
/0 297 
• 633 602 \j 

1\283 1 
e 2 

1-. 

IICA-LIDIA 
'¡ ¡ ¡.. w., '<l ' 

enfermedades y otros aspectos 

de 1 

CC~iAU 
CENTRO DF DOCUMENTACION 

Mm1steno de Agncultura yGanadena 



lJLA-LlL•t'. 

~ ~ ~ . ~ ~ . . . . ~ ~ . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * * * • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

C~TRO AGRICOLA REGIONAL DE LA 
' cmou lrlTFRANur• -~ 1 ZO A 1lildi/~~ ,tRO DE DOCUN!•FICIO~ 1 

1 CON;,¡u 101 ICIIOI.I ~ 

DEPARTAMENTO FITOPATOLOGIA ~- JUN 1980 
¡ 

CID'A - 1JI1R1At::ll fO~TA RICA 1 

- - =- JI .. 

ENFERI1EDADES Y OTROS ASPECTOS DE CULT~ 

1.) IntroduccJ.6n 

2.) PreparacJ.Ón del terreno 

3.) PreparacJ.6n y seleccJ.6n de la semJ.lla 

4.) VarJ.edades 

5 ) SJ.stema de sJ.embra 

6.) FertJ.lJ.zaci6n 

7.) Control de malezas 

8.) Enfermedades 

9.) Plagas 

10.) Cosecha 

ll.) ComercJ.alJ.zacJ.6n 

• 
TIIG. ROBERTO AGUILAR VARGAS 

BdJfJ.cJ.6n prelJ.mJ.nar - mayo 1980 

• • • • • • • • • • • • • • • • • : : : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • 



IN DICE 

Ptig. Nll 

IntroduccJ.6n. • • o o • • • • • • • • • • • • . ~ 
Prepnrac16n del terreno • • • • • • • • • • • • 2 

Preparnc16n y aelecc16n de la aem1lla • • • • • 2, 3 y 4 
Var~cdades • •••• o ••• • ••••••••• 4 1 5 y 6 

SJ.atemaa de sJ.embra • • • • • • • • • • • • • 6 y 7 

Fert1l1znc16n ••••••••••••••••• 8 y 9 

Control de malezas. • • • • • • • • • • • • • o 9 y 10 

Enfermedades. ••••••••••• o •••• 10, 

Plagas. o o •••••••••••••• • • • • 15, 

Cosec~a • ••••••••••••••• • • • • 17 

ll, 12, 

16 y ~7 

y ltl 
Comerc1al1zac16n. • • • • • • • • • • • • • • ~ 18 Y 19 

13, 14 y 15 



INTRODUCCION 

La yuca const1tuyo el pr1nc1pal cult1vo cnerg6t1co para los peque

ños agr1cultoros de la Rog16n Norte de Costa R1ca. 

Esta s1tuac16n no es prop1a de la zona, s1no que os carnctoríst1ca 

de los países y reg1onea trop1cales húmedas ( ). 

So ha cons1derado trad1c1onalmente a la yuca como uno de los cult~ 

vos m~s rústicos, que no demanda fert1l1zac16n, n1 control de malezas, 

plagas y enfermedades¡ s1 b1cn no es c1erta esta observnc16n en su tot~ 

lidad, se puede af1rmnr que es uno de los cultivos que producen elevados 

rendim1entoa en terrenos poo~cs, con bajo n1vol de 1nsumos, lo que s1g

nifica poco costo y acces1b.l1dad a gran número de agr1cultores. 

Llama, s1n emba~go, la ntenc16n el hecho de que los rend1m1entoa 

logrados a n1vel comerc1nl 1 son notor1amente 1nfer1ores a los reporta

dos por los 1nvest1gndores agricolas, el presente trabajo t1ene como o~ 

Jet1vo aumentar la produrc16n do loa pr1meroa, med1nnte la d1sminuc16n 

de la brecha tecnol6g1ca correspond1ente. 
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?REPARACIOI1 DEI, 'lF"lHEIIO 
-- - --"-~...:.:=-'-" 

Cuando se va a -n~c~ar una plantac~Gn de yuca se debe tomar en cu~ 

ta el estado y caracter1st~cas del ter~eno. 

S~ ~J parte de potrero, lo ~deal es arar y rastrear para lograr e~ 

trol de malezas y prom~,er buen estado fís~co del cuelo. Fn casos en que 

se trate de suelos arcLllosos- pesadcs 1 eu co1 c1 ~ ,•e hac<r ~L-~llos 

para perm~t~r la el~'112nacJ.6n del agua¡p JluvJ.a e'1 exceso ( ' esta 

labor facJ.l~ta la cosecha y d~smÁnu~e Jos coJtoc 

Er f~ncas de charr~l o lontaña. ~] •rabJ o PS nas CC'llpleJO en el 

p.l.!Der caso se c'eoe 11 < haperu. 11 .;, corta~ J.a c,tb er"!'\ •egetal pc.ra proce

der a ~a 11rrP~.;anLzac., t:rn lel t. el reno (araaa, rast e ...... l'd.J -:o En e..~. segundo 

se debe 'vol tea,." l" D'Onl,cfí!'\ quemand) una bU 1 a ve u r 11l:>a.,.r _e'ldo" con 

tractor de oruga. Estas dos t- tJ.mac ~~•eructJ.Va.J presP u.e.n problemas C',!?. 

mo destruccJSn de la m ~tcf~o~a de] etoJc 3 ~~t~Y~(~~n n la es~ruc~ura 

del m~smo, pues en ct2 c-un:J.s oportunJ.daues se 11barre 11 la capa 

que es la que cont~ene mayor cant~dac de wate- a org~~ca, se 

compactac~6n v se lleva a lu s~pcrf~c.e mater_al del subsuelo 

do por las raíces ae alboles grandes~ 

super~or 1 

prr.;Juce 

arrastra-

s~ se va a se~br~ en terrenos sueltos, :J.rencsos o francos pnedeha 

cerse d~rectamente, rryando en c.:tda uro de los J>un•cs donde se van a 

sembrar las estacas, eJ. control de las malas nJ.erbas se logra ut~l~zan

do herb~c~das select_vos o de contacten 

• 
.. * 

• 

Los factore.:: o.lc dctcrrr1.nor qur. la "se"'l 1 "''"' de yuca S(..'l. oucl"a pa

ra la s~embra so~ ~~ cal_dau san~d:J.a y per ,do ~e a1 rdcenam~ento ( ). 

