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1- RESUMEN EJECUTIVO 

Este mforme descnbe los resultados finales del proyecto "D1fus10n de 
nuevas vanedades de yuca y practicas agncolas conservacwmstas para la 
regwn Andma de Colombia, eJecutado por CIAT y FIDAR en cmco 
mumc1p10s del Departamento del Cauca 

El cultivo de yuca es una de las pocas alternativas de produccwn que ofrece 
alguna rentabilidad a los pequeños productores agncolas de las zonas planas 
y de ladera del Departamento del Cauca, sm embargo, en los ultrrnos años 
los rendrrn1entos del cult 1vo v1enen d1smmuyendo por diferentes causas, 
s1endo las mas rrnportantes la s1embra de un reduc1do numero de vanedades, 
la falta de practicas agronom1cas y de conservacwn del suelo adecuadas y la 
apanc10n de nuevas plagas y enfermedades en algunos matenales empleados 
para consumo humano e mdustnal Con el fin de buscar alternativas para 
meJorar esta Sltuacwn y aprovechando el trabaJo que por mas de 15 años el 
programa de yuca del CIA T ha vemdo realizando para la obtencwn de 
clones de yuca de alto rend1m1ento y contemdo de matena seca y res1stenc1a 
de algunas enfermedades para zonas del trop1co alto, se proced10 a ejecutar 
este proyecto, por parte de FIDAR y CIAT, mediante dos estrategias, la 
pnmera relacionada con la evaluac10n de 86 clones o vanedades para 
d1ferentes p1sos alt!tudmales, con el fin de 1dent1ficar un alto numero de 
vanedades y de esta forma ofrecer una amplia base genet1ca a los 
productores de ladera del Cauca, y de otras regwnes de Colombia que 
presentan las m1smas cond!cwnes agroecolog1cas Un segundo aspecto fue 
el de evaluar 12 vanedades de yuca baJO un modelo de mvest1gac10n 
part!c!patlva con 20 grupos de agncultores de cmco mumc!p!OS del Cauca 
Estas vanedades ya se encontraban en la fase fmal del programa de 
meJOTamlento y hab1an s1do probadas en diferentes lugares del departamento 
del Cauca por FIDAR y CIAT en ensayos prelimmares durante 1995 y 1996 

Los pnnc1pales resultados obtemdos en la eJecucwn de este proyecto 
estuvieron relaciOnados con la ldent¡f¡cacwn por parte de los agncultores y 
el grupo de procesadores de alm1don de se1s vanedades (CM 523-7, CM 
849-1, CM 5655-4, CM 7951-5, SM 653-14 y MBRA 383) de alto 
contemdo de matena seca para uso mdustnal (concentrados) para regwnes 
ub1cadas entre los 1000 y 1200 msnm 
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Tres van edades (MBRA 383, SM 862-4 y SM 524-1) de buen rendumento y 
alto contemdo de matena seca para producc10n de almidon agno para zonas 
entre los 1000 y 1400 rnsnm y finalmente tres vanedades (SM 1498-4, SM 
1835-15 y SM 7595-l) de buen renduruento y matena seca para la 
producc10n de alrrudon en zonas comprendidas entre los 1400 y 1700 msnm 
Con estas vanedades se establecieron once hectareas para producc10n de 
semilla con el fm de entregarla a orgamzac10nes de productores y a 
msntuc10nes locales Aprovechando la siembra de todos estos matenales en 
parcelas de los agncultores, se dictaron cursos teonco practicos a 36 
tecmcos y mas de 256 agncultores sobre tecnologtas relaciOnadas con el 
maneJo del cultivo de yuca en laderas y en metodologia para evaluac10n de 
vanedades en forma participatlva 

2- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2-1 OBJETIVO GENERAL 

Contnbmr al mgreso y bienestar de las familias que cultivan yuca a traves 
del meJoramiento de la productividad del cultivo, mediante la vahdac10n y 
promoc10n de diferentes vanedades que expresen un meJor potencial de 
renduruento, contemdo de almidon alto y resistencia a plagas y 
enfermedades, conJuntamente con la promoc10n de practicas que conserven 
y meJoren los suelos en lotes de agncultores del norte del Cauca 

2-2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2-2-l Evaluar en forma partiCipatlva con los agncultores por lo menos se1s 
vanedades Identificadas por CIAT como prorrusonas para 
ecosistemas comprendidos entre los l 000 - 1700 rnsnm 

2-2-2 Desarrollar una red para la evaluac10n de matenales avanzados con la 
parttctpacton activa de agncultores y usuanos fmales 

2-2-3 Establecer 8 hectareas con serrulla basica, con los meJores matenales 
de yuca, evaluados con el fin de entregarlo a las asociaCIOnes de 
agricultores y entidades mteresadas en su multiphcac10n 
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2-2-4 Evaluar el Impacto del cultivo de yuca sobre el suelo, en lotes 
sembrados con practicas conservacwmstas y en terrenos sm nmguna 
proteccwn 

2-2-5 Capacitar por lo menos 30 tecmcos y 200 agncultores es aspectos 
relacionados con practicas agronormcas para meJorar la productividad 
del cultivo de yuca, producc1on de semilla de buena calidad y el 
estableclffiiento de tecnolog1as de baJO costo para el control de la 
eros10n 

2-2-6 Coordmar con los tecmcos de mstitucwnes oficiales y pnvadas 
presentes en la regwn, el establec~rmento de una red para mtercamb1ar 
mformacwn sobre el comportarmento de las diferentes vanedades de 
yuca evaluadas en cada mumc1p10 

