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PRODUCCION DE MATERIAL DE SIEMBRA DE YUCA

J. Carlos Lozano

Julio Cdsar Toro
Abelardo Castro
Anthony C. Bellotti*

RESUMEN

Los factores que Inciden en que Ia "semilla"* de Ia yuca sea buena pars slembra

se relaclonan con su calildad, sanidad y periodo de almacenamiento. La calidad est6

d-terminada par Ia madurez del tallo, el nlimero de nudos par estaca, el grosor, las de-

ficiencias en germinaci6n segin Ia varledad y Ia maonitud de dalcos mec~nlcos que su-

fra Ia estaca durante el carte, transporte y siembra.

La calidad de Ia semilla puede disminuir por Ia presencla de pat6genos sist6micos,

localizados y organismos que se encuentran en el suelo, asf como 6caros e insectos qua

se e.cuentran en la superficie de [ estaca, o par insectos quo so encuentran dentro de

Ia estaca y/o en el suelo.

El almacenamiento en general, reduce la germinaci6n d! las estacas debido a Ia des

hidraiac16n a al ataque de pat6genos y plagas duranto el almacenamlento.

Con el fin de prevenir los problemas en el material dc propagaci6n de yuca, se su-

giere una selecci6n cuidadosa de estacas de buena calidad. Estas deben ser sanas y ads-
mds deber~n trath. se con fungicidas, insecticidas y/o acarlcidas protectores y erradi-
cantes. Mediante este tratamiento es poslble mantener las estacas almacenadas par un
perfodo superior a los 30 das.

* Fitopat6logo, Agr6noinos y Entom6logo, respectivamente, del Programa de Siste-

mas de Producci6n de Yuca, Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT.

* En este documento el t~rmino "semila" se reflere a Ia forma de propagacl6n vege-
tativa.
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La yuca (Manihot esculenta Crantz) es una planta perenne !eieosa quc se
multiplica mejor en forma vegetativa, y cuyas ra(ces se utilizan corno fuen-
tes de carbohidratos (25). Como no hay madurez fisiol6gica, Ia yuca sc ,:o-
secha entre los 7 y los 24 meses d ecdad, dependiendo dc las condiciones
ambientales en donde sc cultiva, de Ia demanda del producto y dc la varie-
dad cultivada, raz6n por la cual este cultivo debe considerarse dc ciclo lar-
go. En todo cultivo Que se propaga vegetativarnente, el buen estado dc las
estacas es fundamental para obtener alta producci6n. En lo que se refiere a
la yuca, Ia. perdidas en Ia germinaci6n pueden reducir drzisticamente los
rendimientos. Desafortunadamente Ia mayor(,, de los agricultores subesti-
man esta condici6n. En Ia mayorfa dc las plantaciones de yuca se observa
que el n6m,,ro de plantas a Ia cosecha es inferior al nfimero de estacas sem-
bradas inicialmente; que existe poca uniformidad en cuanto al vigor de las
plartas; que Ia producci6n por planta var(a considerablemente; y que casi
siempre se presentan pudriciones radicales a Ia cosecha. Aunque algunos de
estos problemas se atribuyen a factores edficos y climfiticos, el uso de es-
tacas de buena calidad y sanidad reduce Ia frecuencia relativa y severidad
de las pirdidas.

Ademjis, existen pat6genos sistcmicos (virus o similares, micoplasmas,
bacterias y hongos), as( como caros e insectos que atacan el tallo de Ia
planta, los cuales se diseminan por el uso de miterial de propagaci6, en-
fei-mo (1,14, 15, 19, 20). En esta forma estas nlagas se introducen frecuen-
temente a plantaciones, regiones, pa(ses o continentes.

Es sumamente importante que el cultivador de yuca use siempre semilla
buena con el fin de reducir y evitar las pudriciones radicales y Ia introduc-
ci6n de plagas, asegurando de esta manera Ia uniformidad y vigor en el esta-
blecimiento del cultivo as( como tambi~n una buena producci6n.