En cuanto a J.a caJ.J.dad se refJ.erc les ogr ~~to es ~eleGcJ.onan de 

acuerdo a la madure~ del t"lllo, el groso-, n..me <> d• nudce: ;, PSJ.ones o 

daños meca.nccos~ "an~•&n se e1cr~nan estaca~ con pudrJ.cJ.ones J.ncJ.tadas 
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por m1croorgan1smos o 1nsectos. Este aspecto f1tosan1tar1o debe ser to

mado en cons1derac1Cn 1 puesto que algunas enfermedades que afectan las 
11eem1lla11 no presentan ei.ntomae claramente v1s1blee y de esa manera ee 

trasm1ten enfermedades a !reae l1bres de ellas. 

En la Reg16n Norte (San Carlos, Sarap1qui 1 etc.) se s1cmbra yuca 

en cualqu1er €poca del año y lo m1smo ocurre con la cosecha, pr&ctic~ 

te no se util1za el método de almacenar la sem1lla de un periodo a otr~ 

Como ee cuenta con sem1lla fresca, los agr1cultores solamente ev1tan que 

6sta se desh1drate por los efectos del sol y la colocan en pos1c16n ve~ 

t1val 1 con la f1nal1dad de que no broten las yemas en su total1dad s1no 

solamente las super1ores. 

l.) CALIDAD DE LA SE!ULLA 

A ) Madurez del tallo El mRter1al para s1embra no debe ser verde 

o demas1ado joven por su suculenc1a y cons1gu1ente suecept1b1l1dad a m1 

croorgan1emos o desh1dratac16n. Tampoco se recom1enda mater1al V1eJO de 

b1do a que las yemas presentan v1ab1l1dad reduc1da 1 brotes poco v1goro

sos y se d1f1culta el corte por la alta l1gn1f1cac16n. 

En general se d1ce que s1 el d1&metro de la m€dula es 1gual o me

nor que el 50% del d1&metro de la estaca esta t1ene la madurez aprop1a-

da ( ). 

B ) Número de nudos por estaca. Los agr1cultores pref1eren ut1l~ 

estacas largas, de por lo menos 25 o 30 cm, con esta med1da obt1enen m~ 

yor número de yemas por estaca y éstas poseen mayor cant1dad de reser

vas para la nueva planta. 

CIAT ( ) recom1enda estacas que tengan 5-7 nudos y una long1-

tud m!n1ma de 20 cm. 

Lor~a ( ) obtuvo mayor porcentaje de enraizam1ento con estacas 

de 60-80 cm. en pos1c16n 1ncl1nada. 

C ) Grosor de las estacas. El grosor aprop1ado de las estacas para 

s1embra depende de la var1edad. Loe retoños que brotan de estacas del~ 

das son poco v1gorocos 1 deb1do a que cuentan con menos reservas. 

Se ha recomendado ( ) que 

r1or a la m1tad del d1ámetro de la 

el grosor de las estacas no sea 1nfe 

porci6n más gruesa del tallo de la 
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var~edad que se este empleando. 

D ) Daños mecfu1~cos. La preparac~bn 1 transporte, almacenam~ento y 

s~embra de la sem~lla or~g~na fr~cc~6n y dlli1o por her~das, 6stas ser&n 

puerta de entrada para m~croorgan~smos. 

2.) SANIDAD DE LA SEMILLA 

La sem~lla oe yuca es atacada por patSgenos que ~nc~tan pudr~c~~ 

~nternas o externas al ~gual que por insec•os y ácarObo 

En San Carlos se ha determ~nado la presenc~a de Sphacelona ~~

t~cola agente causal de la sarna o superalargam~ento 1 aparecen tamb~~n 

Erw~~a ~1 Colletotr_c~u 1 sp 1 Rosell~ sp 1 Phytopht~o~ sp 1y Bot!Io

d~plod~a sp. S~n embargo, por los factores antes enunc~ados no han 11~ 

gado a adqu~r~r m~cha ~mportanc~ao 

En cuanto a ~nsectob y ~caros se reconocen Aon~~~~~~ ~~~ 

Frankl~n~ella sp 1 ~l!el-.!.'!!'! sp, Oh...tVO.YC~ sp,¡ ~~re.12ha sp. 

Para ev~tar la ~nfestac~bn de las plantac~ones con estos pat6genos 

y plagas se ;¡oecom~E>nda 11curar 11 la sem~lla med~ante ~nmers~6n (10 llllintt

tos) en alguna de las s~gu~entes mezc1as. (Para 37.8 l~tros de agua). 

A ) Ben1ate o Bav~st~n 40 gramos 

D~fo1atán 200 gramos 

Malath~on 57 EC 150 mJ. 

NU.Z. 300 gramos 

B ) Cobre (Koc~de 101) 150 gramos 

Benlate o Bav~st~ lfO gramos 

MothJ.l Parath~on lOO gramos 

NuZ 300 gl. Co~.J40u 

• 
* • • 

• 

En la Reg~6n Norte predom~na 1a var~edad Valenc~a conoc~da como '~ 

ca de algodbn" por f1US exce1entes cual1dades cuJ.:~.nar~as. 

• 
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Data es aprop1ada tamb1~n para la producc16n de alm1d6n y har1na 1 

pero blis1camente es 1deal para consumo humano por ser una yuca "dulce" 

en cualqu1er edad de su desarrollo. 

La segunda var1edad en 1nportanc1a es 11Mang1 11
1 presenta rend1m1en

tos l1geramente super~ores a Valenc~a y mayor res1stenc1a a sarna o su

peralargam1ento1 aunque es suspect1ble a antrQcnos1So 

S1 se cosecha en edad 1nfer1or a los lO meses la ra!z t~ene sabor 

l~geramente amargo deb1do a la presenc~a de gluc6s1dos c~anog~n1cos. 