2-2-7 Elaborar un documento que contenga la metodolog1a y los resultados 
obtemdos por el proyecto, con el fm de que CORPOICA lo evalue y 
coordme accwnes para el lanzamiento de por lo menos 3 nuevas 
vanedades de yuca 

3- CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Y AMBIENTALES 
DELAREGION 

El proyecto se llevo a cabo en tres zonas del trop1co alto ubicadas a 1 000, 
1400 y 1800 msnm en los municipiOs de Buenos Arres, Caldono, CaJibiO, 
Morales, P1endamo y Santander de Qwhchao en el departamento del Cauca 
(Colombia) 

Esta regwn esta habitada por pequeños productores agncolas (mdigenas, 
mestizos y negros) donde su ocupac10n pnnc1pal es la actividad 
agropecuaria y en menor proporc10n la mmena y la agromdustna En el 
sector agncola predomman los cultivos como cafe, caña panelera, fnJol y 
yuca La parte pecuana es poco desarrollada, lo mas representativo es la 
ganadena de doble propos1to, la porc1cultura y en los ultimos años la 
avicultura El cultivo de yuca es de los mas Importantes, debido a una gran 
adaptac10n a los suelos pobres y a la existencia de la agromdustna 
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productora de alm1don agno Los suelos de esta reg10n hacen parte de la 
formac10n Popayan, constitUida por tres zonas b1en d1ferenc1adas que son 
Zona aluv1al, alt!plarucle disceptada y colmas moldeadas por ceruzas 
vol caniCas 

Esta ultima, presenta suelos muy superficiales o moderadamente profundos, 
escasos en matenal organ1co, de caracter ac1do y mveles muy baJOS de 
fosforo y fue la reg10n donde el proyecto concentro mayores esfuerzos 

El chma de esta zona t1ene mfluenc1a marcada por la crrculac10n de VIentos 
cahdos del Valle hac1a la montaña y v1ceversa, produc1endo precipitaCIOnes 
mtensas y vanables durante todo el año especialmente en los meses de abnl, 
mayo, octubre y nov1embre Las temperaturas de acuerdo a la altitud vanan 
entre los 12 y 35 oc y la humedad relativa entre el 75 y el 90 % En la tabla 
# 1 y en las figuras 1 y 2, se presenta las condiCiones edafo chmatlcas de los 
tres s1tlos ut1hzados para las evaluaciOnes de vanedades prom1sonas con 
part!c!pac!On de agncultores y productores de alm!don 

TABLA#l 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS PARA TRES 
SITIOS REPRESENTATIVOS DONDE SE EVALUARON LAS 

VARIEDADES 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

AÑO 1997 

SITIO ALTITUD TEXT Ph mat org P K Ca Mg 
msnm % ppm me/100g me/100g me/100g 

Santander 1 000 FR ARC 3 8 9 2 2 3 o 48 1 3 09 

Pescador 1400 FR ARC 4 4 14 8 4 O o 45 1 4 04 

1700 FR AREN 4 5 21 5 1 9 o 29 2 20 1 
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4-RESULTADOSOBTENEDOS 

4-1 PRUEBAS REGIONALES 

Durante 1997 se establecieron cuatro pruebas regionales en el Departamento 
del Cauca con el fm de evaluar en tres zonas agroecolog1cas diferentes 
vanedades de yuca que penmtleran a largo plazo tener una oferta amplia de 
matenales promisonos para zonas altas y suelos mfemles no solo en el 
Cauca, smo en otras regwnes de Colombia, con caractenst1cas de suelo y 
clima similares 

Los lotes que se encontraban en zonas planas fueron preparados con tractor 
y los de ladera empleando yunta de bueyes La semilla bas1ca se obtuvo de 
lotes del CIAT y en todos se aplico cal dolomitlca (500 Kg 1 ha) y abono 
qumuco en dosis entre 250 - 500 Kg 1 ha de acuerdo al analis1s del suelo 
Todas las practicas de maneJo del cultivo fueron sugendas por los tecmcos 
del proyecto y la evaluacwn agronomica y las cosechas se realizaron con 
algunos agncultores lideres y productores de almidon Las dos pnmeras 
pruebas se sembraron en el mumc1p1o de Santander de Qwlichao a 1 000 
msnm, temendo como objetivo pnnc1pal la evaluacwn de cuarenta clones o 
vanedades de uso mdustrial (alm1don y concentrados) 
En el anexo #1 (mfonnes 1 y 7) se descnbe un analis1s detallado sobre los 
resultados encontrados, destacandose por su alto contemdo de matena seca 
15 clones para uso mdusmal y uno para doble propos1to En la tabla #2 se 
presenta un resumen de cada una de estas vanedades evaluadas, temendo en 
cuenta el rendimiento y el porcentaJe de matena seca De acuerdo a estos 
datos las vanedades que presentaron meJor comportamiento fueron CM 
849-1, CM 5655-4, CM 7951-5, SM 653-14, CM 523-7 y MBRA 383 

En el corregimiento de Pescador a 1400 msnm se establec10 una prueba 
regional con 25 vanedades con el fin de encontrar matenales para uso 
mdusmal y para consumo fresco de alto contemdo de matena seca, buen 
rendimiento y tolerantes a bactenos1s y Phoma En el anexo #1 (mfonne 
#4) se presentan los pnnc1pales resultados sobresaliendo tres vanedades 
para uso mdusmal (alm1don) SM 862-4, SM 524-1, MBRA 383 y una para 
consumo fresco CG 402-11 
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En el municipiO de CaJiblO a 1700 msnm se sembro la cuarta prueba 
regwnal con el objetivo de evaluar matenales resistentes al fuo, y tolerantes 
a las enfermedades como bactenosis, antracnos1s y phoma Se evaluaron 
tremta y cmco clones, 1dentlficandose cuatro matenales de buen rendimiento 
para uso mdustrial SM 1498-4, SM 1835-15, CM 7438-4 y dos vanedades 
para consumo humano CG 402-11 y CM 7595-1 (Ver anexo #1 mforme 
#13) 

