuca fresca en las zonas de 

producc1on (s1 el prec1o de sustentac1on es para yuca fresca puesta en la planta hay poca 

pos1b11idad de que ésta se munde de yuca procedente de otras zonas debido a su alto 

costo de transporte) Con la expenenc1a en estos pat1os se def1mra la necesidad de hacer 

mvest1gac1on en secamiento natural para producción de trozos Se espera que esto no sea 

necesano y que se podrá fomentar directamente el uso de la nueva tecnolog1a 

CIAT cuenta con un equ1po de profesionales con expenenc1a en la tecnolog1a 

de secamiento qUienes podnan ayudar en el montaJe de los pat1os Se est1ma que cada 

pat1o costana S/ 300 000 mcluyendo picadora y otros elementos 
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3 Agronomra me¡orada Paralelamente al estableCimiento del programa de 

construcc10n y prueba de las plantas de secamrento se debe rnrcrar un programa de prue 

bas en d rferentes srtros del me¡or srstema de producción actualmente conocrdo Este esta 

descnto en la seccron Tecnologra me¡orada de produce ron Se sugrere que se hagan es 

tos ensayos a nrvel de frnca en nueve srtros (tres por cada clrma) Ellos servrran dos propo 

srtos uno demostrar la efectlvrdad o defrcrencra de la nueva tecnologra y dos defrnrr los 

rendrmrentos potencrales a mvel de frnca 

4 lnvesugacrón sobre harma pamficable La metodologra para producrr harma 

pamfrcable con secamrento natural no esta bren desarrollada Es probable que se puedan 

lograr srstemas supenores a los exrstentes basados en secamrento en bande¡as o con el srs 

tema desarrollado por Srnrcro y Roa {1980) en Brasrl Se recomrenda un programa de 

rnvestrgac10n dedrcado al desarrollo de un srstema práctrco y rentable de produccron de 

harma pamfrcable el cual podna hacerse en una de las estacrones del INIAP 

5 lnvestrgacrón para aumentar rendrmrentos Los elementos basrcos de la tecno 

logra me¡orada han s1do validados con numerosas vanedades de yuca en d1 fe rentes reg1o 

nes edafocl1mat1cas Srn embargo solo su adaptac1on y ref1nam1ento ba¡o cond1c1ones 

locales en las zonas productoras de yuca de Ecuador garantizaran su max1ma ef1c1enc1a 

Para realizar el proceso de adaptac1on y ref1nam1ento es precrso e¡ecutar el s1gu1ente 

programa de rnvest1gac1on 

a) Evaluac1on de vanedades locales e rntroduc1das en pruebas reg1onales con 

y srn cultivos asociados 

b) ensayos de fechas de srembra y edades opt1mas de cosecha y su efecto 

sobre parametros de calidad de la yuca 

e) ensayos sobre la dens1dad óptrma de s1embra de yuca en monocultivo 

d) ensayos sobre arreglos espac1ales y densidades con cultivos asociados 
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e) fert1llzac1ón optlma y econom1ca con macro y m1cro elementos 

f) volumenes frecuencias y épocas cnt1cas para el nego de la yuca (opc1o 

nal en zonas donde el nego es necesano) 

6 Fomento del uso de yuca seca en alimentos balanceados Una vez comproba 

das las tecnolog1as de producc1on de yuca y de secamiento de trozos se debe IniCiar un 

programa de fomento de producc10n y procesamiento Su fundamento seran los prec1os 

garantizados para yuca fresca en Jos palios de secamiento del ENAC Esto no 1m plica que 

éste deba tener capac1dad para rec1b1r toda la yuca En el caso del ma1z ENAC compra 

menos del 20°/o del total sm embargo su presencia en el mercado hace 1mpos1ble un 

monopolio de compras 

El fomento se han a por med1o de una poi 1t1ca de prec1os garantizados cred1to 

y extens10n agr1cola Se espera que el sector pnvado participe en la etapa de procesa 

m1ento una vez que su rentabilidad haya s1do comprobada 

7 Uso de harma panrf1cable Una tecnolog1a sat1sfactona para producir ha1 ma 

panrf1cable se demorara mas que para el caso de Jos trozos de yuca seca Sm embargo 

una vez se cuente con ella no serv1ra para nada SI no se cambia la pollllca de subs1d1os al 

tngo o no se da apoyo 1gual a la harma de yuca Por lo tanto va a ser necesano aplicar las 

nuevas polltlcas al m1smo t1empo que se fomenta la producción de harma panrf1cable la 

forma en que esto se han a todav1a no está clara y se debe analizar antes de tomar cual 

qUier dec1s1ón al respecto 
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Cuadro 1 Prec1os (en US$/ton) del tngo 1mportado y nac1onal 

