
-00l? 
~6f>CjO " 

((ION HISTOilQ . 

<~Programa 

de sistemas de 

producción de YUCA 

Agosto, 1974 

Centro Internacional de Agrieultura Tropical, CIAT 
Apartado Aéreo 61·13. Cal, Colombia, S. A. 

CCC,~ c~--r--¡ 
\ I ~'.J.J' I~'fi ¡~\ LJ 

! \J /~f.-'í \ • - '---- , 

BIBLIOTECA 



La yuca (Manihot esculenta Cranu) es una planta tropical cuya raíz es fuente 
importante de carbohidratos para millones de personas. Puede. iguallT,\cnte, ser efi
ciente fuente de aliment9 y furraje para animalcs y aliviar la escascz de energía de
bido al contÍnuo incremento de la población mundial. El CIAT, por medio del Pro
grama de Yuca, está realizando una serie de investigaciones en este cultivo con mi
ras a mejorar variedades y prácticas de producción para incrementar los rendimien
tos por unidad de superficie y distribuÍr estos conocimientos a las regiones produc
toras de yuca en Jos trópicos. 

Estado actual del cultivo 

1..11 yuca (manioc, mandioca. 1,) 'cassava} es una espede perenne que se encuen
tra generalmente cultivada y que tiene numerosos '·parientes" silvestres. Aunque se 
considera originaria de la América Central o del norte de América del Sur, actual
mente se encuentra distribuida entre los 300 de latitud Norte y 30° de latitud Sur. 
a alturas que varían desde el nivel del mar hasta más de 2000 mts. La yuca es un ar~ 
busto leñoso con ramificación diversa que a veces alcanza alturas superiores a los 
cuatro metros. 

Las raíces de la yuca generalmente engrosan después de dos a cuatro meses de 
la siembra, debido a la acumulación de almidones. La cosecha de estas raíces se ha('e 
pasados los 7 meses y, algunas veces, hasta después de dos años o más. 

Generalmente las raíces contienen "linamarin" un gluco-cianógeno, que acti~ 
vado por la enzima "1Ínamarase". libera ácido cianhídrico. La cáscara, que constitu
ye del 10 al 20 por dento del peso fresco de la raíz, contiene una concentración 
mayor de ácido cianhídrico. Según el contenido de ácido cianhídrico las variedades 
se clasifican como .dulces o amargas. El nivel de ácido cianhídrico en la zona corti~ 
cal de la raíz varía de menos de 10 a más de 150 partes por millón. 

La floración de la yuca depende de las variedades. Algunas florecen temprano, 
otras tardíamente y otras nunca florecen. Las flores, que son generalmente pequeñas, 
nacen en ra.cimos. La flores femeninas maduran antes que las masculinas. La fertiH ~ 
dad es generalmente alta, produciéndose semíBas facilmente por polinización natu
ralo controlada. Sin embargo, pot' facilidad y con el fin de mantener las característi
cas genéticas de las variedades, la yuca generalmente se propaga. por medio de esta~ 
<.--as o cangres. 1.as raíces se comen cocidas o fritas, o como harina después de moler~ 
las y secarlas; esta harina es generalmente usada en la producción de pan. Las rai
ces frescas. secas o parcialmente fermentadas. se usan como alimento para anímales. 
Comercialmente, el almidón se usa como adhesivo, aderezador o como base para di~ 
versos procesamientos. La tapioca es un producto de la }'uca. 