4-2 EV ALUACION DE VARIEDADES CON AGRICULTORES 

Con la participacwn de vemte organizaciOnes de agncultores se 
establecieron 21 parcelas demostrativas (Ver tabla #3) en fincas de los 
agncultores, con el fm de evaluar doce vanedades de yuca empleando como 
herramienta, un modelo de mvestlgacwn participatlva que facilitara la toma 
de decisiones por parte de los productores, de las van edades propuestas por 
parte de las mstltucwnes Las parcelas con una extenswn promedio de 4000 
m2

, fueron seleccionadas por cada grupo de productores de acuerdo a la 
disporub11idad de tierra, en sus fincas 

El maneJo agronomico del cultivo de yuca se hizo de acuerdo a los cntenos 
de los agncultores de cada zona Las practicas mas comunes fueron las 
siguientes 

a) La preparacwn del terreno se h1zo utilizando bueyes, excepto en lotes 
donde la textura del suelo era muy suelta, la cual se realizo en forma 
manual por medio de caJuelas 

b) La semilla de las van edades testigo, fue sUministrada por los 
agncultores, las nuevas vanedades a evaluar fueron facilitados por 
bancos de semillas de CIAT y FIDAR 

e) La fertiiizacwn del terreno se h1zo aplicando cal dolomitlca en dosis de 
500 Kg 1 ha y 3 Ton 1 ha de gallinaza Algunos agncultores aplicaron 
abono qulffilco para reemplazar la gallinaza en dosis de 300 Kg 1 ha de 
10-20-20 
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d) La practica de conservacwn del suelo para el establecimiento del cultivo 
de yuca consistio en preparar en forma manual en "caJuelas" con una 
densidad de siembra de 8000 plantas 1 ha Los agncultores que preparan 
el suelo con bueyes en zonas de ladera establecieron barreras vivas de 
pastos como vetiver <Venvena zizaniodes ), pasto Impenal (Ax.onopus 
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TABLA#2 

VARIEDADES DE YUCA RECOMENDADAS PARA USO INDUSTRIAL PARA ZONAS 
PLANAS DEL NORTE DEL CAUCA 

AÑO 1999 

usos RENDIM MATER RENDIM COLOR CONTEN 

VARIEDAD P FRES SECA M SECA EXTERN CIANOG 

INDUST RAYO PLAZA TON/HA % KG/HA RAIZ 

(lng Yuquero 1) QUihchao Caloto Pto Te¡ada V1lla R1ca La Balsa T1mba 

MBRA 12 X X 25 35 87 blanco alto 

MBRA 383 X X 36 7* 381 139 cate ose ba1o 
CM 523- 7 X X X 25 38 95 café ose ba¡o 

CM 849- 1 X X 398* 35 13 9 café ose alto 

CM 5655-4 X X 37 1* 37 8 140 café ose mterm 

CM 6740-7 X X 25 35 5 88 café ose mterm 

CM 7514 7 X X 336* 41 5 139 blanco ba¡o 

CM 7951 5 X X 440* 341 150 café ose mterm 

SM 653 14 X X 34 9* 40 5 141 cafeosc ba¡o 

SM 909-25 X X 39 2* 37 5 14 7 cafeosc ba¡o 

SM 1210- 4 X X 342* 40 5 138 cafeosc ba¡o 

SM 1219- 9 X X 390* 32 3 12 5 cafeosc ba¡o 

SM 1460- 1 X X 31 8* 32 2 10 2 cafeosc ba¡o 

SM 1543-16 X X 32 a· 31 7 103 café ose mterm 

SM 1741 1 X X 33 o· 37 9 12 5 café ose mterm 

SM 1557-17 X X 28 7* 36 10 3 café ose ba¡o 

Notas • Dato a mvel de Prueba Reg1onal 
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TABLA#3 

RELACION DE LOTES SEMBRADOS CON AGRICULTORES 
PROYECTO VARIEDADES DE YUCA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

1997- 1998 

LUGAR MUNICIPIO FECHA COSECHA 

El Turco Santander* Julio 24-98 
San Gregono Buenos Aires* Julio 31-98 
San Jose P1endamo Septiembre 2-98 
El P1tal Cal dono Enero 19-99 
El Tablon Caldono Enero 21-99 
El Rosal Caldono Enero 26-99 
El Turco Santander Febrero 9-99 
Las Delic1as Buenos A1res Febrero 11-99 
Palermo Caldono Febrero 16-99 
Santa Barbara Caldono Febrero 18-99 
El Porvemr Caldono Febrero 23-99 
La Matucha Morales AbniS-99 
El Sendero Morales Abnl 7-99 
Los Gafes Morales Abnl9-99 
Nueva Suec1a P1endamo Abnl12-99 
11 de Nov1embre P1endamo Abnl 14-99 
V1lla Clemencia P1endamo Juho 15-99 
La Floresta Morales Juho 22-99 
Sendero Morales Agosto 20-99 
Campo Alegre Caldono Agosto 27-99 
Santa Barbara Caldono Agosto 30-99 
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scopanus) o cttronela Cymbopogon nardus) con una dtstancta de 12 
metros entre barreras stgwendo curvas a mvel 

e) El control de malezas se htzo en forma manual (3 desyerbes por ctclo del 
cultivo) y los umcos controles de plagas y enfermedades fueron para 
hormtga amera y algunas ocaswnes para Tnps y mosca blanca 