Importado Nacional 

Total (miles de toneladas) 330 23 

Prec1o max1mo 245 275* 

m1mmo 214 247* 

Prec1o del tngo subs1d1ado 138 138 

Subs1d1o (US$/ton) 91 mas de 90 

Prec10 de venta de harma ( US$ /ton) 211 

*Segun el camb1o de US$ por sucres y las fluctuaciones en el mercado mternac1onal 
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Cuadro 2 Rendtmtento de yuca (ton/ha) en la estacton expenmental de Ptchthngue 
durante cmco anos 

VARIEDAD 

MeJor local 

MeJor mtroductda 

1976 

21 6 

28 3 

1977 

18 6 

26 7 

AKIOS 

1978 

18 o 
42 4 

1979 

21 4 

46 6 

1980 

25 1 

36 1 



Cuadro 3 Rend1m1ento de yuca (ton/ha) en Loja 

Mejor local 

Mejor mtroduc1da 

Majacatos 

18 7 

27 3 

1979 

El Tambo 

27 8 

35 2 

Malacatos 

21 2 

38 8 

1980 

27 

lndiUcho 

16 5 

27 8 
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Cuadro 4 Costos directos de producc1on de yuca en Ecuador SIStema tradiCional 
Jumo 1981 

Operac1on 

Preparac1on manual terreno 11 

- S1embra 

- Corte estacas 

Desyerbas 

- Pnmera 

-Segunda 

-Tercera 

-Cuarta 

Cosecha manual 

Canudad-umdad 
Jornales 

20 

10 

8 

14 

12 

10 

8 

30 

Costo umdad 
S/ 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

Costo total 
por hectarea 

2600 

1300 

1040 

1820 

1500 

1300 

1040 

3900 

S/ 14 560 

1/ Incluye roza de rastroJO y desyerba m1c1al Solo se remueve la parte donde se coloca la 
la estaca no es preparac1on total del terreno 
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Cuadro 5 Costos directos de producciÓn de yuca en Ecuador Sistema tecn1f1cado de produc 
CIÓn )UniO 1981 

Operac1on Cantidad Umdad Costo umdad Costo total 
sucres por hectarea 

PreparaciÓn terreno 
-Arada 400 
- Rastra 200 
-Cruzada 300 
-Surcada 200 1 100 

Corte selecc10n y tratamiento de estacas 12 JOrnales 130 1 560 

Pest1c1das y sulfato de Zn para tratamiento 500 

Siembra 10 ¡ornales 130 1 300 

Control malezas Karmex 1 5 kg 250 375 
- Herb1c1das Lazo 2 O l1tros 167 334 
- Apl1cac1on 2 ¡ornales 130 260 
- 2 desyerbas suplementanas 18 ¡ornales 130 2 340 

Fertd1zac1ón 
- Fert1hzante 1 O 30 1 O 5 sacos a 50 kg 538 2 640 
- Aphcac1on 2 ¡ornales 130 260 

Control plagas 
- InsectiCida D1pterex 2 kg 207 515 
- Aphcac1on 2 JOrnales 130 260 

Cosecha manual 30 JOrnales 130 3 900 

Suma 15 344 

Compra maten al de Siembra 1 O 000 estacas 4000 

TOTAL 19 344 
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Cuadro 6 Poblac10n pecuana del Ecuador en el penodo 1970 198011 

Ano Pollos de Ponedoras Porcmos Bovmos 
engorde 

1970 2 320 000 1 310 000 1 640 000 2 475 000 

1975 7 300 000 2 400 000 2 270 000 2 780 000 

1980 24000 000 5 300 000 2 850 000 3 310 000 

0 /o aumento 
1970 1980 1034 404 174 134 

1/oaqu1L 1981 
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Cuadro 7 Producc1on de alimentos balanceados para ammales 

Ano Pollos de Ponedoras y Cerdos Bovmos Camarones Total 
engorde reproductoras 

Toneladas metncas 

1970 10 580 55 200 4 600 6 900 77 280 

1976 46000 124 200 18 400 13 800 1 840 204 240 

1980 110 400 243 soo1/ 41 400 9 200 16 100 423 200 

D1stnbuc1on 
porcentual 
1980 26 58 10 2 4 

0 /o aumento 
1970 1980 1044 442 900 133 

11 Total de alimento para ponedoras y reproductoras 230 000 y 13 800 ton respectivamente 
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