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Exitoso proyecto de secado natural se extiende a seis áreas 

La~ entra al mercado de la _.......~ 
alimentación animal en Colombia / ~ 
.. .fue emprendido por una cooperativa de ' ~ 
15 agricultores, la Asociación de Producto
res de Betulia (APROBE), con financiación 
del Programa de Desarrollo Rural Integrado 
(DRI) de dinero aportado por la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional 
{ACDI), y la asistencia técnica del CIAT. 

En este momento, el éxito del proyecto 
los ha animado a ampliar la capacidad de su 
planta de 300 m 2 a 1,000 m 2, a aumentar 
sus cultivos, y a comprar un tractor en 
forma cooperativa. 

Este cambio de actitud, cuando los agri
cultores ven los resultados de la nueva tec
nología y se dan cuenta que ellos pueden 
adoptarla y prosperar (ver recuadro "opti
mistas"), es quizás el elemento clave en el 
proceso de desarrollo agrícola. El proyecto 
de Betulia es demostración efectiva de una 
tecnología viable obtenida a través de un 
esfuerzo institucional integrado. 

Necesidad de ampliar el 
mercado 
Uno de los cuellos de botella en la produc
ción de yuca es el mercado limitado que 
tienen los agricultores. "La tecnología gene
rada en el CIA T no beneficiará mucho a los 
productores de yuca a menos que puedan 
vender su mayor producción a un precio 
remunerativo," comentó John Lynam, eco
nomista agricola del Programa de Yuca. 

Los agricultores son a menudo renuentes 
a aumentar la producción por la incerti
dumbre en el mercado, y los empresarios 
no desean invertir en plantas de procesa
miento debido a la inseguridad de los 
suministros. Para aumentar la producción 
de yuca se debe romper este círculo 
vicioso y se debe establecer sistemas de 
mercadeo efectivos. En 1977, por ejemplo, 
los agricultores de la costa norte colom
biana tuvieron que dejar gran parte de su 
yuca sin cosechar ya que los bajos precios 
del mercado no alcanzaban ni siquiera para 
cubrir los costos de cosecha y transporte. 

Para las áreas de suelos secos e infértiles 
del mundo, tales como las 600,000 ha de 
tierra de la costa norte de Colombia, el cul

\ tivo de la yuca es altamente promisorio. La 
~ yuca es tolerante tanto a las condiciones de 

sequía como de suelos pobres y crece en 
áreas donde pocos cultivos pueden sobre-

' vivir. Además, tiene un alto potencial de 
producción de carbohidratos por unidad de 
tierra o mano de obra y es altamente versá
-til en su destino final: puede ser consumida 
fresca¡ puede ser procesada en una gran 
variedad de formas para consumo humano¡ 
puede ser utilizada como alimento animal o 
en la preparación de alimentos concentra-

La te«:noiOJfil de biljos costos e insumos hil permitido illos ilgrkultores de lil Costil Norte ilmplln el merndo 
pilril la altilmente perecederil yucil. 

dos¡ puede servir para la producción de 
alcohol como un sustituto de la gasolina¡ y 
en forma de almidón tiene numerosas apli
caciones industriales. 

Alimentos concentrados para 
animales 
La elaboración de alimentos para animales 
parece ser la mejor alternativa para los pro
ductores de yuca en la costa norte colom
biana en la actualidad. La industria de ali
mentos para cerdos y gallinas ha sido uno 
de los sectores de mayor crecimiento en los 
últimos años. En 1980, la producción de 
alimentos para aves y cerdos fue de apro
ximadamente 800,000 ton, de las cuales 
455,000 fueron de sorgo (Rivera, 1982). 
La producción nacional de sorgo, sin 
embargo, no fue sufici:€"ntemente grande 
como para hacer frente al crecimiento ver
tiginoso de la demanda; como resultado, el 
país ha venido importando crecientes can
tidades de sorgo. 

Se estima que la yuca seca podrla reem
plazar al menos un 20% del sorgo actual
mente utilizado para la preparación de ali
mentos para aves y aún más para cerdos 
(Gómez et al., 1982). Por lo tanto, la 
demanda de yuca seca por parte de los pro
ductores de alimentos para animales parece 
estar asegurada. 

