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El desarrollo de tecnologia para mejorar los sistemas de produooibn de 

la Costa Atlantica de Q:)lanbia l/ estA a cargo de t::.ecnicos del Instituto. 

Q:)lanbiano 1!grqJecuario (I<:7\). 

La mayor parte de estos tec:nicos que laboran en la. Regional II del I<:7\, 

se reunen peribdiCla1OOl1te entre si y con colegas de otras :instituciones, 

para planificar actividades conjuntas de investigacien y desarrollo de 

tecnologia, en un Grupo de Trabajo que se ha denan1nado "de Yuca y 

Asociados". En una de las retUÚ.ones de ploglamacien de este grupo, se 

eoocmeJrlo al CIAT la labor de ayudar en la mejor caracterizacien de 

algunos de los sistemas inp:>rtantes de produooien de la regien. Entre 

los sistemas llBlCionados, se encontraba este de fiame espino Y yuca. 

Esta publ1cacien es entonces parte de la contriblcibn del CIAT al logro 

de los objetivos del Grupo, pero en la planificacibn y ejecucibn del 

estudio, participaron casi todos los tecn1cos de la regiOn que oonfonnan 

dicho Grupo. En las discusiones previas a la ejecucibn de este trabajo, 

se dio especial atencibn a la metodologia de caracterizacibn por seguir 

y al entrenamiento del personal nacional que 10 iba a ejecutar en 

conjunto con el personal del CIAT. 

Especial llBlCibn merecen los Ing. Galo Gamero, Juan Manuel Al:rleta y 

l/ A traves de este documento se entiende por Costa Atlantica a los 

Departamentos de COrdaba, sucre, Bolivar y Atlisntico. 
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Antonio Jase IDpez. Los tecnioos agrcpecuarios Enrique MetJioza, 

LegOOerto Mercado Y Abe! IDpez contr:iJJuyeron con su conocimiento de la 

zona, de los agricultores y de los cultivos. 
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la Costa Atlantica de Colombia es una de las' principales regiones 

productoras de yuca Y ñame del pais. Estas especies se cultivan 

frecuentemente en asociacian con otras, en fincas de pequeños 

agricultores. la produccian de yuca se destina exclusivamente al 

mercado int.eI:no, mientras que el ñame, ademas del mercado interno, se ha 

exportado en vollimenes variables. 

En esta publicacian se describe la proclu=ion de ñame espino en asocio 

con yuca, tal COlOCl ocurre en los Departamentos de SUcre y Bolivar, que 

es en donde mas se cultiva esta asociacion. 

Generalmente, la caracterizacian de un sistema de produccibn se hace con 

el propbsito de facilitar la identificacibn de al~ de sus lirnitantes 

Íl:lpOrtantes. Se espera que conociendo las lirnitantes, se pueda a su vez 

identificar conponentes de tecnologia que permitan mejorar este sistema 

de produccion. En el caso particular del ñame espino y la yuca, hay 

tres razones para dedicarle atencion especial: 

- FOr diversos lIDtivos, los sistemas de procluccibn de cultivos 

alimenticios, principalmente aquellos practicados por los pequeños 

agricultores de la Costa Atlantica de Colombia, no han sido descritos 

con suficiente precisibn. FOr ello es tan dificil ahora identificar 

tecnologia que permita mejorarlos o desarrollarla adecuadamente en 

caso de no existir. 
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- la mayor parte de la produccibn de ñame de Colanbia es de "ñame 

criollo" que corresponde a D. alata. Este illtim:> esta est:rechanente 

relacionado con la produccibn de yuca Y de malz en casi toda la Costa 

Atlantica del pals. En conjunto, las tres especies constituyen la 

principal fuente de in:¡re.sos de la mayoria de los agricultores 

pequeños. ros sistemas de produccibn basados en D. alata estén a su 

vez est:rechanente relacionados con aquellos basados en D. rotundata. 

Asl es que para lcqrar un entendimiento claro acerca de cualquiera de 

ellos, es necesario el estudio de ambos. 

- El sistema. de produccibn basado en D. rotundata y yuca, se practica en 

areas con graves problemas de erosibn de suelos y deterioro general 

del ambiente. Asi, mientras mas tarde se conozca este sistema, mas 

tarde se identificara tecnologia adecuada para él Y mayor sera el daño 

ecolbgico causado. 

Actualmente, la Costa Atlántica de Colanbia es preocupacibn 

fI.!OOaIrental en los planes de desarrollo nacional. la reciente puesta 

en marcha de esquemas de desarrollo rural basados en la transformacibn 

de la yuca en rodajas secas, es la mejor deIOC>Stracibn de este hecho. 

Estos programas de desarrollo rural han tenido tal impacto a nivel 

canpesinc, que la demanda por tecnologia para producir mejor los 

cultivos anuales tradicionales de la zona, se hace cada dia mas 

marcada. 

Dadas las caracteristicas actuales de la tecnología agrícola :i.nperante 

entre los pequeños agricultores de la Costa Atlantica, esta mayor 
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dem:m:ia por tecnologia la ejerce el conjunto de especies que se 

cultivan dentro de las unidades de produccien y no riecesariament:e una 

sola de ellas. Fs. posible que esta situacien cant:>ie en el futuro, 

pero por el 10Clt1Elllto, el cbjetivo de mejoramiento del pequeño prcductor 

de la Costa Atlantica, es el conjunto de especies que integran su 

sistema de produccian. Por ello es de vital ilIportaooia el estWio de 

estos sistemas cx:m:> base para el analisis Y posterior identificacian 

de lilnitantes. 

Fs conveniente anotar que en la regiOn cbjeto del estWio, el termino 

"ñame espino" se aplica a varios cultivares y tal vez especies, oon 

tallo cilitdrioo y espinoso (de ahi su l1ClIbre CXlIÍlll). los técnicos de 

la regien estan de acueroo en OCIlSiderar a estos cultivares cx:m:> 

pertenecientes a .D. :rob.lrJjata. En esto se sigue el criterio de A. 

Chevalier (1936, 1946), que OCIlSidera a.D. roturi!ata y .D. cayeoensis 

cx:m:> la misna especie. sin ertbal:go existe la posibilidad que alguno 

de los cultivares usados pertenezca a.D. cayenensis tal cx:m:> ha sido 

postulado por otros autores. De todas formas, todos los autores 

ooinciden en que la taxonania de especies del genero Dioscorea tiene 

ailn un largo camino por recorrer. 

la metodologia que se usO para caracterizar este sistema de produccian 

de ñame espino Y yuca, se p.tede resumir en los siguientes pasos: 
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- entrevistas oon infonnant:es claves, primero a nivel :regional y luego a 

nivel de los departamentos y IIllIÚcipios. Se enLtevistO infOl.'lll!Ü.lJent 

a tecnicos agrOna¡o;~ canerc!antes en ñame y yuca; amas de casa; 

agricultores del Mea objeto del estu:lio y de otras llreas oet:Cdnas; 

etc. Se preguntaba en esta ocasibn mas bien por la localizacibn 

geogrtfica del sistema; el tipo general de agricultura practicado; 

caracteres climaticos generales; el tipo de producto(s) que se ootenia 

y su periodicidad, etc. En esta fase metodolegica se identificO y 

localizo a algunos agricultores que segUn los entrevistados, eran 

"buenos productores de yuca Y ñame espino". 

- recorrido inicial por el Mea oon tecnicos de la regibn, mas bien para 

establecer los limites del Mea de interes. Tmrbien se observaron in 

situ los diferentes tipos de suelos y vegetacien natural y se contact:b 

personallrerrt: a algunos agricultores. 

- revisibn de los mapas y localizacibn en ellos de las prin:::ipales zonas 

productoras de ñame espino en contraste oon los datos de los censos 

nacionales. Revisien de encuestas anteriores que se hablan realizado 

OCIID parte de planes de desarrollo rural de la :regibn. 

- revisibn de datos climaticos disponibles en las instituciones 

:regionales y nacionales. Revisibn tambien de los mapas de suelos 

disponibles del Instituto Geografico J\gUStin Codazzi. 

- entrevistas oon los agricultores productores seleccionados 

anteriormente, para tratar de oonocer de antemano la secuencia 
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caract:ertstica de practicas culturales del sistema ñame espino-yuca. 

JIdeInas de fOl'lllÜar hlpOtesis de trabajo, la informacibn Wt:enida se 

usO para estructurar una encuesta, de ejecucibn posterior, que 

siguiera tn1 orden legico de preguntas para los agricultores. 

- preparacibn de tn1 cuestionario para encuesta en el que se incluian 

preguntas aoeroa de la regibn1 de la finca y mas preci samente del 

sistema de prcduccibn ñame espino-yuca. 

- prueba de la encuesta con agricultores diferentes a los que aportaron 

informacibn inicial, con el prq;X>sito de ajustar las preguntas en 

forma, fordo y particulamente en el tienpo de duracibn de cada 

entrevista. 

- entrenamiento de 6 encuestadores que ya teman conocimientos del iIrea, 

aoeroa del pJ:opesito, contenido Y forma de hacer las entrevistas. 

- ejecucibn de la encuesta, :revisibn de los datos, codificacibn, 

transcripcibn e :interpretacibn. Fue necesario culptcilar algunos datos 

l1I.leVa1OOllte con los agricultores. 

la encuesta se realizb durante la se;JUOOa semana de Febrero de 1988, a 

52 agricultores de los corregimientos y veredas con mayor prcduccibn de 

ñame espino Y yuca en cada municipio. la pcblac1bn encuestada se 

considera representativa, p.IeSto que la encuesta cubria sitios de toda 

la zona productora que p..1d.ieran presentar diferencias en el sistema de 

pn:xiuccibn. la forma en que se cultiva este sistema es relativamente 
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similar en toda la zona, las diferencias ci:lservadas se deben 

principalmente a variaciones en las CXlI'diciones micro-antlientales de 

produociOn a nivel de finca. 

~. 

El area. 

El área productora de ñame espino se encuentra lcx::alizada principalmente 

en los MOntes de Maria, los cuales son una conti.m:IaciOn de la serran1a 

de San Je:r:Onim::>, que a su vez fonna parte de las estribaciones mas al 

norte de la ccn:dillera oo:::idental, uno de los tres ramales en los que se 

divide la gran COId1llera de los An:ies al llegar a COlanbla. 

Los MOntes de Marla presentan una altura maxima de 850 msnm; se 

encuentran lcx::alizados en los departamentos de sucre y Bol1var, 

correspordl.endo la nayor parte a este illtinD. Los lIllnicipios 

productores de ñame espino son: OVejas, en el depart:.alrent. de SUcre Y 

cannen de Bolivar, San Jacinto y San Juan Nepanuceno, en el departatnento 

de Bolivar. la zona de Mahates, tantlien productora de ñame espino Y 

yuca, no se incluyO en este estudio. 