El MAG, desde hace 6 años est~ selecc~onando var~edades con base 

en rend1m~ento y res~stenc1a a enfermedades. De la colecc16n de 126 va

r1edades se escog1eron 7 por sus earacter!st1cas agron6m1cas. 

Paralelamente se establec16 el Programa Cooperat~vo con el Centro 

Internac1onal de Agr1cultura Tropical por med1o del cual se 1ntroducen 

cada año lineas prom1sor1as. 

Los resultados logrados se presentan en los cuadros 1 1 2 Y 3. 

Rend~m~entos en Ton/Ha. var1edades de yuca CIAT - MAG - 1977-1978-

Santa Clara. 

Col 1684 30.3 

MEX 59 27o9 

CMC 84 26.2 

CMC 40 2lo9 

Rend1m1entos 

Clara. 

en 

M Col 1684 35.0 

M Mex 59 31.4 

CM 323-375 24 6 
CMC 84 22.0 

CM 305-38 a.9 

CM 309-163 18.0 

Rend~m~entos en 

Zarcas. 

CMC 4o 35o3 
CMC 76 33.6 

M Col 1664 30.2 

Ton/Ha 

Ton/Ha 

CMC 76 21.7 M J?an ?o 16.2 

MVen 168 21.1 Valenc1a 14.8 

M Col 22 19.6 M Col 677 13.0 

M Mex 17 17.9 M Col 655A 10.6 

lineas de yuca CIAT - MAG - 1978-1979 Santa 

CMC 4o 16.9 

Valenc1a 16.6 

MOTR 26 16.1 

MVen 218 14.8 

HAG-2 11.8 

M Col 22 9.0 

lineas de yuca CIAT - MAG 1978 - l979o Aguas 

CllC 84 29.8 

MM ex 59 28.2 
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En la actualldaa cst~n plantados ensayos cxper~mentales en los que 

se evalúan var~edades en Gu~tuso 1 P~tal, Los Ch~les y s~nta llosa de Cu

tr~s, adem3.s de lUla 'lUeVa rrueba reg~onal en Santa Clara. 

El! resume-¡ 

l.) SE' debe seleccJ.onar una V"lr~edad que presem:;e elevado porcent2_ 

Je de germJ.nacJ.6n. 

2.) Los tallos aebe'l escogerse de acuerdo a su madurez, grosor y 

número de ye~as~ 

3.) Sp debe el-~J.na~ el materlal que presente lesJ.ones, daños o a

taque g~ave UP r'3.Gab o enfermedades. 

4.) ~~ necesa.J.o evJ.tar eJ daño mec§n)co o les,ones por frJ.ccJ.Ónm 

tre el mc~erJ.al le cJ.e~bra. 

5 ) ~l corte r<e l<~ e=: aca se debe hacer con herram1entas b1en af1-

lada J procuranao q~e JC se dcsgar~e la cor•eza 1 para ello es conven1e~ 

te hacer el corte mcd ante doble golpe y perpcnd cularmente 1 no J.nclln2, 

do. 

6.) Se debe •retar la sem1~lu con alg~a de las mezclas recomenda-

das. 

?.) El terreno debe haGLr s1do b1en preparadJ y tener la humedad a 

decuada, para prumo er buera germ1nac1ón en el me~or t1empo • 

• 
• • • 

• 

La yuca se puede -enbrar en rlano 1 lom1llos 1 surcos, camas, etc. 

Cada s.stema depenúe.~ del .1po de suelo, prec_pJ.tacJ.ón, dJ.sponJ.bl.lldad 

de maquJ.llarJ.a 1 &.cs+ena de cosecha, costo de mano de obra, etc. 

En c~anto a pos1c.on de la estaca 1 esta se puede colocar horJ.zon

tal1 1ncl1rada o vert,ca~. 
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l.) S1embra e~~ 

Se puede ut1l1zar en lugares en donde la prec1p1tacJ.6n no es 

muy abundante y los suelos t1enen buen drenaJe. De 1gual manera se pue

de o no preparar el terreno con maqu1nar1a (arar y rastrear) o solamen

te hacer un hoyo con pala en el s1t1o en donde se \a a sembrar la esta-

ca. 

2.) S1embra en lom1llos - ----
Ea apropiada para terrenos pesados o en cl,mas de elevada prec1p1-

tac16n, este s1atcma favorece el desarrollo de las raíces y fac1l1ta su 

cosecha. 

Ayuda tamb1&n a ev1tar la pudr1c1on radJ.cular y d1sm1nuzr el efec

to de la sal1n1dad. 

Se debe tomar en consJ.dcracJ.Ón ]a d1stanc1a entre ~om1llos para no 

1nterfer1r en labores d~ mecan1zac1on agr~cola o control de maleza. 

3.) S1embra en sur~~ 

Se ut1l1za en terrenos francos o arenosos, en donde no hay pel1gro 

de 1nundac16n, por lo general despu~s de surqueado el terreno, los es-

queJeS o estacas se colocan s1n J.mportat la pos1~1Ón en la que caJ.gan 

dentro del surco. PosterJ.ormente con maqu,narJ.a se lleva a cabo la "ta

pa" de las estacas. 

LÓgJ.camente con este sJ.stema hay notor•a dJ.smJ.nucJ.Ón en el ooat;, 
al ahorrarse gran cantJ.dad de mano de obran 

4.) S1embra en camas 

No se utJ.lJ.za en San Carlos (Zona Nort'' ?5.- -:o.Mcnte P",. ~1 -c~uc-

r1m1ento de maquJ.narJ.a espec1fJ.ca para su formacJ.ón. Las camas 

tener ancho var1able sJ.endo usual 1.20 mts. y altura de 25 cm • 

• 
• • • 

• 

pueden 
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Las tres pos1c1ones b!s1cns son hor1zonta1, 1ncl1nada y vcrt1cal. 