Debido a que la fermentación y descomposición de las raíces comienza casi in~ 
mediatamente después de la cosecha, la yuca sólo puede almacenarse por pocos días; 
sin embargo~ es posible procesarla y convertirla en formas más durables mediante 
técnicas diversas. Al cortar las raíces en trozos, que luego pueden deshidratarse, se 
logra almacenar el producto hasta por un año sin aparente deterioro. Estos trozos 
pueden incorporarse en dietas completas para animales como sustituto de cereales. 
Moliendo la raíz seca se produce harina con o sin tratamiento de fermentación. 
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La yun. es una fuente importante de calorias. Las raíres ("únticncn aproxima
damente dd 30 lil 40 por dento de materia sen\ qH~ nmsiste prinripahnl;"nte en (·ar· 
bohidratos. cantida'de!i reJath'amente peqlleilas de proteina (0.!1 . 1',5 por ('iento) y 
aún menores de wasas, vitaminas y minerales, .'\noÍlisis preliminares sohre el conleni
do de amino ácidos muestran que éstos se encuentran en ('antiJades similares a la~ 
dd maíz común¡ nHl nivdes bajos dI;" mctiooina. Lo!'; niveles de trcunina en la protci
na de la yttCli son dos veces mayores que los que se ennl':ntran en la proteínu del 
maíz.. El análisis de las hojas mucstri1 niveles altos de protelna, que 'Htrían del :L7 al 
10.7 por ciento, ('on base en peso fresco, y dd 21 a136 por ,ciento 1.:00 ba:¡e en el pe
so sc{"o. l.a proteína de yUta es deficiente solatne:ntc en metiónina cntre los amino 
ácidos esenciales. Se eO('Uí..'ntran niveles cx¡;t:!entes de ~isina (5,G ~ 8 por dento), 

La mayor parte dd ..:ultivo de la yUí..·a se hace en plantaciones pequet'iali y se 
comume en la granja. Afríca es el mayor productor regional y Brasil ntltiv.l m~s yu
ca que cualquier otro país, En t'omparadón con el promedio mundial de produn'¡ón 
que es de 8.7 toneladas pOI' hectárea. varios países (Hrasil, Bolivia, Paraguay. Tuilan
día, !\Ia!asia, Taiwan, ~lalawi, :-'Iah y la Polinesia Francesa) tienen un promedio na
cional superior que varía entre 14 á 22 tonelada" por hectárea. C~taudo la )'lu.:a file' 

siembra en grandes extensiones, se considera aceptable un rendimiento de 75 tone, 
ladas por hectárea, aunque se han presentado rendimientos de 50 a 80 toneladas. 

Varios factores pueden contribuir ¡; aumentar el inlerés en la ytlt'a, Primero, 
el cullivo cMá ampliamente distribuído, su dt:eptación es satis.faz"toda y s\\ adaptabi· 
lidad es muy amplia, (:on un gran potencial ¡:;enétÜ'o para mejor,unicnlo en r'enct¡~ 
m1cnto y ('alidad. Dehido a la escasez llluntli.t1 de cereales, se espera que la yHed .. ·o~ 
mo fuente de caruohidratos para humanos adquiera mayor importan .... ia. Además, MI 

utllizadón es cada ve.t mayor como forraje. Se ha induido ("un éxito e11 dietas para. 
t:crdos, aves y ganado, usandose extensamente en Europa, en donde constituye has· 
ta el 40 por dento de la ración forraje. 

El programa de yuca dd {:l/\T 

UnacopiJadón intensa de la literatura mundial cOU{t'"rnlente a yUla. un simpo
sio internacional en 1972, que reunió eelTa de 25 dcntí[jroli del mundo dedicado!'; a 
investigaciones sobre la yuca, y una serie de reunio.nes ('on representantes de "arios 
paises, reunidos ba,io el patrodnio dd Centro Internacional de Investigaóón pdfa el 
Desarrollo. del C¡tnadit (International Dcveloprnem Hes.eart:h Centre ur Canada) y t'] 

eIAT. han estimulado el desarrollo del programa aduai de yuca del eIAT. Se señala~ 
ron prioridades y se desarrollaron poJítkas gem·r,¡des. El programa que se resuJUl' a 
continuación sirve de pauta para ¡as actividades investigath\1.s del elAT y. como id!. 
se consídera una estructur;;¡ permanente pero flexible. 