El clina de la RsgiOn es el tlpico b:.lsque seco t.rq;>ical, d:s:::rito por 

Holdrige (1967), influenciado por los vientos alisios durante unos meses 

del año, lo que determina variaciones estacionales en tel!peratura, 

~ relativa y precipitaciOn. (IGAC, 1975). 
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la t.e!rperatura varia relativamnte poco durante e! año. Se mantiene en 

un rargo de 22 a 35C, con pranedlos anuales levemente superiores a 24C 

(ICA, 1988). 

la humedad relativa se mantiene generalment:e am::a del sot, excepoo en 

los primeros tres r es del año en que los vientos alisios la haoen 

descerxler a valores inferiores (I<P.C, 1975). 

la preclpitaclm tot:al media anual de la zooa fluctua entre 1200 Y 1500 

lIID. las lluvias generalment:e se inician en los meses de Abril o Mayo y 

term:i:nan en NOII'iE!llbre o DiciE!llbre, c::uarño se inicia el periodo seco. En 

algunos aros se presenta una can1cula interestival (venmillo) entre 

JUlio y Agosto. Segün los registros pluviatétrioos del lCA en carmen de 

Bolivar, durante la primera. parte del periodo de las lluvias (Abril a 

JUnio), se registra un pranedio de precipitacioo de 135 lIlIq/mes. En el 

denan1nado "veranillo",' se registran en pranedio 96.6 lIlIq/Jnes. Al 

reiniciarse el periodo lluvioso (~) se registran 141.3 

mmjmes. rurante e! mes de Noviembre, que se considera de transicloo al 

periodo seco, se registran 72.3 lIlIq/Jnes. En la estacioo seca (Diciembre 

a Marzo) solo caen de 33-39 lIlIq/mes (ICA, 1985). Este patrOn de 

precipitacibn caracteriza al ilrea COlID una de dist::riblcibn bim:X)al de la 

precipitacioo. Figura l. 

los Montes de Maria son fomaciones geolOgicas de! Cretaceo superior y 

del Terciario, que se manifiestan COlID un coz:doo m:mtañoso con direccl.On 

SUroeste-Nordeste. Se encuentran aqui suelos superficiales y con alta 

susceptibilidad a la erosioo, principalJnente de tipo laminar (difusa). 
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I.Ds principales sitios de producx:ibn de ñame espino Y yuca se encuentran 

en las asociaciones de suelos denCIni.nadas: las ranas (60%): Naranjal 

(27%) y la camelaria (13%). 

I.Ds suelos de la asociacibn las ranas, presentan texturas franco 

arcillosas, franco arcillo arenosas y franco arenosas. I.Ds suelos de 

esta asociacibn astan en perdientes a veces superiores al 50%. sin 

embargo, los lotes de rultivo se encuentran en pendientes del 12-50%, 

generalmente con erosibn JOOderada. Fstos suelos presentan a valores 

relatiVéllOOllte bajos de ¡iI. las partes mas escarpadas, de dificil acceso 

al hombre, se encuentran todavia en bosques. 

la asociacion Naranjal Canprende suelos con texturas franco arcillosas, 

arcillosas, y franco arcillosas con gravilla. En general son suelos 

bien drenados y aireados. SU pendiente esta en el rango de 0-50%, pero 

al igual que en el caso de la serie anterior, los lotes =n rultivos 

estan en el rango de 12-50% y la erosibn es de IOOderada a fuerte. En 

esta asociacion, tal cano en las ranas, la distribucion de las lluvias 

es relativamente buena, para la regian. 

la asociacibn la carxielaria, es la que presenta la. menor cantidad de 

sitios en los que se rultivan el ñame espino Y la yuca. Se cazacteriza 

principalmente por una t.opo:¡rafia orñulada, parcialmente mecanizable. 

En cuanto a textura, la mayoria de los suelos son mas bien del tipo 

arcilloso. El CCIIpOnente arcilloso es dilatable, del tipo 

monbnorillonita. En la estacian seca son suelos sumamente duros y por 
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el o:>lltLario, lIIlY pegajosos durante la estacibn hUmeda. Esto hace muy 

dificil su :manejo. ClIarño el contenido de arcillas es alto en los 

suelos de las partes bajas, se pra;enta un problema adicional que es un 

bajo 1rili.oe de infiltracibn, lo que resulta en frecuentes in.nxIaciCflElS. 

Este tipo de suelos se O;:¡lIooe CXIIl el llaIbre generio;:¡ de vertisoles. Los 

vertisoles de esta xegiOn, cuanlo estan situados en teJ:IE!110 pen:llente, 

Son mas aptos para prodI.p::dOn agrlo;:¡la que aquellos localizados en los 

enplazamientos bajos, debido a que presentan menos problemas de drenaje; 

aunque leqicament.e alllOOlltan los riesgos de erosiOno 

Ia unidad de prrx'b"KJCim. 

la mayorla de los agricultores, cultivan solo dentro de los 11mi.tes de 

su finca y cuanlo alquilan tierra adicional, tienen cano notlvos 

prin::ipales para hacerlo, el t.amai'X:I relativamente reducido de la 

prcpiedad y la disminuciOn en la fertilidad natural del suelo dentro de 

su finca. 

las especies cultivadas por el agricultor, en orqen descerdente de 

:i.nportanc:ia dictado por la ganancia m::lI:le1:aria que aportan son: ñame 

espino, miz, ñame criollo, yuca y platano. a::m exoepciOn de este 

i:Il. tw, sienpre mas de dos de las especies I1C1l1bradas, integran el 100% 

del sistema de produociOn de cultivos de la finca pl:CIIediO. 

las asociaciones de cultivos E!COI'lClnicament.e mas :i.nport:antes dentro de la 

finca son: yuca-ñame espino y yuca-ñame criollo, en ese orden. En estos 

dos arxeglos entre especies, la yuca es de gran :i.nportanc:la. Se 

presentan ademas, CXIIl menos frecuencia, las asociaciones de yuca-malz; 



ñame criollo-maiz; ñame criollo-yuca: ñame criollo-yuca-maiz (en segw'rla 

epoca de siembra): y ñame espino-maiz. Aparte de estos ar.r:eglos, se 

encuentra maiz ccm:> cultivo inllvidual, que represEllta una inport:ante 

fuente de entradas para los agrlcultoteS. 

Esta lista de especies y asociaciooes y su orden de :brport:a.rx::ia 

econaru.ca no es de extrañar, pues .la ll'R.leStra de agricultoteS se 

seleccionb prec:lsamente a partir de aquellos que las cultivaban. 

Al analizar la lllfonnacibn personal de los agricultoteS, se encontró que 

el 73% de los encuestados ha permanecido por mas de 20 años en la 

reqibn. Esto explica en parte la persistencia de formas t:l:adicionales 

de produooibn y la nO inclusibn de otras especies en los ar.r:eglos entre 

cultivos. Revela ademas un grado bastante alto de ajuste entre el 

ambiente Y los sistemas de produccibn, al que se ha: llegado desp.1es de 

varios años de prueba Y error. Probablemente, si el ant>iente 

permaneciera oonst:ante, esta forma de produooibn persistida 

in:l.efinidamente. 

Se obsel:vO una gran variabilidad en la superficie total de la unidad de 

explotacibn, esta vario de 2 a 150 ha. Esta d.im!!nsibn fuera de lo 

esperado para pequeños agricultoteS de la reqibn, se debe a la 

influencia de dos explotaciones de myor tamaño que el pranedio general. 

A pesar de su tamaño no l:epr seutativo, se mantuvieron en la ll'R.leStra 

debido a que el resto de la infor:maclbn que aportaron los dos 

agricultoteS era de gran :i.trport:ancia y blena calidad. Asi, el tamaño 

pranedio de la finca resulto de 21,8 ha. Sin consider:ar estas unidades 



de producx::ien de tamaños fuera de 10 OCIII.tn, el tamaño p:tauedio de la 

unidad de producx::ien se :reduoe a 10.3 ha. En cuanto a la superficie 

cultivada ron los arreglos entre eRpE'Cies mencionados anteriotne.l1te, se 

obseJ:;vb que vario en 1.D1 rango de 1.5-15.0 ha; la superficie p:cCltlEldio 

cultivada fue de 3.9 ha, que equivale al 18% o 38% del iIrea total de la 

unidad de explotacien. 

Incluso sin considerar a las dos fincas de tamaños fuera del prooe.dio 

para la :n¡gien, se obseJ:;vb ne.nor variabilidad en la superficie cultivada 

dentro de la finca que en la superficie total de la finca, 10 que 

sugiere que el tamaño total de la unidad de explotacien no es 

necesariamente una variable que determina el tamaño del iIrea cultivada. 

El iIrea de los lotes dedicados especificamente al cultivo del sistema 

ñame exp:ino-yuca se obseJ:;vb en 1.D1 rango de 0.25-3 ha, 1.D1 p:t(ljWO de 1.3 

ha Y una ne.nor variimilidad aUn ron respect:o a las areas antes citadas. 

Se obseJ:;vb ademas una teroencia de los agriculto:res a mantener constante 

el iIrea dedicada a este sistema a través del tiE!l1'(lO. 

Esta situacien de 1.D1 iIrea relativamente grarrle de la finca y dentro de 

ella lotes mas bien pequeños destinados a cultivos intensivos, se repite 

f:recuentemente en varios lugares de America latina. En estas 

situaciones, la altemacibn de teuenos entre la fase de cultivos y la 

de descanso se efectua dentro de la misma unidad de producx::ibn Y no 

sienpre ligado a alquile:res o apropiaciones de tenenos en areas mas 

alejadas. Es 1.D1 tipo restriI:gido de agricultura migratoria, p:tqlio de 

:n¡giones ron baja p:resibn de pct¡lacibn; baja productividad de los suelos 

y consecuentement precio CCIIpU"ativamente bajo de la tierra. 
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En terminas generales, este lOOdelo p~ arril::la se ajusta a la 

realidad de una de las cordiciones de explotacibn agricola de la Costa 

AtlAntica. Pero debido al patrOn actual de distr:iJ::JUcibn de la tierra 

entre pequeños agricultores Y graOOes ten:atenientes ganaderos, la 

presibn sobre la tierra no la ejerce solo el aumento de la pc:blacibn, 

sino tambien el poder econanico del sector ganadero en procura de mayor 

superficie en que practicar su sistema extensivo de prcduccibn ganadera. 

la divisibn de la finca en lotes dedicados sinultaneamente a pastos/ 

descanso Y cultivos amales, coneslxuie a 1.m patrOn de explotación 

tipico de agricultura basada en el barbecho. 

la superficie de la finca dedicada a descanso y a pastos esta 

correlacicmda p:¡sitivamente con el area total de la finca. Esta es 

tambien caracteristica cc.mJn en agricultura basada en el barbecho y 

frecuente en toda la Costa Atlantica de COlalbia. 

!Ds conceptos de pastos Y descanso se COl'lfI.Irrlen en este tipo de 

agricultura, pues los agricultores señalan indistintamente a 1.m lote en 

descanso CCIlO uno dedicado a pastos. virtualmente no existe el concepto 

de pastos nejorados CCIlO parte integral de este tipo de finca, aunque 

todos los agricultores conocen los pastos mejorados, pues los han visto 

en las graOOes fincas de la regibn. 