CALIDAD DE LA SEMI LLA DE LA YUCA

La calidad de Ia semilla dc Ia yuca depende de Ia madurez y gisor del
tallo utilizade, del nzmero de nudos por estaca y del tamafio. Aunque no
existen resultados dcefnitivos sobre cada uno dce estos factores, repetidas
observaciones dc campo indican que de cllos depende Ia producci6n de
plantas vigorosas, capaces de producir un buen n6mero de raices comercia-
les.
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Madurez der tallo

No existc u1n concepto exacto sobre la madurez apropiada que debe i -

ner el tallo de yuca que se va a emplear como estaca para la siembra. Sin
embargo, se sabe que aunque las estacas verdes poco lignificadas germinan,
6stas Yan surnamente susceptibles a pat6genos del suclo y pueden ser ataca-
das por insectos chupadares. Adems, estas estacas herbiceas inmaduras
(verdes) no se pucdcen almacenar por mucho tiempo debido a que por su
alto contenido de agua tienden a deshidratarse ripidamentc y, por su sucu-
lencia, muchas especies de microorganismos (bacterias y hongos) las infec-
tan causando pudriciones severas al poco tieripo de haberlas sembrado (I 1,
27).

Cuando las estacas se toman de plantas de ms de 18 meses, las dos ter-
ceras partes de los tallos de 6stas se encuentran altamente lignificados y
contienen pocas reservas alimenticias para los brotes que germinen de sus
yemas. Por esta raz6n, las yemas germinales presentan viabilidad reducida,
tucnen una germinaci6n tard(a y/o producen brotes poco vigorosos. Ade-
reis, los tallos provenientcs de plantas mayores de 18 meses pueden haber
sufrido un mayor nLimcro de lesiones causadas nor pat6genos localizados o
por insectos. Igualmente, el corte de las estacas c dificulta cuando se em-
plean tallos vic, os.

Se sugiere, entonces, que el material de siembra se tome de plantas que
tengan entre 8-18 m,.ses de edad. Entre ms ]oven sea la planta, m.s lignifi-
cada debe estar Ia parne del tallo que se seleccione para las estacas. Un indi-

cativo prictico para avriguar si una est ica !iene sul iciente madurez, consis-
te en diterminar la relaci6n entre el di~imetro medu!ar y el 6c la estaca en
un corte transversal. Si el dijimclro medular es igual o menor al 50 por cien-
to del diinietro de la estaca, 6sta tiene la madurez apropiada para se" sem-
brada (27).

N(amero de nudos por estaca

Cada nudo del talto tiene una yema axiliar; te6ricamente se puede obte-
ner una planta de cada nudo. Sin embargo, se ha encontrado que las estacas
de uno a tres nudos tienen baja germinaci6n en condiciones d campo (27)
por ser muy cortas. Estas estacas tambin son susceptibles a rapida deshi-
drataci6n y los patogenos pueden invadirlas totalmenic en un per(odo rela-
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tivamente corto. Adems, las estacas con p,-'o yemas tienen mas probabi-
lidades de prder la viabilidad de todas sus yemas durante la preparaci6n,
el transporte y la siembra. Te6ricamente, las estacas largas con m.is de 10
nudos, tienen mayor probabilidad de conservar su viabilidad porque el n6-
mero de yemas es mayor. Sin embargo, al usar estacas largas se necesita mis
material de propagaci6n por unidad de superficie y existe una mayor posibi-
lidad de que este material se encuentre afectado por insectos y pat6genos
localizados.

De acuerdo con lo anterior, se sugiere que las estacas para prepagaci6n
de yuca tengan entre 5-7 nudos y una longitud m(nima de 20 cm.

Grosor de las estacas

Aunque cualquier parte del tallo puede usarse para propagar la yuca en
una operaci6n comercial, los retofos que brotan de estacas delgadas son
d~biles, y tienen unas pocas ra(ccs gruesas de tamaho reducido (9, 27).

Las estacas delgadas tienen menos reservas nutritivas, raz6n por la cual
los retofios son ddbiles. Como regla general, se recomienda que el grosor de
las estacas seleccionadas para siembra no sea inferior a la mitad del diime-
tro de la porci6n ms gruesa del tallo de la variedad que se est6 empleando.

Var:adad

Se han observado grandes diferencias varietales en cuanto a la capacidad
de germinaci6n de las estacas. Estas diferencias se acentuan a! almacenar las
estacas, pues a medida que se aumenta el per(odo de almacenamiento las di-
ferencias se incrementan (Sanay y Lozano, informaci6n personal). Por con-
siguiente, se recomienda usar variedades con el m.s alto poder germinativo.
La determinaci6n del poder germinativo podrfa averiguarse fdicilmente cal-
culando el porcentaje de germinaci6n entre estacas de diferentes variedades
despu6s de un peri',dX; ,orto de almacenamiento; por ejemplo, 15 d (as.