4-3 METO DO LOGIA DE EV ALUACION P ARTICIPATIV A 

Para asegurar una mayor adopcwn de las vanedades de yuca propuestas por 
CIAT y FIDAR se procedto a evaluar en forma parttctpatlVa con los 
agncultores los nuevos matenales, stgmendo la metodologm desarrollada 
por Hemandez y Ashby Este mstrumento se basa en el dtseño de un 
sistema para captar e mterpretar los conceptos que el agncultor percibe 
sobre las vanedades o clones La metodologta comprende vanas etapas 
s1endo las pnnc1pales las stgutentes 

a) Capacttacwn de los agncultores en elementos bas!Cos de la 
mvesttgacwn parttctpattva 

b) Dtagnostico parttctpattvo entre los tecmcos y los agncultores sobre los 
aspectos tecnologtcos y socweconom~cos del cultivo de la yuca en la 
regwn 

e) La problematica pnonzada por los agncultores en el dmgnostico se 
confronta con la oferta tecnologtca propuesta por FIDAR y CIAT 

d) Los agncultores analizaron la propuesta de las mstltucwnes y 
presentaron las alternativas de maneJO de los lotes a sembrarse con las 
nuevas vanedades y el testigo 

e) Se defmteron las evaluacwnes claves, a partir de las cuales se mtc!O el 
d1seño de formatos y de hbros de campo Las evaluaciOnes fueron de 
t1po abterto, registrando los comentanos, cntenos y descnptores de los 
agncultores (En la tabla #4 se presenta los pnnc1pales cntenos y 
descnptores escogtdos por los agncultores) 
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TABLA#4 

CRITERIOS Y DESCRIPTORES EMPLEADOS POR LOS AGRICULTORES 
PARA LA EV ALUACION DE VARIEDADES 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CRITERIO 

FollaJe de la planta 
Grosor tallo 
D1stanc1a entre nudos 

Presencia de enfermedades 
Presencia de plagas 
RarnlficaclOn 

Fac1hdad de cosecha 
Rend1m1ento 
Tamaño y grosor ra1ces 

Color de ra1ces 
Rend1m1ento de alm1don 
Cant1dad de semilla 
Color de la semilla 

1998-1999 

DESCRIPTOR 

Bueno - no muy bueno - malo 
Grueso - delgado regular 
Cerca - regular - arnpho 

Sm manchas - enferma 
No hubo- regular- alta 
Poca- regular- alta 

Fác1l- regular- muy dura 
Poco - bueno - muy bueno 
Largas y gruesas - pequeñas y gruesas 
pequeñas y delgadas - deformes 

Oscura - clara 
VHinosa- aguanosa- seca 
Bastante - regular- poca 
Oscura - clara 
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f) Una vez recopilada la mformacwn de las evaluacwnes por parte de los 
agncultores, esta se proceso en una matnz de regreston logtsttca 

En el anexo #2 (mformes 2,3,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18 y 19) se 
descnbe en forma detallada la metodologta, el maneJo agronomtco, los 
resultados de cosecha y el anahs1s cuantitativo del concepto de los 
agncultores sobre las vanedades evaluadas en forma parttctpattva 

Un resumen con las pnnc1pales vanedades seleccwnadas por los 
agncultores se presenta en la tabla #5 donde se enumeran las vanedades que 
tuvieron mayor aceptacwn por parte de los grupos de agncultores de cada 
zona 
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TABLA#5 

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA DIFERENTES ZONAS EDAFOCLIMATICAS 
DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

AÑO 1999 

usos RENDIM MATER RENDIM COLOR CONTEN 
VARIEDAD P FRES SECA M SECA EXTERN CIANOG 

INDUST RAYO PLAZA TON/HA % KG/HA RAIZ BACTER 

REGION 1 (1000 -1200 MSNM) Buenos A1res (Man Lopez San M1guel) 

CM 523-7 X X X 32 7 399 13 cafe ose mterm 
MPER 183 X X 45 o 347 156 café ose ba1o 

MBRA383 X X 269 382 102 cafe ose ba1o 

SM 1468-5 X 36 o 372 13 3 café ose mterm 

SM 1219 9 X 35 3 360 12 7 café ose mterm 

REGION 2 (1300 -1500) Qudlchao (El Turco Mondomo) Caldono (P1tal Pescador S1bena 

Palermo Buenos A1res (San Greaono Dehc1as) 
CG 402 11 X 404 326 13 1 café cla mterm 

SM 524 1 X 340 361 12 2 cafe cla ba1o 

MBRA383 X X 330 383 12 6 cafe ose ba1o 

CM 523 7** X X X 27 7 386 106 café ose mterm 

REGION 3 (1600 • 18001 Pooavan Canb10 Morales P1endamo 

MCOL2261 X 244 330 80 cafe cla ba1o 

CG 402-11 X 31 2 356 11 1 cafecla mterm 
SM 616-22 X 35 5 366 129 café ose mterm 
SM 1498 4 X 395* 365 144 cafécla balo 
SM 1835-15 X 38 5* 355 136 café cla ba1o 
CM 7595- 1 X X 342* 372 12 7 café cla ba1o 

Notas ** No sembrar por enc1ma de los 1400 msnm 
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4-4 PRACTICAS DE CONSERV ACION DE SUELOS 