Debido al intenso uso de la mano de obra que es caracteristico en 

sistemas de prcduccibn basados en ralees (yuca y ñame), la superficie 

cultivada con estas especies tiende a permanecer del tamaño que lo 
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peon.ita la capacidad fisica del ha:rL:ce y/o su capacidad ecouanica de 

cOIlt:catacian de jemales. A pesar de la variabUidad entre 

agricultores, las superficies cultivadas tierñen .a ser so:cp:cen:le.nt 

unifo:cmes para el observador ocasional. 

Al analizar la informacian acerca del sistema de produccian animal 

dentro de la unidad de explotacian, se ci:.lservO que el 59.6' de los 

agricultores encuestados posee ganado bovino y que este sOlo se alinmrt:a 

con pasto natural y algunas veces con el follaje del maíz, prilx:ipal

mente cuarxlo este se Ixsecila verde. 

El 64.4% de los agricultores encuestados pasee cerdos: en la 

alimentacian de estos animales, es en la que mas se utUi2an productos y 

subproductos de los cultivos de la filx:a, sieOOo estos de mayor a menor 

utUizacian: mlz, yuca, ñame criollo y ñame espino. 

El 88.4% de los agricultores pasee gallinas cuyo alimento prin::ipal es 

el mi.z, aunque tambien son aliJrentadas con yuca, ñame criollo y espino, 

en ese oroen de inportancia. 

la relacian directa entre los cultivos aruales y la produccim animal de 

estas fhx:as no parece fuerte oaoo en otros casos de pequefios 

agricultores. El sistema de prcdllccim animal basado en ba\l'inos/pastos 

es relativarente in:l.ependiente del de cultivos aruales, excepto por la 

legica OOIl'p!tencia por la asignacim de los reaJrSOS de mano de 00:ca, 

capital Y tecnologi.a. la asignacibn del recurso suelo para uno u otro 

sistema dentro de una estacibn de cultivos dada, esta fuertemente 
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influenciada por la rapidez o:m que se logre reestablecer la fertilidad 

de los suelos en descanso, y tanbien por la libre elecciOn de los 

agricultores, frente a oporbJnidades del mercado. 

Al preguntar a los agricultores acerca de las caracteristicas 

t.opo:p:dficas preferidas del tel:retK> para serrbrar el ñame espino Y 

consecuent:emen la yuca, el 73% de ellos resporrlieron que sienbran el 

ñame espino en t:.errerD; pen;iientes: el 23% en t:.errerD; ondulados Y solo 

un 4% respcn:iieron que sienbran en el plano. 0Jn respecto a la textura, 

se dJservO que el 45% sient>ra en tel:retK>S o:m alto contenido de arcilla. 

El c:tJjet1vo principal que se persigue al buscar t:.errerD; o:m estas 

caracteristicas es, segün el agricultor, lograr mejor rendimiento. 

Es bien conocida la mayor exigencia del ñame en a::mparaciOn o:m la yuca 

en 0Jant.0 a calidad del terreno en que se siembra. Asi entonces, a 

pesar que el arreglo entre especies que se estudia es de ñame y yuca, la 

selecciOn del terreno se hace (X)J1Siderardo las exigencias del ñame 

espino, :Pl9S este aporta la mayor parte de los ingresos que percibe el 

agricultor dentro del rubro cultivos. Esta es una decisiOn lbgica, p.1es 

la yuca prospera bien en t:.errerD; pc:bres y mejor aim en t:.errerD; de 

00ena fertilidad. 

las t:.errerD; con alto contenido de arcilla IXIILespomen a la mas alta 

fertilidad en el caso de la regiOn en eetudio. En la misma ())sta 

Atlantica, aunque principalmente para el caso de ñame =io110 en asocio 

con yuca, que se cultiva mas en otras areas diferentes a la estudiada, 

los agricultores señalan a los "suelos de barro" cx:lIO los mas fertiles y 



17 

coosecuentemant mas aptos para el ñame. Estos suelos coLtb''Pcnlen a 

aquellos con alto contenido de arcilla y mayores porcientos de materia 

o:rgaru.ca. AdemilIs, en las ccniiciones de incertidumbre de la 

precipitacibn que caracteriza a estos climas con can1rul.a interestival, 

el contenido relativamente alto de arcilla asegura buena capacidad de 

ret:encibn de agua, lo que en ciertos m::ment:os del año plE!de ser nuy 

favorable para ciertas especies. 

La preferencia por terrenos en penllente tambien tiene otra explicacibn 

practica que es la de facilitar la a:se::ha, ccm::I se explicara mas tarde 

al tratar la dcille cosed1a o "capa" del ñame espino. 

El 73% de los agricultores utiliza mano de cbra contratada para todas 

las labores en la finca.. Dentro de esta mano de obra se encuentran: 

trabajadores ocasionales, permanentes y mano de obra familiar pagada. 

El restante 27% de los agricultores utiliza ademas de lo anterior, 

algunos jornales por :mano de cbra familiar no pagada. 

los agricultores no señalaron un periaio especifico del año en el que 

contratar mano de obra fuese mas o menos dificil que en otro. Esto hace 

suponer que dentro del ambito de accioo de los agricultores 

enttevistados, existe suficiente oferta de este reaJrSO. Tal ve2l debido 

a la gran diversidad de sistemas de produccibn que coexisten dentro de 

las fincas o entre ellas 1 se ha llegado a un estado de equilibrio en el 

tiE!ll'pO entre oferta y demim;la por mano de obra. 
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El sistema ñame espirp-yum. 

En las entrevistas previas CXlIl los agricultores, as1. CXlI10 en la encuesta 

formal, se llegO a establecer mas o menos claramente la secuencia 

caract:eristica de actividades que el agricultor pratI1Orlio 11eva a cabo a 

10 largo de la estacibn de cultivo CXlIl el pr0p6sito de producir ñame 

espino Y yuca. R:lr lo tanto, la caracterizacibn del sistema se presenta 

en esta misma secuencia a t:raves de este escrito. En el Oladro 1 se 

trata de resumir la secuencia de actividades que se describen a 

continuacibn. 

- Habilitaclan del terrelD. 

Esta labor CCIIÚenza al menos \m ft!S antes de la siembra. IniciaJ:rnente 

la vegetacibn se corta con machete, dejando en pie los ta110s y 

troncos que pueden servir de scp:>rte al ñame espino. l.Ds restos de la 

vegetacibn cortada se dejan en el terreno para que se seque y/desples 

prenderle fuego. R:lsterior:merr\:e a la quema, se recejen los residuos 

de mayor tamaño que aim quedan esparcidos Y se apilan en vários 

lugares del terreno Y de nuevO se les prende fuego. A esta Ultima 

labor se le llama "despalite" • J:Jespues de esta labor, el terreno 

queda listo para la siembra. 

El nimero de jornales utilizados en esta actividad de habilitación de 

terrelD, varia dentro de \m rango de 8-64 jornalesjha, el nimero 

pronatio registrado fue de 21 jornalesjha, d:lservarrlose relativa 

\mifcmnidad en la cantidad de jornales necesarios para habilitar \ma 

hectil.rea de terreno. la cantidad de jornales depende directamente de 

la incidencia de 'malezas e historial del lote. En ni.ngi:tn caso se 
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informO de mecanizaciOn del terreno para la siembra del sistema 

yuca-ñame espino, debido a las caracteristicas topograficas del 

terreno en el que se realiza el cultivo. 

Aquellos lotes que recien se incorporan a la fase de cultivos, después 

de permanecer en bosque secun:lario por varios años, requieren la mayor 

cantidad de jomales para habilitaciOn. En general, e! l1illrero de 

jomales necesarios guarda relaciOn con las caracteristicas de la 

vegetaciOn. 

En realidad esta practica no difiere fundamentalnente de la que se 

realiza para cualquier otro tipo de especie en agricultura basada en 

el barbecho. la imica diferencia significativa es la selección de 

SOIXIrtes para dejar en pie y que serviran de sosten al ñame. 

- Ahoyado. 

Esta actividad es una de las que tiene el mayor costo promedio por 

hectarea, y consecuentemente incide mayonnente en los costos totales 

de produ=iOn del sistema. Se obtuvieron valores dentro de! rango de 

$4000-48,OOOjha 1/. El costo de esta labor esta relacionado 

directamente con e! nUmero de plantasjha que se desea establecer. 

Debido a que esta labor no se contrata por nUmero de jomales, sino 

por miles de hoyos realizados, no se obtuvieron directamente datos de 

cantidad de mano de obra, sino de valores gastados. El costo de mil 

hoyos se encontró relativamente constante en la zona encuestada, a 

1/ 1 US dólar = 270.90 pesos colanbianos (Febrero de 1988). 
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pesar que la cantidad de trabajo invertido deperrle de factores tales 

como el tamaño necesario de los hoyos; la topografla y el estado 

general en que quedo el terreno después del despalite. Una 

consideracibn inq;>ortante, que hace variar los costos, es si el 

contrato incluye o nO la al:iJrentacibn de la persona (o personas) que 

realiza la labor. De todas formas, el costo .fluctuo dentro de un 

rargo de $2,500-10,000/1.000 hoyos; el promedio general fue de 

$4,855/1000 hoyos. 

Considerando que se realizan en promedio 3400 hoyosJha, se puede 

estimar una cantidad aproximada de 61 jornalesJha para esta labor, si 

se otorga un valor de 270.90 pesos colombianos por jornal. 

En tenninos generales, el costo del jornal se observo muy uniforme en 

la zona. Se registrO un costo promedio de $750/jomal sin 

al:iJrentación y de $450/jornal con al:iJrentacibn, excepto para los 

jornales de aplicacibn de productos quimicos, para los cuales el costo 

fue de $1000 y $800 sin y con al:i.mentacion respectivamente. En el 

caso particular de este sistema, estos costos corresporxien a la 

aplicacibn de herbicidas no específicos. 

- Semilla. 

El 69% de los agricultores norI!1allrente siembra semilla propia de ñame 

espino; el 17% tanto propia como comprada y el 14% solo semilla 

comprada. Estos po=ientos pueden variar, porque sobre ellos influye 

el precio de venta del ñame espino en el mercado. En el caso 

especifico del ñame espino, existe la posibilidad de realizar dos 
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cosedlas. la primera destinada exclusivamente al mercado, que se 

realiza ncn:malment:e teIprano en el año agri=la y la segun::1a, en las 

mismas plantas, con el principal pLopbsito de disponer de semilla. si 

los precios en el mercado sen altos, el agricultor tiende a cx:sechar 

tenprano gran cantidad de plantas, que van a producir al final del año 

Wena cantidad de semilla. Si ¡x:¡r el IXlub:ario los precios sen bajos, 

el agricultor pospone la CXlSecha a la espera de mejores precios y 

p.¡ede realizar una sola ocsecba tan:l.1a. a fines del año, destinada 

principalmente al mercado. Esto acarrea escasez de semilla en esta 

epoca. de fines de año Y por lo tanto, para la nueva estacibn de 

cultivos, se sientn:a mayor cantidad de semi1Ja que ha sido o.::JII?rada en 

otros lugares. la CXlSecba tenprana se denClnina "capado del ñame" Y se 

detallara nas tarde. 