De acuerdo con las exper1enc1ns rcnl1zadas en Santa Rosa de Cutris ( ) 

s1 las cond1c1ones de terreno son 1nndecuadas o hay def1c1cnte o exces~ 

va prec1p1tac16n, la s1ernbra en pos1c1on hor1::on.al puede s1gn1f1car P~!. 

d1das cons1derables en gerrn1nac1on 1 corno en el caso c1tado que se redu~ 

en 4.5%. 

Por otra parte, se cons1dera que en cond1c1ones ópt1rnas no hay di

ferenc1a s1gn1f1cat1va en gerrn1nac16n y rend1rn1ento con las d1st1ntasE2 

s1ciones de s1ernbra. 

Un factor a cons1derar en cuanto a la pos1c16n es la dens1dad de 

s1ernbra s1 se colocan las estacas vert1calrnente o 1ncl1nadns 1 con las 

yemas hac1a arr1ba 1 brotarán en la rnayoria de las plantas uno o dos ta

llos, deb1do a la 1nfluenc1a de la dorn1nanc1a ap1cal0 Por el contrnr1o 1 

si se s1ernbra hor1zontalrnente habr& mayor número de brotes y esto var1~ 

r! el ind1ce del área fol1ar 1 lo que s1gn1f1cará neces1dad de podar o 

en su defecto arnpl1ar la d1stanc1a de s1ernbra< 

Adamas es conocido que la s1ernbra en pos1c16n hor1zontal or1g1na~ 

yor número de raices engrosadas por planta, aunque f1nalrncnte el pesore 

las rn1arnas es similar al peso de la menor cant1dad de raices 1 pero de~ 

yor tamaño que son prodLc1das al sembrar en pos1c16n vert1cal o 1nclin~ 

da. 

En muchas oportun1dades el factor deterrn1nante es la d1spon1bili

dad de rnaqu1nar1a 1 mano de obra 1 costo y fac1l1dad para la cosecha • 

• 
• • • 

• 

FERTILIZACION 

Los agr1cu1tores trad1c1onalrnente han cons1derado que la yuca es 

un cult1vo que "ester1liza11 el suelo. D1cho concepto no es del todo err_! 

do puesto que d1cha o1forb1!cea extrae gran cant1dad de nutr1rnientos al 

produc1r buenas cosechas~ 
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La sJ.tuacJ.6Ii S9 agra>a pues normalmente no se restJ.tuye al suelo ~ 

terJ.a org5.nJ.ca, dado que las PoJas son ntJ.l_zadas para alJ.mento de vac~ 

nos y cerdos, loa tallos bOn usados como semJ.lla en nuevas plantacJ.ones 

y a las ~aicea se da la gran dJ.vcrsJ.dad de usos ya conocJ.doa. Esto ori

gJ.na que cultJ.vos de yuca consecutJ.IOB en un m1smo terr~no van paulatJ.

namente dJ.amJ.nuyendo sus rend~mJ.entos. 

Se recomJ.enda hac&r ~otacJ.Sn de cultJ.Vos o deJar el terreno en b~ 

che para no "agotar" su capacJ.dad proauctJ.va. Ln la "'ona Norte en donde 

la mayoría del suelo es medJ.anamente r1co en potas1o y otros nutrJ.men

tos no se recomLenda la ap~,cac16n de fert1l1zante s1 se cult1va por~ 

mera vez yuca en tm terreno. S1 no se pudJ.ese realJ.zar rotac16n de cul-

t1vos, habr1a necec,dad de supl1r bás1camente 

to que la yuca extrae en mayor proporc16n ( 

potasJ.o que es el elemen-

) ( ) . 
De cualqu1er forma la yuca es un cult1vo poco ex1gcnte en cuanto a 

r1queza nut:-1tJ.1a c.e los s..tclos 1 que pued9 :-end1r c-osechas moderadamen

te sat~sfactorJ.as en terrenos ncJ.dos, pobres, que no son apropl.ados pa

ra otros cuLt,vos. 

• 
• • • 

• 

CONTROL DE MALEZkS 

El concrol de la3 maLas hJ.erbas es fundamental en el rendJ.mJ.entode 

los cult1vos. La yuca no es una excepc1ón a esta regla partJ.cularmente 

en las pr1meras etapas de desarrollo. 

El período crÍtJ.co dP competencJ.a de malezas con la yuca va desde 

la sJ.embra hasta los dos meses, despu~s de esa 6poca y dependJ.endo de 

la densJ.dad de sJ.embra :, el cl1ma, el cultJ.vo se 11c1erra" provocando de 

de esta manera autocontrol de las hJ.erba&0 

Para proteger el 11¡ucal 11 en ese período es recomendable la aplJ.c~ 

cJ.Ón de herbJ.c_das preemergentes que tengan efecto seleetJ.VO tales como 

el D1urón (Karm~x) o el JJ.nuron (Afalón), los cuales en dosJ.s del~ a 

2* kgr./Ha pro~ue>en buen control de Ja maleza. 
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D1cha apl1cac16n debe hacerse a más tardar 3 o 4 d1as despu6s delu 

s1embra, dado que poster1ormente so afectan los brotes en crec1m1ento
0 

AsSffi1s~o se debe •ornar en cuenta que la dos1s a emplear depende del t~ 
pode suelo y su conten1do de mater1a orgán1ca. En cualqu1er caso debe 

haber humedad en el suelo para lograr buenos resultados. 

En var1edades de yuca que sufren defol1ac16n parc1al a los 5 0 6m~ 

ses puede hacezve necesar1a otra apl1cac16n de herb1c1da o control ma

nual de maleza, en el pr1mer caso se pueden emplear herb1c1das de cont~ 

toen apl1cac1bn d1r1g1da tales como el Cloruro de Paraquat (Gramoxone), 

Sulfato ae Paraquat (Radex) o la mezcla de estos con D1ur6n. 

Se debe procurar que para la ~poca de la cosecha no haya mucha ma

leza, pues se encarece esta labor que de por s1 es una de las costosas • 

• 
• • • 

• 

Hasta hace poco t1empo los agr1cultores hab1an cons1derado a la ~ 

ca una "mala h1erba" que cre,.fa en cualqu1er terreno, y no era ataoo.da 

por plagas n enfermedades, la exp0r1enc1a les ha demostrado que no se 

puede tomar por vál1da esta af1rmac16n 1 pues cada d1a es mayor el nfime

ro de enfermedades que son reconoc1das en este cultivo. 