Dafio mecdnico

La epidermis y las yemas dce las estaca pueden sufrir dafios durante su
preparaci6n, transpo, te, almacenamiento y siembra, debido a golpes, fric-
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ci6n y heridas causadas por machete. Cada herida iepresenta un nuevo si-

rio de entrada para microorganismos que causan pudriciones durante el al-
macenaniento o despu6s de la siembra. Se deben evitar los golpes bruscos
durante el Corte y transporte de los tailos o ramas seleccionados como ma-
terial de propagaci6n. El corte debe hacerse con machete bien afilado o
con sierra circular, en cuyo caso se debe sostener el tallo con ambas manos
al cortarlo. Igualmente, el corte debe hacerse en ingulo recto, con el fin de
propiciar un enraizamiento perimetral y unifo.me (9, 27).

SANIDAD DE LA SEMILLA DE LA YUCA

Varios pat6genos clue inducen pudriciones internas o externas y/o chan-
cros corticales o epid&micos alacan el tallo de la yuca. Otros pat6genos in-
vaden los te:idos lefiosos del tallo sistdmicamente, sin mostrar s(ntomas visi-
bles (virus, micoplasmas, ahublo bacteriano de la yuca). Adems, el tallo de
la yuca es atacado por insectos y icaros que se localizan en la epidermis o
en cl interior de 6ste.

Aspectos patogdnicos relacionados con la semilla de la yuca

De acuerdo con la localizaci6n y presencia de los pat6genos en el tal!o
de la yuca, 6stos se pueden agrupar de la siguiente forma:

1. Pat6genos sist .micos. Son agentes causales vasculares [virus y micoplas-
mas (10, 1); Xanthotnonas manihotis (19)] y corticales o epid6rmicos
[Sphaceloma maniho!icola (5, 1 3)1 que invaden sist6micamente al hu~s-
ped sin mostrar signos visibles en la tona madura del tallo. Por consi-
guiente, un alto porcentaie de las plantas provenientes de esta'as de
plantas enfermas estin enfermas, constituyendo as( un foco primario
dce infecci6n en la nueva plantaci6n. En esta lorma los pat6genos se di-
seminan a diferentes regiones, pa,,es y/o continentes (20).

Para evitar la presencia de estos pat6genos es necesario usar semilla
sana. Por ejemplo, la enfermedad del mosaico airicano la cual parece ser
causada por un virus polih6drico (2, 24), no existe en Am&ica ni en
Asia (' xceptuando la India); sin embargo, su vector (Bemisia spp.) se ha
registrado en Am6rica Latina (1). Por tal raz6n, es indispensable evitar la
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introducci6n de todo material de pr paaciofl pro edeLrite dcl Africa y
de la India. Ln igar, s dnde Se en.CuenltrlaIL cier medad, se ha logrado
disminuir su incidencia mediante.I LIUlah.in de pl Intas apaientemente
sanas provcnientes de c.ulivos inl utladOs (2). 1 ambien existen varieda-
des resistentes (22); sin embargo, su s,.milla pu.dc s.r portadora dcl
agente causal y constituir as( lI luentc de in('cul,0 en plantaciones don-
de se usen ariedadus suscc.ptil I,,.

Recienternint c d.mostro') ue se pueden ptioducir plantas aparente-
mente sarias cultivando Iniristfmas d, pliLntis Lon mosaicu ifricano (1 2).
Sin embargo, conlo a~n no \iStC Un ni'tiodii que dctct.ct ia presencia
del agente causal Cn CI huosp cd, I siste ma no garanti/a un marg.n de se-
guridad absoluto.

Los virus (el MosaicO Lomun y eI mosaiLo de ias nervaduras) y mico-
plasmas (el superbrotamiento) an1MricaIos parece quc slo se transmiten
en yuca ern forma m111dnica y en porcuntajcs trlativamcntc bajos ( 10, 14);
por consiguiente, el porLcntaie de inleccion causado por etas enlerme-
dades es limilado ( 10). Como sicrnprc W ,UInucntran plantas sanas dispo-
nibles para sie:ccional ,cmilla, se dehen crrad icar estas enlcrmedades cli-
minando lis plantaS quC moustran sintomas. L sta climinacin, Si no erra-
dica La enlcrmedad, por l menos rudu.e altamente cl porcentajc dce
in6culo potencial (10, 14).