Objetivos 

1.a mela prim:ipal de CJA'I el'> la de propordoniir sis.temas de prodl1t:ción de 
yu('a que toleren una amplia variaóón climática}' edáfka, que se apliquen dire~·ta~ 
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mente a unidades de produccion en pequeña escala pero que puedan adaptarse ('un 
facilidad .á una producción en ·gran escala. El desarrollo de nuevas V"Míedade:s-. el me~ 
joramicnto de práctias de producción y el control de plagas, enfermedades y male
zas, que limiten la producción, son esendales para este fin. Con estas investigaciones 
aspiran a aume:itar los rendimientos, meta fundamental del Programa. Los estudios 
tendientes a mejorar la calidad del producto también se acentuarán. Aun.que se tien· 
da a incrementar los rendimientos~ el elA T también experimentará en la conserva~ 
dón del producto bustando técnicas apropiadas sobre almacenamiento. 

El elAT sacará las V'drledades mejuradas y la información obtenida a la comu
nidad agrícola con limitados i.:onoómkntos sobre el cultivo. El e""foque de CIAT es 
cuádruple: 

l. Establecer enlaces estre(:hos con agendas gubernamentales o partkulaTcs 
de diferentes países. 

2. Biseminar la información cnlre los investigadores de yuca del mundo t.:on 
el fin de estimular invcslig.u:iom>s adidonaJes y lr~nsmilír información que 
llegue finalmente a los agrit:ultorcs. 

:'l. Adiestrar gente q\H.:. t:uanrlo regrese a su paíll natal, a('dcn: la difusión de 
la nueva tecnología y, 

4. Promover el uso de variedades y sistemas de nlltívo eon miras a mejorar la 
producción, 

Rendimiento 

Un rendimiento sobresaliente depende dd desarrollo o sele.:ción de variedades 
superiorcs. El gcrmoplasma dcl CU.T se est.t evaluando para uht·encr variedades de 
alto rendimícnto, resistencia d las pla¡rds y enfermedades y otros factores que arn' 
tan el rcndim:cnlú, Los tipo" que posean c4nu:tt!rístkas útiles se c\'iJluanin en l'Uan

to a su calidad. Se han formulado ohjl..,tivos tanto a largo l'omo a corto piazo y se 
han init.'íado actividades prácticas de prodmTión. ,\unqlle:iC cree que las mismas va· 
riedade:r, tendrán uí.ílidad ¡:omo alimento hl1ntano, produn:iún dt" forraje y usos in
dustriah:s, pueden nc{csitarse diferentes \-,ujedadcs para distintas zonas geogr,ifkas, 
dimáticas, y edáfkas. Por lo tanto, son impurtantes las pnlt;bd!) de variedades en di· 
ferentes lo(,:a.Hdadcs. 

Como la i.u:utllulación de datos científicos pron:dentcs de diferentes especíali· 
dades tiene influencia en las metas finales dc produn;ión. el grupo de fhiólogo!'. del 
elAT estudia radores asol.:íados ('on la capa{-¡dad de rendímiento; los patólogos, Id 
resistencia a las enfermedades y métodos {'ulturalcs. y sanitarím; simples para el ( on· 
uol tic los patógenos; los cntomologos, la resisten('ia a lo" insectos y otros :dstema ... 
de contrQl; el grupo de control de ma!c¡;as estudia diversos sistemas para {-ontrolar 
las malas hierbas. 
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La yuca se cultiva bajo condiciones variadas de clima y de sudos, ya sea como 
cultivo de subsistencia o comercialmente. Como no existe un sistema de producción 
que sea, per se, adecuado para tOQas las condiciones, ya que por ejemplo, en diferen
tes zonas ecológicas se necesitan diferentes métodos de cultivó. el CIAT desarrolla
rá métodos de producción que toleren un amplio rango tk condiciones climáticas. 
ecológícas y edáfic'as. Estos sistemas podrán ser modificados luego para adaptarlos 
a determinada zona en particular, por cientificos entrenados en el elATo 