:&l la fedha del estudio, se :registrO un =sto de $5.62 por cada 

semilla, este J:eSUltO relativamente haoogéneo en la zona. Con 

respecto al posible uso de tratamiento quimi= para ]á proteocibn de 

la semilla, se observo que solo una pequeña parte de los agricultores 

(11.5%) realizan algim ti¡x:¡ de protecclbn. El producto nas utilizado 

con este propOsito fue el furgicida Dithane. Esta situacibn contrasta 

con la produocibn de ñame criollo en otras iIreas en que se usan 

p:rot:ectores quimiCXlS oon nas frecuencia. 

El 79.4% de los agricultores almacenán la semilla de ñame en el canp:l, 

bien sea en un rancho de paja, a la SOIIbra de los in:boles y/o cubierta 

can basura. Generalmente el periodo de alJnacenamiento fluctUa entre 

8-60 dias, con un pl:'OI1VOdio de 28 cUas, la duracion del perlcx10 de 
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almacenamiento deperde. de la iniciacioo de la sientlra, que es decisibn 

del agricultor y no deperde del canienzo del pericx'!o lluvioso, CCIIIO 

oourre. con el ÍÍi:IlOO criollo. En terminos generales, en el. caso de 

semilla de ÍÍi:IlOO espino, esta solo necesita de un pericx'!o de dormancia 

de aproximadamente un mas antes.de la siembra, lo que contrasta con el 

ÍÍi:IlOO criollo que plE!de ser a veces superior a tres mases. 

El pericx'!o de reooleocibn de semilla va desde Novientlre hasta Abril, 

aunque se d:lserva maycr ten:lencia a reoolectarla en los :me es de Enero 

Y Febrero, debido a que la maycr parte del ñame se siembra 

precisamente en ese pericx'!o. 

Con relacioo a la semilla de yuca, esta es casi siempre propia y 

cuanio se almacena se hace en el. canpl, a la sanbra de los iIrtloles. 

CclIoo la cosedla de yuca se efectua entre l!hril y Mayo existe la 

teOOencia a usar semilla fresca de yuca para cada estacibn de cultivo. 

Por esto, la calidad de la semilla de yuca, no se afecta significa

tivanellte por el. almacenamiento en este sistema de p.roduccioo de ÍÍi:IlOO 

espino Y yuca. 

Después de capado el ñame espino, se forma una estructura aJlPrfa que 

el agricultor denalIina. "semilloo", producto del crecimiento de los 

rizanas laterales. De este semillbn posteriormente se pueden obtener 

4 semillas pcr medio de cortes lor:qitooinales. cada una de las piezas 

de semilla, debe llevar en la parte superior, un trozo del "corm:>" 1 

que es la estructura pcr medio de la cual el "semilloo" va unido al 

tallo de la planta. En algunas ocasiones este "semillbn" puede ser 
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verñido tal cano los tuberculos carerclal.es producto de la capa. Todo 

depende del maroado Y de la apu:ierx::ia <Pe lcqre este tuberculo. 

- I!pooa de siEllilra. 

En cannen de Bolivar, se identificO un periodo potencial de siEllilra 

bien definido de oicield::lre a Abril. Se nota nayor temencia a sembrar 

a finales de Febrero e irx:::l.uso en el mes de Marzo, debido a la 

pt1:IXimi.dad a la iniciacii:ln del periodo lluvioso. En san Juan y san 

Jacinto, por el ClAIU:ario, la siEllilra tienle a ClAlO9IlLtarse ent:J::e 

Oicie.nbre y Febrero. 

lOs agricultores <Pe sienbran en el mes de Diciembre y a principios 

del año, lo hacen oon el fin de obtener mejor precio de venta, puesto 

<Pe este ñame es el que mas 1:.eI:rprano se cxsecha y sale al mercado en 

JUlio. Para lograr que el ñame resista el periodo seCX> de canienzos 

de año, el agricUltor siE!llbra semilla de nayor tamaño, oon suficientes 

nutrientes Y agua. loo agricUltores <Pe adelantan la siE!llbra, 

experhnentan una disminuciCln de ren:limiento del 18.7% oon respecto al 

ren:limiento pm,edio de los agricUltores que sienbran a finales de 

Febre:t'O Y en Marzo. coosider.m:io el alto valor de la semilla, la 

relacibn ent:J::e producto dJtenidojsanilla sedn:ada es mas desfavorable 

atm para los agricUltores <Pe sientn:an 1:.eI:rprano, pero su d::ljetivo es 

d::ltener cirt:ulante t:enprano en el año Y por eso verden tambien 

1:.eI:rprano. 
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- Densidad de siaIi:n:a. 

la poblacion de plantas por hecta:rea de ñame espino, vario dentro de 

un J:an1O de 2,000-8,000, re:Ji.strIm:lose un pt:anedio de 3,421 

plantasjha. No se observo nuc:ha variacibn al respecto. Muy pocos 

agricultores siguen un patrbn regular de sierrbra con distancias 

definidas. Esto se debe principalJrent:e a OOstttcul.os en el terreno Y a 

que llUChos buscan apJ:'OI/'E!dlar = soporte para el ñame espino los 

tallos de la vegetacibn arllustiva existente en el lote Y que fueran 

dejados desp.les de la labor de habilitacibn. 

Con respecto al numero de plantas que no brotan en cada hectArea 

sembrada, se observo gran variabilidad. El J:an1O fue de 0-500 

plantasjha; el pl:anedio general re:Jistrado fue de 121 plantas perdidas 

por hectArea. No se tiene informacibn de los factores que causan esta 

pérdida. El agricultor acostun"bra a res .tb.car los lugares que quedan 

libres, usamo semilla de ñame criollo, debido a que cuardo se notan 

las perdidas, ya no se encuentra semilla de ñame espino disponible. 

- :rut:ores. 

la colocacibn de los tutores se inicia en el mes de Enero para el ñame 

espino sembrado en DiciE!l.lbre y se extiende hasta el mes de Julio, 

estos UltinDs conespon:ien al ñame espino sembrado en Abril. Fsta 

labor de colocacibn de tutores es eXclusiva y nuy i:nportante en el 

caso de ñame espino. En el caso de ñame criollo los tutores son 

reenplazados por el l!1aiz que se siE!ltbra antes. El algunas areas 

incluso se puede sembtar ñame criollo sin tutores, cosa que es 

virt1.la1:lrente i.np::silile con ñame espino. El periodo de l!1ayor 
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frecuencia de esta actividad de tutorado es en Abril y Mayo, despues 

del perl.odo en el cual se presenta la mayor frecuencia de sienbra 

(Marzo) • se cbserva que entre el llD1lB\lto de las ültimas sienbras 

(Abril) y el de la ültima colocacien de tutores transcurren casi tres 

Ueses. Esto se debe a que la doz:mancia del ñame ocasiona una 

geminaciOri n:> unifozme, por lo tanto el tutoraje se realiza 

paulatinamente, a medida que las plantas van brotando. Esto pennite 

cierta dispersiOn en el tierrpo de la mano de cma. 

Los materiales mas usados = tutor son: el ''matarratOn'' I (Gliricidia 

sepium) que es utilizado por el 67% de los agricultores; el ''guasw'', 

(Guazyma ulmifolia) utilizado por el 33% Y el "fruta de pava" 

(Chanelia spinosum) utilizado por el 31% de los agricultores. El 

30.8% de los agricultores utiliza un solo material = tutor; el 

28.8% utiliza 2 materiales y el 40.4% utiliza 3 o mas. El uso de 

varios materiales ~ tutores plede estar :relacionado con la 

disponibilidad de estos en la regiOri. se registro preferencia por el 

''matarratbn'', "fruta de pava" y "uvito" (Cg:xx:!loba uvifera?) = 
materiales para tutor.' Los agricultores expresaron que la resistencia 

del material utilizado para tutor es la caracteristica mas itrp:lrtante, 

puesto que se trata de evitar que la planta se vuelque por efecto de 

viento, c:uan:lo el peso del follaje del ñame es maximo. 

El 63.5% de los agricultores usa 1 tutor para 2 plantas, el restante 

36.5% coloca un tutor por planta. Al conparar la ~iOri pranedio 

de estos dos grupos de agricultores, se observO que aquellos que 

utilizan 1 tutor para 2 plantas obtuvieron un rend,i.miento pranedio de 
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9.741 kgjha con una poblacibn pl:'ClOOdio de 3,815 p1antasjha Y los que 

CXllocaron un tutor por planta un :rendimiento ptulledio de 7.731 kgjha 

con una pob1acibn ptulledio de 2.519 plantasjha, se d:Jservb relativa 

unifonnidad en el JUrero de plantasjha dentro de cada grupo. la 

OOservacibn anterior sugiere que el JUrero de ~lantasjha es mas 

inportante para el rezrlindento, que el sistema de tutorado. 

la ootencibn de soportes de matarraton se realiza entre Enero Y 

Febrero, que corresporrle en la Costa Atlantica, al periodo 

i..rmediatamente posterior a la floracibn de esta especie. ras varas 

que se ootienen despues de la floracibn son las que con mayores 

posibilidades van a desarrollar raices y no ser atacadas por termitas. 

El matarraton es la especie mas 0CIIí:m aso:::iada con las cercas vivas, 

que se usan en casi todas las firras de la Costa Atlantica. Entre las 

labores habituales de esta zona esta la pocla parcial de la parte acarea 

del matarraton, que se realiza para obtener varas de cerca y a veces 

postes en la época nencionada. 

El JUrero pratedio de jornales utilizado para la preparacibn y 

CXllocacibn de tutores fue de 20 jornalesjha, para los que colocan 1 

tutor para 2 plantas Y 26 jornalesjha para los que CXl10can 1 tutor por 

cada planta. 

- OJIlb:ol de Malezas. 

Este se realiza :manualmente con machete en la mayorla de los casos. 

El 34.6% de los agricultores aplica Graroxone, en dosis pranedl.o de 2 

litrosjha. Se aplica después de la sienin'a del ñame espino, pero 



antes de su eme:rgencia. A partir de este lIaIleIlto, todas las desyerbas 

se realizan marn:lallnente. Se d:JservQ temencia generalizada a realizar 

3 desyerbas dUrante el ciclo del cultivo, aunque el ~ varib de 

2-5. El periodo en el cual ocurren las desye:l:bas se extien:Je de Marzo 

a DiciE!llt!re. la primera desyetba se realiza generalmente antes de la 

siembra de la yuca asociada, es decir a finales de Mayo Y en el oos de 

JUnio, aunque el lIalleUOO de sieubra pJede variar dentro del periodo de 

Abril a Julio. Por lo tanto, <XII[) CCII1S'!lalE!llOia de esta variaciOri y de 

la mayor o menor inc:iden:rl.a de malezas en el lote, el nUmero de 

desye:l:bas y el llDliEil:d::o de su realizaciOri t:aIIiliEm varia: aunque <XII[) se 

dijo anteriormente, la temencia es a realizar 2 desye:l:bas mas. la 

seguma en el oos de Julio, antes del capado del ñame espino Y la 

tercera a finales de -Septiembre Y canienzo de Octubre, antes de la 

cosecha de las plantas no capadas. 