Es más, el problema del rápido deterioro 
del producto después de cosechado queda 
solucionado por el secado y éste les permite 
a los agricultores ganar mayor control del 
mercadeo de su yuca. 

Secado de la yuca 
El secado de la yuca en la costa norte es 
una operación sencilla. Consiste en poner 
las raíces de la yuca en una picadora con un 
disco modificado de tipo tailandés, accio
nado por un motor de gasolina de 3 HP, 
esparcir la yuca picada sobre una superficie 
de cemento, y dejarla bajo el ardiente sol 
tropical por 2 ó 3 días. La yuca debe ser 
volteada de seis a ocho veces en el día para 
asegurar un secado uniforme¡ éste se com
pleta cuando el contenido de humedad de 
la yuca es de aproximadamente 14%. 

Se requieren cerca de 7.5 horas-hombre 
de trabajo para procesar cada tonelada de 
yuca fresca. Secando tres tandas por 
semana, durante los meses de verano, se 
puede procesar toda la yuca que se cosecha 
normalmente. 

La planta de Betulia 
En 1980, a partir de una iniciativa de DRI
ACDI, y con la colaboración del CIAT,la 
asociación de agricultores de Betulia 
emprendió la tarea de construir un patio de 
secado para probar el mercado alternativo 
para la yuca, y además demostrar que ellos 
podían construir, operar, y manejar su 
propia empresa-en forma rentable. Una 
vez que se comprobara la rentabilidad del 
secado de la yuca, los agricultores podrían 
aumentar su producción de este cultivo. 

La cooperativa comenzó su operación de 
bajos insumas y bajos costos con la cons
trucción de 300 m2 de piso de cemento. 
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Durante 1981, la planta operó en forma 
experimental para recoger datos del secado 
bajo las condiciones existentes en la costa 
Atlántica y para evaluar la aceptación del 
producto por parte de la industria de ali
mentos para animales. En 1982, la planta 
fue manejada en una forma semi-comercial 
para recoger cifras precisas del costo de 
producción y demostrar la factibilidad eco
nómica de repetir el proceso en otras partes 
de la región (Ospina, 1982). 

En 1982, durante la principal estación 
seca de la costa norte, de enero a abril, 101 
t®eladas de yuca fresca fueron cosechadas 
para obtener 39 toneladas de yuca seca, 
todas las cuales fueron vendidas a la Com
pañía Ralston-Purina en Cartagena. 

Purina ha elogiado la calidad de la yuca y 
ha indicado su intención de comprar toda 
la producción futura; por lo tanto, los agri-

con el objetivo de mejorar la eficiencia del 
secado, particularmente durante la estación 
lluviosa, y posiblemente acortar el tiempo 
requerido para obtener el producto final. 

Enfoque integrado 
El proyecto de Betulia es un ejemplo de 
enfoque integrado para el desarrollo bajo la 
coordinación del DRI y con el esfuerzo 
conjunto de varias instituciones vinculadas 
al desarrollo rural en la región. En este 
caso, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) está capacitando los agricultores 
de Betulia en administración y organización 
cooperativa, pues en el pasado varias 
cooperativas de agricultores han fracasado 
porque éstos no estaban acostumbrados a 
esta clase de enfoque. 

Un segundo elemento clave para el éxito 

De la información obtenicb en el proyecto de Betul~, eiiDIAP ha 
deddido iniciar un "Proyecto Piloto de Secado de Yuca" en 
Pananú, con la cooperación del CIAT. Ya se ha capacitado en 
propapc:ión rápicb a un técnico panamefto, y, empezando en 
Junio de 1983, el personal del CIAT está asistiendo a los panameftos 
en las primeras plantaciones a escala piloto y en el disefto de la 
planta de secado. En México, por otro lado, también se está 
considerando la idea de instalar un proyecto similar, después de 
una visita de cientffkos del CIAT. 

cultores de Betulia han ampliado la capaci
dad del piso de la planta a 1 ,000 mZ para 
producir cerca de 270 toneladas de yuca 
seca en 1983 (Ospina et al., 1983 ). 