Los problemas para aumentar la producdón. tanto en pequeña como en gran 
escala, son básicamente similares. Aunque puedan existir diferencias administrativas 
y de ÍngeniC"rla, los pro(:(~sos bíológicos son básicamente los mismos, La misma varie~ 
dad tendrá una resistencia similar a los insectos y enfermedades si se cultiva. en un 
décimo de hectárea o en miL Sin emhargo, el método y la facilidad de aplicación de 
un producto químico, el sistema de cultivo y la población de organismos parásitos, 
entre oíros, depende del tamaño de las operaciones. La rnayorút de las tccnka.s de-: 
sarrolladas en el CIAT en lotes intenslvos o de pequcfta esrala serán aplkables a las 
granjas pcqucilas y facilmentc adaptables a las fincas grande!>. Las posihles excepcio. 
nes estarían relacionadas con la mecani:t.ación y el men:adeo. 

El CL\T no tiene planes jnrnediatus para desarrollar sistemas mecanizados de 
siembra y cosecha. La cosecha de yuca pw::dc ser díf í dJ Y agotadora cuando las con
diciones del suelo son pobres y cuando las variedades sembradas tienen un mal siste
ma radicular. Ciertas observaciones realiLa.das en el C1AT indican que selcccionandc 
cultivares con un l>istema radicular "upcrfkial, en ~:u,¡tntú al tamaflo y distribución 
de las raíces, la cosecha manual sería una oper<lción rápida y sen,"-'Ílla. Sin embargo, 
si laS condiciones así lo requieren, el CL\T púdrta inióar estudios sobre mecaniza
ción del cultivo. Cn cuanto se refiere a la aplicación de insecticidas y fungiddas, se 
considera que éstos dependen de la e!icala de producción. El e1A r ha enfocado este 
aspecto hacia el control de enfcrmedade;; y plagas por medio de prácticas culturales, 
sanitarias y, principalmente, a través de resistencia varietal. 

Los grupos especializados en fisiología vegetal, patología, entomolQgia, y con
trol de maleza" colaboran con los programas agr{colas (fitomejoramjento y ágrono~ 
mía). Los ar,álisis C'conóm.kos suministran los datos necesarios parA t"valuar Jos siste
mas de producción y selen:ionar las prácticas agn'coias óptimas. 

Calidad 

Cuando se consumen muchas ralces de yuca con alto contenido de cianógeno, 
el ácido cianhídrico puede llegar a ser tÓXICO y producir enfermedades tales como 
el bocio y fa ncuropatía atáxica. El procesamiento del producto o el uso de cultiva
res o dones t.:on bajo contenido de ácido cianhidrico reduce las posibilidades de con
sumo del cianuro o sus precursores, peró no las elimina. Los reSiduos cianógenos 
presentan siempre riesgo de envenenamiento crónico. Esta es la razón por la cual el 
eIA T está investig-"muo y tratando de desarrollar dones o cultivares de bajo o -nin
gún contenido de ácido cianhJ'drico. 

do 
l.a yuca es en general muy pobre en proteína; los cultivares de mayor conteni

tienen solamente un P0f,;O más del seÍs a siete por dento de proteína cruda 
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En las fincas de 10$ agricultores se ensayan variedades y técnicas promisorias. 

(~x 6.25) con base en peso seco. De ésto, sólo cerca de 1a mitad puede ser verdade· 
ra proteína. y en genera). parece improbable que la yuca pueda Uegar a ser fuente e~ 
fectiva de proteínas. A pesar de ésto, en las investigaciones de] CIA T, se establecerá 
d contenido de prQteína de las variedades selecéionadas o mejoradas. 

Teniendo en cuenta que la yuca también se consume después de ser fermenta
da, existe la posibilidad de elaborar un producto enriquecido en contenIdo protéico 
que sirva como forraje o como alimento humano. Este enriquecimiento podría ha
cerse adicionando nitrógeno inorgánko y permitiendo la fermentación microbiana. 
La elaboración de tales productos será también motivo de estudio en el el A T. 
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Almacenamiento y mercadeo 

Las raícés de yuca son en general perecederas y se pudren al poco tiempo de 
ser cosechadas. 10 cual acarrea grandes problemas al agricultor para la venta del pro· 
dueto. El enfoque del CIA T con relación al e$tudio de este problema contempla las 
siguientes posibilidades: 