Por diferentes Circunstancias de mdole economiCo y social, los pequeños 
productores agncolas que habitan la regwn andma del departamento del 
Cauca vienen estableciendo su produccwn agropecuana en suelos de ladera 
cuya vocacwn es forestal El poco acceso a la tierra y la falta de 
conservacwn en los sistemas que practican por la siembra de cultivos 
limpiOs como fnJol, ma1z y yuca, Implican altos ruveles de eroswn de los 
suelos 
Con el fm de d1smmwr el Impacto sobre los lotes donde fue sembrada yuca 
se propusieron diferentes alternativas de maneJo las cuales fueron 
establecidas en la mayona de las parcelas, pero solo en doce de ellas se 
evaluo en forma cuantitativa la perdida de suelo durante toda la fase del 
cultivo de yuca 

Las pnnc1pales practicas recomendadas fueron las siguientes 

a) Sistemas con labranza reducida (caJuelas) y aplicacwn de coberturas 
empleando el follaJe de las malezas y de otras plantas acompañantes 
como legummosas forraJeras 

b) Establecuruento de barreras vivas de grammeas de acuerdo a la 
pendiente del lote 

e) Empleo de franJas protectoras siguiendo curvas a ruvel 

d) Utiiizacion de practicas agronom1cas adecuadas como el empleo de 
semilla de buena calidad, abonamiento adecuado, distancias de siembra 
de acuerdo a la ramlficacwn de la vanedad y control mtegrado de plagas 
y malezas 

En la tabla #6 se presentan los resultados obterudos y el grado de 
aceptacwn de los agncultores para cada una de las practicas propuestas 
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TABLA#6 

EV ALUACION CUANTITATIVA DE LAS PERDIDAS DE SUELOS, 
BAJO CUATRO SISTEMAS DE MANEJO DEL CULTIVO DE 

YUCA, EN PARCELAS DE AGRICULTORES 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA (1997-1999) 

SISTEMAS DE #LOTES 
MANEJO EVALUADOS 

Labranza Reductda 
1 (caJuelas) 3 
Barreras Vtvas 4 
FranJas Protectoras 2 
Practtcas 
AgronoiDlcas 3 
adecuadas 

- Pendtente promedio de los lotes 25% 
** Promedto de la perdida de suelo 

PERDIDA 
SUELOS** 
T/halaño 

1 2 
36 
42 

66 

4-5 SEMINARIOS DE CAPACITACION 

% DE 
ACEPTACION 

70 
30 
45 

90 

Esta acttvtdad estuvo onentada hacta la capacttacwn de dtferentes grupos 
como el personal tecmco de las UMA T AS, docentes y estudiantes de 
colegiOs de vocacwn agncola y hacta los agncultores y productores de 
almtdon de los cmco mumctptos menciOnados Los pnnctpales 
componentes de la capacttactOn fueron los stgmentes 

a) Para los tecmcos, docentes y estudiantes se tuvo un programa mformal 
de capacttacwn que conststta en semmanos cortos de un dta, donde se 
exphcaba el maneJO y las pnnctpales practicas agronoiDlcas para el 
culttvo de yuca tambten se htzo enfasts en las tecmcas para produccwn 
de seiDllla de yuca y en las dtferentes tecnologtas para conservacwn del 
suelo en laderas como labranza reductda, coberturas, barreras vtvas y 
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franJaS de macrocontomo Se capacitaron 36 tecrucos, mcluyendo 
personal de las UMA T AS, docentes de colegws y algunos tecrucos del 
SENA 

b) Las actlVldades de capacltacwn para los agncultores fue dmg1da a la 
capac1tacwn teonco practica Se trabaJo en aspectos relacwnados con 
mvestigacwn part!Clpativa con el fm de captar e mterpretar los conceptos 
que el agncultor perc1be sobre las nuevas vanedades 

Tamb1en se h1zo enfas1s en aspectos tecmcos sobre el maneJo del cult1vo 
de yuca y en practicas sobre conservacwn del suelo En todas estas 
tecnologms se hiZo un acompañamiento o segmrruento durante todo el 
Ciclo del cultivo El total de agncultores capacitados fue de 256 en los 
cmco municipios del Cauca 

4-6 LOTES DE SEMILLA Y MUL TIPLICACION DE 
VAErrEDADESPROMISORIAS 

Las sem1llas meJoradas de yuca son el msurno bwlog1co med1ante el cual se 
pueden mcorporar nuevas tecnolog1as bwgenet1cas a los s1stemas de 
produccwn Por cons1gu1ente su escasez puede constrmr una barrera muy 
sena para la d1fus10n y ut1hzacwn de nuevas vanedades Recientemente la 
yuca esta adqumendo importancia econorruca especialmente para uso 
mdustrial (concentrados y alrrudon) y es convemente tener un s1stema 
organiZado de abastec~rmento de semillas 
Durante el desarrollo de este proyecto se establecieron diferentes lotes para 
produccwn de serrulla en las fincas de los agncultores s1gu1endo la tecmca 
de seleccwnar plantas vigorosas y aparentemente hbres de enfermedades a 
mvel de campo En la tabla #7 se presenta el numero de estacas entregadas 
por el proyecto a diferentes agncultores, tecmcos, e mst1tucwnes mteresadas 
en los nuevos rnatenales evaluados en d1ferentes p1sos altitudmales La 
serrulla de los clones o vanedades de meJor potencml para zonas baJas (1000 
- 1200 msnm) se logro multiplicar durante estos dos años y entregarse al 
converuo CIA T - FENA VI - ACOPOR Para las zonas mas altas donde las 
vanedades tienen un c1clo vegetativo mas largo, se tiene la serrulla bas1ca 
para multiplicarse a partir del segundo semestre de 1999 
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Tabla #7 