Se ha dcemostrado que se pueden obtentr plantas sanas de plantas
afectadas por el arrublo bacteriano de li yuca, enrai/ando retloos (5-10
cm) proveniunte, de Csticas homidis dI' planlas ohfrm , (1 7, 18), si-
guirido ei metodo de c-nraiuarmento en agua estril (26). Las plantas ob-
tenidas pot estc mdtodo constituyen la base para podu.ir sCrnilla crlifi-
cada, libre del pat6gcno (1 8). lsta base pucde multiplicarse por I motodo
de propagaci6n r~ipida dcsarrollado por Cock et u!. (8) o por los mo-
dos tradiionalcs. Il material sano sw puede usar para sembrar lores don-
de no se haya sembrado yuca, o dondu sU haya eirradiLaCO cl patgeno
por rotaci6n o eliminaci6n d Ia yuca durante un per (odo de scis meses
(1 6, 17). Esla semilla se puede distribui sin ningun riesgo I otras regio-
nes donde Ia enlermedad no existe.

El agente causal del superalargamicnto (5. mcniihoiola) tambi6n se
puede introducir pot medio de estacas tomadas de plantaciones enfer-
mas (4, 5, 6, 13). Por monsiguiente, s61o se cleben sembrar estacas prove-
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(a)

(C)

(b)

La calidad de las estacas de yuca depende de:

Madurez del (a) Izq., inmadura y herbScea; centro, madurez apropiada;

tallo Der., demasiado lefiosa.
(b) El corte transversal de los tallos muestra la relaci6n en-

tre la m6dula y el di6metro del tallo.

No. de (c) Izq., muy pocos nudos;

nudos por Der., no. adecuado de nudos.
estaca (d) Tarnaio correcto de la estaca (20 cm.) y no. apropia-

do de nudos.



(b)

(d)

(a)

Otros factores que afectan la calidad de la estaca son:

Grosor (a) Izq., tallo herb~iceo delgado;
Der., didmetro aproplado.

(b) Comparaci6n del grosor demostrado por el corte transver-
sal; aprox. 50/o de la estaca izq. es mtdula.

Angulo do (c) Arriba, el corte en 6ngulo no es recomendable;
corte abajo, el corte transversal favorece una mejor distribuci6n

de las ra'ces.
(d) Vista de cerca de los dos cortes.

DdFIo (e) Izq., estaca sana; Der., estaca con dafos mec~nicos, la cual .<
mecnico debe rechazarse.

(eC

Cc)



' .

,b) Agalla bacteriana del tallo

(a) Aublo bactariano de la yuca

Se pueden introducir enfermedades al utilizar esta-
cas de plantaciones infectadas.

Estas son algunos de las enfermedades bacterianas
y fungosas que se pueden introducir de esta mane- I "
ra.

(c) Superalargamlaento



(b) Mosaico do la nervadura

(a) Mosaico africano

(c) Superbrotainiento

Las enfermedades causadas por virus y micoplasma pueden introducirse por la Importaci6n de material
de siembra infectado.



(b) Pudrici6n del tallo causada por basodomicetes

(a) Antracnosis

Los pat6genos Iocalizados pueden ataiar el
tallo principal de la yuca, inducierido chan-
cros y pudriciones, quo pueden reducir la
capacidad germinativa de las estacas 0 el vi-
gor de los retolios.

(c) Pudricibn bacteriana del tallo

+!



Dos de los insectos m~s importantes que atacan el material\ , de siembra ie la yuca son barrer.adores y los insectos esca-

P ,.. b) Daio severo causado par barrenadores

(a) Tineles en la m6dula producidos
par barrenadores

//

(d) Infestaci6n severa por insectos escama

L

(c) Daflo inducida par camejones



' Al seleccionar la seccibn de la planta

que se va a emolear como estaca, se
debe escoger la parte mkis ligeificada,
como se aprecia en la fcto (a) (entre

: las manos del trabajador). Se debe te-
' :,; er cuidado al cortar las secciones

r,': para prevenir dlaios en el tallo (b).
El tratamiento cuidadoso de [as sec-

clones del tallo es esencial; solamente
.. , se deben transportar cantidades pe-

querias a la vez (c).