1. Almacenamiento de raíces frescas que puedan usarse posteriormente en el 
consumo humano o animal y. 

2. Se<:atnÍento de las raíces antes del almacenamiento~ 

Es necesario encontrar sistemas de bajo costo, que utilicen los équipos y las 
técnicas locales para estos tipos de almacenamiento, 

El incremento en la producción de yuca sólo sería justificable si la demanda 
nacional e internacional aumentara y se mantuviera a ese nivel. El CIAT, con la acu~ 
muladón de los datos necesarios sobre mercadeo, podrá recomendar medidas al res· 
pecto y orientar sus propias actividades. Los miembros del grupo d~ economía y ex
pertos de agencias internacionales recogen dicha información" principalmente en 
cuanto se refiere a los mercados para alimento humano y animal. 

Progresos en el programa de yuca 

Aunque el equipo de yuca del CIA T aún no está completo, se han logrado pro
gresos importantes en muchos campos durante 1972~73. Además. se está.n rea1izan~ 
do. programas cooperativos ron la Universidad de McGill, de Guelph y otras institu~ 
clones del Canadá y América Latina. 

Fisiología vegetal 

Estudios sobre crecimiento de la raíz de yuca indicaron que ésta crece conti~ 
nuamente a medida que ocurre la acumulación de almidón. Como el número de raí· 
ces permanece constante, el aumento en rendimiento se debe a un aumento en el ta~ 
maño de las raíces. 

La densidad de siembra parece afectar fuertemente 10s rendimientos. de la yu
ca. Estos aumentan con el incremento de la densidad de siembra, hasta un punto óp-. 
timo bien definido. Esta densidad óptima de siembra cambia según la variedad: estu~ 
dios en tres variedades mostraron que los mejores rendimientos se obtuvieron con 
poblaciones que variaban entre 3.000 y 10.000 Pwlantas por hectárea. depcndientcs 
de la variedad. La densidad de siembra más favorable para la producción de materia 
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Se están llevando a cabo experimentos para establecer las interacciones entre el tipo de planta y las 
distancias de siembra. 

seca total fue mayor que para la producción de ralces. Esto indica que se puede au~ 
mentar el rendí miento cambiando la distn'buCÍón de la materia seca a liRa mayor po
blación de plantas. 

La siembra de yuca con frecuencia se retrasa debido a que no $<:: dispone de su
ficiente material de propagadón. Se desarrolló un método rápido de multiplicación 
dona! usando cámaras húmedas para inducir el enraizamiento de cogollos. Por ejem
plo, seis cangres (60 nudos, en total) produjeron rná. de 180 retoños en 42 días, lo 
que equivale a triplicar el número de plantas obtenido por el sistema de propaga~ 
ción de planta por nudo. 

Patología vegetal 

La selección y enraizamiento de retoños erradica la bacteríosis dt: plantas en
fermas~ Este método se usó para sanear el campo de germoplasma del eIAT. que 
consiste en más de 2.000 caleedones. Este método se está ensayando en fincas co
merciales o granjas gubernamentales. Igualmente, se usa para producir material bási· 
co para programas de certificación de semilla. 

Se ha identificado una nueva enfermedad que produce un alargamiento exage
rado de los entrenudos de tallos jóvenes y que causa severas epifitotias. En la actuali
dad ya se han identificado variedades resistentes. 
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El añublo bacterial causa severa defoliación y reduc4 la producción; sin embargo, se han desarrollado 
métoQQ¡ para controlar esta enfermedad y se han encontrado variedades resistentes. 

Entomología 

Se han observado marcadas diferencias en susceptibilidad a thrips, plaga fre
cuentemente grave durante los períodos seéo$. 