DISTRIBUCION DE SEMILLAS DE YUCA DURANTE 1997199 
PROYECTO MINISTERIO DE AGRICULTURA-CIAT-FIDAR 

NUMERO 
ESTACAS 

FECHA SOLICITANTE(S) DIRECCION LUGAR DE SIEMBRA CLONES ENTREGADAS 

20 03/97 Maunc10 Puerta R Fundactón Antropológtca Tterradentro MCOL 1468 200 
Dtana de Mtles de Tterradentro (loza Paéz) MCOL 1505 200 

Calle 81 #9-45 MCOL 2061 200 
Te! 257545712118039 Depto Del Cauca MCOL 2261 200 
AA 88807 Bogotá SM 526 3 200 

20 03/97 Jose Ignacto Roa Invest Parttctpattva CIAL Pan de Azucar MBRA 383 60 
CIA T Te! 4450000 Cah Mumctpto El Tambo MCOL 1468 60 
Ext 3745 Depto Del Cauca MCOL 1505 60 

MCOL 2061 60 
CM 523 7 60 
HMCI 60 

03 04/98 UMA T A - B/ Atres Alcaldta B/ Atres Man- López CM-523-7 2000 

13 04/98 Profesor Colegto GUillermo Pescador (Cauca) CG-402- 11 1500 
Valencta SM 524 1 1500 

MBRA-383 1500 

20 05/98 Jorge Saavedra UMA T A - Connto Connto (Cauca) MBRA 383 60 
Te! 928 270713 MPER 183 200 
(93) 5600397 CM 6740 7 200 

SM 1219 9 200 
SM 141 1 200 

11 06/98 José lgnacto Roa Invest Parttctpattva Vereda San lstdro MCOL 2740 500 
CIAT Santander de QUthchao CM 7438 1 500 
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11 06/98 Gustavo Gtraldo Secretana de Agnc Flonda y La Qmsquma CM 7438 1 200 
del Valle del Cauca Valle del Cauca CG 402 11 450 
Tel 2734194 Palmtra Clon Híbndo 250 

26 09/98 Nelson Moreno Grupo FUNDAEC Vereda El Tablon SM 524 1 3000 
Mery Chavez Telecom- Pttal MBRA383 3000 

CM 523 7 4000 

14 10/98 Grupo Mt Lucha Buenos Atres (Cauca) Vereda Casca¡ero CM 523 7 2000 
MBRA 383 2000 
SM 524 1 1000 

28 10198 lose Ignacto Roa Invest Parttctpattva Tambo (Cauca) MBRA383 300 
CM 6740-7 300 
MPER 183 300 
CM 523 7 300 

04 11/98 Jose lgnacto Roa Invest Parttctpattva Pescador- Cauca CM 7138 7 300 
CIAT (CIAL) SM 616 22 300 

SM 1495 5 300 
SM 1834 20 300 

17 11/98 Fredy Hung Calle 127 #52 90 Fusa- Cundmamarca MBRA 383 200 
Tel 2533137 Bogota MCOL2261 200 

20 04/99 Grupo Mt Lucha Buenos Atres ( Cauca) Vereda Casca¡ero CM 523 7 2000 
MBRA 383 1000 
MPER 183 1000 

22 04/99 UMATA Anzoategut- tohma Anzoategut CM 523 7 200 
MPER 183 200 
MBRA383 200 

MCOL 1522 200 
MCOL2061 100 
CG402 11 100 
SM 524 1 100 
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SM 616 22 100 
SM 823 7 100 
SM 862-4 200 
SM 1834 20 

31 03 99 Convemo CIA T -FENA VI Fmca Jamundi CM 849 1 3500 
CIA T - AGRO VELEZ Santo Dommgo Valle CM 5655-4 7000 

CM 6740-7 6800 
CM7514-7 3800 
CM 7951 5 1300 
SM 653 14 7800 
SM909 25 3200 
SM 1210-4 7000 
SM 1219 9 6800 
SM 1460-1 3300 
SM 1543 16 4300 
SMI557 17 1000 
SM 1741 1 3300 
MBRA 383 7300 
MPER 183 1500 
CM 523 7 1000 
MBRA 12 1500 
CM 3306-4 1100 

05 05199 CIAL- San Isidro Mondomo San Isidro (Cauca) MCOL2740 70 
CM 7438-4 60 
CM 7595 1 60 
SM 1495 5 60 
SM 1833 5 60 
SM 1834 20 60 

TOTAL 103 790 

20 



4-7 COSTOS DE PRODUCCION PARA EL CULTIVO DE YUCA 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Con el fin de obtener mformacwn actualizada sobre los costos de 
produccwn del cultivo de yuca en el departamento del Cauca, se tomo 
mformacwn durante cada ciclo de siembra con los agncultores que 
establec1an lotes con las nuevas vanedades, teruendo en cuenta el Sistema de 
produccwn de cada uno de ellos (tradiciOnal o tecmficado) En las tablas 8 
y 9 se presenta los costos por hectarea para cada uno de ellos Los costos de 
produccwn para el sistema tradiciOnal son mas altos, sm embargo hay que 
tener en cuenta que el pequeño productor tiene costos financieros mas baJOS 
ya que no util¡za cred1to bancano y generalmente se financia con recursos 
propiOs o presta urucamente el valor del abono 
El productor tradicional tamb1en emplea el abono del cultivo de yuca para 
establecer friJol en forma asociada perm1tlendole tener un mgreso adicional 
en el mismo Ciclo 
S1 observamos la estructura de costos (tablas 8 y 9) la mayor parte de ellos 
se asocia con uso de mano de obra en la preparacwn del suelo, control de 
malezas y en la cosecha de la yuca, situacwn que favorece el empleo a ruvel 
local, sm embargo se quiere una mayor rentabilidad del cultivo es 
Importante reducir esa participacwn de la mano de obra en los costos totales, 
para tener mayor competitividad La forma acertada de hacerlo es a traves 
del empleo de herramientas para el control de malezas y el arranque o 
cosecha 
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TABLA#8 