(a)

(b)

(c)

rj



((b)

(C)

Las estaica%, S i tratar prueen infe(ctarse por patgenos o insectos poco tiempo despu6s de la siemnnra.
Para evior esltus (drios, se deben usar p1 iqriicidas (a). En la foto (b), las estacas de la extrema izq., no
fuerr)n trarirs; Ihs lerm's se trataron (:on (Jistintos fung(i(i(las a riosis diferentes. Ciertos fungicidas no
solirefrte witan orno protectores, SIro |Ue talrhi .r aceleran la germinaci6n de las estacas. En la fo-
to ci), las est:as d1e la i/q., no se tralaron, las dernis si . Los funqicidas tambi6n incrementan el tiem-
pr( ne ( l flfnal enarmrento de lis estacas. La plantaci6n dce la foto (d) inuestra estacas almacenadas duran-
toi I nines. Aqnill()s tritados (:on fjngicirhrs harm germinado bien. En la esquina inferior izq., se observa
slrver;a re(hlr:iOrr de Ia clerminrna(A:1n die Its estar;as que no fueron tratadias con fungicidas.



nientes de plantaciones sanas. Se ha encontiado clue tratando estacas
afectadas con fungicidas tales como Difulatan y O thucide (4000 ppm.

de i.a.) se puede erradicar el pat6genu de las estacas (7); por lo tanto, se
recomienda Us,11 U11n dc estus fungicidas pa. tratar las est.cas Clue se to-
men de +iteas donde lI etnlermedad es endmica.

2. Pat6genos localizados. Son padtgcnos no sistimicos (agentes causales de
Ia pudh i Lion bacLte iana del tallo, aiacnousis, mancha de anillo, aigunos
basidiumicetos, etc.) que SHol invaden una parie del tallo. Generalmente
estos pat6genos deian chancros 0 /onds 1ecr oticas de coloraci6n marr6n
claro a negro sobre la L-pidernis del tallo. Otros pat6genos, como el

agente causal CIe Ia pudrici6n bacteriana del tallo, invaden tambin la re-
gi6n medular, presentndo una coloraci6n clue va del amarillo rojizo al
marr6n OSC.;J[(.

[isle grupo de pat6genos penetra en el tallo por heridas causadas me-
cinicamente o por insectos, o invadiendo el peci'olo de las hojas que in-

fectan por penetraci6n directa o etom,hica. Otros penetran el tallo di-
rectamente, invadiendo r~pidamente la porci6n verde. El grado de inva-
si6n de-,ece a medida clue el tally se lignifica ( 15).

Toda porci6n del tallo que est sana y no muestre ataquc alguno de
pat6genos localizados, puede usarse corno material de siembra. Por con-
siguiente, al seleccionar lI semilla se deben eliminar las porciones afecta-
das pot eslos pat6genos que corresponden a los tro/os de tallo que con-
tienen chancros, ,ireas epid6imicas negruscas o areas medularus rojilas.
Es conveniente desinfestar los machetes o sierras que se usan para cortar
las estacas, limpiindolas con iormol comecial al 5 por ciento para pre-
venir transmisiones mcc,inicas por el uso de heuramientas infestadas.

3. Pat6genos del suelo. La yuca es atacada por pat6gunos del suelo que
afectan cornunmente a otros hucispedes, como .irboles iorestales (Fomes
lignosus, Rosellinii necatrix, ArInilluriella mel/ea), cultivos perennes co-
mo cafc, banano y plitano (Fusarium spp., Rosellinid spp., etc.) y culti-
vos herbiceos de ciclo coio como algod6n y frijol [Rhi/octonia spp.,