Se ha lograrlo controlar efectivamente el gusano cachón usando inse.;tiddas. 
Sin embargo, no se han establecido prácticas económicas !Jobre su control debido a 
que f primero, es necesario establecer los efectos de la plaga sobre los rendimientos, 

Control de malezas 

Se han identificado varios herbicidas potencialmente útiles para el control de 
malezas en yuca mediante experimentos que comprendieron 27 sustancias químicas 
y cuatro métodos de aplicación. Estos resultados podrían disminuir los costos de 
producción, espet::ialmente durante los primeros días de crecimiento de las plantas, 
que es la época en que el problema de'malezas es más grave. 



Existen difetencl.a$ cQutriderable$ al ataque de thrips entre las variedades. Lo. tbrips son in&ecto.t: que 
en América del Sur son epidémicos. 

Fitomejoramiento 

Aunque el programa de fitomejoramiento :se inidó solamente en enero de 
1973, ya se han logrado alguna$ hibridaciones. El fitomejorador está tratando de de
sarrollar plantas con alta resistencia a enfermedades y plagas, fáciles de cosechar y 
con hajo contenido de ácido cianhídrico. 

Como se Henen pocos conocimientos sobre la variabilidad genética de la yuca) 
se está tratando de desarroJlar hibridaciones masivas con el fin de obtener clones 
mejorados y al mismo tiempo información científica sobre la heredabilidad de cier
tas características genéticas. 

Suelos 

Se encontró que la yuca es excepcionalmente tolerante a la acidez del suelo, 
lo que le da una marcada ventaja sobre otros cultivos mas susceptibles a la acidez 
como el maíz y el arroz en los oxisols ácidos que prevalecen en el trópico bajo ame· 
ricano. 

Aunque la yuca es considerada como un buen extractor de nutrientest respon
de a aplicaciones de nitrógeno, fósforo t potasio, caldo y magnesio; en estos suelos 
extremadamente infértiles. 

En los suelos alca1inos del eIAT. la yuca responde a aplicaciones de zinc y 
boro. Se están buscando métodos-para aumentar Ja eficiencia de fertilización en re
ladón con niveles, fuentes y épocas d~ apJkadón, 
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En el invernadero las plantas de yuca se siembran en arena con solución de 
nutrientes para determinar síntomas de deficiencia y niveles críticos de nutrientes 
en la planta. 

Agronomía 

Se han sembrado ensayos con diferentes tamanos de estaca y poblaciones en 
cuatro lugares diferentes del país en colaboración de agricultores yuqueros. 

El control químico de malezas en la yuca es muy promisorio (testigo absoluto =. sin tratamiento). 
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Ya se han llevado a pruebas regionalc& algunas variedades promísorias, con el 
fin de evaluar su rendimiento y adaptación a varias zonas, En estas pruebas se está 
utilizando la tecnología más apropiáda de acuerdo a lo encontrado dentro deI gru
po de yuca, la cual servirá para ser controlada bajo condiciones muy diferentes de 
suelo y clima. 

La yuca tiene floteS masculinas y femeninas separadas, que pueden ser bibridizadas fácilmente, 
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Alma«aamientQ y procesamiento 

Los estudios sobre almacenamiento de ralces frcséas de Yuca se hicieron usan
do m<todos simples y poco costosos, que pudieron más tarde ~tilizarse en las Cincas.. 
Guardando las ralees frescas de yuca en silos cubiertos de tierra, similares a los usa
dos para almacenar papa. se lograron resultados promisorios. Aunqut el sisttma re, 
quíere una mayor experimentación, los resultados justifican la continuación de es
tas investigadonts en 1974, 

Los paroimetros físicos que controlan el se(:amlento de la yuca cortada en tro~ 
zos geométricos $c.investig.rron bajo condiciones ambientales naturales. I.os resulta
dos se están utilizando para diseñar métodos simples de bajo costo para .senlT yuca 
éIl una Cinca con el solo uso de la energía solar. .c '. ',,~\., i 

EcolWmia agrícola 

j. "", \ >l 

:" , 

Un estudio económico con má.s de 300 cultivadores de yuu localizados en di· 
,",ersas regiones de Colombia. mostrará los &istemas actuales de producción y la ma
no de obra elllplcada en el cultivo, Este trabajo se está realizando también en otros 
palses productores de yuca. 