COSTOS DE PRODUCCION PARA EL CULTIVO DE YUCA SEMBRADA 
EN FORMA TECNIFICADA EN EL NORTE DEL CAUCA 

NOVIEMBRE DE 1998 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR 
UNITARIO TOTAL 

PREPARACION TERRENO Ha 140 000 140 000 

2 ENCALAMIENTO 68 000 
Cal dolomita Bulto 10 6 000 60 000 
Maoo de obra Jornal 1 8 000 8 000 

3 SEMILLA 1 SIEMBRA 182 000 
V aras largas de 1 metro Vara 2000 30 60 000 
Transporte VIaJe 1 30000 30 000 
Preparac10n semilla Jornal 5 sooo 40000 
Insumos tratamiento semilla• 5 000 
Tratamiento Jornal 05 8 000 4 000 
Siembra Jornal 6 S 000 48 000 

4- CONTROL DE MALEZAS 202 725 
a) Aphcac10n preemergente 55 625 
Karmex Kg 1 5 12 250 18 375 
Lazo Litro 25 11 700 29 250 
Aphcac10n Jornal 1 S 000 S 000 

b) Desyerba maoual 96 000 
Maoo de obra Jornal 12 S 000 96 000 

e) Aphcac10n post-emergente 51 100 
Roundup Litro 3 11 700 35 100 
Aphcac10n Jornal 2 8 000 16 000 

5 FERTILIZA CID N 211 000 
Abono 1 O 20-20 Bulto 6 2S 500 171 000 
Aphcac10n Jornal 5 S 000 40000 

6- CONTROL DE PLAGAS 44 000 
Tnchograma (2 hberac10nes) Pulgada so 120 9 600 
Sistemm Litro 1 18 800 !S SOO 
Aphcac10n Jornal 2 8 000 16 000 

7 COSECHA 200 000 
Maoo de obra Jornal 25 8 000 200 000 
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Subtotal Costos D1rectos 
2 Imprev1stos (5%) 

TOTAL COSTOS 

• Insumos trataJruento sem1lla D1thane + malathlon 
Aphcac10n de herb1c1das pre y post - emergentes en base a fum1gadora manual 
Cosecha manual 

Costos fmanc1eros (36%) 
Costo total de producc1on por ha 

Costo por Kg de nnz 
20 tnlha 
22 tnlha 
25 tnlha 

Prec1os de venta de ra1z (Feb/99) (pesos/kg) 
Vanedades algodonas para alm1don 
Vanedades t1erra plana 
Almidones mdustnales (???) 

144 
120 

60 70 

1 048 125 
52 406 

1100 531 

396 191 
1 496 722 

74 84 
6803 
59 87 

23 



TABLA#9 

COSTOS DE PRODUCCION PARA EL CULTIVO DE YUCA SEMBRADA 
EN FORMA TRADICIONAL EN EL NORTE DEL CA UCA 

NOVIEMBRE DE 1998 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR 
UNITARIO TOTAL 

PREPARACION DEL TERRENO Ha 164 000 
a) L1mp1eza del lote Jornal 8 8 000 64000 
b) Arado y surcado Bueyes 5 20000 100 000 

2 ENCALAMIENTO Y ABONADO 364 000 
a) Cal dolomita Bulto 10 6 000 60000 
b) Gallinaza Kg 4 000 50 200 000 
e) Mano de obra (Aplicac10n cal) Jornal 3 8 000 24000 
d) Mano de obra (Aplicac10n gallinaza) Jornal 10 8 000 80000 

3 SIEMBRA /P DE SEMILLA 108 000 
a) Sem1lla M' 5 4000 20000 
b) Preparac10n sem1lla Jornal 5 8 000 40 000 
e) S1embra Jornal 6 8 000 48 000 

4- CONTROL DE MALEZAS 288 000 
a) Mano de obra (Tres desyerbas) Jornal 36 8 000 288 000 

5 CONTROL DE PLAGAS 53 000 
a) Producto (Lorsban) Kg 15 3 000 45 000 
b) Jornal Jornal 1 8 000 8 000 

6- COSECHA 160 000 
a) Arranque y empaque Jornal 20 8 000 160 000 

Subtotal Costos D1rectos 1 137 000 
Imprevistos 56 850 

TOTAL COSTOS 1 193 850 

Costos Fmanc1eros 429 786 

GRAN TOTAL 1 623 636 
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5- CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 

METAS DEL PROYECTO 

Establecimiento y evaluacwn 
de diferentes etapas del programa 
de meJOramiento en CaJibio y 
Santander de Qmlichao 

E valuac10n de 40 genotipos 
selecciOnados prev1amente en 
CajiblO y Qmlichao y alturas 
mtermed1as (Mondomo) 

Selección de cmco clones elites 
con adaptac10n espec1fica a cada uno 
de los ruveles de altura ( 15 clones 
en total) 

Evaluación de las selecciOnes 
por calidad de almidón 

Establecmuento de tres pruebas 
de evaluac10n de vanedades con 
agncultores 

Defimc10n de cntenos utilizados 
con agncultores en la selecc10n de 
nuevas vanedades 