Scierotiutn rolfsfi, 1Ithetzelinid (Sclerotinia) s(lerotiorum, P'hy/ophthora
spp., Pythium spp.J. El ataque de estos pat6genos se inicia despu6s de la
siembra y comienza por los extremos de la estaca, penetrando a travs
de heridas epid~rmicas o en la base de los retoios y/o en las raicillas.
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La mcjor forma de evitar que las estacas y plintulas scan atacadas por
estos pat6genos consiste en disminuir la infestaci6n del suclo por medio
dce la rotaci6n de cultivos no susceptibles (graml'ncas) y mediante pricti-
cas culturales (drenaies, siembra en caballones, etc.) (3, 23, 27). Adem~is,
el tratamiento de las cstacas con desinfestantes, dcsinfcctantes y protec-
tores de la semilla, ha dnemostrado ser altamente ventajoso. Las ventaias
(LIc Sc logran al 'iratar las estacas con ciertos lungicidas o metclas son:
I) efecto desinlestante; 2) acci6n protect.ra, 3) incremento del tiempo
de almacenamiento; y 4) aceleracidn de la germinaci6n, del enraizamien-
to y del crecimiento.

Entre los fungicidas y mezclas que pueden recomendarse estcin: Or-
thocide + Bavistin; Daconil + Manzate; Dithane M-45 + Manzate; Dc-
mosan 65; Brassicol 75; Vitrigran y Agallol (2000 ppm. de i.a. en mez-
clas; 4000 ppm. de i.a. cuando sc usan individualmente). En general, la
mezcla ampl(a el espectro protector.

Teniendo en cuenta que los costos de tratamiento son relativamente
bajos (ver cuadro adjunto), ya quo con una sola preparac16n se puede
tratar un gran nt~mero de estacas, se sugicre que este tratamiento se liaga
rutinario e inmediatamente despu6s de preparar el material de propaga-
ci6n. Los resultados sugieren que al tratar las estacas, los rendimientos
pueden aumentar en mis del 25 por ciento y que t6stas pueden almace-
narse durante un mes sin perder su capacidad germinativa (Sanay y Loza-
no, informaci6n personal). En caso de que se presente la onfermedad del
superalargamiento, se debe adicionar Difolatan u Orthocide; adem-is, tal
como se discute a continuaci6n, se debe agregar un insecticida (malation,
Tamaron o Basudin) para el control de insoctos localizados en la superfi-
cie de la estaca.

Aspectos entomol6gicos de la semilla de la yuca

Existen dcaros c insectos que atacan el tallo de la yuca y reducen la pro-
ducci6n y la calidad del material de propagaci6n procedente de las plantas
afectadas. Existen igualmente insectos que se encuentran en el suelo y que
atacan las estacas despu~s de la siembra, causando heridas o perforaciones
por las cuales pueden penetrar los pat6genos del suclo, o destruyendo com-
pletamente la epidermis y/o yemas de las estacas. Otros insectos cortan las
rafces y/o retofios, al poco tiempo de su emergencia. Los 6caros c insectos
que atacan las estacas de la yuca podr(an clasificarse de la siguiente mancra:
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1. Acaros e insectos localizados en la superficie del tallo. Generalmente los
• caros atacan las hojas y partes verdes de las plantas. Al emigrar, sc en-

cuentran en la superficie del tallo c.(. las plantas infestadas y atacan las
yemas germinales. Al transportar material infestado se los puede Ilevar a
otras regiones geogrificas y a otros continentes. Por ejemplo, Monony-
chellus tunajou so introdujo en Africa por la importaci6n de estacas in-
festadas (1, 20). Los insectos escamas (A onidomytilus albus, Saissetia
minranda, etc.) y el piojo blanco (Phenacoccus gossypii) tambi6n se dise-
minan en esta forma. Estos insectos pueden reducir la germinaci6n de
las est-.Lj% infestadas hasta en un 70 por ciento, segIn el grado de infes-
taci6n. Los huevos y las larvas dc otros insectos tales como trips (Fran-
k//niella wil/iansi, Corynoth1ips stenopterus, Caliothrips nascuIlnus),
piojo harinoso (P. gossypii), chinches de encaje (Vatiga spp.) ' otros,
tambi6n so pueden encontrar adheridos sobre la superficie del tallo y
son diseriinados al transportar estacas infestadas.

Con el fin de prevenir infestaciones por Acaros e insectos sobre las es-
tacas, se recomienda el uso de acaricidas e insecticidas tales como mala-
tion emulsionable (100-300 ppm.), Tamaron (200 ppm.) o Basudin
(200 ppm.). Estos productos se pueden aplicar por inmersi6n de las esta-
cas en la soluci6n durante 5 minutos; tambi6n se pueden mezclar con los

fungicidas que se recomiendan como protectores, desinfestantes y/o de-
sinfectantes (ver cuadro adjunto).