Las raíces de yuca pueden almacenarse en las tincas usando métodos relativamente simples. 
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I.a lJni\lcrsid.u.l ue Guclph (Canadá) y el CIAT están analizundo conjuntamen
te la demanda potencial dí;' yuca para consumo humano, almidón industrial y forra
Jes. El mercado de forrajes parece espl'dalmcnte aJentador. 

Los resultado" preliminares de un estudiu realizado en Colombia pára averi
guar la posibilidad cconómit:a de smtituir pardalmenlc la harina de uigo por la de 
yUCA en el pan, sugjeren que tal sustitudón no es en d momento céonimtl¡;a. Tam
bién se están estudiando las posibilidades económicas de usar raciones alimenticias 
para cerdos a base de yuea como fuente de energía. 

Con ha:s:(~ en da los ya punlkados se llevó a Luho un an¡iIisi:-. de produn:iún y 
rendimientos en el mundo, durante el período de 19GO-{}8. bote anRlisis indi('ó una 
tendencia al aumentu de la prodUt.Tión que fue ('CrCJ:ná a lo~ do:'> millotle~ de tone. 
ladas anuales timante csLC: períudo, debido a un aum(:nto en cerca de :::00.000 }h~C, 
tarca:> anuales de yuca cultivada. 

Se ha iniciado una invcf>ligadí'm \ührc las njnscn¡cut"ias que traerla \\n in~ n"
mento en la pmduct'¡ón de yunl sobre d empleo de mallO de obra. las utilidades de 
las rinc.:as, 1;, di:ótribut:Ítln dt, lo~ ingrt'sos y el ('olllcrrro internat ional. 

Trozos de yuca secodo& 

por conduelo "_, en· 
recipiente. de alambre a 
30 cm. del suelo. 

Trozos de yuco secados 
por conduelo natural en 

recopientes de olambre 
sobIe el suelo. 

La calidad de los tfOZO$ de yuca y el proceso de secam.ento pueden mejorarse, cQlo<;:ando estas en 
bandej.;¡~ sQbru el sue!o (A) en lugar de estar sobre un piso de concreto {B}. 
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Biblioteca y do<:umentaciól1 

La literatura sobre yuca en el mundo se calcula en más de 3.500-4.000 artÍcu
los. La biblioteca del CIATha loca!izado y solicitado copia de más de 3.500 de estos 
documentos y 3.200 ya se encuentran en el eIAT. De éstos. aproximadamente 
1.500 están procesados dentro de un sistema mecanizado de recuperación de infor
mación que produce tarjetas que contienen las citas bibliográficas l los tópicos prin~ 
cipales (palabras claves) y un resumen de cada artículo. Estas se producen y distribu
yen entre los científicos dedicados a este cultivo. Este sbtema pettmite búsqKdas 
retrospectivas sobre cualquier tópico en términos de palabras claves específicas o 
combinaciones de éstas. 

En 1974 se publicará una bibliografía completa, en forma de libro, basada en 
estas tarjetas de resumen. para distribución internacional. 

CIAT es una otganización sin ánimo de lucro, dedicada al desarrollo 
agricola V económico de las tierras bajas tropicales. El Gobierno de 
Colombia proporciona su apoyo como pais sede del el A T Y el terr. 
noen que se encuentran k»caJizadas st./$ princípales instalaciones. una 
finca experimental de 522 hectáreas cerca de la ciudad de Cali. Se 
llevan a cabo proyectos cooperattvos con el 1nstituto Colombiano 
Agropecuario OCAI, principalmente f)n los centros Experimentales: 
de Turipaná y carimagua. El CIAT está financíado por varios miem~ 
btos institucionales del Grupo Consultivo pillta la Investigación Agrí~ 
cola Internacional. En 1973 estos donantes fueron la Agencia Esta
dinense para el Oftaf'follo Internacional fUSAtD}, la Fundación 
RoekefeUer. fa Fundación Ford:# .a Agencia Canadiense para él Desa
rrotlo Internacional ~C!DA>. ta Fundación W, K, Kellogg, el Sanco 
I""ernadana' de Reconstrucción V Fomento. tBIRF) por medio 
de la Agencia -Internacional dal Desarro.llo UOA). y los Gobier· 
nos de Holanda, Suiza V RépÚblíca Federal Alemana. Varias 
de las entidades menctonadas~ junto con el Centro Internacio· 
nal de hwvstigaeiof\ para el OesarroUo (CIIO) del Canada y el 
Banco jnterilmericano de Desarrollo (BIOl. proporcionan tam
bién fondos para proyectOS especiales. la información y conclu
Siones de esta publicación no reflejan necesaríamente la pos¡~ 
aon de ninguna de las agencia\. fundaciones o gobiernos: mendonados. 