El nUmero praoodio de jornalesjha eIlpleados en el control de malezas 

fue de 60, se registrO tul ~ desde 20 a 120, distribuidos as!: 50% 

para la primera desyerba, 33% para la seguma y 16% para la tercera. 

- sieubra de yuca. 

El 88% de los agricultores eoouest:ados cultiva sienpre el ñame espino 

asociado con yuca: el 12% restante lo cultiva solo. lJent:ro del grupo 

de los que lo cultiva asociado, hay tul 13% que ademas de la yuca 

asocia maiz, aunque esto solo ocurre en los corregimientos de lX>n 

Gabriel y Chengue, pertenecientes al lII.Ulicipio de OIIejas del 

departamento de sucre. Este maiz se siembra en p:iJlaciones lIIlY bajas 

y casi sienpre es para a1.lb:lconsl.mo. 
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la sientn::a de la yuca que sigue desples del ñame = desde Abril a 

Julio, aunque la mayor frec:uencia de sientn::a es a finales de Mayo Y 

durante todo el mes de Jm1Ío. IDa que ademiIS de ñame Y yuca siellbtan 

maiz, lo hacen en el mes de Abril Y en menor cantidad en Agosto, este 

ültino es el llamado maiz de "segun:ia". 

!.as variedades de yuca asociadas con el ñame espino son: BlancaJlPl'la, 

en el 42.2% de los casos: Venezolana en el 35.6% Y carbinacian de las 

2 variedades anteriores en el 6.7% de los casos. otras variedades 

reportadas :fueron: Securrlina., Gruesana Y Prieta bajera. !.as 

variedades de maiz. que se siellbtan en asociacian con el ñame espino 

son: criollo y Regional blanc:xJ. 

la seleccian de variedades de yuca Y maiz que acxmpañan al ñame 

espino, revela que estos agricultores 00 est:im siguiemo la terrlencia 

de los que siembran ñame criollo en asocio con yuca y maiz en otras 

:t:e;Jiones de la Costa AtHmtica. En estas otras :t:e;Jiones, la variedad 

de yuca conocida = BlancaJlPl'la, solo se cultiva en escala reducida, 

con propbsitos de aut:oconsu!ro, debido a su tuena calidad culinaria. 

El principal inconveniente de este cultivar es su' largo periodo 

vegetativo, por lo que ha sido reenplazado por la variedad Venezolana. 

!.as variedades de maiz cultivadas tambien revelan una diferencia 

notable con el resto de los agricultores de la :t:e;Jian, que en una u 

otra forma est:im trataOOo de cultivar variedades lI'ejoradas. En este 

caso, debido a que la seleccian de variedades de maiz se hace mas bien 

considerando su calidad para el aut:oconsul1P, existen razones para este 
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tipo de selecciOn en favor de variedades =iollas. Es CXlI1Veniente 

recordar que este miz se refiere exclusivamente al sembrado en los 

terrenos destinados a la asociacian ñane espino-yuca Y no a otros 

dentro de la finca que pxlieran estar dedicadas a miz = cultivo 

in:tiv.idual. En este ü1t:iJJD caso, talve:¡¡ los =iterios de selecciOn de 

variedades de miz serian diferentes. 

la poblacian ptu"edio de la yuca asociada fue de 2.492 plantasjha; el 

rarqo de pcblaciOn resultb entre 600-5.000 p1antasjha. se observo 

estrecha relacibn de tipo I"Ie:jativo entre la pob1acian del ñane espino 

y la de yuca, ad""';s de gran uriiformidad en este aspecto a traves de 

la zona. la poblaclbn de yuca si.enpre fue nenor que la del ñane 

espino, debido a que esta se si.elltlra en los lugares que quedan libres 

deeples de la sienbra del ñane. 

- Cb3eci:la de ñane espillo. 

la cosecha se hace de dos formas diferentes: ñane espino capado y ñane 

espino no capado. 

El capado del ñane espillo, es una practica que se lleva a cabo 5-7 

meses despues de la sienbra. En este lOClIleltto, el agricultor rel\I.IeVe 

el suelo al pie de la planta, para OOscnbrir el t.uberculo ya formado. 

Despues hace un corte entre el t.uberculo y el "COlJOO" t que es la 

estructura que 10 une con el tallo. Este "COlJOOI es mas bien una 

estructura degenerada de tipo rizanatosa, que puede ser perenne. Esta 

labor de corte se hace con lIlld10 cuidado para no causar daño al 

sistema radicular t que ciespues es cubierto de nuevo con la tierra 
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re\lD\7ida. El rizcma as:!. cortado se cosecha toclavia con la planta en 

pie. la planta "capada" sigue posterionnent:e su crecimiento 

desarrollarrlo a partir de este lIanente una estructura aroc>rfa, 

proveniente de los p¡queños rizomas laterales, denani.nadas por los 

agricultores "semillOn". Esta est:rucb.u::a es la que da origen a la 

semilla para siembras posteriores. les tubEo::culos capados, destinados 

al mercado no son aptos para semilla y taI!pOCO se p,¡eden almacenar por 

lIl.Idlo tiempo, en caso que esto fuese necesario. 

Aparent:eItente, el objetivo principal del capado del ñame es aproved1ar 

el mejor precio, por ser el primero que sale al mercado, antes que 

salga el ñame criollo, que se cultiva en otras areas y que p.¡ede 

llegar a ser ab.m1ante, bajarrlo los precios. 1\deJni¡s hay Dejar 

distri.buciOn en el tiempo del inJreso lIDI1E!tario del agricultor. 

El capado del ñame espino se realiza desde Julio hasta octubre, 

present:an:iose mayor t.erdencia a capar hacia finales de 1\gosto y 

ocmienzos de Septiembre. El porcentaje de plantas capadas varia de 

3-93%, aurque se observO t.errlencia generalizada a capar el 50% de las 

plantas sembradas. Para la realizaciOn de esta actividad, el 

agricultor utiliza 12 jornales/ha, asumierrlo que se capa el 50%. El 

ra.rqo observado fue de 1-34 jornales/ha. Estos (lependen directamente 

del porciento de plantas capadas. 

El rendimiento pranedio general del ñame espino capado fue de 4.556 

k9;1ha; este valor p.¡ede variar p.¡esto que esta di.rectamente 

relacionado con el J"I'illrero de plantas¡ha: con el J"I'illrero de 



plantas/tutor Y con el pon::iento de plantas que se desea capar, qua 

C'QID se cita anteriODllente, es de 50%. El peso pranedio de la 

produccibn ven:lida, prodUcto de la capada, es de 4.135 kq/ha. 

la labor de capa se facilita lIIlCho en terrenos con perrlientes, pues 

asi un lado del t:ube:rculo esta mas cerca de la superficie del suelo y 

tanto la rE!u.:x::ibn de este C'QID el corte para separar el t:ube:rculo del 

CODOO se facilitan lIIlCho. Es decir que la. selecx:ibn de terreno en 

perrliente tiene otra razbn aparte del. mejor drenaje. Esta encuesta no 

considero el factor orientacibn de los lotes con :respecto al 6rgulo de 

incidencia de los rayos solares. 

la epoca de oosecila del ñame espino no capado, puede ocw:rir en el 

periodo de tienp> conpteOOido entre Septient>re y Abril. Pero se 

obsel::Vb mayor tendencia a cosecharlo de Novient>re a Febre:ro. El rango 

de tienp> en que se realiza la cosecha del ñame espino no capado es 

mas anplio qua el del ñame capado, debido a que la oosecha del primero 

es realizada por el agricultor lo mas adelantada posible para lograr 

buenos precios de venta. Al nanento de cosechar el ñame espino no 

capado, ya se ha :registrado baja en los precios y el agricultor pJ.ede 

derorar la cosecha hasta conseguir un lOOjor precio de venta. El 

rerñimiento pranedio del ñame no capado es de 4.787 kq/ha, de los 

cuales se vende un pranedio de 4.033 kqfha. Estas cifr'l!ls anteriores 
i 

se refieren al 50% de las plantas, que es la cantidad habitual.mnte no 

capada. Para la realizacibn de esta actividad se utiliza un pranedio 

de 13 jornalesjha; el :rargo 00servad0 estuvo entre 1-29 jornalesjha, 

la variacion se debe principalmente al pon::iento de plantas no capadas 
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y al rendimiento en generaJ.. Los cxmsum.idores expresaron que el ñame 

espino 00 capado es el de mejor calidad y que se paga a veces \ID 

precio mas alto por eJ.. 

Los agricultores encuestados se dividieron en tres grupos, con 

respecto al modo de cosec:har el ñame espino: 

- Los que capan todo el ñame espino (15.4%). 

- Los que capan una parte (78.8%) y 

- Los que 00 capan (5.8%). 

En el CIlad.:ro 1 se resumen los CXlStos y secuencia de actividades de los 

agricultores que estan en el segunb grupo, por ser el mas 

representativo de este sistema de produooibn. Los del primer grupo, 

OOtienen \ID bren precio de venta, pero se les reduce el renclliniento 

por hectilrea Y al final del ciclo del ñame solo cbterñrim semilla y \ID 

poco de ñame que 00 es c:crrercial. la venta del excedente de semilla 

es otra entrada al sistema, pero tiene sus riesgos debido a que caro 

se dijo anterionnen\:e, los agricultores nuestran terrlencia a producir 

y sembrar su propia semilla y 00 canpran sino en circunstancias muy 

especiales. El grupo de los que 00 capa, son agricultores de mejor 

situacibn ElCXJImica y 00 depenien exclusivamente de sus cultivos para 

su subsistencia. 

Es interesante anotar que la caracterlstica de doble CXlSedla al ñame 

espino ha sido desde antiguo una de las razones de la pop.llaridad de 

esta especie. Tribls primitivas de Africa practicaban este tipo de 

CXlSedla desde el paleolltico en sistemas pre-agr1=las de caza y 
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recolecclan y p:t:'Ctlablemente la daDestica.cian de !}. robm:Jata, que 

ocm:rlO en un periodo proto-agricola posterior, fue una OClI'ISE!I:UenCia 

de esta caracterlstica deseable de la dable cosecha (Coursey, 1967). 

En la actualidad, la dOOle o:,sec:tta es una propiedad que se usa cano 

mecanisIoo de ajuste al lIIEIl'aI.do Y no necesariamente de sobreViviencia 

fisica. 