2. Insectos localizados dentro del tallo. Log insectos que se localizan den-
tro del tallo de la yuca son, en general, insectos barrenadores (varias es-
pecies de cole6pteros, lepid6pteros e himen6pteros). Larvas do 6stos y
de otros insectos tales como la mosca de la fruta (Anustrepha spp.) y
trozadores superficiales o subterrineos del tallo (Agrotis ipsilon, Prode-

na eridania) (1, 21) pueden diseminarse a otras !ocalidades inadvertida-
mente. Los t6neles y galerias que ellos hacen en el tallo, representan
nuevos medios d. acceso para microorganismos que causan pudriciones
en las estacas.

Con el fin de evitar el uso de las estacas heridas o infestadas por los
insectos, se debe hacer una selecci6n cuidadosa de los tallos cuando so
van a preparar las estacas. Todo trozo de tallo quo muestre lesiones ex-
ternas o internas causadas por insectos, debe desecharse y quemarse.
Con frecuencia, so pueden notar dafios internos por la descoloraci6n do
la m~dula.
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COSTOS DE TRATAMIENTO DE ESTACAS DE YUCA CON ALGUNOS

PESTICIDAS Y SULFATO DE ZINC

Costo
Precio/kg* Costo/ha* acumulado/

(Pesos (Pesos ha (Pesos U.S.S
Producto colombianos) g/ha colombianos) colombianos) (acumulados)

Dithane M-45 48,50 333,0 16,00 16,00 0,43

Manzate 80 45,00 187,5 8.00 24,00 0.65

Vitigran 61,00 300,0 18,00 42,00 1,15

Malation P.M. 86,00 750,0 65,00 107,00 2,93

Sulfato de zinc- 20,00 6.000,0 120,00 222.00 6,21

• Incluvendo 0.5 hombre/dia.
• Usar s61o cuando hay deficiencia de zinc.



3. Insectos localizados en el suelo. Algunos insectos que atacan las estacas
de la yuca despues de la siembra se encuentran en el suelo. Estos insec-
tos generalmente destrUyen la corteza de lIs estacas y hacen ttineles, Ia-
voreciendo la pudiLciones miicrobianas como consecuencia, ocurfen
p&didas en [a germinaci6n y/o muerte repentina de las plfintulas. Los in-
sectos m s comunes son: chiias (cole6pteros pertenecientes a las lami-
las Scarabacidae o Cetambycidae), cornejenes (Goptoternes spp.) y tie-
rrcros (Aqrotis spp.). Para prevunir el ataque de estos insectos se debe in-
corporar aldrin al suelo (I,5 kg/ha dc i.a.) o carbofuran (0,9 g/planta de
i.a.) inmedialamente debajo de la estaca. Ln el caso de comejenes se re-

comienda usar insectic;,Jas con electo residual como aldrin, dieldrin o
clordano. Los cebos t6xico, (por ejemplo, 10 kg, aserr(n, 8-10 It agua,
500 g de aziYcar o melazt y 100 g de triclorfon, para 1/2 a 1 ha) dan
exCelentes resultados (I, 21 ).

ALMACENAMIENTO DE LAS ESTACAS

En general, los agricultores almacenan las estacas mientras preparan el te-

rreno para la siembra o rrientras Ilegan las Iluvias. Durante el almacenamien-

to de las estacas, ya sea como tales o en trozos largos de tallo, ocurre germi-
naci6n de las yemas, contaminaci6n por pat6genos e insectos y deshidrata-
ci6n del material ,ilmacenado. Cuanto mayor sea el per 'odo die almacena-
miento, meis seeros serin los darios observados. LI material puede presen-

tar secamiento (prdida de agua), pudriciones y clhancros visibles sobre la

Lorteza o inmediatamente despuds de los cortes y prdida del poder germ,-

nativo. La consecuencia final del almacenamiento es una disminuci6n de Ia

poblaci6n de las plantas por unidad de superficie, que se acentua a medida
clue el almacenamiento se prolonga.

Se ha encontiado (ue se puede lograr mis del 90 por ciento die germina-
ci6n despu~s de un mes de almacenamiento, tratando estacas de 20 6 50

cm antes del almacenamiento con los fungicidas protectores sugeridos an-
teriormente (ver secci6n sobre pat6genos del suelo).