El CIAT quiera expresar tu qradectmiento H.f)llcial al CIOA V aA ID~C por w ".oda 
y participa¡;;iól'l finilneiera en el trabiljo ctmjunto realizado M li'''Confetenciil de Revi
sibn di! Progrllt'l'W de Yu¡;;a", la waI M propcn::icmado .",i(,'!~l!$ ¡den e infofl'ruletón al 
programa ti "Sb'temils di Proc!uC(;ión de Yuca"; y pc:u $U c .... nmbut:1Ot\ aA pn»upoelto 
~trill del CIAT vn ID á"'lH de inve,tigacfOn y lldiutramjento, 
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• 
Proyectos especificos d~ investigación en 1974 

La mayoría del trabajo iniciado en 1972·73 se continuará en 1974. Entre los 
proyectos de investigación que se completarán o iniciarán en 1974 en el eIAT. se 
pueden enumerar los siguientes: 

l. Determinar la Lorrelat:ión entre el tipo de planta y las distandas de siembra, 

2. HC!'larroHar tln sistemu para la propagación tdpida de material vegetativo de 
YU<':il. 

:t lJesarrollar un sistema para el aJmacenamiento de cangTC's. 

1. Determinar si la producción de carbohidratos, p~'T se, o Ja capacidad de lA" 

cumuladón de éstos en las raÍ<.:es, limita el rendimiento. 

5. IJal1ar Lorrclacioncs entre distam:ias de siembra y densidad de las malezas, 
con el fin de lograr métodos efectivos para su control y relacionarlos con 
los rendimientos, 

(l. Dl'sarroll~r métodos integrado .. dl'( tivos para el (ontrol de malc:tas. 

7. J\pli~'ar los método:- ya investigados para eliminar la bactcriosis de la YUta 
de finL"aS infestadas. 

8. Evaluar las pérdidas en el rendimiento asoL'iaoas con el ataque de la mose¡ 
uel c.:oguIlo. 

9. Evaluar la gr~vedad de los ataques del gusano cachón en las diferentes. eta
pas de crecimiento de la ym-a. 

10. Seleccionar fuentes de resistencia a thrípl< en el banco de germoplasma. 

Los siguientes pruyedos que se están Hevando a t:abo en rolahoradón con Q

tras lnstiludones forman p'lrtc del170grarna de YlKa del CIAT: 

l. Desarrollar métodos simples para el almat.:enamknlo de ral(:e" fres~-as dt' 
yu<:a en las finGl.s (Tropkal PToducl.\i InSliwte, Londres/erAT). 

2. Determinar los síntomas debidos a defjóencias minerales t Universidad de 
Guelph). 

:t Describir factores que afectan la variabilidad con respecto a la fOlOsínte, 
sis entre las variedades de yuca (Universidad de Guelph). 

4. Determinar métodus para llToducir materhd de siembra libre de enfermeda
des, usando tratamientos físico-terapéutkos (Instituto Agronomi(:o de 
Campinas, Brasil). 

5. Caraderi:tar el i:igente causal del mosako africano de la ytl(:a y estudiar mé
todos para su .. -nutrol (Universidad de Mt'Gill). 

6. Investigar métodos para el cultivo de tejidos de yuca y aSI' producir plan 
tas libres de enfermedades (:'olational Resear('h Council, Canadá), 
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