Desde el punto de vista agronCmico, la pn\ctica de la dable cosec:tta 

implica para el agriClÜtor un cierto nivel de <XJI'Vraniso entre los 

deseos de salir pn:rn:o con un producto al nercado y la necesaria 

madurez del tuberculo, que es critica para su bJ.en sabor, y que se 

nota prircl.pal.mant:e en las caract:eristicas del ext:reIro distal de este 

- Cbsedla de la yuca asoc; ada. 

la cosec:tta de la yuca asociada no se encuent:ra bien definida en un 

periodo de tiellpJ. se registrO cosec:tta en todos los meses, aunque se 

observO tendencia a realizarla al caI:x> del año de se.rrbl:ada, o sea en 

los meses de Abril, Mayo y Junio. Para la cosec:tta de la yuca 

asociada, se utiliza un prauedio de 16 jornales,lha. El:r:aJ9) 

observado fue de 1-40 jornales,lha, con variabilidad alta debido a que 

la cosec:tta de la yuca no se realiza en una fec:tta detenninada, adenias 

de que no en todos los casos se cosec:tta la totalidad de la yuca 

sembrada. Aquellos agriClÜtores que cosed:lan en Junio, p:t:'Ctlablemente 

obtienen los mejores, precios, pues en este periodo del año, la 
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cantidad de yuca proveniente de otros sistemas de producx::ibn disminuye 

notablemente en el l1letCado. 

- Tmllspmle, ~ y Pr:ecios de Venta. 

En el 61.5% de los casos, la prcducx:i.bn es llevada al tnercado por el 

llIism:I agricultor. El 38.5% restante cosedla Y vende el producto en la 

finca. se:registrO un costo pLatWO de transporte hasta el nercado 

de $4jkg de producto; el rargo de variacibn fue de $2-6jkg, aun:;¡ue se 

abse:J:vO una variabilidad relativamente baja en este costo. 

En el 78.8% de los casos hay que agregar al costo total del 

transporte, el costo del transporte del producto, desde el lote llIism:I 

de produccibn, hasta el lugar de almacenamiento. Fste costo fue de 

$l.¡'kg. Fste transportei:nte:tno se realiza ~ en rurros, que 

son t:areIdos en alquiler, el costo de este alquiler es de 

$400jblrro/dia. 

El precio de venta del ñame espiro no capado oscilo, entre $18 y $50, 

el precio pranedio fue de $27. 6jkg Y se abse:J:vO poca variabilidad en 

el precio de venta. 

El precio de venta del ñame espiro capado, oscilo entre $20 y $120jkg; 

el precio pLatwo fue de $45.6jkg, se obserVo mayor variabilidad que 

en el precio de venta del ñame espiro ,no capado. 
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El precio de venta de la yuca oscilo entre $6 y $60jkg: el precio 

ptauedio fue de $19. 6jkg, se 00serv0 mayor variabilidad en este 

precio, que en el del ñame espino. 

Es brportant:e anotar que 110 se 00serv0 difemooia notable entre los 

precios de venta de los agricultores que llevan el producto al marcado 

y los que venien en la f!Ira: por lo tanto estos ült.i.Jros obtienen 

myor utilidad¡ha. 

- Dist:ril:u::itn 'l\:iipaLal. de Operacicrles. 

la Figura 1 es en realidad una represent:acibn grafica de lII.lCha de la 

informacibn que se aporta en el cuadro 1. se ha incluido en este 

escrito, porque en ella se p.¡ede cbservar con mayor claridad que la 

época de cosedla de la yuca, a veces supera el espacio de tiellp:l de 

una teup:Jrada agrlcola. ras veces que esto ClCI.1n'e, se explican porque 

el agricultor prepara. otro lote de terreno para el mi.sroc> arreglo entre 

cultivos, en un lugar diferente dentro de su unidad de produccitn, o 

en otra finca. Es decir, 110 volvera a cultivar el mi.sroc> terreno, a lo 

nenas ese año. 

la informaciOn acerca del nilmero de veces que el agricultor cultiva 

identlco lote de terreno con este sistema, fue my dificil de cbtener. 

la decisibn de cosedlar a determinado tiellp:l sus cultivos, en este 

caso particular la yuca, se talla segim los precios de los productos en 

el marcado. si estos soo bajos para la yuca, esta permanece en el 

canpo hasta que se presenta un lID!ellto propicio de precios. En este 

caso, la decisibn p.¡ede ser la preparacibn de un nuevo lote para 
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establecer otra vez el arreglo fIaroe espino-yuca Y as1 no forzar una 

oosecha de yuca que in:enediablemente sera mal pagada • 

.Aul'J;¡Ue la encuesta no aportO infonraciOn directa acerca de este hedlo, 

parece entonces que la decisiOn de cambios de lotes esta fue:t:temente 

lXll'dicionada tambien a cxmsideraciones econC.tnicas y no sienpre guarda 

relaciOn directa y Unica con la disminuciOn en la fertilidad de los 

lotes. la disminuciOn en la fertilidad, si es reconocida o::'llD una 

causa de cambio de lote por los agricultores. Pero en este caso, es 

frecuente que intervengan tambien, con igual o mayor peso, conside

raciones de tipo econC.tnico. 

Al observar la Figura 1 se puede sÍllplificar la distribuciOn en el 

tiempo de este sistema de prodIl<X!iOn, dicierrlo que existe una fama de 

producir fIaroe espino-yuca denani.nada "de año" que tierrle a sembrar 

antes en el tiempo para cosechar tambien lo antes posible (ojala antes 

de l\gost:o) Y aprovechar los buenos precios en el mercado. otra foma 

de producir es aquella, denominada "de segurrla", cuya siembra trata de 

co:i.ooidir con el comienzo del periodo 'lluvioso y que consecuentement 

solo pennite cosechar en el perlodo que comienza a fines de Septiembre 

y tenn:ina en Octubre. En este UltiIro caso se obtienen mejores 

rendimientos, pero los precios del fIaroe espino no resultan tan 

atractivos para el agricultor. 
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Las sugerencias que siguen acerca de posibles lineas de investigaciOn, 

deben c:::mside:rarse cx:m::I tales y enriquecersedesp.tes de diSCllSiOn. Ocm::l 

se vera, se refieren principalmente a investigaciOn de tipo 

fisioo-biolegico. la investigaciOn socio eoonomica, de gran inportancia 

en esta situaciOn especial de pro'lllCX'ltOn, no es del daninio de los 

autores. Sin eOOargo en ocasiones resulta dificil separar entre estos 

dos tipos de investigaciOn. 

la primera caracte:ristica de este sistema de produaciOn Y que salta a la 

vista aUn antes de c:ual.quier estu:1io mas proft.ln3o, es su posible impacto 

negativo en el ambiente. Este prdJlema puede sinplificarse mirardolo 

desde dos puntos de vista. Uno es la tala y quema del bosque sec::urx1ario 

que se produce cx:m::I consec:uen:::ia de la pabilitaciOn de tel::renos para la 

sieat>ra y que se observa desde lejos en los cenos aledaños. Esta tala 

tiene ademas otro mm, talvez de relativamente nenor inpacto negativo, 

que es la obtenciOn de palos para soporte y que se realiza en los 

bosques en dorde asten disponibles, es decir, que puede ocurrir en un 

terreno diferente al habilitado. otro punto de vista para este prdJlema 

amiental, es la posible erosiOn a que estim sanetidos los suelos ya 

senbrados con ña:ne, que en realidad estaran descubiertos al inicio de 

las lluvias, pues el ña:ne espino no ha alcanzado aUn a protegerlos con 

su follaje de los prinu:os aguaceros. Memas, entre el natlE!I'lto de la 

quema y el inicio de las lluvias, la regiOn en dorde se cultivan estas 

especies esta sanetida a vientos fuertes, lo que agrega a todo lo 

anterior, el factor erosiOn eelica. En realidad este UltinD tipo de 
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erosian afecta por igual a todas las especies g)le se cultiven en 

cualquier sistema de prod.u=ian y no es exclusivo del sistema ñame 

espino-yuca. 

Desde el p.mto de vista de la investigadan agricola, es pcx:o lo g)le se 

puede hacer direct:.aJoonte para evitar este prdllema ambiental de 

deforestacian, g)le cae mas bien en el ambito de las decisiones y 

politicas gubernanv;mtales de distribucion de la tierra; de uso de suelos 

y agua y de proteccian del ambiente. 

Mantenien:lo esta situacian actual CClIOC) dada, existen algunas 

posibilidades de invest!gacian, cuyos resultados p:¡dieran servir CClIOC) 

paliativos para aminorar el prdllema de la erosian. Sin emI::la.1:lJo, es 

necesario :recordar que la mayor parte de la agricultura itinerante, se 

caracteriza por la ter:rlencia del agricultor a pensar en el eorto plazo. 

si lo Ultiloo es también vetUaéi en esta situacian de produccian en la 

costa Atlantica, la adopcian de tecnologia tendiente a la proteccian del 

medio, sera un proceso wy dificil con este tipo de agricultores. 

Un aspecto critico de tipo basieo, g)le es necesario investigar mas 

cuidadosamerite, es la identificadan clara del factor mas inpJrtante que 

hace a los agricultores cambiar de terrenos periOdicamente para 

establecer en otro lugar el sistema de ñame espino-yuca. si es 

principalmente la bUsqueda de suelos mas fert!les, el prdllema se 

pudiese disminuir con mejor manejo del recurso suelo y entre las 

posibilidades se encuentra el mantenimiento de la fertilidad, usarrlo tal 

vez fertilizantes. De este lOCldo el prdllema se reducida a las areas ya 
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clareadas del bosque secun.iario y no continuaria (O se reducirla) este 

desplazam;ent:o oo.nsta.nte de lugar en lugar. sin embargo, si el caract:er 

itinerante de esta agricultura se debe a una lI1lltiplicidad de factores 

(tal 0ClID parece iOOicar el resultado de esta encuesta inicial) entre 

los que se nezclan factores pu:amente flsioos con socio-eoonCmioos, la 

posible soluc:ioo integral al prd:Ilema es nucho mas c.atplicada. 