A nivel mund1al han s1d0 reportadas más de 30 enfermedades que a

fectan la yuca~ ellas 1nvolucran hongos, bacter1as, VIrus y s1m1lares y 

m1coplasmas ( ). 

En Costa R1ca no se han reconoc1do dañoc l.rc_~-lus por v1rus n1 n1. 

coplasmas. Tampoco se ha reportado el añublo bacter1al de la yuca (~

thomonas monihotl.s) n1 otras bacter1as 1mportantes. 

El Ministerio de Agricultura y Ganader1a mediante su programa de 

colaborac1.ón con el Centro Internacional de Agricultura Trop1cal, esta 

1ntroduc1endo y evaluando las variedades e híbr1dos promosorios selecc~ 

nados por d1cho centro, habi€ndose encontrado hasta la fecha fuentes de 

resistencia a las enfermedades prevalentes en Costa Rica, 6stas son 
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1 ) ~~ ..2 supc_~ala.E.flamJ._9at.r. (2_pJ:_:_c< lc:_~ .!l!...~~hoh'?_::>~) 

Es la prJ.nCJ.p'l.l enfermedad que af¿c,;a 'a yuca en Costa RJ.ca, y 1l1J:!!. 

que las p~rdJ.das que causa no han sJ.do CU'\ntcfJ.cadas, se ha observado 

que en la var1eda~ ValcncJ.'l. s~ el ataque se p1csenta en las prJ.meras e

tapas de desarrollo _a roc!U<..C.<.6n en p~odt.vC.wn €E s-gnJ.f~c.at_Vao 

loos SJ.ntomas de la enfermedad se apro-e L'l en las hOJas, tallos y 

peciolos en los que aparecen chancros el~pt•c"~ ~ P obresalc'l c.1 el te 

Jl.do norma_,_ ~stos tJ.enen color~c16n amar)llenta J su tamaño varia de~ 

dJ.endo de la paree afect'l.du 7 edad y cond1c~::>nes favorables para su desa 

rrollo. En var1edades nuy bUpceptJ.oles se puPde aprccJ.ar alarg'l.mJ.ento e 

xagerado de los J.nterrudos, lo cual hace en ocas1ones que la planta no 

pueda permanocer erecta J Gaga, con Jo cual su p1oducc16n se reduce a 

cero. Otro síntoma v1s1ble es la defo,macJ.c-n de las hoJas dcb1do a los 

chancro~ ru1te1J.ormente cJ.tados que afcc•an las nervaduras 9 sJ.n embar-

go 1 ecta scntomatolog~~ puede ser confund~da c.on el ut'l.que de Tr1ps. 

En los años 1573 y 1974 se efectuaron ensayos cxper1mentalcs ten

dJ.cntes a determJ.nar los fungJ.cJ.das más efJ.cccntes p'l.ra combat1r 1'1. en

fermedad. úc la dJ.lcrsJ.dad de produc+os evaluados el más efeGtJ.vo fue 

el H1dr6xJ.do de cobre, el cual prcsentq, ~~6~as 1 ma¡or poder resJ.dual. 

En los años s1gu1entes (1975 - lQ/9) 1~ tendenc1a fue busc'l.r resJ.~ 

tenc1a varJ.etal a esta enfermedad, a la fecha se conocen las sJ.guJ.entes 

cultJ.vares M.AG 2 1 HAG 4 1 ~!i'G 74 1 HAG,93 H MEX 59 H VEN 218, HPTR 26, 

CM 323-375 los cuatro fi!tJ.mos pl.ovenJ.cntes del Centro InternacJ.onal de 

Agr1cultura Trop1cal ( ). 

Kraus ( ) Pn 1975 efectüG estudJ.os en Colomb_a relat1vos a esta 

enfermedad, determ1nando que la lluv1a y VJ.ento fueron los pr1ncipales 

agentes dJ.semJ.nadores. 

Se J.nvestJ.g6 además que las estacas o cangres para sJ.embr'l. tJ.cnen 

gran 1mportanc1a en la dJ.scmJ.n'l.cJ.6n ~ largas dJ.stancJ.as, las plantas pr,2 

ven1ertes de mater1al enfermo son notor1almence menos VJ.gorosas que las 

sanas, aunque la enfermedad t1ene poco efecto en la germ1nac16n ( ). 

2 ) EJ segundo lugar en ncJ.dencJ.a en cuento a enfermedades lo ocu 

pa ~spora. 
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En nuestra zona se han determ~nado 3 ~spec~es de este patbgeno en 

yuca 

a.) Cercospora henm~ngs~i 1111ancha parda o cafcH 

b.) Cercospora car~b-,ea "Mancha blanc-, 11 

c.) Cercospora v~cosae 11ilñ"l.b..LO fungoso o m-,ncha caf~ 
graPde" 

a.) Cercoepora ~lll.!E5.S~~ "Mancha paraa" 

Se presenta como manchBs color café, cuyo ~,~;J fluctua entre 3 y 

12 mm. de d~ámetro, con tendenc~a a la forma c~rcular aunque con angul~ 

s~dades. Los bordes de las les~ones son b~en def~n-dos y de colorac~ón 

más oscura. Es com6n la apar~c~ón de un halo am~r-llento ~ndef1n~co al

rededor de las manchas, este v~r!a en ~ntens1dad y d~mens~ones con los 

d1ferentes cult1vares. 

La enfermedad es transportada por med~o de la lluv_a o el 

aunque puede sobrev~v~r en hoJas v~eJas caídas. 