A los precios actuales, la planta ha 
demostrado ser económicamente factible, 
pero es altamente sensible a la fluctuación 
de los precios de la materia prima, i.e., yuca 
fresca, y a los precios pagados a los agricul
tores por la yuca seca. Para un éxito conti
nuo del proyecto, los productores de ali
mentos animales deben tener seguridad de 
precios bajos y estables, y los agricultores 
necesitan un precio justo tanto para la yuca 
cultivada como para la yuca seca, ya que 
estas dos operaciones no tienen que ser 
necesariamente hechas por la misma per
sona. Estas metas pueden ser logradas por 
medio de una eficiente tecnología de pro
ducción de yuca, que asegure buenos ren
dimientos a un bajo costo por tonelada 
pero que al mismo tiempo dé a los agricul
tores un buen margen de utilidad. 

La tecnología de producción frecuente
mente empleada permite a los agricultores 
obtener utilidades razonables; sin embargo 
los científicos han desarrollado tecnología 
mejorada basada en nuevas variedades y 
prácticas agronómicas sencillas que debe
rían reducir ampliamente los costos de 
producción de la materia prima. 

CIAT continúa investigando otros usos 
para las ralees de la yuca y otras formas de 
acelerar el proceso de secado. Por ejemplo, 
se están desarrollando colectores solares, 

es una financiación adecuada. Aunque el 
proyecto piloto fue financiado por el DRI 
con fondos de la ACDI, la responsabilidad 
futura por el crédito para la producción 
agraria y la industria cooperativa estará en 
manos de la Caja Agraria y ANANCIA
COOP, respectivamente. La Central de 
Cooperativas de Reforma Agraria 
(CECORA) del Instituto de la Reforma 
Agraria, además, está dando asistencia a los 
agricultores tanto en estudios financieros 
como en el mercadeo de su producción. 

Además de la técnica agronómica, sumi
nistrada por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), DRI-ACDI solicitó la 
cooperación del CIAT, con su sede princi
pal en el relativamente cercano Valle del 
Cauca. El CIA T tiene considerable expe
riencia en producción y utilización de yuca 
en las tierras bajas tropicales. 

Las autoridades del proyecto han pedido 
al ClAT que ubique permanentemente a un 
ingeniero agrícola en la sede del proyecto 
para que dé asistencia en los aspectos técni
cos del secado de la yuca y su procesa
miento (DRI-ACDI asumen la mayor parte 
de los costos de este ingeniero). El ClA T 
también está dando asistencia en el diseño y 
ejecución de los estudios de producción y 
mercadeo; y en enseñar al personal local las 
nuevas tecnologías. 

El CIAT contribuye en este aspecto a 
través de los cursos de entrenamiento en el 
campo, análisis de datos del estudio eco
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En Betulia están optimistas 
los agricultores de las cercanías de Since
lejo en la Costa Atlántica colombiana ya no 
tienen miedo de sembrar yuca: el secado 
natural de las rafees les ha abierto un 
camino hacia el mercado de su producto, la 
obtención de crédito y la superación de sus 
dificultades. 

El proyecto de secado natural de yuca ha 
estimulado a los agricultores de Betulia a 
prosperar y a tener fé en sf mismos y en las 
instituciones que los están apoyando. 
Cuando se comprobó el 
éxito de la planta de secado 
y de la cooperativa APRO
BE, otras asociaciones simi
lares empezaron a crearse. 

José Ortega, el gerente 
de APROBE, comenta acer
ca de la situación antes del 
proyecto, cuando sólo te
nían un comprador de la 
yuca -para almidón- y 
ahora, cuando ellos mis
mos son los empresarios: 

"Antes teníamos que ro
garle para que nos comprara la yuquita, 
pero él no quería; últimamente ni hablaba 
con nosotros. Cuando empezamos el pro
yecto, picamos sólo S toneladas de yuca, 
pero al año siguiente comenzamos con más 
fé porque ya sabíamos la técnica del secado; 
ya en este ai'lo (abril de 1983) hemos com
prado toda la yuca fresca que nos han 
venido a vender y hemos entregado a 
Purina 80 toneladas de yuca seca." 