Un tralamiento adicional anterior a la siembra (con los mismos fungici-
das) favorece at~n mis la germinaci6n. Estos tratamientos se pueden hacer
simultineamente con la aplicaci6n de los insecticidas que controlan los in-

sectos que comtinmente se encuentran sobre las estacas. Para evit,r deshi-
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drataci6n durante el almacenamiento, se recomienda almacenar preferible-
mente trozos largos de tallo dce 50-80 cm. Al preparar las estacas, se deben
descartar los 10 cm de cada extremo del tallo almacenado.

El almacenamiento debe hacerse en un lugar sombreado, con humedad
ambiental alta (alrededor del 80 por ciento), pero no excesiva, y en donde
la temperatura sea moderada (20-23 0C). La siembra debe hacerse con ade-
cuada humedad en el suelo, ya que las temperaturas altas tienden a inhibir
la germinaci6n porque el punto t6rmico de inactivaci6n de las estacas es
bajo (4).

Aunque no se sae si existe o no resistencia varietal a cada uno de los da-
fios que puede ocurrir durante el almacenamiento (deshidrataci6n, ataque
de pestes y germinaci6n r~ipida de las yemas), se han encontrado diferencias
altamente significativas entre variedades (Sanay y Lozano, informaci6n per-
sonal). En consecuencia, se deben preferir para la siembra variedades que
rcsistan el almacenamiento, las cuales generalmente tienen un gran vigor
germinativo.

CONCLUSIONES

Es necesario sembrar buena semilla de yuca col el fin de obtener rendi-
mientos altos. Para obtener buena semilla se deben tener en cuenta las si-
guientes recomendaciones:

1. Una semilla de buena calidad proviene de una variedad con buena ca-
pacidad germinativa. El trozo dce tallo a seleccionar debe tener la
madurez apropiada (entre 6-18 meses), 5 a 7 nud6s, 20 cm de longi-
tud, y un dimetro no inferior a la mitad del grosor miximo del tallo
de la vai:l'idd que se va a sembrar.

2. Deben evitarse los dafios mecinicos a las estacas durante su prepara-
ci6n, transporte y siembra. Los cortes deben ser parejos y transversa-
les.

3. No se debe introducir material de propagaci6n procedente de regio-
nes infectadas con mosaico africano a regiones dondce no se encuen-
tra.
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4. Se debe evitar la introducci6n de estacas provenientes de regiones
donde el afiublo bacteriano y el superalargamiento de la yuca estn
presentes. Cuando estas enfermedades existen en la regi6n, se deben
seleccionar como fuente de material para siembra solamente aque-
Ilas plantaciones que permanezcan sanas durante los per(lodos Iluvio-
sos. Si no se encuentran, se debe producir material libre del afiublo
bacteriano (18) y tratar las estacas con fungicidas erradicantes del
agente causal del superalargamiento (Difolatan y Orthocide).

5. No se deben tomar estacas de plantas que presenten s(ntomas virosos
o de micoplasmas. Toda planta que muestre estos s(ntomas, debe ser
eliminada y destruida al fuego.

6. Toda estaca se debe observar cuidadosamente; debe destruirse todo
trozo de tallo que muestre signos de pat6genos localizados (chancros
y pudriciones locales epid&micas o medulares) y dahos de insectos
(galer (as o ttneles, heridas epid~rmicas).

7. Las estacas se deben tratar con fungicidas o insecticidas inmediata-
mente sc corten de la planta y antes del almacenamiento. El almace-
namiento se debe reducir al mfnimo, procurando que no sea superior
a 30 d (as.

8. No se deben sembrar estacas en suelos infestados con insectos (chizas,
comejenes, tierreros y gusanos trozadores) sin aplicar insecticidas alre-
dedor de las estacas o en el suelo.

9. La siembra se debe realizar cuando el suelo tenga buena humedad y
se debe evitar sembrar durante per(odos secos. Deben emplearse bue-
nas pricticas agron6micas, dando al suelo la preparaci6n adecuada
para el cultivo.

10. Si al cosechar se observa falta de uniformidad en la producci6n y mis
del 5 por ciento de pudrici6n radical, se debe rotar la yuca con gramf-
neas por un perflodo no inferior a seis meses.
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