El aspecto ~ioo que falta por cuantificar entora!S desde el punto de 

vista flsioo, es la magnitud de la erosioo que se produce en los 

te:nenos mismas de los agricultores, innediatamente desp.les de la 

habilitaaibn de los te:n:enos. Existen tecnicas mas o nenas sencillas 

que se pod:rian aplicar para medir este fE!1'1Clneoo, aunque sea en forna 

aproximada. Este tipo de invest:igacibn, mas bien de catprd::acibn, no 

aportara soluciones de nirguna naturaleza, pero serviril. para conocer 

mejor el fenCroeno Y usar los conocimientos adqUiridos en la tema de 

decisiones acerca de la investigacibn por realizar. 

la preparacibn de suelos se realiza a mana y es una de las actividades 

(incluyendo el ahoyado) que demaJlja la mayar cantidad de mana de abra en 

este sistema. casi el 35% del gasta total de mano de abra se invierte 

solo en preipacibn del suelo. Es poca prablable que los agricultores 

adapten una fODlla especial de preparar suela diseñada para disminuir el 

efecta de la erosibn (terrazas; siembra en curvas de nivel u otras), que 

:brpliquen aunque sea un inc:rementa leve en el uso de este recurso tan 

critioo 0ClID es la mano de abra. 
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Dejar sd:>re el terreno restos de la vegetacibn anterior para que sirvan 

de prot:ecclbn al suelo es una practica cultw:al frecuentement:e 

:r:ecanendada para el control de la erosibn. En el caso de este sistema 

de produccibn, en cierto sentido ya se hace, pJ.es el suelo nunca esta 

ooop1eta:mente1:i:npio al grado que loestim los suelos preparados con 

maquinaria. Esto sirve en parte para proteger el suelo, aunque no es 

una practica cultw:al realizada especlficaIOOnte con este prcpOsito por 

los agricultores. se hace solo ante la :i:nposibilidad fisica de l:i.npiar 

ooopleta:mente el terreno, incluyendo los troncos de ralees (tocones) de 

especies con mayor crecimiento. la practica de no 1:i:npiar oooplet.anente 

el suelo tiene = cOlisec::uencia el uso mayor de mano de obra en 

l:i.npias, pJ.es con las primeras lluvias los tocones tienden a rebrotar. 

la bilsqIleda de palos de sq¡orte en el bosque secun:'lario pcdrla 

disminuirse hasta cierto pJ.nto si se cli.spJ.siera de otros soportes. las 

especies del genero Ieucaena surgen = una posibilidad. Este genero 

es originario de ambientes ecolbgicos similares al de la COsta Atlimtica 

y prospera aqui bastante bien. El lCA ya ha realizado investigacion a 

nivel de Estacibn Experimental con Ieucaena, con buenos resultados. Los 

agricultores entrevistados manifiestan sin embargo, que los tallos de 

este genero no resisten bien la quema. Es decir que si en los estadios 

iniciales de la regeneracibn de un bosque secun:'lario se sembrara este 

genero con el fin de canbiar la estructura futura de la vegetacibn 

natw:al y aportar blena cantidad de soportes, esta especie se perderla 

si se continua con la practica del quemado. la qx::ion entonces es 

producir palos de esta especie en forma cx:I!IE!rCial a precios aceptables 

de m:xio que ooopense oooprarlos (o producirlos los InÍsnos cultivadores 
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de ñame esp~yuca) . y no se justifique talar mas bosque con este 

plopOsito. Esta J:XlSibilidad :i.nplica investigacian acerca de las mejores 

fonnas de producir Tell9"ffl"@ en las fin:::as de los agricultores, con 

esbXlios detallados de cxstos Y fuerte coosideracian a cxstos de 

oportunidad de la mano de cbra eupleada en la produocian de estos palos. 

Experinlmtacian mas controlada a nivel de Estacian Experi¡rental o en 

ciertas fin:::as Iept asentativas de agricultores, podrian aportar 

conocimientos mas l:ésicos acerca de la fisiologia del gE!nero y la 

variabilidad J:XlSible dentro de sus especies. 

la sient>ra de pedazos mas gran:)es de ñame, con mayor reserva de 

nutrientes Y de agua, per:mitiria teOricamente un mayor grado de 

genninacien antes de la llegada de las primeras lluvias y por lo tanto, 

mejor p:rot:ecx::ien del suelo. Esto podria lograrse con mejor manejo de 

las plantas capadas, tal vez fertilizaciOn al 50% de las plantas que se 

capan y que van a producir semillones a fines de la estacien de 

cultivos. Esta practica de usar trozos de semilla mas gran:)es podria 

significar ademas un mayor rerrlimiento, pues en ñame espino tambien es 

verdad lo que ocurre en ñame criollo de una relacian directa y de tipo 

J:XlSitiva entre tamaño del trozo de semilla y rerrlimiento que se cbtiene 

de eJ.. 

Es necesario recoldar que en el caso de ñame espino, el tamaño de la 

semilla es de por sr mayor que en el caso del ñame criollo. asl es que 

esta J:XlSibilidad de aumentar el tamaño de la semilla de ñame espino, 

tiene aplicaciOn solo en aquellos casos en que se acosttmbre a sembrar 

el menor tamaño J:XlSible. sin emba:r:go, la J:XlSibilidad de mejorar la 



calidad de la semilla podria a~ ademas si se intentara disminuir 

la incidencia y severidad de ia antrac:nosis. Esta enfennedad se toma 

particulannente severa a partir del capado del ñame espino Y 

posiblemente su oontrol IIejore la calidad de la semilla. 

ro anterior constituye de por sl. un tema de investigacibn que marece 

cierta consideracibn. 

otra posibilidad de control de la erosibn seria la siembra de alguna 

leguminosa de crecimiento m!ls bien postrado en los espacios entre 
• 

plantas de ñame espino. la proteccibn que ejerceria esta especie, de 

todas foonas no evitarla el efecto erosivo de las primeras lluvias. El 

aspecto inp:rtante que queda por investigar, si se acepta esta 

posibilidad de intercultivo para disminuir la erosibn, es el grado de 

ccmpetencia que estas leguminosas p.¡dieran ejercer al ñame Y a la yuca 

que posteriormente se siembra con el. El caupi (Vigna urnuiculata) se 

comercializa aceptableoonte y se consume habitualmente tanto en areas 

urbanas = a nivel de fincas en la zona. Al probar especies = 
cobertura, esta deberia recibir m!ls atencibn, a lo lIeIlOS en las etapas 

iniciales de la investigacibn. 'la existe 1nfomacibn, aunque de 

ambientes ecolbgicos diferentes, acerca del efecto de intercultivar 

leguminosas entre el ñame criollo. Una posibilidad clara de 

investigacibn a nivel de finca es el tratamiento quimico de los trozos 

de semilla del ñame espino, especialllente c::ual'Ó) estos son de JOOnOr 

tamaño relativo que el promedio. El agricultor infoma de perdidas 

debido a fallas en la germ1nacibn. Seria necesario evaluar m!ls a fondo 

la magnitud de estas perdidas e investigar el efecto de la proteccibn 
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quimica de estos trozos de semilla. El valor real de la semilla es 

bastante alto Y es probable que los agricultores esten :interesados en 

esta posibilidad tecnolCigica. Es costumbre la resiembra =n iiame 

criollo de los lugares en los que fallo el iiame espino, esto in:lica en 

parte el deseo de los agricultores a tener todo el canpo cubierto y 

aprovechar al lIiix.iJoo el esfuerzo gastado en habilitaciones del terreno. 

rroica ~ un Wen ent:en:ümiento por parte del agricultor de la 

relaman positiva que existe entre el nUmero de plantas por unidad de 

superficie y el rerxlimiento final. una genninacian mas unifOl:ll2 de iiame 

espino, cc:m:> consecuencia de semilla protegida, no solo produciria un 

rerxlimiento mayor, sino que tantd.en significara mejor proteccian frente 

a erosian. 

u::s agricultores infornm:on durante la encuesta el uso de variedades 

tradicionales de yuca, diferentes a la "Venezolana". Esta Ultima ha 

sido seleccionada por la mayoria de los agricultores de la regian, 

debido a su ren:limiento aceptable y su relativa precocidad (al 

compa.:t:a:t:Se con otras variedades tradicionales, cc:m:> manca M::lna por 

ejemplo). Es posible oonseguir un mejoramiento del sistema de iiame 

espino-yuca mediante el reemplazo de las variedades mas tradicionales y 

la inclusian de Venezolana. Sin embargo, esta posibilidad, para 

COIlCl:eta:rse, inplica un mejor COI1CX:imiento del destino de la produccian 

de yuca. En la encuesta, los agricultores expresaron que el mercado era 

su prinoipal preoc'lpacian, pero se trata de un mercado para yuca de solo 

6-7 meses de edad que CCtlpite ~ por la preferencia del consumidor, 

=n el grueso de la ptOduccion de yuca proveniente de otros lugares. 

Entonces precocidad es una caracteristica deseable de una posible nueva 
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variedad de yuca. En caso que la proo:uooibn de yuca proveniente de este 

sistana carpita en el :mercado desplEls de pasada la estacion seca, es 

decir de venta entre Junio y Julio del prOxitro año, lo que se Wscaria 

entre varieiades de yuca serlan aquellas que p:eden pasar a traves de la 

estacibn seca sin un deterioro evidente de sus cualidades 

organolepticas. O que la :r:eoJperaCiOn de sus cualidades y su 

crecitniento, desplEls de iniciadas las lluvias del prOxitro año agricola, 

fuese lo mas rilpido posible. 

Una situacibn similar a la de la yuca se presenta en el caso de las 

variedades de maiz usadas. Estas no cor:respon:ien a la ten:iencia general 

de los agricultores de la zona a reeuplazar los cultivares tradicionales 

por aquellos mejorados. El maiz en realidad se destina al cx:>l1Sl.lI'OCl 

fresco y en este caso lIUdlas de las caracte:rtsticas deseables de los 

maizes mejorados, principalmente su mayor rendimien1:c:l, no resultan tan 

evidentes en este sistema de produccibn en flesco. De todas fonnas, 

antes de intentar la prueba de mejores cultivares de miz, es 

conveniente investigar mas acerca de los caracteres preferidos por los 

agricultores en una variedad de maiz. 

Un adelanto en la epoca de si.eoi:lra del maiz, puede significar un grado 

relativamente mayor de proteocibn al suelo, pero esto habria que 

evaluarlo en su grado tte' ~ia con la yuca y con el ñaIre espino. 

ID mismo ocurriria con un a\.1l.lllilllto en la densidad de sienbra de este 

maiz. Pero son posibilidades de mejoramiento que deberlan intentarse. 
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Seria :interesante evaluar mas de cerca el papel que desenpeña el maiz en 

este si..stem. Si este 00 es del todo significativo y los agricultores 

estan demosos de probar otras posibilidades, algunas especies de 

cajauus podrian SE!Ilbrase hacia el final del año agricola en lugar de 

maiz por ejenplo y al siguiente año sus tallos servir de sqx>rte al 

ñaDe. El prcblema es que cajauus va a ~ir en cierta forma CXll1 ñaDe 

espino y postericmoente CXll1 la yuca. Habria entonces que evaluar la 

magnittd de esta ~ia. En otros ambientes, aun mas Sea:lS que la 

Costa Atlantica, el guan:lul resiste bastante bien periodos Sea:lS de la 

misma intensidad. Existe ademas un beneficio potencial en cuanto a 

fertilidad, por ser una leguminosa. la introduccibn de guan:lul en el 

si..stem de produccien ñaDe esp:iID-yuca, implicaria un cambio mas o IreIXlS 

profun:io en el. 1:npUcaria teOricamente el uso del mi = terreno a lo 

IreIXlS dos veces CXll1 el mismo si..stem, para ap:roveChar <XIIlO sqx>Lte del 

ñaDe, el guan:lul sembrado el año anterior. Si se lleva a cabo la 

evaluacibn del grado de CCIIpEltencla al ñaDe Y la yuca, ejercido por el 

guan:lul, hay que. considerar que al usar sqx>rtes de Gliricidia, estos 

illtinos tambien catpiten CXll1 ñaDe espino. Es conveniente meordar que 

Gliricidia es una de las especies mas usadas actuaI.mente <XIIlO soporte, a 

pesar de esta caupetencia y de la dificultad que implica su arranque, 

pues tiende a d.i.sponer dé un si..stem radicular bastante UJlupetitivo. En 

la evaluacibn experimental entonces de esta UJIupetencia ejercida por el 

guan:lul, el matarratbn deberla incluirse <XIIlO un tratamiento mas. 