Gabriel Angulo, gerente de la reciente
mente formada Asociación de Productores 
de Carranzó, manifiesta: "A través de este 
tipo de agroindustria vamos a solucionar el 
problema que tenemos; ésto beneficia tan
to a la asociación como a la comunidad, 
porque todos aquí tienen el mercado ase
gurado, incluyendo la yuca delgada que 
antes se perdía." 

"Se aprende practicando," dijo otro so
cio. "Fuimos a Betulia y allí nos ensei'laron a 
conocer cuándo la yuca está seca. Uno va 
adquiriendo experiencia y sabe cuándo 
está a la humedad que se requiere." 

"Picar la yuca no es nada, cualquiera lo 
hace," afirmó sin rodeos José Ortega, "pero 
de allí en adelante está la aplicada de la 
técnica: primero hay que aprender a espar
cirla, de manera que quede uniforme; si la 
capa de yuca picada queda con unas partes 
más gruesas que otras, no se seca allí sino 
que se pudre! Nosotros llenamos toda esta 
pista hasta 3 dedos de alto (10 kglm2); luego 
hay que darle la vuelta con el rastrillo cada 
dos horas, en diferentes direcciones." 

los agricultores reconocen la ayuda de 
las instituciones. Uno de los líderes explicó: 
"Aquí tenemos la colaboración del SENA 
que está dictando cursos en administra
ción, contabilidad y organización, del DRI 
que nos proporcionó el dinero y dellCA y 
el CIAT en el aspecto del manejo y el 
secado de la yuca ... El futuro depende de 
nosotros, pero la asistencia técnica todavía 
la necesitamos." 

las palabras de Santamaría Erazo, gerente 
de la Asociación de Productores de Albania 
ilustran la actitud de los agricu ltores -su 
voluntad de avanzar y superarse: "El éxito 
de la empresa está en manos de nosotros, 
los afiliados."-Ana Luda de Román. 
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La Fundación Kellogg apoya la 
transferencia tecnológica del 
CIAT 

Más de medio millón de dólares fue ron 
donados recientemente por la fundación 
W.K. Kellogg, para la expansión de las acti
vidades de talleres y conferencias en el 
CIAT. Así, la Fundación Kellogg demuestra 
una vez más su profundo interés en los pro
gramas de desarrollo agrícola en América 
latina y refuerza su compromiso con la 
transferencia de tecnología nueva y mejo
rada. la demanda mundial de información 
técn ica del CIAT ha sido tan grande que sus 
instalaciones actuales ya son inadecuadas 
para ello, por lo cual fue necesa rio que el 
CIAT proyectara un moderno auditorio. 

Desde el establecimiento del CIAT a 
comienzos de la década de 
1970,1a Fundación Kellogg 
ha proporcionado impor
tante y continua asistencia 
a sus programas de trans
ferencia de tecnología agrí
cola para Latinoamérica, 
incluyendo fondos para la 
const rucción de instala
ciones para conferencias y 
alojamiento de huéspedes 
q ue ahora existen en el 
CI AT, y ayuda pecuniaria 
para la capacitación de pro
fesionales de la agricultura. 
Un aspecto principal de la 

ayuda de la Fundación Kellogg al CIA T e n 
los últimos al'los también ha sido un pro
grama para desa rrollar materiales moder
nos de capacitación técnica para profesio
nales (las unidades audiotutoriales del 
CIAT). 

los U.S.$553,000, que serán desembolsa
dos du rante un período de 2 al'\ os, permiti
rán al CIAT remodelar su anfiteatro para 
convertirlo en un gran auditorio, comple
tamente equipado, con capacidad para 200 
personas. " Esto ayudará directa y significa
tivamente a mejorar la comunicación entre 
científicos y administradores en los trópicos 
americanos. Directivos, planificadores y 
personal técnico en América l ati na podrán 
reun irse en e l CIAT para deliberar e iniciar 
la implementación de nueva tecnología. 
las agencias nacionales de investigación y 
desarro llo podrán mantener relaciones de 
trabajo a través de los vínculos que se esta
blece n en las reun iones" dijo Joh n l. 
Nickel, Director General del CIA T. 