METAS LOGRADAS % CUMPLIMIENTO 

Nuevos clones meJorados de yuca 100% 
para zonas altas y valles mterand1 
nos mediante un esquema de se 
leccwn por etapas F 1 + F 1 C 1 
+campo de observación+ ensayo 
prelimmar de rend1m1ento+ensayo 
de rend1m1ento +pruebas regiOnales 
a mvel de finca con part1c1pacwn de 
agncultores 

Ochenta y se1s clones evaluados en tres 
p1sos altitudmales (CaJibio Caldono y 
Santander de Qmlichao) 
(Ver anexo # 1) 

Selecc10n de 18 clones con buen po 
potencial de rend1m1ento de matena 
seca para zonas entre 1000 y 1200 
msnm Cuatro clones para alturas 
entre 1300 - 1500 msnm y se1s clones 
para alturas entre 1500 y 1800 msnm 

Evaluac10n de vemticuatro clones 
para calidad de almidón para los 
tres p1sos altitud1nales 

Establecimiento de vemticuatro 
pruebas en fincas de agncultores 
en los municipiOs de Buenos A1res 
Caldono CajlblO Morales P1endarno y 
Santander de Qmlichao 

Trece cntenos defimdos para evaluar 
con los agncultores los clones de yuca 
sembrados en sus parcelas baJO un 
modelo de mvestigac1ón part!Clpativa 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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Establecmuento de una hectarea 
de senulla bas1ca y cmco hectáreas 
de senulla certificada 

L1mp1eza m v1tro de 4 matenales 
regionales y recomendados 

Establecimiento de tres parcelas 
demostrativas para practicas cultura 
les sosterubles 

Once hectareas de semilla sembradas 
(ocho para agncultores tecmficados y 
tres para pequeños agncultores) 

L1mp1eza m v1tro de los matenales MCOL 
1522 CM 523 7 Evaluac1on para el 
diseño y montaJe de una planta de baJo 
costo para producir semilla m v1tro en el 
norte del Cauca 

Vemtmn parcelas demostrativas sembradas 
con practicas conservac1ornstas y con 
un maneJO de baJOS msumos 

100% 

100% 

100% 

Morutoreo de costos de producc10n Costos de producc10n actualizados a mvel 100% 
para diferentes sistemas tradiCional y tecmficado 

Entrenamiento de 20 tecmcos en 
practicas de maneJo de cultivo mclu 
yendo conservac10n de suelos se 
lección y maneJo de semilla 

ParticipaciOn de 80 agncultores 
en cuatro d1as de campo 

Elaboración de una cartilla sobre 
los aspectos tecmcos del cultivo de 
yuca en zonas de ladera 

Tremta y se1s tecmcos de UMATAS ONG 
y docentes de colegios agropecuanos capa 
citados en el maneJo del cultivo de yuca y 
conservación de suelos en zonas de ladera 

Tres talleres de capac•tac10n en el maneJo 
del cultivo de yuca para 256 agncultores 
y tres d.as de campo para productores de 
alm1don y agncultores para demostrac10n 
de los meJores clones evaluados en cada 
zona 

Diseño de una cartilla sobre los aspectos 
técmcos del cultivo de yuca en el norte 
del Cauca 

100% 

100% 

50% 
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• 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

1- Los resultados obtemdos en las pruebas de rendmuento y en las parcelas 
demostrativas con los agncultores mdiCan un meJor comportanuento de 
los nuevos matenales de yuca con respecto a los test1gos locales, tanto en 
rendmuento, como en porcentaJe de matena seca y tolerancia a plagas y 
enfermedades 

2- La part1c1paciOn de los agncultores y los mdustnales en la evaluaciOn de 
las vanedades de yuca durante todo el c1clo del cult1vo, ha mostrado una 
meJor aceptaciOn por parte de los m1smos, respecto a las nuevas 
van edades 

3- La 1dentlficaciOn de nuevas van edades mdustnales (concentrados y 
aimidon) pemuno la mcorporaciOn del cultivo de yuca a nuevos 
mercados, SltuaciOn que va a favorecer al sector agropecuano y el 
empleo, no solo en el Cauca, smo en otras reg¡ones de Colombia 
(mgemos yuqueros) 

4- Las condiciOnes de humedad y las vanaciOnes d1anas de temperatura en 
las zonas del trop1co alto son muy favorables para el desarrollo de 
enfermedades, de alh la Importancia de hacer un seguimiento 
permanente por parte de los patologos a los lotes de producciOn de 
semilla con el fin de mantener la san1dad de los nuevos matenales 
propagados 

5- El proyecto logro entregar al convemo AGROVELEZ - FENA VI -
CIA T la mayor parte de la semilla de van edades de uso mdustnal para 
sembrarse en zonas entre los 1 000 y 1200 rnsnm Se encuentra pend1ente 
por cosechar la semilla para zonas altas (1400- 1700 rnsnm) la cual va a 
ser entregada a los productores de la regiOn con superv1s1on de las 
UMA T AS Sm embargo, se sug1ere por parte de CIAT y FIDAR 
sohcitar un fondo adiciOnal para mcrementar estos matenales, ya que 
existe mucha demanda para estas vanedades, por productores de la 
regiOn y de otras zonas de Colombia 
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• 

6- Es converuente para tener una meJor conservac10n de la pureza vanetal y 
sarutana de la sem1lla de las nuevas vanedades de yuca, crear un 
mecamsmo que perm1ta el segu1m1ento y asesona de las mst1tuC10nes 
encargadas de su mult1phcac10n 

28 