~ospo_r!:, henm~ll!:l.~~ en mayor grado y Q C.E_r_~1?_ae;; J Q. v~~a...:. en 

segundo térm1no han s~do tema de d~scus~ón para los _nvest~Gadores que 

trabaJan en yuca algunos han menc~onado que estos hongos carecen de ~~ 

portanc~a patogén~ca, pues ap""trecen frecuentemen"e en hoJas v~eJas pro~ 

tas a caer, o sea que ellos no son los que or~g~nwl la caída de las ho

Jas, s~no, que atacan las que han alcanzado ,, "veJez f~s~oJÓg1ca 11 • Por 

ol contrar~o, se ha argumentado que C~~c2spor~ con+r~buye a la defol~a-

c~on en var~edades suscept~bles, las cuaLes reducPn los 

de reserva por la constante formac~ón de nuevo follaJe. 

b.) Cercospora car~bq_e.':!; "Mancha blanca" 

carboh~dratos 

La mancha blanca es m6.s pequeña qu0 1- -,1 ,.., tr,~ '1-7 m~' ..1 í J. c. .... 

c~rcular a angular y t~ene colorac~ón blanca o amar~llenta con borde de 

f~n~do caf~ oscuro. Tamb~~n se presenta halo d~fuso ..,mar~llento como con 

secuenc~a del patógeno. 

Al ~gual que la anter~or 1 esta enfermedad es transportada por llu

v~a o v~ento. 
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c.) Cercosp'?F~ y~o_s2_~ "Anublo fungoso o mancha caft. grande" 

SJ. la destrucc16n del ~reo. foll.o.l es el prJ.ncJ.pnl ddño de ~Z:..S,2..S..J22-

~~ ~~E.i~i:... vicosa2_, por el tnno.ño de sus lesiones ocupo.ria el. primer 
lugo.r. 

Una sola lesJ.6n dependJ.cndo de donde est(, ubJ.co.do. 1 puede destruJ.r 

la totalJ.dad de un lóbulo folJ.o.r. 

Al J.gual que las otras Cercosporas, f• VJ.cosae se dJ.semJ.na por la 

accJ.on de lluvJ.a y vJ.ento. 

En nuestra reg16n S· ~~os~, no habia sJ.do reportado en la varJ.e

dad "Valencl.a 11
• Fue hasta que se realJ.zaron reconocJ.mJ.entos en otras va 

rJ.edades que se determJ.no su presencJ.a 

En plantacJ.ones a las que se hanaplJ.cado fungJ.cJ.das a base de co

bre (HJ.dr6xJ.do o oxJ.cl.oruro), se ha observado notorJ.a dJ.snJ.nUcJ.6n de J.n 

CJ.dencJ.a de Ce~cosRo~, aunque por el momento no se recomJ.enda l.a atom~ 

zacJ.Ón con agroquimJ.cas para su combate. 

ResJ.stencJ.a varJ.tal. se ha observado en 

MAG 5, MAG 74 1 MAG 93, M Col. 1684, CHC 84, M Mex 59 a e HenmJ.ng-

Sl.1o MAG 2, MAG 4 MAG 5 1 11 Hex 59 1 M Ven 218 1 MPTR 26 y CM 323-375, a 

f· ~l.baea. Valenc1a 1 !1J.G 2 1 I!AG 4 1 M Col. 22 1 M Mex 59 1 CH 309-163, CM 

323-375 y CM 305-38 a f .Y_2:.C~S~o 

}.).AntvaenosJ.s 

El agente causal. de est~ cnfernedad es un hongo del gt.nero ~~1~

tr .Lchum o ~~el_1.a 

En algunas t.pocas 1 prJ.nCJ.pal.mente con elevada humed~d rel~tl.v~ y/o 

precl.pJ.tacJ.6n ha aparecJ.do con gran J.ntensJ.dad er pl~~tacl.o Cu de ~-~~ 

dad Mangí. En estos casos se presentan manchas folJ.ares hundJ.das 1 con 

col.orac16n caft. al 1gual. que l.esJ.ones en los tallos y muerte descenden• 

te. En las lesJ.ones aparece ml.cell.o de color rosado car~cter1stJ.co y en 

casos extremos raJadvras en el teJl.do. 

El. combate quiml.co con dl.fol.~t~ (Captafol) ha demostrado ser efl.

CJ.ente 
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4.) Roya ~m~~ sp 

Los síntomas caracter1st~cos son la apar~c~ón de p6stul<s roJ~zas, 

sobresal~entes en hoJas, peciolos y tallos JÓvenes. 

En var~edad Valenc~a ~parece solamente en el teJ~do fol~<r y se e~ 

s~dera de poca ~mportanc~a. 

5.) M~ldiú polvoso o cen~c~lla de la yuca. 

Fl agente causal es el hongo O~d~um man~hot~s. ~ata en1erM~aad ocu -------
rre preferenc~almente en 6pocas secas en las que se presentan manch•sfo 

l~ares ~ndef~n~das de color omar~llento como consecuenc~a de la apar~

c~Ón de un m~cel~o blanco sobre la superf~c~e fol~ar. 

Por ser una enfermedad de poca ~mportanc~a no se cons~dera oouvc

n~ente el combate quim~co, aunque se sabe que fung~c~das a base de azu

fre o Benlate (Benomyl) son ef~c~entes para su control. 

6.) Pudr~c~ón fungosa del tallo. 

Los s1ntomas se presentan en mater~al almacenado y res~duos deJa

dos en el campo. Tamb~~n en el mater~al sembrado que no se sonet~ó atra 

tam~ento fung~c~da se observ< la decolorac~ón y necrose~~ento de los ha 

ces vasculares con apar~c~ón de ampollas negras que rompen la ep~derm~s 

Se ha reportado ( ) que las les~ones y her~das pred~sponen para 

el desarrollo de la enfermedad. 

Dos generas de hongos han s~do asoc~ados a estos desórdenes ~

rell~ y Botrjlod~lod~, aún no se ha determ~nado cual es el de com6n O$ 

~rrenc~a en Costa R~ca. 

7.) Pudr~c~ón fungos• de las rafees. 

En la Reg~6n Norte de Costa R~ca en donde la prec~p~tac~ón ~ualas 

cercana a los 5.000 mm., es común la apar~c~ón de enfermedades fungosas 

en las raices. 