Además de las conferencias y ta lleres de 
capacitación que habitual mente se ll evan a 
cabo con el patrocinio de l CIAT (aproxima
damente un 20%) para la red latinoameri
cana de investigadores en cultivos, el CIAT 
conti núa prestando a otras entidades sus 
instalaciones para llevar a cabo simposios y 
conferencias sobre la agricultura, la salud, 
la educación y otros tópicos relacionados 
con e l desarrollo. 

Con el nuevo auditorio fi nanciado por la 
Fundación Kellogg, el CIAT podrá llevar a 
cabo más conferencias para un mayor nú
mero de participa ntes y tendrá una com
pleta y moderna infraestructura, incl uyen
do servicios de alojamiento y alimentación, 
para una eficiente ejecución de confe ren
cias a nivel nacional e inte rnacionai.- CLG 
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Avance en el Almacenamiento a Larso Plazo 
James Cock, Coordinador, Programa de Yuca 

La yuca fresca es altamente perecedera Esto 
conlleva a grandes pérdidas, altos márgenes 
de comeraahzaclón, y menor consumo. La 
tecnologla de almacenamiento de yuca fresca 
podrla baJar el costo de la yuca al consum1dor 
reduciendo los márgenes de pérdida y comer
cializaCión. Esto de por si deberla aumentar la 
demanda Sm embargo, un menor lndice de 
deterioro deberla incrementar la demanda a 
un nivel mayor que aquel que se derive sola
mente de una reducción de prec1os, al hacer 
más conveniente la yuca fresca. 

Desde hace algun tiempo se ha sabtdo que 
la yuca empacada en bolsas de poliet1leno, 
después de un tratamiento con determma
dos productos qulm1cos de bajo costo, pre
senta menor lnd1ce de deterioro y puede ser 
almacenada por periodos de 3 semanas o 
más; pero habla senas dudas acerca de la 
toxicidad de los res1duos de los productos 
qUimicos utilizados. Análisis rectentes reali
zados por el Instituto de Productos Tropica
les (TPI), de Londres, sobre los niveles resi
duales de ralees almacenadas en CIAT con 
maneb mostró que aquellos son en realidad 

La yuca entra .•• - Contmuación de la p¡lg. 3. 

nómico, y la información pertinente de sus 
actividades corrientes de investigación, tales 
como ensayos evaluativos de la yuca en cul
tivos asocmdos, y análisis económicos a 
nivel de agricultores. 

T anto el CIAT como los programas agrí
colas de diversos paises además de Colom
bia se benefician de esta experiencia. Gui
llermo Gómez, jefe de la sección de 
utilización del Programa de Yuca, quien 
tamb ién está coordinando la colaboración 
del CIA T con DRI-ACDI en el proyecto de 
Betulia, dijo: "Este proyecto sirve como 
una compuerta de salida de toda una tecno
logla que hemos producido en el programa, 
la cual ahora puede ser ejecutada por varios 
otros Programas Nacionales." -Rodrigo 
Ferrerosa. 

muy baJOS. Los sorbatos, preservativos ali
menticios comúnmente usados, demostraron 
ser muy efectivos Recientes ensayos hechos 
con tiabendazol, han demostrado que éste es 
más efect1vo que el maneb o los sorbatos En 
consecuencia el TPI ha aprobado la extensión 
del proyecto de almacenamiento de yuca por 
otro ano y el estableclmtento, a través del 
Programa de Yuca del CIAT, de un proyecto 
piloto en Colombia para probar las técmcas 
de almacenamiento usando estos producto• 
químicos. 

la técnica de almacenamiento de uso más 
frecuente en la actualidad, desarrollada hace 
algunos anos, es la de empacar la yuca en 
caJas de madera con aserrln, la cual está 
s1endo usada comercialmente por los expor
tadores de la República Domimcana hac1a los 
Estados Umdos Aunque el costo de esta téc
nica es aceptable para el mercado de expor
tación, es demas1ado alto para los mercados 
locales. las nuevas técmcas qulmtcas debe
rían costar SignificatiVamente menos, lo cual 
las haría aproptadas para el mercado local 
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