Gliricjdja tanpoco resiste bien el fuego, es decir que su uso, a falta 

de mejores sqx>rtes, ha implicado ya un cambio bastante considerable en 

el si..stem de produccibn a <XIIlO era en el pasado. 
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Una posibilidad de nejorar el sistema de producc:ibn en la fonna en qJe 

se p¡::actica ahora, podrta consistir en el reenplazo de la mano de oora 

por capital Y tecnologta en el ooilLLol de malas memas. El control de 

malas memas es otra de las actividades que deJ:narña gran cantidad de 

mano de oora en este sistema de producc:ioo de ñame espino Y yuca. serta 

necesario realizar un analisis ecc:n::mi.oo ex-ante de esta posibilidad con 

una lIII.leSI:ra :tep.tcsentativa de agricultores Y si los resultados son 

positivios tratar de innovar en este sentido. En su fonna acb.Ial, el 

control de ~ia de las malas memas en este sistema, se afecta 

notablenen:t:e debido a la ge:r;minacibn desunifo:r:ne del ñame; a lo 

a=identado de la superficie de sienbra y a la existencia de restos de 

la vegetacibn anterior. En condiciones de EstaciC:a'l El!perimental se han 

prebado con exito OJal, Goal, PrtMl, Primigran y 0Jt:0ran. Falta evaluar 

su comportamiento biolegioo en fincas y su reperalSiQ¡:i en los costos 

totales de producc:iOn. J::ada la incidencia tan alta de mano de obra en 

el control de malas memas, es posible que los agriculto:res esten 

interesados en esta posibilidad de oontrol qulmioo. El control de 

post-elllel:9en:::ia qJe se hace con GralIDXone pa:r;ece irrlicado, dados los 

caracteres de la superficie a tratar. 

Es conveniente reco:tdar que casi sin excepcibn, los prdIlemas en el uso 

de he:tbicidas por parte de pequeños agricultores :residen mas bien en el 

uso oorrecto de los ya ca¡ooidos y 00 necesariamente en la 

identificaciOn de nuevos productos a traves de la investigacibn. ~r lo 

general a nivel de pequeños agricultores es de esperar nejores 

resultados a traves de canpañas de capacitaciOn en e~ uso oorrecto de . 
he:tbicidas que en la investigaciOn o desar.rollo de nueva tecnologta. 
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CUADRO 1: PERIODO, ACTIVIDAD, COSTOS Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEI SISTEMA 

YUCA-MAME ESPINO. COSTA ATlANTICA. COLOMBIA. FEBRERO 1988. 
=.====::;=:===========:===:====:========:====::==============:==================:= 
I IQUIN I ¡JORNAtES I COSTO I 

IMES ICENA 1 ACTIVIDAD I POR IACTIVIDAD I COMENTARIOS 

I I I INECTAREA 1 ($) aj 1 1 
1····1·····1···············1·········1··········1································1 
1 1 1 1 21 1 15,750 1 1 
IDle 1 1 1 I 1 1 1 
I 1 1 liMPIA 1 1 1 I 
1 I 2 1 1 1 IEsta actividad l. realizan too I 

1 1 1 QUEMA I 1 Idos los agricultoré. encuesta- I 
lENE 1 I I 1 Idos. I 

I I I y I 1 I 1 
1 I 2 1 I I 1 I 
1 I I .ESPAL!lE I I 1 I 

1 FEB I 1 I I I I 1 
I 1···.·1····· ..... ·.·.·1· .. ·· ... ·1····.·.··.1.········.······················1 
I I 2 I AHOYADA 1 1 54,859 IEl costo de ',000 hoyos es de I 
1 1 I I 1 I $16,635, se hacen 3.400/h.. I 
1 1·····1···············1·········1··········1-··········----·················1 
IMAR 1 1 I 8 1 6,000 ISe pueden pra.ent.r varlaciones I 
1 1 1 SIEMBRA DE 1 1 len la epoca d. si_ro debido 1 
1 'l I NAHE ESPINO I ·1 latas variaciones en la ocurren-I 
I 1 1 1 1 lela de las lluvia.. I 
1 1····-1·············'·1·········1··········1································1 
IABR 1 1 1 7 1 7,000 IEI 34.6% de lo. agricultores 1 
1 I I APLICACI"" I 1 Ireatizan esta actividad y uti· 1 
1 1 1 PREEMERGENTE 1 1 lti zan generalmente Gramo,one 1 
1 1 1 I I Icon dosis de 2.0 l/ha. 1 
I 1·····1···············1·········1··········1································1 
1 1 2 1 PREPARACION Y 1 20 1 15,000 IEI 60~ utilizo' tut.r par. 1 
1 1 1 COLOCACION DE 1 1 Idos plant •• ; el r •• to coloca 1 
IMAY 1 1 1 TUTORES. I 1 lun tutor por planta 1 
I 1·····1···············1·········1··········1································1 
1 1 2 1 18. OESTERBA 1 30 1 22,500 IEst. desyerba se realiza antes 1 
I 1 1 I 1 lde la siombra de la yuca. 1 
1 1·····1···············1·········[··········1·······························-1 
IJUN I , I SIEMBRA DE [ 7 1 5,250 118 yuca .e siombra en el espaciol 

1 1 1 . YUCA I 1 11 ibre entre planta. de n_; la I 
I 1 2 1 l' lpoblacion promedio es 2500 pl/hal 

, 1·····1·······_·······1-········1··········1····················--··········1 
IJUl 1 , I 1 20 1 15,000 lEn esta epoca el ...... e h. de· 1 
1 1 1 2 •• DESTER.A 1 1 ,s.rrollado y <Ubre mejor el te' I 

I I 2 1 I 1 1 rreno; disminuyen los lor/ha. 1 
I 1·····1···············1·········1··········1································1 
lAGO 1 1 I 12 1 9.000 IEl promedio de plan ... capadas 1 
I 1 ICAPAOO OEL NAMEI 1 les dal 55%, cuya producían.. 1 
1 1 2 1 I I Ide 4,556 k/ha.; de e.tos se I 
1 1 1 ESPINO I 1 Ivenden 4,135 k. Y el re.to se 1 
ISEP 1 1 1 I ldeja para consumo familiar. I 

8_1 Se uso el valor de 5750 (pesos colombianos). por jornal que es el costo 
sin conaf~r8r alimentacion. 
1 US dotar. 270.90 peso. colombianos (Febrero 1988). 
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1 IQUIN 1 1 JIlItNALES 1 ceSTO ,. 1 
IMES ICENA 1 ACTIVIDAD POR IACTIVIDAD I CC»IENrARIOS 1 
1 I 1 IRECTAREA 1 ($) aJ I I 
,··········,···············,·········,~·········I································1 
1 1 2 I I 10 1 7.500 IEst. desyerba se te.lll. antes 1 
I I I 1 I lde cosech.r 1 .. plant .. no ea' 1 
I I 1 38. DESYEl!BA I 1 lpodas; s. "-en los lor/ha. I 
Iocr I 1 1 1 1 I I 
I ,·····1···············1·········1··········1································1 
I I 2 1 I 13 I 9.750 IEl petlode de cosecha de .sta. I 
I I ICOSECHA DE lAS I I 'planta ....... prolongsde que .tI 
1_ I I I 1 Ide la. plant •• espada •• debido .1 
I I I PlANTAS DE I 1 Ique los agrlcul tot'lS """tan 1 
I I 2 I I I Iprecios mejor.s en 01 ... tcado. I 
1 I I NAME ESPINO 1 1 lEste. plante. son el 45% de l. I 
IOle I I I I lpobladon .-.eda inicialmente 1 
I liNO CAPADAS 1 1 Iy producen 4.787 k/ha, de lo. 1 
I I 2 1 I I Icuales 4,033 k. son para venta. 1 
I ,·····1···············1·········,··········1································1 
lENE I 1 1 I 10 I 7,500 ILa semilta det name •• pino pro' I 
1 1 IRECOLECCION DE I 1 Iviene de ta. plant •• capad." 1 
1 I l 1 I 1 Iceda planta produce lo qué los 1 
1 I I SEMILLA DE I 1 lagricultote. lI .... n ,; ... 11100", 1 
1 FEB 1 1 I 1 Idel cual genetal_te sacan 4 1 
1 I 1 llAME ESPINO 1 1 I .... ill ••. La ""'YOrl. de los.' 1 
1 1 2 I 1 I Igrlcultore. ,i __ en ou propia 1 
1 1 1 1 I I .... !ll.. 1 
,··········1···············1·········1··········1································1 
1- 1 I 16 1 12,000 ILa produccíon promedio de yuca 1 
1 1 COSECHA DE lile. de 4,600 klha¡ de los cueles 1 
IAAY 1 I I I.e venden 4,000 k. el resto es 1 
liLA YUCA I I lpara auto·conauno. El precio 1 
jJUN I I I Ipromedio de venta es de S19.6/k I 
,··········1···············1·········1··········,····· ........................... , 
1 1 TRAIISPORTE DE I I 38,000 IEI precio pronoedio de transpor' I 
10ESPUES 1 llAME ESPINO 1 lite del name ha.ta el mercado es 1 
1 1 AL MERCADO 1 I Ide S5,OO/kg. I 
1 DE LA 

1 
1 COSECHA 

1 

,···············1·········,··········1································1 
I TRANSPORTE OE I 1 20,000 IEI precio promedio de ttanspor· I 
I YUCA AL 1 lit. de Y"C8 hasta el meresde e. 1 
I MERCADO I I lde S5,OO/kg. 1 

total costos de produccion $245,109 

INGRESO POR VENTA DE NAME $207,753 
INGRESO POR VENTA DE NAME $132,121 
INGRESO POR VENTA DE YUCA $ 90,160 

INGRESO TOTAL DEL SISTEMA $430,034 

TOTAL COSTOS DE PROOUCCIOII $245,109 

UTILIOAO/h •• '1114,925 

PreciQ prom. venta S45.6/kg. 
Precio prom. venta S27.6/kg. 
Precio pro.. venta S19.6/kg. 



H.bilit. terreno ......-cr=r=rrTJ=:r.", 
Siembra neme esp. .......,....,.- I I 1"):". 

Colocación tutor.. ".,....,....,- I I I D=r 
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Desyerbes -=CCTIIIIII ! I lit 
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.......-c:r:T'1 I I =r:r:...... Recol. semilla neme 
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Ag. 1, Promedio de precipitación; d,stríbución temporal de actividades; épocas: de siembra y cosecha de 
"ame espino y yuca. Sucre y BoUvar, Colombia 1988. 

l!! 
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Figura 2: Vistas de la región productora de ñame espino y yuca: 
a) montes típicos en donde se cultiva esta asociación de especies. 
b) área de siembra ya preparada, inmediatamente después de la que
ma. c) erosión eólica en los montes durante la época seca e inme
diatamente después de la quema. 
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Figura 2. (cont.) d) labor de ahoyado vista desde los cerros ve
cinos. e) vista de cerca de un área habilitada para siembra con 
árboles de soporte en pié. f) ñame espino creciendo sobre su so
porte, aun en la época seca. 