En algunas oportun~dades el daño pasa ~nadvert~do hasta la ~pocade 

la cosecha en la cual se obt~ene gran cant~dad de raices podr~das o de

coloradas" 

Rec~entemente se ha recomendado la hechura de caballones (camello-
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nes) o zanJas de drenaJe, adenás de ev~tar la s~embra en terrenos con 
ele~ado conten~do de Mater~~ orgún~ca o aater~ormente cult~vados con e~ 
fl[¡ o montaña. 

Hongos de generos P~to~~~lor~, RoselllE~ y ~~erot~~ se han en

contrado presentes en raíces dañadas. 

8.) Pudr~cion bacter~nl del tallo ~~~ sp 

Plantas que han s~do ov~pos~tadas por ~~astre2Ea sp, eP sus mer~s

temos ap~cales presentan march~tez de los m~smos, con decolorac~6n y pu 

dr~c~ón de la m~dula. 

En las les~one~, Loz~o y Velasco ( 

,gt:.nero Erw_n~a. 
) a~slaron una bacter~a del 

En la var~eaad Valcnc~a no se ha determJnado con certeza la magn~

tud del d-1ñ0, dado q11e se produce est~mulac~ón de las yemas nx~lares y 

una mayor &rea fol~ar. 

En 1974 ( ) se renl~zaron estud~os en Costa R~ca con el f~n de 

determ~nar el efecto del mater~al de q~embra con s1ntomas de enfermedad 

en cuanto e gerrnJnac.on y v~gor de las plantas, no encontr6ndose d~fe

renc~a con el mate~~al test~go 

AparenternePte en otros paises las estacas enft~rnas no germ~nan o 

producen plan.as raqu~t~cas. 

• 
••• 

• 

Aunque la yuca es una planta con gran capac~dad de recuperac~6ndel 

ataque de ~nsectos o ácaros, t:.stos pueden causar daños cons~derables s~ 

se comb~nan con proble~as de def~c~enc~as nutr~t~vas, exces~va prec~pi

tac~6n o enfermedades. 

Se ha cons.derado ( ) que son tres las pr~nc~pales plagas 

Thr~ps, Acaros y Gu~anú cach6n (~~n¡~a) sp. 
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Otras que t~enen ~mport~nc~~ ~n c1ertas c~rcunstanc~~s son 1~ mo~ 

ca del cogollo (Süba 1?2.!!.~~}1 la mese~ de la fruta (1\nastrcpha sp~ c,g, 

camas, p~OJOS harJ.nosos, gusanos cortadores y l'lrvas de colcópt~ros. 

Adem&s se m~nc~onan la mese'\ bl'lnC'\ 1 ch~nchco de encaJo, 'lg'lllos
1 

comeJenes, horm~gas y salt'l hoJas. 

Ln San Carlos se ha determ~n'ldo la prcsenc~a de ~a~tr~h3 sp de 

&caros como Mononychellus, Ol~¡onychus y Tctran~chus,de Thr~ps como~

kl~n~efu sp, de la mese'\ blanca (Aleurotrach~lus)de gusano cachón (~

nny;s ~~y E. alope). De escamas como Aon1domyt~lus albus y Sa~ssct~~ 

sp y de larvas de Phyllo.J2.h~ sp~ 

Mosca de la fruta (~~s~re.J2.h'l sp) 

El ~nsecto adulto es una mosca de color amar~llo o caf6 claro con 

manchas m&s oscuras en su~ alas. L'ls larvas ~1 nacer perforan el J.ntc

rJ.or del tallo y esos les1ones Junto a las hechas por la mese'\ nl ovJ.pO 

sJ.tar SJ.rvcn de puerta de penetracJ.6n a la bact~rJ.n ~~ sp. quepo~ 

terJ.ormentc decolora los teJ1dos 'lfcctnndo e1 m'\terJ.al paro sJ.embra. 

Como se mencJ.on6 anterJ.ormentc en la var1edad ''ValencJ.n" no se ha 

determJ.nado su Jnfluenc1a en la produccJ.Ón dado que nl morJ.r el punto de 

crecJ.mJ.ento se estJ.mula ln brotnc1Ón de los yemas 'lXJ.lares. 

ácaros. 

''La J.nvestJ.gacJ.6n recJ.ente J.ndJ.cn que los &coros son un'\ de los p~ 

gas m&s graves de ln yuca en todo el mundo" ( ). 

Aunque las dos especJ.es que ocnsJ.onan los mayores p~rdJ.dns econ6m~ 

cas son Monon.ychellus ~q,J_<?.._a y .:t.s.tranychus urhc'le (,! Ma~) 

Mononychell_~ afecto pr1mord1almcnte las partes supcr~ores de la 

planto en sus yemas, hoJaS J6venes y tallos. Las hoJas al brotar se cu

bren de manchas Rmar1llos y se deforman. Los brotes pJ.erdcn su vigor y 

pueden presentar muerte descendente. 

Tetranych~ ataco preferentemente hoJas J.nferJ.ores en los que ap~ 

recen pequeñas manch1tos extcndJ.dos por todo la hoJa a partJ.r de la ne~ 

vadura. Las hoJas se tornan '\ffiOrJ.ll'ls y caen. 

Ol1gonychus se coracter1zo por formar telarañas en el env6s de ~ 

hojas a lo largo de las n~rvadurns. En el haz se aprecJ.an pequeñas man

chas blancuzcos correspondJ.cntcs a las lesJ.ones del env6s. 
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BaJ~ esas te¡aza~as l•s hembras ov~pos~tnn, desarroll5ndose 

los pr~meros est•dos de d~s•rrollo del hcaro 

alli 

Combate No se recom~end' l' "Pl~ uc1.6n de plagu~c~das 1J<::ra el co!l 

trol de ácaros, deb~do ' los d"'.ñoü que se cc¡us•n u 1.nsectos predatores. 

Se ha h~llado gran cru1t~d•d de ~nsectoc prPda.ores qu~ ce "l~men-

tan de los &caros de la yuc• ( ). 

No se ha encontrado res1.stenc~a var1.etal satl.sf•ctorl.a al ataque de 

!caros, pero los resultados son prom~bor~os ( ). 

Tar~ps En San Carlos ce determ~n6 la prescnc~a de !1:::..11..k..J,.:l_m_!~l].a fll 

atacando yuca. Fste atac• la yema term~nal deforMando lC's hoJas J6venes 

y los b1otes de crecJm~ento. 

Sobre las her~das en t•llos y peciolos se form• teJ~do caf6 roJ~zo 

lo cual da apar~enc1.a del •taque de pat6genos. 

Gusano cachbn (~r1.nnx1.s ~1_21 ~· alope) solo ha causado dru1o en 

c~rcunst~c.as d~term~nadas tales como cuando la apl~cac~ón ~ndJ.scr~m~

nada de ~nsectJ.c~d •s ha dc.stru1.do sus enm.ugos naturales. 

En esas oportun dades 1• defol~ac~ón de l•s pl•ntas fue complet•en 

un t~empo sum,mente breve. 

No se recom~enda 1• apl~cac~bn de ~nsect~c~das a excepc~6n de los 

b~oióg~cos (~ac~~lus thur~~~~~) 

En los otros pa~ses se ha logrado excelente control por med~o do 

a'~spas del g~nero Eo~~~e~, y de 11:~chogrnn~ sp este 61t~mo que para

s~ta los huevos del cach6n. 

• 
• • • 

• 

COSECHA 

La cosecha es una de las labores m&s costosas en el cult~vo de yu

ca. Pe~ aún, cuando se tr•ta de hacer en forma manual es d~fic1.l obte

ner la mano de ob~a necesar~a. 

Se ha caJculado que depend1.endo del t~po de suelo y la preparac~ón 

del m1.smo~ la cosecha y transporte del producto pueden sl.gnl.fJ.ear entre 

30 y 50% del costo total de. la plantac~ón. En S.n c,rlos un obrero agri 
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cola trabaJando 6 horas d~•r~as "J.rr"J.nc"J. y prep-r• entre 460 y 690 kgrso 

(de 10 "1 15 qq) de y•.1ca. L"J. 1 "J.bor es más lenta y compl~cada s~ hay h~c.!: 

bas t~po gral'l1ncas q.1c 11aml:'.rr=" sus raiccs con las de la yuc"J.o 

Rec~entcmcnte se ha trctado de ~mpl;:mtar la cosecha mec~n~c"l l'lcdkm 

te el uso de un arado de doble vertedera, esta acc~Ó"l es f"J.vorcc~da s~ 

se efcctun la s~cmbra en lorallos, caso contrar~o se qu~ebran I'IUchas roi 

ces. 

CIAT ( ) evalu6 d~fcrentcs máqu~nas cosechadoras y 1, cos~chaon 

DU"ll encontrando resultados muy prometedores con 1"1 m~qu~na d~señada en 

esa Inst~tuc~Óno 

Pura la cosecha m~u•l se rccom~cnda ut~l~z•r p•l~lc-s o correas, 

que se pasan alrededor de la c~ntura del trab"J.jador y oo mud•n a 1 "1 pln.!: 

t"J. de yuc~ de esta manera el esfuerzo de arranca es menor y se cosecha 

con más rap~dezo En cu"J.lqu~era de los casos es convcn1cnto h"lccr trac

C1Ón y v1brac1Ón pnr"l ev1tar que se qu1ebrcn las raiccs largas. 

o 

• o • 

• 

Uno de los aspectos de mayor ~mportmc1"J. en el cult1vo es el dL 1 

e<~ rcl"J.l1~ac~ón, ab"lrC"l d1vers~dad de modal1dndcs desde compr"l d~ lt 

plantac1Ón "en p1c 11 hast• 1"1 venta d~recta "11 consum1dor, pasmdo por 

todas las formas 1mag1nables de l'lcrcadcoo 

En San C•rlos la mayori• de los agr1cultores venden le yuca en sus 

f~ncas a un 1ntcrl'led1"1r10 o comerc1ante que es prop1etar1o de un car11Óno 

El agr1cultor se encarga de nrranc<r la yuca, separarla del tronco Y a

yudar en la cargada, la venta se hace por peso, por lo general en bul

tos de 46 kgrs. (lOO l1bras), el prcc1o ha var1ado dcpend1cndo de lalcy 

de oferta y demanda, fluctuando desde l315.oo a 1345ooo/qq (lOO lbs) (1 <!?. 
lar= 418o60). 

Rec1entemente el M1n~stcr~o de Agr1cultura y G<nadcria ~n~c~o las 

Fer1as del Agr1cultor. En estas act1v1dadcs los productores venden su 

producto d1rcctamente <1 consum1dor, el ~.G eJerce control entregando a 
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loo ugr1cultores cnrn~s que los 1dent1f1can cono tules, ev1t6ndose de es 

ta nanera los 1ntermed1ur1os. ~1 prec1o de los ~rticulos devende de la 

oferta y demanda y sol~mentc. se f1J~ prcc1o m'>x1no de venta. 

Otra rnodal1dad de merc'\deo cons1ste en 1~ sl.cmbra "a nedl.as", en eE_ 

te s1stemu el prop1ct'\r1o de la tJ.erra y nuqu1n'\r1n pone estos recursos 

y su soc1o aporta el trabaJo y conoc1n1cnto, 1~ g'\nancl.a se d1str1buyo 

en porcentaje de corn6n acuerdo. 

Como se menc1on6 anter1crnente, tarnb1~n hay comerc1antes que com

pran el cult1vo en p1e 1 usualmente cuando falt~ pocos meses pura la c2 

a echa. 

Los s1stemas antes menc1unados rJ.gen p~'\ la venta de yuca dest1n~ 

da a consumo humano. Cuando se trata de yuca p~a 1ndustrJ.al1zac1Ón1 lns 

comp-úiias ugro1ndustr1ales con,>rnn el producto puesto en l'\ planta pro

cesadora y el agrJ.cultor o 1ntermed1ar1o debe costear transporte y otros 

gastos. 

Estas usualmente recJ.ben la total1dad de la produccJ.Ón s1n 

d1st1nc1ón de tamaño o grosor. 

/larc 
15/05/80 

hacer 


